
SÁTIRA PRIMERA. 

1.-Pcrsio ataca en esta sátira á los malos escritores, criticando 
los falsos sistemas literarios ele su tiempo. No olvida la parte mo• 
ral, aunque para ello se valga de ciertas expresiones y figuras que no 
se tolerarían en nuestra época. La sátira tiene la forma ele diálogo 
entre el autor y un supuesto personaje; la clivision de ese diálogo 
es una de las primeras dificultades con que se tropieza, no estando 
todos los comentadores de acuerdo en el modo de hacerla. Noso• 
tros en esto, como en lo demas, no hemos seguido una leccion de• 
terminada, sino que hemos adoptado en cada pasaje la que nos ha 
parecido más probable entre los varios textos que hemos tenido i 
la vista. Á las oscuridades propias del estilo del autor, hay que 
agregar frecuentes alusiones á nombres propios y costumbres poc<> 
conocidas, asl como citas de obras que se han perdido, tocio lo cual 
hace m:ís dificil el sentido de esta sátim que ol de las otras. Ca
saubon hace notar que Persio ha comenzado como Salomon: Va. 
nilas 11a11itat11m, et 011111ia 11a11itas. En el final indica el poeta h 
clase de lectores que desea. 
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2. -Supóncsc que el poeta es interrumpido al colar clcclamanclo 
:1l¡¡unos \'ersos sobre la vanidad <le las cosas hum:1nas, entablándose 
luego el diálogo que forma tocia la sátira. 

3.-Ncron y sus collesanos. Por varios pasajes de las carlas ele 
Ciceron á Atico, parece que, aludiendo á unos versos de Homero, 
,,e usaba de las palabras Poli<lamante y troyanas, cuando se de· 
,i;ignaba á una persona notable sin querer nombrarla. 

4.-Deeste pocta no se sabe mas que se llamaba Accio Labcon 
y que hizo una mala tracluecion de la /liada, que parece haber sido 

muy admirada dé Neron y sus cortesanos. 

5.-So!lln los padr.:s encomendará los tios la educacion de st:s 
hijos, ele aquí el proverbio Ni: sis patm11s 111ihi usado por lloracio. 
En In traduccion de la frase de Pcrsio he seguiüo el sentido adop• 

Lado por Pcrreau. 

6.-Era opinion comunmentc recibida entre los antiguos que en 
el bazo se hallaba el efecto dé la alegría, como consta de las si
guientes palabras de Plinio: l11tm1ptra11tia111 risus co,u/are limis 

111a;11it11di111: r¡ttid11m p11ta11t. 

7.--Este pasaje ha dado materia i l:ugns discusiones entre los 
comentadores. Siguiendo el ejemplo de Monti, he puesto el verso 
13 en boca del interlocutor, lo que me ha parecido que resuelve la 

dificultad de 1111 modo más natural. 

S.-1\1. Pcrreau hace sobre este pasaje las siguientes observacio
nes: "Los :utlores antiguosest:in llenos de alusiones :í estas lecturas 
públicas. La vanidad de los autores y el poco seso de los oyentes, 
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contribuían sin duela alguna ,Í multiplicarlas y ,i hacerlas ridícub~; 
pero para_ser just_os, es preciso tambicn notar que en una <'.¡lOCa en 
que no ,existía la imprenta, eran un medio de publicacion más r.ípi• 
do Y mas popular que los manuscritos, que costaban muy caro y 
que los pobres no podían procurarse. Juvenal, que en la sátira VII 
ha:e tambien la descripcion cómica de estas lecturas, felicita á Es
tac10 en la misma sátira y le da las gracias por haber leído al puchlo 
su "Tcbaida." 

9.-Se refiere á los romanos en general. 

10.-Por elegancia ó molicie, us.tban los m:ignatcs en sus convi
tes, ,llevar vestidos de los más vivos colores, como violado, escarlata 
y purpura. 

11.-Fílis, reina ele Tracia, amante des!lraciada tic Vemofon 
hijo de Teseo; Ilipsipile, hija de Toante, rey ele Lémnos, fu~ 
abandonada por J ason. Ambas historias formaban parte de los asun
tos más trillados por los poetas elegiacos, á lo cual hace alusion 
l'crsio. Dos de las heroicles de Ovidio tratan dichos asuntos. 

12.-~éase lo que queda dicho en la nota 4. Respecto de la 
frase cóna vcratro, Persio alude :í. la costumbre que tení:tn los e.;• 
critores antiguos de tomar eléboro para excitar la imaginacion, comu 
lo hizo Carneádes cuando impugnó ni estoico Zenon. De aqu( las 
frases hcllcborum óibcre, hdleóornm ed,n, tic. 

13.-EI cidro era una de las maderas más apreciadas que lleva, 
ban de África á Roma. l'etronio dice á este propósito: 

ceca Afris emta tcrris 
Citrca mensa ..... . 
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14.-Entre lu, latinos hnhia ~•te pro\'erbio: l~wlri obcsitas 110n 
gi;nil iug:11i11111. Algunos han creído ver en el pas.1jc de Persi_o 
un:i alusion á Ncron, quien segun Suctonio tenia el vientre promi

nente, ,•mire projerto. 

