
tos nudos fuesen naturales. Forbiger compara con 

Tcócrlto, XVII, 31, uji ot <J1oápnov <JKÚrn:
Aov, KEx«pay plvov 0~01;, del club de Hér

cules. 
(Formonsum. El Pal., originariamente, H. N.]. 

ÉGLOGA VI. 

El ns unto de esta Égloga es una canción cosmogó

nica y mitológica, cantada por Sileno, debido á una 

estratagema de dos jóvenes paMores. 

El poema está dl.-<licado á Alfcno Varo, quien, de 

acuerdo con una de la~ varias identificaciones citadas 

por Servio, fué nombrado para sucederá Polión en 

la Galia Cis:ilpina, después de la ~uerra de Perusa, 

historia que armoniza hien con el lenguaje de esta 

Egloga, :tsí como con el de la ¡:;gtoga IX, 27. Tal vez 

fué el mismo de quien se dice que fué condisdpulo 

de \'irgilio, cuanrlo Siron fué maestro de éste, aunque 

esta tradición puede no hal,er tenido m:ís objeto que 

dnr una base histórica á la canción de Slleno. 
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Esta Églogn, como la \'III, no es otra cos.-i que 

una satisfacción dada á su amigo y patrón, por hnber 

dejado de celebrar sus hazanas guerreras, y la súplica 

de que acepte en cambio unn leyenda pastoril. [No 

es f:icil decir cu:'iles fueron esas hazanas. Ser\'ÍO dice 

de \'aro, .r.ermanos \'iccrat et exinde maximam fue

ra! et gloriam et pecuniam conserutus,> noticia que 

también aparece en la Escolia de Berna, y la cual me

recería tal vez poca atención, si no fuera porque Vír

gilío hahla claramente de los hechos guerreros de su 

amigo. H. :N.]. 
La confesión hecha en el v. 3, acerc:i de la ambi

ción juvenil de escribir sobre asuntos heroicos, es en 

apariencia genuina. Tiene en su apoyo una historia 

referida en la biograf!n de Suetonio, conforme :'1 la 

cual, Virgilio quiso escribir sobre historin romana; 

pero fué disuadido de ello precisamente á causa del 

asunto. Esa aspiración puede decirse que la dejó 

cumplida al escribir la Eneida¡ pero el juicio del poe

ta continuó apartandolo de la tarea de recordar la.,; 

\'Íctorias contemporáneas, aunque, como Horacio, di

virtió á sus p.1tronos y aún asimismo, tal vez, con la 

crc-encia de que ¡JO<lrla hacerlo algún d!a. 

La leyenda de Sileno y los pastores, puede paran

gonarse co1t alguna otra, ya que no es f:\cil precisar 

su origen. Como Keightlcy lo sugiere, la primera íde:t 

fué dada tal vez por la historia del Lib. IV de la Odi

sea, donde :\tenalcas ata á Proteo, historia más din·c-

tamente imitada despu(:s por el mismo \'irgilio, en 

las G. IV. Servio se refiere á un cuento de Tl'OJ)Om

¡,o, citado en parte por Eliano (Var. llist., 111, 18), 

segun el cual, Silcno fu(: halla,lo ebrio por algunos 

pastores de la Frigia, atado y llevado á Midas, r agre

ga que, cuando sus cadena.~ cayeron, contestó :í las 

preguntas del rey, cde rebus naturalibus et nntiquis.> 

Ovidio (!\1et. XI, 90 y siguientes) menciona breve

mente el hecho de la captura, aunque nada rc,pecto 

de una contestación dada por Sileno, pero dice que 

Midas lo de\'olvió á Baco en cambio del dón fatal de 

con\'ertir toda.s las cosas en oro. 

