
35-4 

ridón significa cvictor, nobilb supra omnes.• E~to 

puede significar que Coridón era un término familiar 

para un vencedor, ó como Ladewig lo cree, que el 

nombre Coridón puede considerarse como el slmbolo 

de la más alta excelencia en el canto, como el de Ci

cerón ó Demóstenes en la oratoria. Coridón ,;ení 

Coridón. H.~. 

ÉGLOGA VIII 

He aqui las canciones de do, pastores: Damón, 

quien, como un amante desilusionado, lamenta la in

gratitud de su infiel Nisa, la cual ha tomado otro 

amante menos digno; y Alfesibeo, quien, como una 

mujer, olvidada también por su amante, aunque sólo 

por poco tiempo, intenta recobrar su amor por medio 

de encantamientos, que al fin y al cabo surten un 

efecto favorable. 

Ser\'i<> dice que el poema fué dedicado á Augusto; 

pero agrega que al¡tunos crlticos creyeron que ~e re, 

feria á Polión. La referencia á Augusto sólo puede 

sostenerse haciendo una interpretación imposible del 

verso 10. Es más probable que el poema hubiera siclo 

diril{ido á Políbn, por medio de un prefacio que corre 



parejas con el de la 1'~gloga V J. Ln fecha de la Églo

ga puede fijarse por los versos 6 y siguientes, que, en 

apariencia, hablan de la ~poca en que Polión ganó la 

victoria contra los Pa,-/11i11i in IIIJ•1·icum (victricis 

laurus, v. 13), cuando volvla á Roma para recibir el 

triunfo, que celebró en Octubre 25 del al\o 39, antes 

de la Era cristiana. Es imposible decir si ciussis car

mina crepta tuis,, v. 11, significa que Polión sugirió 

uno ó los dos a~untos de la Égloga, 6 tan sólo que se 

le consagrase otro poema pastoril. 

La Égloga se asemeja tanto {t la Égloga\', que 

contiene una especie de canto amebeo, el cual consis

te, no como en las Églogas III y VII, en un número 

igual de versos, sino en dos canciones continuas, de 

una igual extensión, sugeridas tal vez por el idilio IX 

de Te6crito, donde hay dos cancionc¡; de siete versos 

cada una. Pero en esta Égloga el detalle es más com

plicado, porque cada uno de los poemas está com

puesto de diez estrofas, la:; cuales consisten, rei;pecti

vamente, de dos, tres, cuatro y cinco versos, y sepa

radas unas de otras por un estribillo. El arreglo de 

1.,s estrofas, sin emhargo, no es el mismo en los dos 

poemas, porque las tres estrofas de la canción de Da

m6n consisten de cuatro, cinco y tres versos con su 

estribillo, mientras que las de Alfesibeo tienen cinco, 

tres y cuatro versos. 

No constan las circunstancias de acuerdo con las 

cuales d ejercicio amebeo tiene lugar. Las dos can-
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clones no tienen entre si una conexión formal, aun

que un amor no correspondido es el tema de las dos. 

La primera imita varios pasajes de los idilios I, lII y 

XI de Te6crito, y la segunda tan sólo el idilio XI, que 

Virgilio abrevia. Los linces (v. 3) y la mención de 

Oeta (v. 30) demuestran que la escena no es nacional. 

1-5. c:\li asunto es la c:111cinn de Damón y Alfesi

beo, que suspende el ánimo de quien la oye., 

1. Forbiger tiene razón en suponer que cpastorum 

1\tusanu equivale á csilvestrem :\lusam,, como ccon

iugis amorc,, v. 18, á cconiugali amore., Sin duda el 

genitivo, en cada ca.~o, está en aposición al nombre de 

la pcn;ona 6 pcr~na.~ que siguen. cAlphesilx.ei,, ,·.73. 

2. Por lo que se refiere al efecto de la canción so

bre la naturaleza, compárese con la E, VI, 27, 71, El 

ganado olvida pastar por alegria y por admiiad6n, 

como en la E, V, 26, por pesar. 