1 ~ - 'I I e ~lonnicr refiriéndose á este p:is:ije, dice lo siguiente: 
J' J.l • • ¿ ' 

•·on sail que Jnnus était representé a,·ec deux \'Ísages. 

j ,im óiNJs a1111i l,uile /<1l,:11lis ori¿;o, 
Solus de sup,:ris q11i tua t.rga t•idcs. 

Ovrn. Fast., lib. 1. 

Par ccttc apo,trophe á J nnus, l'cr,e fait cntcnclre aux pectes rn
mains qu'on les raillait en secrct, nprcs les avoir loués ouvertement. 
II rapportc les trois gestes qui marqunienl la dcrision_: 1 °, on fa'.sa'.l 
le bec de cigogne avcc l'index et le pouce rapprochcs; 2 °, on 1m1• 

tait les oreilles c\'.tne en pla~ant le pouce entre les oreilles et en 
rcmuant la main; 3 °, on tirait la languc. Saint Jérúme, ccriv:ml 
a un moine, luí dit: J\'t: rrcdas la111fatorib11s luis; i1110 irrisorib11s 
aurtm iu /i{,enkr arco1111111J<fes, qui don le adulatio11i{111s /011tri11t, et 
r¡uo.lam 1111J<fo i111potcm meutis rffcccri.111: si s11bito 1·apcxeris, a11t ci
coiii11ru111 deprchmda post le colla curvari; aut 111a11u aurimlas 

a,,itari asi11i· aut ,atua11te111 canis protmdili11g11a111." ., , 
1>. Francisco de Quevedo imitó este pasaje de l'crsio en el 

siguiente soneto: 

"Oh J ano, cuya espalda la cigueiía 
X unca picó, ni las orejas blancas 
Mano burlona le imitó á las ancas 
Que tus espaldas respetó la seíia; 

"Ni los dedos, con luna jarnmcí'ía, 
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De la mujer p:irlaron prendas francas; 
Con mirar hncia atras las pullas mnncn.,. 
Cogote lince cubre en tí la greña. 

"Quien no viere despues de haber pn-.ult1, 
\' quien despues ele sí no deja oiclo, 
Xo vivirá seguro ni enmendado. 

"Eumolpo, esté el ccrcl,ro prc"cnidu 
Con rostro en las aw;eneias clcs,·elnclo, 
Que avisa la cigi1ciia con graznido.·, 

16.-l'errenu es de opiniun que todo este pasaje, hm,ta concluir 
con la alusion á Ciacinato, se rcfie1e :í puntos ele amplificacion que 
con las fórmulas de lugares comunes se dictnban en In.~ escuelas. 

17.- 1':íles era la diosn de los pastos, cuya fiesta se celebraba 
anualmente en el campo con luminarins de pajn y heno, al trn,·cs <1:! 

las cuales pas.-iban para purificarse. La fiesta tenía lugar el 11 de In.~ 
cak•ndas de Mayo, aniversnrio ele In íunel:lcion de Roma. 

, 18.-Conocido es el pnsajc de Cincinnto :í que se refiere aquí 
l'crsio. (Véase :í Tito Livio, III, 26). 

19.-Este Accio, :Í quien no hay que confundir con Accio Lt• 
heon de que :íntcs se hn hablado, fué contemporáneo de f'acuvio. 
Uriscida es el nombre ele unn trageclin sup. Entre los fragmento:; 
recogidos por Robert y T L Eticnne, se encuentran los siguientes 
v ~rsos ele Accio: 

• J:'ün1a/,i/,:111 parlissmt divili,1111, 
l111lm,r,1bilit.·r alicnos a/11111, 

( ~ rorulmlas ter ras ferrv jicl,is prvsr ind,wl ,:;l:!Jc1s. 
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2o.-Pac11\'io, sobrino ele Enio, se dis1ing11ió por el doble tnlento 
ele h pintura y la poc,ia, y íué autor de la trngeclia A 11/iofa á que 
hace refcrencin Per.;io. Cree Perreau que la critica ele t-stn, no se 
dirige tanto á Accio y Pncu\'io, muy recomencl:ibles p:tra el tiempo 
en que vivieron, cu:into á los contemporáneos clcl sntirico lntin~, que 
:ifectabnn In manin ele imit:ir el lcngu:ijc y estilo de los antiguo, 
cunnclo teninn á la vista modelos como Ilorncio y Virgilio. Á c0

• 

rrol o:-ar estn opinion, concurren las siguientes p:ilabras de Cicerc n 
en ,;u tratnclo De Fi11ib11s, lih. I., I. ¿Q11is E1111i llfedtam el J\,. 

om'i A11lio¡a111 co11tm111at et rejidal? Sin emh:irgo, M:ircinl no se 
:imln con rodeos al hnhlnr ele estos :iutorcs, segun se ,·e en el sig11ient1.; 

wr,o, cpig. 91, lih. XI: 

Arrias d q11i,l,¡11id l'arm·iusqu: ,•01111111!. 

21.-Algunos han cluclaclo que este ,·erso fuese ele I'ncuvio, Y su
ponen que Persio lo fingió, ricliculiz:1ndo su eslilo. Estn opinion, 

sin emhnrgo, no np;ucce suficientemente fun<l:lcln. 

22.-La palnhrn /rosmlus ele que se vale Persio, fué nplica1l:\ 
originari:imente Íl los cnhnlleros ron¡nnos que tomaron por nsnlto l:i 
ciuelncl ele Trossu/11111; clespues se la restringió á los jóvenes pet11• 
lnntes ele esta órelcn. Cluvcrio pretende que In nntigua 7i-ossulum 
rs la ci11,lacl conocicla hoy con el nombre ele ?lfontcfiasconc. 