El asunto de la canción, tal vez tradicionalmente, 

está unido al nombre de Sileno, quien, como Protl'O, 

en las G. \', parece haber tenido, tanto una buena 

memoria para lo pasado, como un ojo avisor para lo 

futuro, ra~go caracterlstico tan viejo como los poetas 

y profetas Homéricos, y envuelto en la leyenda que 

hace de las :\lusas, la., hermana,; de lllnemosinc. !.a 

parte cosmog\nica de la canción, es unn muestra del 

senti.niento que deja el estudio de la filosofía, y que 

es asunto cligno de ser tratado por un poeta, senti

miento que existí(, en Virgilío, como se demuestra, no 

sólo con el testimonio de Suetonio, sino con d de sus 

11ropias obras, especialmente con el final del C.·mto 

11 de las Geór¡;icas, y que fué, sin duda, alentado por 

el ejemplo reciente de Lucrecio, as· como por los pre

cedente., más antiguos de los poetas filósofos legen-



302 

darlos, y de los poeta5 fil6sofos históricos de la Gre

cia. El tono general de la canción, puede p:u-ango

narse con las :.Ietamorfo,b de Ovidio, y sugiere la 

conjetura de qne Virgilio puede haberse inspirado en 

alguna obra como la de :-;icnn<lro, cuyo poema se su

pone que imitó Ovidio. 

1-12. cYo abandonaba mis canciones p:tstoriles 

parn entonar una canción heroica, cu:tndo Apolo me 

hizo prescindir de mi intento. Entonces, Varo, te es

cribiré un poema rural, y dejaré á otros la celebración 

de tus hazanas; por otra parte, un asunto rural, yo lo 

espero, ba.stará para presen·ar tu memori:t ele! ol

,·ido. 

, . cPrim:i.• L.-i Escolia de \'eron:t explicn \."Sta pa

labra, ya como la crccnci:i de Virgilio, de ser el pri

mer poeta bucólico de Roma, como Horado lo dice, 

Ep. 1, XIX, 23: cPari.:is ego primu~ iamhos Ostcncli 

l~'ltio,> i, ya como el primero de sus ensayos, para 

distinguirlo de los subsecuentes. De estas d()'; inter

pretadones, la t'iltima es, sin duda, la que encuentra 

mayor apoyo en el contexto de la Égloga; pero pue

den tmnhién combinarse las dos. VéMC la Enciela 

\'11, 11S. Comp:m.'SC con todo el 1>asaje la E. IV, 1, 

J. Horado imitó n Vir¡:ilio en la Od. IV, XV, 1, 4. 

cSyra~osio 1•ns11,• r.omo di'e Su-vio, cqwa Theocri

lt1m pnuif,111' uqui/111, quanlt'is 111111/i alii bu ·oli·a 

scrij,so-i11I,> Con lit mi.sma inlmcilm dijo r 'i,·rrilio 

tn la P.gtoia n•: cSiulitlrs .lf,mr.• 
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2. El Rom. tiene csilvist, cThalea," :llgunos di

cen que fué l:i inventora de la agricultura (Schol. On 

Apoll R. 111, 1) y que se la representaba con un ca

yado como la Musa de la ¡>OCSl:i buc(11ica. (Dict. A. 

cPcdum•). cThalea,• El Pal., el Rom. r el \'cr. se¡:ui

dos por Ribbeck. cThalia,• S\.'T\'io y losdem:i9 M.S.S. 

de Rihbeck. Savio C011'//ie11e, sill emf>argo, m que rn 

la/In drbe rscrif>irse e Tita/ea•)' no cTJ1a/i,1,• como 
u di·e cl)'ll1rrta;• pero por rn=ó11 de eujonla,jus
lifica la a!ltració11. 

J. cRcgl'S et pru:lia,• es la e.-.:prl'Sibn convencion:il 

p:ira <k>signar la poesía épica ó heroica. cRcs gest:c 

regumque ducumquc et trisli:i bella Quo scrilli pos-. 
Sl'nt numero, monstravit Homerus.• Ilor. A. P. 73. 