3. Los linces, como los leones del v. 27, parecen 

no ser ni italianos ni sicilianos, y no vienen á ser ~ino 

elementos adicionales de la falta de realitlad de los 

cuadros trazados. Virgilio pensó, sin duda, en d 

efecto de la canción legendaria de Orfeo, y por eso 

nombró las fiera., salvajes como una prueba del po

der de la música. 

Vahlen (lnd, l.kct. Berl., 1887) tal vez tiene razón, 

cuando toma cstupefactre, y cmutatat como senl()

jantes, y crequierunb como el verbo de clynccs• y 

cflumina., 



4. La explicación tradicional lle •requierunb cir 

mo verbo activo, tiene su ap.:>yo en Propercio, 111, 

1, XV, 25. •Iuppiter · Alcme11re gcminos requieverat 

Arctos,» y en un verso de lo de Calvo, citado por 

Servio: cSol quoque perpetuos meminit requiescere 

cursus.• Algunos de los últimos editores ele Proper

cio (/ 'tau prindpalmmle cSe.i- A111·dí1 Propertii 

Can11ina• por F. Á. Paley, pág. 101, 11ola 25, quim 

·con justicia alrilmJ·e ci Sen·1"o la expli·acióri lradi

cio11a/) creen que la construcción es la de un verbo 

intransitivo con acusativo; pero Virgilio no hizo uso 

de tales grecismos. Si no puede aceptarse aqul el sen

tido activo de crequierunt,• ccursus• podrla cons

truirse con cmutata,• como si el curso del rlo se cam

biara, en efecto, al detenerse; aunque las palabras, 

como Wagner lo hace notar, senalan más bien que el 

hechiio mágico hace que el rlo retroceda, como lo 

hace la llledea de Valerio Flaco, VI, 443, •Mutat 

agros fluviumque vias.• Esta ti/lima opi11idn es la de 

J,adr:l'ig, porque, Ufrllll él, el ª'tlSalivo CSllOS C1"

SIIS> 110 se r.011slr11ye co11 creq11ieriml,• sillo con •111~ 

/a/1J.> 

~13. «Este pOl!ma es para Polión y tiene por ob

jeto celebrar su vuelta triunfal. ¡Ojal/l pudiera siem

pre celebrarlo dignamente! No obstante, yo puedo 

ofrecerle algunos pocos vn"<>s escritos por orden 

fiU)'R,• 

6. cTu mihit ha sido tomado r1:ctamente por 
I' 

\\'agnet y Forblger con csuperas.• No necesitamos 

suponer, con Heyne, un par~ntesis desde cseu mag

nit hasta cdesinet,t ó una aposlopesis, con los últi

mos editores de \'irgilio. Polióo está regresando de 

su expedición contra los Partinos para celebrar su 

triunfo en Roma. \'irgilio, en el momento en que 

escribe, no asegura si el buque afortunado ha alcan

udo ya la Italia ó no, porque el dativo expresa que 

los sentimientos del poeta acompanan á su jefe. 

[Vahlen compara el principio de las Geórgicas con 

este pasaje, y cree que Virgilio quiso decir emihi ad

aiu J. 
•Superas,> como clegis• lo hace ,·er, se refiere al 

paso· por el mar, como en la Eneida I, 244: cfontem 

superare Timavi.» •Magrú expresa la anchura de la 

corriente, y •,µsa• el carácter de la región de alrede

dor. El Timat'o es u11 rfo dt lstrw. que co11se1T11f to

davia su antiguo t101'1hre. 

7. •En erit unquam,> I, 68. Compárese con la E. 

VI, 6 y siguientes, donde el efecto general es el mis

mo, una satisfacción por no celebrar A su jefe, aun

que \'irgilio no ocult.t alll su falta de voluntad, como 

parece hacerlo aqul, bajo la máscara de un amargo 
pesar. 

8. cTua dicere facta,t IV, 54. 