23.-Supóncse que éste es Hleso I'edio, que en tiempo ele Ncron 
fue ncusnc\o por los hahitnntcs ele Cirene, de haher robaclo el tesoro 

,le Esculnpio. Y~nsc á Tácito A1111., lib. XIV, c. 18 . 

24.-Sobrc b rnlahr:1 us:idn por I'ersio, clicc lo siguiente Stclluti : 
"Cc.•crr, es/ d1111rs 11101·rrc, 11! i,¡ ca11il111s 1•i1!t-re es!, qui d1111es a.t;i• 
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t,mdo bla11di1111/11r, 1·oce ch non cspor,i ron :ilt m chi:1rc1z.1 pcr csscr 
poco onest:i." 

25.-Alusion :í l:i costumbre ele llc,·:ir los que h:ihbn suíritlo 
n:iufrngi,J, un cu:iclro que rcprcsent:ih:i su clesgr:icin, p:m1 implorar 
ele este modo b pied:icl públic:i. B:ijo el punto de , ist:i litcr:irio, 
PS un:i rcminiscenci:i de ITor:icio; Arte poeticn, l'Cr,o 20. 

26.-lmit:icion ele b ron,¡cifln sentenri:i ele JTnr::icio, ,\rte poé
ticn; 1·erso JOt: 

.'i 1•is llh'/l.·r,, dalmd11111 rsf 

l'ri11111m Jfsi fi/,i: f1111r /11<1 mt i11far/1111ia l,rd:11/. 

27.-Monti ohserrn con rnzon que todos los coment:iclorcs esl:Ín 
de ncuerdo en decir que es vicioso este fin ele 1·cr;;o, :iunque ningu
no dig:i en qué consista el vicio. Le Monnicr nfinn:i que el defecto 
está en que se 1·c una palahm grande seguida ele una pcqucii:i, pero 
el mismo Monti observa que con esta rcgl:i pcc:irbn del mismo de
fecto Bcrcrynthia maltr, BcrtrJ•11thia 111ag1111111 y otras cl.iusubs ele 
Virgilio, siendo de advertir que el mismo Pcrsio tiene estos fin:ilc, 
semejantes: impallesrere thm·tis, p11q;atissi111a 111iff1111f, etc. Olros 
han creído que el defecto consistf:i en h:icer rimar A ttin y Delphin, 
lo que no podría hacerse notar en un:i tracluccion castclbnn; pero 

á esto opone tres observaciones Pcrrcau, que en nuestro concepto 
destruyen semejante suposicion: 1

1 
, estos descuidos ele ,·crifiencion 

no pueden consielerarse como faltas graves, cuando se ,·e que los 
h:in cometido los mejores escritores, inclusive el mismo \'irgilio; 
2

1
, nndn prueba que en In pieza de donde l'ersio ha tomado los 

fragmentos que cit:i, las rimns fuesen continuas, y por último, mu
chos mnnuscritrs llevan Al/ir en lu6nr ,le Afti11, l'nr lo ckmas, 
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parece fucrn d.: clutl:i que este fragmento, lo mismo que los ~ue si• 
guen, están tom:ielos de un poema de Neron intitulado, Ahs ~ la 
·/Jam11k. En cu:111to á la f,ibul:i ele Attis, p:irn no hacer dcnms1odo 
J:irgn In presente nota, nos limitamos á citar las siguiente~ palabras 

l K .. Alt1·11 '"ulor Phn,,,.i11s a Cyl>d,· a111at11s, mws fabula t.: ocmg. r .. , . .. , . 
~!,smm cst et magua 11arratio11is ;•(lrietafe 111flit1fa. ]\~mm if.<um 

;•,irit s:riffura e.dd/,dur. 

28.-El defecto ele este verso y ele] que sigue, está ~ue,to en l:i 
hinrhazon y lo :itrcl'iclo de In met,iforn, no siendo posible, por ot m 
p:irte, como ohscrrn Stelluti, encontrarles sentido :il¡::imo, ni ser 

citados ni,l:ielamenlc. 

29.-Court:iml Di ,·ernc:resse, considera este ,·crso como una torpe 

imitacion ele l'~lc bello pnsnje de Ül'iclio: 

Nu /,radn',1 longo 
¡Jf.u:1;int f:rr(lmm pornrerat A111fl1itrilL'. 

30. -fata cit:i es hecha por el interlocutor con ohjdo de tachar 

<le :rnipuloso el rrincipio ele 1:i Ene_ida. 

31.-l'nrecc que estos versosest:ín tomntlos ele nlgun~ pic1.n sohrc 
b muerte ele Penteo, rey de Téhns, quien hnbb despr~cmdo c:I cullo 
tic lllc:o; <:ste para vengnrse, turhó l:l rnzon ele sus t_ins, lns cu:il,,s 
tomantlo por becerro :il clcsgmcb1lo principc, se nrropron sohre d 

y le cortnron ln cnhe1.n. 

32.-Á este pasnjc se refiere D. José Ger:mlo tic llerv:is en los 

,iguientes vcr~os tic su citncla sátira: 
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"Persio :í lodo un Neron tiró bocn1fos, 
\' sus conceptos s:icn á In 1·ergiienz:i, 
,\ ser escnmeciclos y nfrentndos." 