\'éa.~e Eneida VII, 41. También incluirla asuntos 

contcmporaneos (Hor. Ep. 11, 1, 251 y siguientes); 

pero liin especificarlos directamente, aunque los n·. 6 

Y 7 muestran que Varo deseaba que Vírgilio escri

biese acerca de las guerras civiles ó extranjeras de 

Roma. 

cCy11/l1i11n .·lpolo, á q11it11 se le llama asl por lta

ber 11a ;ido m el monte Ci11lio tie la isla de /Je/os, 1/o

racio, Od. XXI, l.if>. I, dijo: l11/011su111 puoi, didlt 

Cy11/11it1111. 

cAurem vellit• fué la manera simbólica de hacl'r 

rcconlar alguna cosa; porque el o!Jo era consiJcr:ido 

como el asiento de la memoria. Por eso se cstahleció 

el sistema <le cantestntio,• ó la manera de citar a w, 



testigo ( ,lor. S. I, IX, 77: Plinio, XI, 251), cuando se 

acompanaha ,de las sÍJ!;uientes palabras: «memento 

quod tu mihi in illa causa testis eris.> La acción está 

represeut:1da en algunas monedas con la palabra 

tll'lffHÍ YEVE. Aqul Apolo recuerda al poeta la lu

dole y n:'lturaleza de su dón. 

[ Suetonio dice que Vírgilio intentó en su ju\·en

tud escribir sobre historia Romana, pero que encon

tró que el asunto no era de su agrado. Servio agrega, 

que su propósito era cantar las hazanas de los reyes 

Albanos, pero que fué apartado de su intento, debido 

:i la rudeza de sus nombres. H. N.J. 
4. Virgilio e.; Tltiro otra Yez, como en la Egloga 

l. cPinguis> es un predicado como cdeductum.> '«Sus 

rehanos serían gordos, pero sus versos flaco~,• al mis

mo tiempo que cpinguis pa.-;cere,> deben tomarse 

juntos¡ cpascere ut pinguesc.'lnt,> como lo explica 

StrYio. La antltesis, que es tal vez intencionalmente 

grotesca, puede compararse con Hor. S. 11, VI, 14. 

cPmgue pecus domino facias, et ct•tera prreter lnge

nium.t [Compárese también con Quintiliano, 11, X, 

6. H.:-;'.). 

5. cDeductum> es igual á «tenue,> una expresión 

defendida por Quintiliano, Inst. VIII, 2, como cpro
prie dictum, id est, quo nihil inveniri possit signifi

cantius.> La Escolia de Verona dice: ctenue, gracile, 

subtile, quale bucolicis., Asl cvox deduela,• dicen 

1.u<'ilo en Non. C. C. 1.XXXIX, 16, Afr:mio y Corni-
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fido en Macrobio, Snt.,\'I, 4. Propercio, 111, XX\', 38, 

hablando ce una prolongada y débil voz (compárese 

con In Eneidn IV, 4631 clongas in flt.-ctu deducere vo

ces>). La met:\.fora parece haberse tomado de hilar, 

como en Hor., Ep. IJ, r, 225, ctenui deducta p«emata 

filo.> La nntllln de una obra acabada, expresada altl, 

Y en cualquiera otra parte, es menos prominente que 

la de tenuidad, pero puede haber habido en la mente 

de \'irgilío, una conexión entre las dos, como parece 

haberla habido en la de Propercio (IV, I, s y siguien

tes), quie,1 contrasta el «carmen tenuatuni. de sus 

maestros Alejandrinos, y el cexactus tenui pumice 

"ersus,> con el tono apropiado & la pocsfa heroica.Véa

se á Herzberg. Qua:stiones Propenian.e L. 11, C. VII. 

Con cd1:ductum, como predicado, compárese Esquilo 

Ag. 620, 'Ae'lf.azµi Ta tpEVO~ ktr'Aá, Sofocle!! 