10. St,"//w erplít1J ccolurno Sophotleo,ty/J rt/i• 

•"itndou á las lt-agtdías de Sófocles, ó ya d las gut se 

dice~ Polión nc,·i/,w. e Coll1un11u au/tm, ag.-ega, 

1 
. . . 
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ca/ciammtum Jra.t:icum, eui11s 11mm q11i'dam Sopht>

cle,,, p,,111um su,uz in/11/isse i•olunt., 
\'irgilio se refiere á las tragC(!ias de Polión en la 

E . 111, 84; pero más especialmente las mencionó Ho

rado en la Od. II, 1, 9; S . 1, X, 42. cOigna• como 

en cdicere Cinna digna,• IX, 35. Heyne hace notar 

que es un cumplimiento de \'irgilio muy cuestiona

ble el hablar de hacer conocer los ,·erso<1 de Polión 

por medio de los suyos, aunque supongamos que las 

tragedias no hubieran sido dadas al público. (Scr\'io 

interpreta ctua carmina, como ctu::e laudes,, ctus 

alabanzas, dignas de ser celebradas por la '.\I usa de 

Sófocles., La misma interpretación da Scha¡,er, quien 

piensa que la Égloga fué revisada de 27 á 25 A, C., Y 

que no se refiere á Polión, sino á Augusto. ¿ Pero pue. 

de ctua carmina> signiticar otra cosa que no sea ctus 

poemas?, H.~.]. 
11. Imitado de Teócrito, XVlll, 1, quien á su vez 

imitó á Homero, lliada IX, 97. Compárese con el len• 

guaje la E. 111, 6o. El nominativo de cdesinet, debe 

ser cprindpium,> aunque Viri;tilio escribe como si hu, 

biese dicho ca te c,xpit l\lu!;» ú otras palabras seme

jantes. El Pal., y tal vez el Gud., tienen cdesinam,., 

que Ribbeck acepta. La lección es pl:\Usible, porque 

la no elisión de la silaba, con la cual se comp.1ra llor. 

S. 11, 11, 28, puede haber traldo consigo la altera-

ción. 
La promesa, que es igual á la de Horado á l\lecc-

1 

nas, Ep. 1, 1, 1, es más bien prematura, porque sólo 

se menciona á Polión en las Églogas. Los editores 

hacen notar, no ob~tante, que N~stor hace la misma 

promesa respecto de Agamenón, en su discurso, Ilia

da IX, 97, y no la cumple mejor. 

12. cCrepw no implica necesariamente, como lo 

cree Spohn, que hubiera empezado el poema y lo hu

biera abandonado otra vez. 

cHanc sine,> acepta esta alabanz.'\ de tus trage

dia.~ (chederam,, como en la E. \'11) junto con los 

honores militares de tu triunfo; porq11e, como dijo 

Sei-11w: cvido,·es Im¡,e,-alons, lauro: J,edera co,·o

na11t11r PodtZ ., 
13. cSerp<:r~ expresa el carácter de la hiedra, co

mo dijo Persio, Pro!., v. 5: cquorum imagines lam

bunt Hedera! sequaces., [ cLaurus,, Quintíliano, X, 

I, 92. Charis, p. 135. Keil. clauros,, el '.\led., el Pal. 

'Y el Gud. Véa!;C VI, 831 nota, N. H.]. 

14-16. ,Justamente al oomenzar el dla empezó 

Damón.> 

14, Damón y Alfesibeo hablan llevado al campo 

sus rcbanos antes del amanecer, como el mi,mo Vir

gilio lo prescribe en las G. III, 3221 durante los me

ses del Verano. Nada ,e dice acerca del certamen; 

pero pudo haberse concertado antes, y ó Vírgilio pre

firió suprimir los preliminares, como lo hizo en la E. 
VII, ó la canción de Damón pudo haber sido contes

tada por Alfesibeo sin un concierto previo. 