33.-Este es uno de los pasajes en cuya inlerprelncion se hnn 
dividido más los comentaclores. Yé:inst' sohre esto las t'Xtensns not:is 
de Koenig y Perrenu. 

34.-Por litera ra11ina se ha enlenclido la r, que domina en el 

gruñido del perro. Ln metifom es indudnblementc ntrevicl:t, y :í 
e,le propósito dice Sélis: "JI jau/ ai•,mer r¡ue !'.ne r¡ui m·oil fris 
florare four 111odN,·, aurait dú h11ikr flus s01n'III le 11aturd de re 
fo.'/,: ai111aNt." 

El siguiente sqneto de Quevedo es unn imitncion 1le cstt' pasnjc: 

"Rner tiernas orejns con verdntles 
Mordaces ¡oh Licino! no es seguro; 
Si desengañas, vivirás oscuro, 
Y escándalo serás de lns ciud:uks. 

"No las hngns, ni enojes lns mnl,l:ules, 
Ni mormures In dicha del perjuro, 
Que si gobierna y duerme Polinuro, 
Su error castigarán lns t<:mpestndcs. 

"El que piadoso desengaña amigos, 
Tiene mayor peligro en su consejo 

Que en su venganza el que agravió enemig0'1. 
"Por esto á la maldad y ni mnlo dejo, 

Vivamos, sin ser cómplices, testigos; 
Aclviertn ni mundo nuevo el munclo viejo." 

SÁTIRA PRIMERA. 

35.-Ln serpiente entre los romanos y los etruscos ern pnrticulnr
mentc considerada como emblema de ln santidad; de nqul In cos
tumbre :í que nlude Persio, de pintarla en aquellos lugares que se 
querfn conscrrnr limpios de tcxln inmun<licin. 

3ú.-Lucilio fué el primer poetn que culth·nra en Romn la s:ítim; 
nació In 1·ispern de In toma ele C:utngo y fué contemporáneo del 
segundo Africano. De ~sic poct:i st'>lo se conserrnn fragmentos. 

37. -Sé lis ohserl'n que In frase m1pcmlere 11a,o, es tomn,la del 

mismo IIorncio :Í qui<:n In aplica Persi,1. 

3S.-Conocidn es In fáhultt del rey l\lftlns. Cornuto, nmigo <l.: 
Persio, sustituyó á las palabra., Afi,fa rc:x estns otrns quis 11011, pnra 
no prol'ocnr In cólera vengativa de Ncron. No es necesario añadir 
que si In su.stitucion ele Cornuto fué muy prudente, carece de todn sal, 

39.-Cratino, po<:tn cómico griego muy dado ni 1•ino, que fue el 
primer autor ele In fáhuln sntfrirn en !ns fiestas dionisias de Aténns. 

40.-Éupolis, poctn griego tambjcn, que escribió en el mismo 
estilo que el anterior. Compuso 17 comedias y murió en b guerra 
n:wnl entre lo;; laccclcmonios y los atenienses; su muerte causó tal 
imprcsion en Aténns, que se clití un t'<licto prohihienclo que los poe• 

In, fue.sen i la gucrrn. 

4L-Arbtófones, célebre poeta ateniense que ntncó :\ Sócrates 
en su come<.lin intitulncln Las Nu/,es. Dueno es adl'ertir que estos 
ntnqucs no iníluyeron en In condenacion del filósofo, In cunl no tul'o 

lugar sino 23 ailos clcspues. 
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42.- Pcrsio se refiere al 1·csti1lo descuic.lmlo <le los filúsofo~ gric
l;'"• r¡uc 1:xcitnba la Imrla insust:mcial ele b gente frh·oln. 

43.-Are1.Zo, pequeña ciudad ele To>tana. El edil era el i,ltimo 
<le los íuncionarios públicos. 

4.¡.- l'crffrnsis para •lesignar b nritmética y la ¡::eometrla. El 
11(,,uo era una tnbb cubierta de un poll'O prcpamclo al cfcclo, donde 
,.: trnuha, com:i en b, nv1·k•rn:1~ pinrr:is. los ní1meros y las figuras 
f!Comltric:l~. 

45.-Alúclt-se á las meret1iccs de ínfima clase, llamadas 11011ari,t 
porque s:ilían á la hom nona, es decir, hacia las t res de la tnrcle. 
Casnuhon pretende que Pcrsio no se refiere á los filt',sofos cínicos en 
gcncrnl, sino :i un estoico ele su tit·mpo, llnm:ulo Dcmctrio Cínico, 
r¡uc :11lquiric', ricrt:i celchricln<I. 

4ú. - Caliroc, nombre ele una cortesana ele la épocn ele Persio. 
l'.:rrcau conjetura que puede t:unhicn cksignnr alguna piczn de IL•at rn 
ó alguna ¡>o,•,.fa ele aquel ti,·m¡lO. 

SÁTIRA SEGUNDA. 