Oed. T. 526, mus 'AÓynv~ if•EVoEi~ >./rn1. 
, [ cDiductum,> El Pal. y el Ver.]. 

cN,mc r.iro,, El orden de la frase lo o:ptica11 Se,•• 

v,o Y la Euo/ia de Veron11. Di·e es/a ,íllima: c,V,m~ 

r,iro, Val'r, a,irreslrm lr1111i 11111sa111 modulor har1111-

di11e, supersrmt autem qui la11dt's l11as di·anl.> 

6. cSuper tibi erunt,> ctendrás bastante y par:1 

ahorrar.> cVereor ne mihi iam superes!ae "crha pu

tes.> Cíe. Fam. XIII, 63. •Cuplant,> contiene otro 

cumplimiento á Varo. La Cerda d1/o: cs11per tibi 

ri-11111,> t'S «s11pt'rn1111t tilli,> Servio t'.i:plfró as{ el Sf'II• 



/ido drl pasaje: cs11perab1mdab1111l tibi, O l'an•, qui 

am/,ia11/ l11a jacta describert.• 
7. cCondcre bella,• como ccondere carmen.• For

biger compara el pa!!.'lje con O,·id., Trist., II, 336. 

cCres.'lris acta condere.• cTristia• es un epíteto per

pi:tuo; á lo menos as( lo piensa Sn1•10. \'éase v. 3· 

cC,mdere,• dice la J;'swlia de Vercma, c¡,rn w111¡,o-

11ere.• Sic llora/ius Episl /, f, 12. • C'o11do ti f.,,,,,. 
¡,0110 q11<e mo:t· depromne possim.• 

S. Compárese con la E. I, 2. cAgrestem mu~am,• 

es de Lucrt.'Cio, V, 1,39-'l, cagrcstis cnim tum Musa 

\'i¡:eual.• 
9. cTamcn,• parece mostrar que cnon• pertenece 

á «cano,• como lo toma Voss, y no á ciniussa,• como 

lo quiere llcync. clniussa• entonces es una figura re

túrim, como cinlaudati,• G. III. e Yo no cmto cuando 

no tengo p,mniso.• (Cornuto, de acuerdo con la Es

colia de \' erona, pensó que cnon iniuss.'l,• se re feria á 

la orden de las '.\tusa.~. H. N.]. Y Str·.1io cru qur.u 

nfine á la dt .lpülo, á la de AttJrUSIO, ti á l,1 de Me-

u11as. 
cSi quis• esü repetido como csi forte,• Eneicfa II, 

¡56, donde la c~pcmnza y la duda están igualmente 

expresa,las. 
10. cCaptus amore.• G. III, 2R5. cLegat;• la lcc

cibn de los '.\l .S.S. de Ribbeck y de Prisciano, es ¡m.~ 

fcrida por Voss; pero la confianza expres:1da en el fu

turo, no es desproporcionadn para Virgilio. «Si yo 

puedo encontrar lectores para mis canciones pastori

les,}' creo que los tendré, tu serás conocido por ellos; 

porque yo te cantaré á ti.► 
c:'>lyricae,, IV, 21 el equivalente mas humilde, lo 

que más ambiciosamente se expresn con •nemus om, 

ne.> Tal vez cnemus,• puede referirse á las planta

ciones. Comp:1.rese con la \'11, 59. Probablemente 

cnostrre► puede significar el reconocimiento á la pro

tección de V aro, dada ó esperada en favor de la pro

piedad del poeta, E. JX, 27, IA Escolia de Verom1 

i11/erpreta: e Te ,,oslrce, Vare, m;·dctt!: hoc est, fe 

etiam lm111ilia ca11e1,I.• •Id es/ ,wslrtl! EclogtZ',• como 

diu IA Cerda. 

11. c:'ü'C nomen,• aparece darla base para su con

fianza. Un poema en honor de Varo, por más llano 

que sea su tratamiento, dehe ser inspirado por Apo

lo y leido por el mundo. 

12. cLo que tiene el nombre de Varo por titulo,> 

demostrando, como 'Voss lo hace notar, que el verda. 

dero titulo de la f:gloga, es \'aro y no Silcno. 

13-30. Dos jóvenes pastores encontraron una vez 

á Sileno, ebrio y dormido, lo ataron con ayuda de una 

Náyade, y obtuvieron que les cantase una cnndón 

que les habla prometido, El comienza :l. c:111tar en. 

medio del contento de todos. 