. 
16. cTereti oli\-re,, ni) el tronco de un olivo, al 

cual no le hubiera convenido ni cincumbenu al el 

ep!teto cteres,> sino su cayado de olivo, el cual lleva, 

como I.lcidas en Te6crito, \'11, 1S, cen L'I mano dere

din un b:-st6n de olivo, curvo en uno tle sus extre

mos,> ó como A polo en Ovid., Mct., 11, 68o, cpastoria 

pellis Texit, onusque íuit dextrre sllvestris ohva

(donde, sin embargo, Helnsio y lltcrkcl dan cbacu

lum sih'estre sínistrre> ). 
17-21. Damón.-Ven, hermoso día, estoy lamen

tando la fe ,iolada por mi amada, ~ invocando á los 

dioses, moribundo. 
17. Ve salir la estrella de la manana y le pide que 

cumpla su tarea. cSurgebat I.ucifer .. , • ducebatque 

dicm., Eneicfa II, 802. /.a ulrella de Vm11s, ó de la 

"'ª"ª"ª• era llamada c/,ucija-. en l~lin. Ci~n·ón, 
cDe Natura Deorum,• 11, XA: dijo: clnfima est 

qui111¡ue erra11/i111n, lur~q11e pro:dma, steila Ve

,uris quir <pru<JqJÓpo, Gt1ut, I.ucifer Lalíne die,._ 

111,~ cum antegredihl1'1 soltm, cum subuquitu, au

tem Hespuos,, T1bulo dijo /ambiln: cdum ,·o/a l,u

cijeri provoce/ o,-/a Jien,.> E•,kgia, l .. ib, /, I.\: 6z. 

1!!. clndigno amorn,> como en la E. X, 10, cindig

no,, por no ser correspondido. Nisa es cconiunx,> 

porque Damón la amaba como si fuera su esposa. 

Traduciendo con cierta libertad, podrlamos decir con 

camor de esposo., As!, cereptre magno inftamatus 

amore coniugis,> Encida III, 3301 ni hablar del bur

lado amor de Orestes por llermione. 

19. cTestibus ilhs,, su testimonio no me ha sido 

útil en manera alguna, porque !\isa ha violado los 

\'otos hechos en su presencia, 6 como dice Mr. Be

nolst: c,\'isa los habla lomado d me1111do por leslig-os 

de los j11,-ame11/os q11r e11 ese mismo día va d violar.> 

20. cAdloqunr.• [El Pal. corregido y el Med.; 

también Ribbeck ni principio. H.:-:.). Heyne loma 

-cadloguon po, cl,uuso,-• BmoiJI por cinvo•o,, cob

tes/111·.• 

21. c:lla:nalio-;,t Arcadíense~, 8. \'ll, 31 uota, 

~rcocrito, firvkn,\1k/i; «nuStr;, 

cTihia,, la tlauta, fué usa,la ¡nr los pastores como 

la cana (> caramillo de l'an. según se ve en Te6crito, 

~X, 29; pero aquí mis bien e~ una \"aricdad de cfls

tula,• ,·. 33. 
ci\lecum,> ¡10rque la músiCll acompafta la canrión. 

llorncío, Oda 1, XXXII, 1. cLusimus tecum ••••. , 

,Barhitc.• 

Tc6críto introdure estribillos en sus idilios I y 11; 