1 .-El :1rgumento ck c,ta ~itim no poclí.\ ser m,1, cb·aelo ; Ltata 
,lcl cxtrndo del principio religioso en su base íunchmcntnl, en 1,,, 
\'otos que el hombre elirige á la Divinidad deseando obtener, no b 
Yirtucl ni los medios necesarios pam,su conscrrncion; sino l,is hicnc.; 
matcri:1.lcs, que, nlcanzndos una vez, s•1elencambiars~ en semillero ,le 

,Ic,~racias. Ju renal trntú clespucs el mismo argumento en su s;\tir:i 
X. 1'l,1ton en /:'/ .\~:::1111do Alribiada comlcna In supersticion qu~ 
llera ni homhrc á pedir :il ciclo {mic:imentc :iqucllo que puede satis
factr sus p:isionc~, y ch I:i siguiente fórmula de omcion : " Cra11 
Dios, ro11t:rl:d11~ los t,im,s ,¡uc 110.r so11 1uc:sm irs, s,·a que os los ¡ida· 
,1,os J,¡uc 110 os los ¡,i.1111110s; J' alejad de 11osotros los males c/1111 ma11dJ 
os los ¡,i.!a111os." Suhlimc es por cierto cs:i fórmula, pero no puede 
ncg,use la inmensa supcriori<l:icl ele 1:i orncion clominicnl íormulatla 

en el Ernn¡::clin. 
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2.-Se refiere al dia natal de l\focrino, á quien dirige esta sátira 
como un presente. Plocio l\facrino fué un hombre muy instruido, 
concliscípulo ele Persio, :í quien éste amó ticrnnmentc, Los antiguos 
tenían l:i costumbre de marcar con piedras blanc:1s los días felices, 
y con negras los desgraciados. Plinio dice que l0s tracios fi1eron los 
primeros c¡ue practicaron cstn costumbre. 

3.-Crcian los romanos que cada hombre tcní:i un genio ó demo
nio p:irticular que le acompañaba desrle su nacimiento y velnhn en 
~u conserrncion, De nc¡u{ las expresiones latinas i11d11lgcre gmio, dc
fra11d,1re gmi11111, l-clligerare mm gmio, etc. ; de nqu{ tnmbien 1:1 
costumbre ele derramar vino en todos los conl'itcs, en honor de su 
lmen genio, á 1:1 que alude Pcrsio, y sobre b cual pueden citarse 
multitud de pasnjrs ele los autores antiguos. 

4. -Se ndoraba :í I lúcules como :11 dios que hacia hall:ir los tcso
rns ocultos. El original tic la oracion que pone ar¡ul Pcrsio, se hnlb 
en IJorncio,Sat. lih. II, Sal. 6. 1·. 10. 

O si umam ai:t;wti fors qu.i mi!ti momlrrl . .. . 

5.-Crecse gencrnlmcntc que este nombre de Ncrio no se refiere 
;Í ningun personaje real, sino íiguradnmentc ni a1·nro c¡uc se ha en
riquecido con las dotes ele tres mujeres. 

Entre los versos ele]), Francisco de Q11c1·cclo1 se cncucntm el 
si~uiente soneto: 

"Con mucho incienso y grnndc ofrenda, ¡ nh l.ícas ! 
Cogiendo á Dios á solas, entre dientes 
Los ruegos, que recatas de !ns gentes, 
Sin l'OZ á sus orejas comunicas. 

,os 
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" L'ls horas pides prósperas y rica,;, 
Y que para heredar á tus parientes, 
Fiebres reparta el cielo pestilentes, 
Y de ruinas fraternas te fabricas. 

"¡ Oh grnnde hc:-rror ! Pues cuando de ejemplares 

Rayos á Dios armó l:i. culpa, el vicio, 
Víctimas le templaron los pcs.ues. 

" Y hoy le ofenden onsl, no ya propicio, 
Que vueltos sacrilegios los altares, 
Arma su diestra el mesmo sacrificio." 

Este soneto va acomp:uiaclo de la siguiente nota de D. Joscph 

.\ntonio González de Silva: 
"Discurriendo con D. Francisco en In sátira 10 de Ju,·cnal, y 2 

de Persio, donde se abomina la perversidad de los votos humanos, 
me refirió los cuartetos de este soneto, pidiéndome le añadiera los 
tercetos, al propósito de lo que yo habla cliscurriclo." 

" Resulta, pues, (añade D. Florcncio J aner, en la coleccion de las 
poesías de Quevedo. Eiblioltca de los Autora cspanolcs, tomo 69 ), 
que este soneto es obrn de dos ingenios. No todas las ediciones an
tiguas public:in esta nota ni otras c1uiosas notas que dió á luz la de 

l\faelrid de 1648." 

6.-El uso de las abluciones era comun entre los antiguos, dili
riendo sólo en la forma de practicarlas. Sé lis atribuye el origen ele 
esta costumbre á que la idolatrla nació en p:i{ses calientes, opinion 
que no nos parece bastante fundada. El empleo del agua en el hnu, 
tismo es un resto de cstn ccre1r.onia venida del Oriente. 

7,-Casauhon opina que este Estayo es 1111 juez prevaricador de 
quien habla Ciceron en varios pnsnjes. Pcrrcau observa, sin cmbar, 
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go, <¡ne el p<:rsunajc de que hal,la Cicerun es C. Stt1lm11s Ú Stai,-
1111.r, miéntras que en todos los manuscritos y en todas las ediciones 
de l'crsiosc Ice Staius. Aciemas, entre Ciccron y l'ersio hay un si¡;hi 
ele intcrrnlo. 