13. cl'ergcre► se usa tanto cuando se rontimla ha• 

ciendo una COS.'l, como cuando se proct><le á hacer lo 

que antes no se habla hecho. Aqul se empica en este 



úlumo sentído. [ cl'ergíle,> «agite,> Virgiliu~ cPer

gite, Picride.s.> Fest., pág. 215. H. N.). Sen1w dire 

qur. la historia de Silr.110 110 r.s o,·i.i:inal cú Vir:,:ilio, 
si110 trad11·itfa dr. Tr.opompo, y r.11 sri afá11 de identi

Ji •·a,· con per-so11afes reales, los pastores dd las É.t[IO

.l!GS, agrega: que Si/(110 es Siró11, el maesll'o r.picú-

1·eo de Virgilio y de I'aro, y que islos so11 C,·0111is J' 
.lf11asilo, y E,i:le es la vol11pl11osidad, sin la cual nada 
pr.,jeclo p,wú ha•e,·st, ugú11 la doct,·foa de l-"J,i, 

curo. 
Se ha dudado si Cromis r !\lnasilo !'<>n sátiros, ó 

faunos, 6 pastores. En apoyo de la primera interpre,. 

tación, que es la de Servio, Voss hace notar que los 

dioses de los bosques no se apareclan comunmente á 

los pastores, quienes crefan ser atacados de locura si 

llegaban á verlos. Pero es fácil rnplic.,r con ~I artyn 

que la palabra ctimidis,> v. 20, demuestra que los que 

se aventuraron á lle,·ar á cabo la empresa, tuvíeron 

conciencia del peligro, mientras que el previo conoci. 

miento de Silcno, no se armoni1.a con los pasajes de 

la E. X, 24 y siguientes, y de las G. JI, 493. En la le

yencla de Teopompo, los que C.'\pturan á Sileno, .son 

pastores (como Aristeo captura á Proteo en las G, 

IV). aunque, por otro lado, no hay familiRridad entrn 

ellos y su prisionero. En la imitación hecha por Ne

me.~iano, E. IV, Pan canta á algunos pastores que lo 

hablan encontrado dormido¡ y Cilpurnio, r':gloga VI, 
48, da el nombre de Mnasilo á un pastor, como lo in-

dica Vo~s. I.a palabra cpueri,• no prueba nada A este 

respecto, porque muy bien puede ser corrclath-a de 

csenex,, y como tal, se ha aplicado á Cupido y á 

Baco. [ cl\fna.~yllos:> el Pal., originariamente.c!\lnasr~ 

llus,t El Rom., y c:'llnasylos,> el fragmento de \'ero.. 

na. H. N.), 

16: cTantum> responde á 0110v en frases tales 
,, . 

como n(10Y ov: Vírgilio parece haber escrito cpro.. 

cul tantumt como una traducción de rvr0ov 011. 
t!nv <X1CGüthv, Teócrito, I, 45. Solamente á mucha 

distancia. Compárese con la Jliada XXIII, 245. TfJ• 
fJ ..,1 1 ., ' \ ' 1 I' ov u orJ µal\.a 1COI\.AOY eyID 1Cov{e<18m 

H 'A 1' avIDy« U ETCmk{rx roinv. 

Servio y la Escolia de Berna toman cprocul• como 

igual á cpropc,, y Servio toma ct:mtum, con cdcla¡ry 

&a,• r asl también \'oss, quien se refiere á V:ilerio 

Flaco, VIII, 288: cet tantum deiecta suis e montibus 

arbor.> \\'agner y Forbiger opinan lo mismo, con la 

diferencia ele que creen que ctantum, se refiere á Ju. 

gar Y no á tiempo, de tal modo que ctantum clelaps.'la 

seria equivalente á ctantum non capiti h~rentia.a 

Probablemente Virgilío puede haberlo tomado de al~ 

guna estatua. 