¡icro por regla general , el estribillo se coloc., con toda 

teguhrhl,,,I. y , ',lo se ¡,onc ocasionalme:itc don le 110 

l1ny pausa cu el sentido, de tal mu lo que p;1recc que 

algo rcpres ·nta en la m1'1sicn, \'éase el verso llel ifü

lio 1, 66, donde no ac.atm, sino principia la estrof11 

-cComcnzacl un cnnto b1m',lico, queridas Musas, co

mt:nzat!.> 

22-25. «Arcadia es la tierra de laq canciones pasto

tiles; nlll cmllnn l'nn y los pastores.> 



22. Virgilio insiste acerca del pensamiento que su

giere el estribillo. cArgutum, y cloquentis, parece 

q11e expresan la música de los árboles agiL'l<lOS por el 

viento, aunque en realidad se refieren ni eco de las 

canciones. Esta es la inle1prdació11 de Se,--vio, quien 

ncuerda la E. /: cFormonsam resonare dous Ama

rillyda silvas., Puede haber un doble significado 

también, como en la F.. \', 62. cPinifer ~l:rnalus., 

E. X, 15. [Pinus. F.I Pal. y el Gud. H. N .] . 

23. «Amores,, canciones de amor. E. X, 53• 

24. Compárese con la E. II, 32. Pan aparece aqu[ 

como el Iniciador de la civilización, aplicando las co

sas al uso del hombre. El lenguaje, como Heyne lo 

hace notar, se parece al de las G. 1, 124: cXec torpere 

gravi passus sua rcgna vetcrno., Virgilio dijo antes: 

,Pan primus calamos cera co11i11g-ere piures b1sli

tuit,, Las cana.~ no fueron abandonada~ para que, 

por casualidad, exhalasen sonidos musicales (l.ucre-

cio, V, 11 31!2 y siguientes}, sino preparadas pora hacer 

de ellas un uso regular. 

cPrimum,, el !'tled. 

26-31. Nis.'\ !le ca.c;a con Mopso; unión de mal agUe• 

ro y poco natural, si él recibe )09 honores que al no

vio corresponden. 

26. cDare,, dar en matrimonio. Encida I, 345. 

cQuid amantes?, cqué no podemos esperar nosotros 

los amantes?, cqué no podemos C!lperar que ~uceda 

en amores?, 

27. dungentur,, en matrimonio (Eneida I, 73) 

como en la similar expresiún pro,·erbial de Aristófa-
, t 

1k l ' nes. Paz., 1,0¡6, 7ípiv kEV /\V ·o;, o V VJIE-

vazoi, Hor., A. P., 13: cSerpentes avibus geminen

tur, tigribus agni.> Esto conviene mejor al contexto 

que la interpretación de algunos editores, de atar á 

un carro caballos y grifos, como en la E. 111, 91. El 

siguiente verso expresa una asociacion Intima y dia

ria. Los grifos son leones, con cabezas y alas de 

águila. \'fase Hdt. III,116. clam, p.1rece distinguirse 

ele ..C\"ll sequentl,• porque marca el último paso en 

la monstruosa revolución. 
28. cTimidi damre,, G. 111, 539. El empleo del 

género masculino lo hicieron not.'lr Servio y otros gra• 

maticos, y t.'\l vez Quintiliano, IX, 111, 6, aunque cita 

las dos pal11bras sin el resto de la frase y pudiera re

ferirse II las G. 111, 539. El Pal. y el :'tted. tienen cti• 

mida!.• El eplteto marca su naturaleza, á de!!pecho 

de la cual, pa.qtan unidos á sus enemigoc;. 

cPocula, se us11 con frecuencia para significar no 

sólo ccopa,, sino su contenido (G. 1, 8), y en esta 

act:pció11 puede haberse empleado aqul, donde la idea 

>de copa es más biell mctaforica. Los comentadore.q 

,c-omp.1ran el pasaje con las G. 111, 529. •Porula sunt 

fontcs liquidi,, donde la metáfora casi llega á ser un 

slmil, cfontes liquidi sant pro poculis., Hey1u dijo, 

con ,-a:,)11, cad pornla, ccd pol•m·• 
29. (Rihheck y Conington ponen este verso, to

tmándolo del Gud., para balancear el v. 76.] 



30. Se invita al novio .i prepararse para la hoda, 

ordenándole que aliste las antorchas. el ncide faces,,. 