8. l'errcau encuentra este rn,¡;o •' grnn,1~, atrevidu y ,ul,limc," 
y le compara con estas palabrns del Géncsi~, cap. XXII, v. 16: 
lb· 111<•111ct ipsumjunwi clidt Do111i11w. 

l~ucveclo trnc el siguiente soneto : 

·• ¡ Oh! fallczr:rn los l,lancos, lo, po,trcru:; 
.\iios de Clito, y ya que ejercitado 
Corvo se luzga el cliente del arn<lo, 
Brote el surco tesoros y dineros. 

·• Los que me apresuré por herederos, 
!'arto á mi sucesion anticipado, 
l'or deuda de la muerte y del pasadu, 
Cóhrcnlos ya los años más severos. 

''¿Por quién tienes á Dios? ¿ De esa m,111cra 
!'revienes el postrero parasismo? 
¿ \ Dios pides insultos, alma liera? 

" Pues siendo Estayo de maldad ahis11111, 
Clamara á Di.:>s, ¡ oh Clito ! si te oycrn; 
¿ \' no lemes que Dios clame á sí mismo?" 

•· Este soneto, ohscrva el lino nmi¡;o y colector de las poesías ele 
Quevedo, Gonález <le Salns ( Madrid, 1648, pá~. 87 ), es imitado de 
l'ersio en la sát. 2, y ansi ele sentencia dificultosa; y aunque se ayuclii 
en algunas parles para su inteligencia, no basta sin alguna dcclara
cion. Representa los injustos votos y pretensiones que se suelen pédir 
;Í Uios. Éstos se contienen en los cuartetos, en persona de Clito. 
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Luego en el po:.trcru tcrcdo hace c~lc argumento : "Sta yo, pcrrcr
sisimo hombre, si oyera iguales peticiones, exclamaraá Dios: Sclior, 

¿ cómo lo sufres? No, pues, podrá el mesmo Dio,; dejar ele exclamar 

á sí propio, siendo la suma bondad." 
El Sr. Janer remite luego al lector á la shira de l'er~io, y cita el 

pasaje que comicnz.'l: "lliec s1111.-lt 11! fos:as, &c. hasta a11 sciliat 

her,·s?" 

9.-El rayo y el azufre cr.in puestos p-ir los rumanos entre las 

cos.'tli sagradas. 

10.- Los antiguos pretendían leer el porvenir en las libras Ú in
testinos ele las victimas que inmolaban. El lugar en que caía un r:tyo 
se purificaba inmolando una oveja de dos años, bitlms, de donde vi
no bidmtal aplicado al lugar. E,:t;ma es el nombre toscano con que 

se designaba al arí1spice. 
Este pasaje, sohrc CU}'ª energía c., inútil llamar la atencion dd 

lector, fué traducido por D. Francisco de Quevedo en el siguiente 

soneto : 

"l'orque el azuír..: sacro no te queme, 
Y toque el robre sin hahcr pcca<lo, 
¿ Será razon que digas obstinado 
Cuando J ove te sufre, que te teme? 

"¿ Que tu boca sacrlléga blasfeme, 
Porque no eres bidéntal evitado, 
Que en lugar de enmendarte penlona<lo, 
Tu obstinacion contra el pcrdon se cxtmnc? 

"¿ Por eso Jovc te dará algun dh 
Lt barba tonta y las dormidas cejns, 
l'ara que las repele tu osadin? 
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•' A Dios ¿ con que le compras las oreja., ? 
Que parece asquerosa mcrcancla, 
Intestinos de toros y de Ol'ejas." 

,\lgur,os suponen que Pcrsio h;icc aquí alusion á Dionisio el tira

n_~ que man~!~ quitar la harba de oro á una estatua ele Escub¡,io, 
ncndosc y d1c1cndo que no con1·enfa que el hijo tuviera harl~, mit'.n

tras que el padre carccla de ella, pues los pintores y poetas rcprc
scnlab,,n á Apolo lampiño. 

11,- Esla ceremonia lcnfa lugar el nol'cnu día para los rnroncs 
y el octavo para las hemuras, dc~pues del parto ele la madre; su ob

jeto era purificar al recien nacido. Con relacion á esta costumbre 
:;¿lis cita el siguiente curioso pasaje de Tertuliano en su "Trata<!~ 

del Alma : " "i Qué hombre se escapará de las redes del espíritu 
de tinieblas, cuando le invitais al mismo parto por mil prácticas su
pc~sticiosas? Sí, es la idolatría la que asiste á vuestras mujeres; es 
la idolatría la que nos recibe en sus brazos en el momento en que 
c.:nlmmos á la vicia. ¿ No es consagrar un hijo al servicio del demo
~io, adornar el seno ele la madre ele fajas trabajadas en los templos, 
implorará grito herido á Lucina y Diana, aderezar una mes.1 á Ju
no durante ocho dia.~, procurar adil'inar por no sé qué arte la suerte 
(u tura del infortunado que aeaha de n:icer?" 

12.-Solm: esta elcnominacion, extraña ;Í. primera vista, dice 
Monti : "11 dilo medio, dello anche vcrjms tia ve,ja, hoc cst men
/11/a. Dopo qucsta bella crudizione, il perche ~lisia vcnuto il nome 
<l'infame sar;\. oncsto il tacerlo " 

13.- Sélis traduce literalmente las palabrns de Eilharcl Lubin, 
comentador ele Persio, sobre este pasaje en los siguientes términos: 
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/1 est pro11vJ que les regar,is des sorciers so11t malfaisans, á lo que 
añade luego Sélis por vla de reflexion: "ús aulmrs d,, Jlforcri 
asmrent qu'Ei/hard L11biii était 111, gra11d pkilosoph~." 