17. El ccantharus> está representado como pen. 

diente del asa¡ cpcndebat manibus non cmis;:1,> co

mo lo e~¡,lica Sen·io. 

18. cSpc luserat.• Ei1C!ida I, 352. (Servio nota que 



cambo• por camlJos> es arcaico como cduo,, v. 68. 

11. !\.]. 1 ·; 
1 toca á la posición de la prepos r1c n, 

19, Por oque • · 

compárese con el ,. , 33· . 'ó 
er que Egle sugin 

20. ~o hay razón para supon r • "d 

a Como Cirene en las G. I\ •} El ola estrata11,em , 

h O 1 1\, E·na se unió á los pastores durante su t ca, e • • • {l 
'6 . los tranquilizó: ctimidis• pertenece oeupac1 n ) 

. 1 l'l , no menos q·1e á csupervenlt., . 
cae t ' ' • ~ se ha cita. 

21. •Videnti,• c\'igilanti • Servio .. o ' 

do ningún empleo semejante de esta pal~l,ra: . . 
cSanguineis ebuh hac1s m11110-22. As! Pan, X, 27· -

11ue rubentem.• . . 
. El Pal. corregido da cmn lens.• . 

'3 . . 1 ¡ posibles mlcr• 
E• dificil decidir entre as e 05 • 

24. •
5 

· cst 
. t is;c vi:leri,• «satis prctacione~ de «satis est po u . . . 

• t's est quo(I potm VI• uod ,otuissc vbi e.,t1s1 y esa 1 
q 1 • 'd \' 231 •pos. U tll. apoyada por la f.11e1 a ' ' 
clere.• na es' ' : ' . r la Encida 
sunt quia pos.,;c \'1dcntur,, la otra, po. . 
· .. t 1 ·gio , 51 la primera \'lll, 6o.¡, cvidcr1 1am potcra e · . . , 

. . . 'fi I r vi~to• mas b1c11 , ta cncleru s1gn11car a .. e 
~~. t~~ 
que «parecer,, ces bastante que hayas mo~ ra . 

·aal de Ov1d.Her., 
que puedes,• sentido que se nsemeJ, . . 

t • quem 1uvct ipsa XII· ~6 cPerdere posse sat c., 's1 
• 1 ' t ,ente pro-e1; ón que es cnsi apnren en 
poteMas,• expr 1 . 

1 
contir-

l . 1 1 a otra interpretación recibe a guna ver lla, , t • 
. V de la fucrr.a que se a n-mac:ión con cv1dcre,• , 14, Y . 

1 • los dioses 1lcso, huye al privilegio de co1\lcmp ar a . . ' 

25, •~q~noJCite. es ;gual ñ caurlite.. •Cognosce 

prremia riire,• Juvenal, 111, 2/18. 

26. • J ncipit i pse,, F.neida X, 5. Aqul parece te

ner el 11enlido de cultro,• sin esperarlos para que 

ejerzan presión sobre él. 

27. cln numerum,, G. IV, 175; Lucrecio, Ir, 631; 

cLudunt in numerumqur exsultant., La imagen es 

como la del v. 58 y siguientes. El pasaje parece imi
tado de Lucrecio, 

29. La mención del Parnaso, Ródope é I smaro, es 

la manera de decir que las montanas, as! como los 

robles, hadan demostraciones de alegria, como en el 

v. 62. El Parnaso es el célebre monte de la Tesalia, 
l!Onsagrado d Apolo. 

30. cRhodope,• G. IV, 461. d&marus,• G. 11, 37. 

Orfeo es llamado clsmarius,• O\·id. Am, 111, IX, 21. 

El Ródope y el lsma,·o son montes de la Trae u,, en 

los cuales O1/eo a-:ostum/Jraba cantar. 

c;\tiratur., El Rom. y algunos de los 111.S.S. de 

Ribbeclc tienen cmirantur;, pero Wagner n.-cucrda la 

'1icja lección, que es tal vez más virgiliana. La subs

titución de los \'erbos en plural por uno en singular, 

es común aun en los mejores M.S.S. y en pasajes 

donde el sentido y la gramática sufrirlan por el cam
bio. (Vl!a,e Wagner, cQurestiones Virgilianre,, 8). 