es una imagen rústica, y •nova!;t se emplea, porque 

tal vez la ceremonia exigla antorchas nuevas. cTibi 

ducitur,• cte la conducen á tu ca.qa.• 

31. cNuces,. el novio arrojaba nueces á los rnu: 

chachos que llevaban la9 antorchas, al aproximarse la 

novia. Catulo, LXI. 128. Se supone que las cere• 

monias han empezado, y la ~enal es la aparición de la 

estrella de la tarde. Véase Colulo, LXII. Sl".1/'Úll Pli• 

nio, XV, n, las nueus e~·a11 arrojadas á. los 1111t ·l1a~ 

chos, ·uando u ca11taba11 los verso.f Fcstmínos, c1111• 

rrs, i11_irla11des: quamquam ,.¡ ipue 11uptfali11m Fes• 

re1111i11or11111 r.omiles.• Las ,meces las empleoba11 los 

mu ·ha :/los paro jttgar, y el 1tovio, al arrojarlas, da 

ti 1'11/ender que se apartaba de los jue¡ros de lo infa11• 

ria, S11t'/011i11, "" Au.ir,, 8,¡, di_jo: e/alis aul ote/lalí1 

1111~ib11sq1u /udt'bat cum puens mi1111lis.• .lfar:ia/, 

1 ·• f.XXX/1', 1: e Tris/is 1w·w11s pun· n/i·lt's,t J' 
Catulo, /,)(/, IJI, esa/is díu f.usisli 1111rib11.u Ro• 

bi11són .lülis dio á Jfan¡ua,-dt, Commmla1y Üll Ca

ltil/us, 2.!7, t¡11íe11 /Úm1uslra que, ug-ú11 wta í11s·1·i¡,• 

do11, se a,·ro_jaba111we ·es d l11s mu~ha ~hos, 110 ,No flt 

los bodas, sino en los d{as áe ira :imi,m/o. l 'iau el in• 

lcresa11te r.11me11tariu áe Ser-z1ro. cDeserit CEtam, VI, 

86. Catulo, LXII,7. cN11nirum<Etreosostendit Noc• 

tifer ignis., Servio menciona una leyenda que se re

fiere á <.Eta y al culto ele H~~pero, quim nm6 al jo..-

ven Hinleni:o. Sí \Íirgilío se retlert: á esto,¿ .'1 algcJ 

semejante, no habremos de suponer por ello que imi

ta algún original griego, aunque ya ha dado prueb~ 

de bastante incongruenci~i haciendo que un pastor 

gri,,go haga alusiones á loS eletalle, del matrimonid 

entre los romanos, Kt>ightle1' hace notar la ignoran; 

cia de \'irgílio1 al suponer que poltla brillar al mismo 

tiempo la estrella de In manan'.\ }' la de la tarde. El 

mismo error lo cometieron Catulo1 LXII; 34. Hor,1 

Orl. 11, IX, 10 y otros poetas latinos. En general; 

fueron observadores poco cui la· !osos de la naturaleza, 

[CEt:m. Él Ver.]. El (Eta era ,m 111011/r de la Te.10, 

/10, de donde, tomo di•e Sen,io: ,~telf<e vide11tru· o•J 

lidere, si;ut de /da 11/Js'i.• Dt l"Sla '•oru/a'ió11 esfa~ 

ble ·ida /)or Sr!n•io, dedu 'e Úlis (Obr. ,:it, 213): que 

la/ l'lfZ habla, ,·espel.lo de/ Cb'la, alg1111a t.ir:1111slan;id 

almosjlri·a, cmtto la que a:erca del Id.a1 ,-efiere,i 

/Jiódoro ,le Si 'ilia, Xl'II, 7, 6. Lu ·recio, l ', 61_¡ )' 

&iguie,;lts J' Po111po11io .lle/a,' Lió, I, Cap . .\'l'//l. 
33•37, cPartido conveniente para la qu.: , .. hurlj 

de mi rusticidad, y traiciona temernri,1mcnte su fo ju, 

tada .• 

32, Este n1alrirnonio ha !!ido para Ni~n ut1 c~stig<J 

de sus burlns y de su perfidia. Damón quiere elecir, 

evidentemente, que Mopso es inferior á él. 

34, La muchacha c¡ue se hurln de la rusticidad }' 

de la fealdad de su amante, 'ésli tomada ele Te:'>crit.,, 

Idilios III, XI, XX. 