14.-Licinio, liberto de Augusto, que adquirió grandes bienes. 
D.:spues de muerto, se le erigió '!na. magnifica tumba de mármol: 

esto inspiró :í Varron el siguiente epigrama: 

Jlfarmor.:o Licilms t11mulo j1Uet; at Cato pa1"1Jo, 
Pompeius mdlo: quis putet esse deos? 

15.-Parcce que el personaje á quien se refiere Persio, es el ora
dor L. Craso, inmensamente rico, de quien habla Plinio en el 

libro XVII, 1. 

16.-Persio se burla aquí de la creencia comun entre los romanos 
de ser el color blanco particularmente acepto á la Divinidad. Ci
ceron dice sobre esto en el Lib. II de úg-. Color a/bus pra:ci¡,ue 
Deo carus es!. 

El pasaje que sigue de la s.1tira, ha sido imitado por Quevedo en 

este soneto: 

"Que los aííos por ti vuelen tan leves, 
Pides á Dios; que el rostro sus pisadas 
No sienta, y que á lilS greñas bien peinadas 

No pase corva la vejez sus nieves. 
"Esto le pides, y borracho bebes 

Las vendimias en tas.is coronadas; 
Y para el vientre tuyo las manadas 
Que Apulia pasta, son bocados breves. 
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"A Dios le pides lo que tú le quitas; 
La enfermedad y la vejez te tragas 
Y estar de ellas exento solicitas. 

"Pero en rugosa piel tu deuda pagas 
De las embriagueces que vomitas, 
Y en la salud que comilon estragas." 

17.-1\Icrcurio, hijo de Jí1pitcr y de Maya, entre otros oficios te

nía el de patrocinar el lucro y las mercancías, de donde se dijo Ala
c11ri11s, qua.si 111erci11m mra. 

18.- Los generales romanos empicaban á veces el dinero que 
producía la venta del botin quitado ni enemigo, en construir tem
plos ó erigir estatuas :í los dioses. Aulo Gelio, libr. XIII, cap. 24, 

habla de unas estatuas doradas, :í cuyo propósito explica el sentido de 
la palabra 111amt!Ji,c, que eran IIO!i pni:da, sed pemuia pcr qua:slorw1 
pop11li 1·oma1ti ex pr,;:da vc,ulila eonlracla. Á esta práctica religiosa 

alude Pcrsio. 

19.-Varias interpretaciones se han dado á este pasaje, In más 
probable es la de Casaubon que sostiene que el poeta se refiere ,í 

I.L~ cincuenta estátuas erigidas en el templo de A polo :í los cincuen
ta hijos de Egipto. Turnebo supone que la barba de oro era un 
atril.Julo de los dioses de primer ,,rdcn, fund,índosc en un pns.,je ele 

Suctonio, Cal{i;ula, cnp. LIL 

20.-Pocas creencias ha habido tnn gcnernli1.ndns entre tntlos los 

pueblos, como la que ::ttrihuyc á los sueños el carácter de unn n:vc
lacion sobrenatural. Los romanos no conceclian, sin embargo, el 
mismo grado de confiamAi.á tocios lo, sueños, considerando que st',-

1<> mereclan crédito los que lenfan lugar en buen estado ele s.,lud, 
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ó cuando el cstóm:igo no estaba fatigado por una penosa cligcslion. 

.\ cslo se refiere el adjetivo purgatissima usado por Persio. Entre 
los antiguos escritores que se ocuparon en esta materia, puede ver

se á ?.!aerobio, S11<'11o de Escipioii, cap. III., quien enumera cin

co clases de sueño:;. 

21.-Este pasaje se refiere :í la sencillez antigua formando con

traste con la corrupcion de la época en que escribla Persio. Cice· 
ron y Plinio se refieren en el mismo sentido á los vasos de barro 

tic Numa. 

22.-Achaintre siguiendo á Casaubon cree qui! por e/ cobre de Sa
turno debe entenderse la moneda, que en tiempo de los reyes era 
tic cobre, h:illándose colocado el tesoro en el templo de Saturno; 
pero en nuestro concepto han anclado más acertados Sélis y Perrcau 
al suponer que el poeta alude á los vasos ele cobre, que para el cul
to empicaban los antiguos en el templo de Saturno. Esta interpre
tacion es sin duela más conforme con el contexto ele todo el pasaje. 

23.-Vasos de barro fabricados en Toscana y us.1dos en los anti

guos sacrificio~. Pcrreau opina qu.c I'ersio no sólo se refiere á los 
vasos sino á las estátuas de los dioses que primitivamente fueron <le 
barro, en cuyo apoyo cita las siguientes palabras ele Séneca, Com. 
,í Jfdvia: Tune far jictil,·s Deos 1·eligiose j11raba/11r. 

2.¡.-Vasrn; ele que usaban la.~ vírgenes consagradas al culto ele 

V esta, par:i llcv:ir el agua que se necesitaba en los sacrificios, 
El principio ele l:i a¡>Ó:;trofc que sigue, o mro,c in !erras a1ti111,.·, 

ha sido imitado por Quevedo en su "Scrmon est6ico de censura 

moral" que comienza asl: 
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¡Oh corvas nlmas! ¡oh facinerosos 
Espíritus furiosos! 