Compó\rese con E, X, 6o. cOrphea, es, sin duda, un 

disllabo. Véase G. J, 279. 

31-40, La canción de Sileno. Principia por descri-



bir la formación del mundo por la unión de cuatro 

elementos, la separación de la tierra del agua y la del 

delo de la tierra, y la producción de la vida vegetal 

v animal. Este principio parece imitado del comienzo 

de la canción de Orfeo en Apolonio de Rodas, 1, 496 

y siguientes, como Uninus lo hace notar, aunque 

aqul la cosmogonla es la de Epicuro y la fraseologla 

la de Lucrecio, Que Vi~ilio conoció el pasaje de 

Apolonio, se ve por la imitación que de ~I hizo en la 

canción de Jopas, Eneida 1, 742. Servio ,·ecuenla. 

co11 este rnotñlo, las opinio~s dt los filósofos sol>n tl 

origns dt ú>das los cosas. Unos, co"'o ,A,ia.rdgoras, 

crtyeron pt el mundo /..:•o el fu6!{0 por origen, Y 

otros, corno Tales dt .ililrto, ti a11ua,y a/p11os, (O-

"'° E,npltúJdts, qw cualn> ¡,~ron los ~los ge

neradores dtl mundo. Lu·re:io dfre si1111ió d Empl

docles, y po,· eso dijo, / , 716..· cEx i#tl>ri, /erra alq~ 

a11ima 11ascu"'11r ti ignt.• 
31, cMagnum inane• y .semin» son expresiones. 

de Lucrecio, el vado y los átomos que se suponla que 

se movlan en él. Lucrecio no aceptó que los cuatro 

elementos fueran la ó.ltima cau9a de las cosas (1, 715); 

ul es que csemina terrarum• son, como Munro lo hace 

notar los átom01 de 101 cuales se forml\l'on los cua ' . 
tro elementos, y csemina rerum• (Lucrecio, 1, 54) son 

loe átomos de los cuales ee formaron todas las cO!IU, 

32. cAnima,,• en lugar de aire, es lambi~n de Lu. 

crecio, 1, 715. 
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33• • Liquidi igni11,• Lucrecio, VI, 205. 

( •Ordia,• Lucrecio, IV, 28. La posición de ceu 

es también de Luettcio, 111, 10: ctuis ex, inclute, 

clwtia;• IV, 829: cvalidis ex apta lacertis, Compá

reae con el v. 19 y con Munro, Lucredo, I, 841, quien 

nota que Lucrecio gusta mucho de este orden: adje

tivo, preposición y luego una palabra que vaya entre 

~ta y el aubstantivo. 

El texto es una conjetura de Mr. Nettleship: cJtis 
t.r Prd/u,. El Pal. dice: «ex omnia;o los otros 

M.S.S. y Servio, •exordia.• cPrimi~ pro principiis.• 

Servio. Compárese con Lucrecio, I, 61: cex illis sunt 

omnia primis .• H. l'f .]. 

El propósito del pasaje, la producción del mundo 

por la separación de los llamados elementos, es de 

Lucrecio, V, 416, So!!, 
34. dtundus.• Mr. Munro lo toma por el aire ao

lamente, porque cipse, es, co1110 él sugiere, una re

miniscencia de clnde mare, inde ~r, inde aether ig

nifer ipse,• de Lucrecio (V, 498), como •i el é~r fuese 

el elemento más poderoso de producción y la forma

ción de su orbe hubiese dado término al caos. 
cTencr• aparentemente se opone á uridus," Lu

crecio, I, l!o9; aqul expresa la naturaleza fu~ible de 

una formación en ,su principio, y contrasta con «du

rare solum,• V, J5• Wagner se refiere á Lucrecio v 
78o: •mundi novitatem et m.ollia terrae Arva., ~t; 
va con t00nc,everit,> 