35. cHirsulumquc suprrcilium,, AIHJÍtf ot/>~ 
tÍ;, Teoc., XI, JI, cPromissa., El Me<l., el Gud., 

etc., la vieja lección cprolixa,, se encuentra en dos 

de los M.S.S. de Rlbbeck. El Pal. tiene cdemissa., 

lmmissaque barba, Eneida 111, 593. \'irgilío puede 

haberlo dicho como una imitación de trpoyÚ'ELO;, 

Teócrito, 111, 91 que quiere decir, ctenicndo una 

barba prominente., 

36. otÍ!.: {r/>,r rz; füou; /JporcJ v á~ LOV· 

rr8m pe'.\EIY
1 

E~quilo, Ag. 369, c)lortalia,, es 
igual á eres mortalium¡t Ene ida I, 461, Lucrccio, \' 1, 

29, dijo: •:-chus mortalibus.t 

38-43, cTe vi por primera vez cuando era nino, y 

viniste á recoger nuestra~ manzanns,, e Ese fué el 010' 

mento fatal., 

38. F.n Teócrito, XI, 25 y siguientes, el Clclo¡lC le 

dice.! á Galaten que la amó desde que vino á reco¡.:cr 

jacintos. 

cSrepibus in nostris,, entre nue~tro cercado, en 

nuestro huerto. •Rosdda,, ccubicrta~ de rucio., 

39. El muchacho, que conocia to<los los rincones 

del huerto, muestra el camino á la madre de su hués

ped. El sentido de cmatrc,, lo lija Teócrito, XI, 26, 

eí,~r o-vv Jurroí. 
40. J.os modernos comentadores han tenido poca 

dificultad para decidir que «alter ab undccimo,• es 

doce, siguiendo el modo inclusivo de contar. Compá• 

rese con «alter ab illo,. v. 49; •!teros ah Achille se,, 

cundus,t Hor. S., II, III, 193. Los Romanos conta~ 

ban tanto Inclusiva como exclusivnmcnte, y los auto

res están divididos acerca de la CUC!'ti6n de si \'irgi

lio quiso decír doce ó trece. Apo}'an la primera opi• 

nión, Vives, Carnerario, :,,;annio, Sigonio, Escallgero 

el viejo y Castalio; y la segunda, Servio, Eugrafio, ~la• 

nucio y Escallgero el joven. 

cAcciperat,, e9 la lecci6n de todos los ~t.S.S. de 

Ribbeck; cAcciptre,, es correlativo de cinire, ó cin• 

grcdi,, porque el ano recibe á aquellos que entran 

áél. 
.p. cFragilís,, e~taha en aptitud de alcanzarlas,¡ 

cogerlas. cAb terra,, ha sido restaurado por Wagn~'t', 

de ca terra,, tomándolo del Pal. y del :Me<l. ( cAb,i. 
ha sido usado por Virgilio cuando implica lugar ú 

origen, 6 cuando precede á las com1onantes i, 1, r, !I 

6 t. Gcorge!]. 

T_,_ . , ··~ , , 
42. ""'a1to, 11, S2, X<ü• tvOY úJ; t¡tan¡v, 

c.1~ }'W 1rept 0u¡10S íá1JIJ1¡ (Comp. ib. III, 

42, Hom. II., I, 512, XIV, 294; XX, 424), donde el 

segundo cJ; debla ser ü';;,ccuando la vi, de una \'ez 

me vol vi loco,, 6 ctan pronto como la ,·I, me volvl lo

co;, el cut, de \'irgilio serla, puc~, una mala traduc

ción. El ~ignificado aqul, es este: ccuando la vi, ¡cuán 

loco me pu!;e!t «Error,, locura. Compán-se con Hor.,· 

Ep. II, 1, 1181 donde est.'1 reunida con cin~nia,, A. 

P. 454, El verso está repetido en Ciris, 430. 



43-47. •Ahora ya s~ lo qtle es :tmor .> 

44. De Teócrito, 111, 15. Comp:ires"' é0!1 111 Itnel• 

tia I\', 365. cScio• y cncscio,• son los úmcos ejemplos 

en los cuales \'irgílio acorta la co> de un verbo. Esto 

ha ,te haberse ,·erificadQ por su constante uso íami• 

liar, 6 porque cscio,, ha de h11berse lteg,1do á pronun• 

tiar como un monos!laho. 

cCotiblfs,> la vieja forma de •~utiuus,> como 

•plostrum, de cplaustrnm,> de, í En lugar de cdu• 

ns,, el Pnl, tenla cnmhe, ]: 

45. cAut Tmnros,, en unn fonna 6 ert otra, se Icé 

en todos los nntiguos M,!-,S,, lncluyenclo el Frng. de 

\'erona. clsmarus,, es la lección de las prlmltl1·as edi

ciones, y de algunosº"' los M,S.S. de R1bbeck. VII 

lo hemos visto reunido á cRho.lo¡,e. en la lt VI. 30. 

11 ay una variellad similar en la 1-:neida V, 6:10. 

El ,·crso esta 1ou1ado de un modelo griego; pero 

110 <'S una tradutci/,n, Según la lliacl:t XVI. 34, apa 

recerla que ta intención ful! rcprcscntnr A un homhré 

s.1lvnje salidÓ de las rocas: pero ce1lr\!lni Garnmnn• 

'tes,> demuestra que Vir¡;ilio pensaha menos en las 

rocllS que en sus hahitantt!S. Segiin i\m1po111a Mela, 

l.íl>. /, Cap, u>, los Gar,1ma11tes lzahila/Ja11 m rl 
Aj, i-a, "1ds allá dt wi drsitrlo pe1ptl11<mlt11le 1/es> 

Ita/Jitado, po •o n,1/e.r dt los 1 ,ogloditas J' de loJ 

Alla11fes. l 'irg1/i11 lla111,1 d los Caraman/es cn·h t• 

mi,• ,:01110 Catr1fo dijo, XI, 11: ,l/lli111osq1u: Hnla11• 

nos,• y ,llth1, ,ul/1111os 11J o --as1m1 ,-11/anlas., 
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46, cN~tri• humano, con el sentido de chuma. 

nus,• porque los sah·ajes no se incluian en la huma

nidad. cF.dunt,J> pnrece muy bien explicado por \\'ag. 

ner, como Igual é. cparentes sunt,J> como si el dar na

cimiento fuese un acto continuo; as! <rcreat,, G. 1, 

279. Eneirla X, 705; cgenerat,• I-:neida \'111, 141; 

,educnt,• Encida X, 51S. Benoisl, tomando pie de la 

obse1va•z'611 dt Wag1u1, hace nolarqu¿ ti 111enudo los 

poetar, en las ora•io11u dt 1111 giro vivo, ruan el pre. 
sm/e m lugar del preUrilo pe,fe~lo. 

48-51. cMater• y cmatrem,• se refieren á ~ledea 

y no /\ Venus, aunque la conciión de cmnter• )' 

cpuen es tor¡1e, cuanilo los términos no son correla-

1ivos. El pastor se siente inclinado á censurará .M~ 

dea (ella debla tener un cornzón duro para consentir 

en semejante crimen), y recurriendo entonces á su 

vieja queja contra el amor, compara la maldad en ca

da c¡1'l0; pero no llega á precisar sus proporciones, 

l\'ada hay en esto de inapropiado; pero Catrou cree 

que es 1111 mero juego de palabras, que los editores 

alteran de diversas maneras .. l-leyne omite los vs. 50 

y 51. Herm. reduce l:ste y los versos siguientes A dos, 

leyendo ccommaculare manus; puer n pucr improbus 

illc: lmprobus;. etc.; Rlhbeck llega ni mismo resulta. 

do, omitiendo el ,·. 51, y Ice: •commacularc manus, 

crudelis! tu quoque mater, Crudcli11 mater, mngis at • 

puer improl,us 11le., Todos los crlhcos suponen que 

se ha ¡,erdido un verso después del 59; peru como ni 
e 