25.-Ern costumbre entre los romanos que las niñas nl llcgnr á 
la ednd de In pubertad, consagrasen á V fous las mwiecas, demos• 
lrnndo as! que renuncinbnn :í los juegos de 1:1 infancia. En In sá
tira V, hace Persio alusion á cstn misma costumbre respecto de los 
varones, los cuales consngrabnn á los lares el anillo llamado bulla. 

26.-M. Valerio Corvino, que recibió el nombre de l\Icsala, de 
la loma de Mesana, cuyo sitio hnl,fa dirigido, fué jefe de la familia 
Mesalina, una de las más ilustres de Roma. Con el transcurso del 
tiempo estn familia se mnnch6 con todo linaje ele vicios, á lo cual 
se refiere Persio en este pasaje. Conocidos son los desórdenes de 
Mesalina, mujer de Clnudio y madre de Británico. 

27.-Estn bella sentencia que resume lodo el pensamiento de In 
sátira, recuerda este pasaje de Sénec.1, Epist. 95. Primu.s cst Deo
mm cu/tus, Deos crcdere; debide redMre illis majestatem mam, rcdd~
re io11itate111, sine qua ,mlla majes/as csl. Scire illos esse, qui pro:• 
sidmt mundo, qui 1111iversa vi ma tempera11t, qui !111ma11i gmeris 
t11tela111 gerimt, i11tcrd11m wriosi si11;f1ilor11111 . . . • Vis Deo., propi
tiari? óo1111s esto. Satis il/01 col11it, quisq1tis i111ital1u cst. 
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1.-L, conclenncion de 1:1 pereza en el estudio forma el argumen
to ele estn sátira, que toma la formn de un diálogo entre un maes
tro 6 nyo y su discípulo, jóven que desprecia el estudio, fundado en 
l:i pueril vnnidnd de su riqueza. Lis consecuencias de este abandono 
son trazadas con mnestrin en el desprecio que inspim el ignorante, Y 
en los remordimientos ele que es vfclimn el que no conociendo el freno 
de ln filosoíln se deja nrrnstr:u por )os impulsos de sus pasiones bruta• 
les. El antiguo Escoliador dice que el asunto de esta sátira está toma• 
clo ele Lucilio, libro IV, en que el poctn censura los vicios ele los 
grandes de Romn. M. Achnintre observa que In oscuridad 11pnrente 
de 1:1 segunda parte, desde el verso 77 hasta el fin, procede de que 
l'crsio deja al lector el cuidado de suplir el segundo término de la 
comp:iro.cion. Muy curiosos son los pormenores en que entra Pc
rreau sobre In cducacion ue los romanos, pormenores que no inser

tamos por ser demasiado extensos. 

2.-IIc conscrvnclo )(1 figura del origiMI, en que se atribuye á !ns 
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rendijas la ilusion Óptica producida por los ra • 
tran al traves ele ellas. } os del !;01 que pene• 

3.- El Falerno era <l 1 . uno e os vinos más celeb . 
<la<l, :í los que se aplicaba el . . ' . r~dos en la ant1giic· 
vado. Asf dice Lucano . clahlica_hvo mtlJ1111to que he conscr-

, casi en os mismo t • . so 162. , s crmmos, libro X, ver-

l111!0111it11m Af.:rot rom .,i11s sp11111arc Fa!trmlln. 

4.-Se refiere á la quinta línea del <l 
dividbn el clia en seis ho . ' cua rante solar. Los romanos 

ras antes de medio <lº . 
~s que In hora á que Pe .· 

1 1 
ia Y seis dcspues, as[ 

~ rs10 a m e corresponde :í I 
nana. La invencion ele los <l ' as once ele la mn-
, cua rantes solares es t ºb 'd 
n Anaximéncs de l\Iileto , ª n u1 n por unos 

. • y por otro& n su mtiestro A . d • nax1man ro. 

5.-Estrella así llamada de la con . 
poetas, especialmente los antiguos st:c1on cid Can mayor. Los 
y frio :í las constelaciones I ' a n uyen los cambios ele calor 

por as cuales pasa el sol. 

6.-Algunos intérpretes suponen ' . 
un condisdpulo ó co l'í que eStc discurso es dicho por 

mpa ero que es el v 1 ¡ • 
In palabra Comes · en este ' t'd a or exc us11·0 que dan :í 

' sen I o traduce Stell e L' 
pag11i. Sin embargo esta • t . . u 

1 
1m dci com-

' ' m erpretac1on no e 1 do al tono de autoridad 
1 

5 nceptn >le atcndien-
supone y ce o que empica el interlocutor S T 

' con razon en m:estro conce to . . ~ is 
!ro, opinion que apoya K . _P '~ue debe entenderse 111acs-

ocnig, quien annde en e t ¡ 
trat piures philoso'-hos domi , s e ugar: Aloris -r a,crc mm ad /ib 'r.J • • • 
111111 ad literarum studi • mm 11ut,/11tzo11cm, 

11111 oslcntaudum. 

7.-EI epíteto 1•ilrta nuc ¡ ., le conscrvtido, ha siclo ohjcto de <lu-
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das entre los comentadores. Kocnig le ch In significncion de s¡,tm
dMa, en cuyo sentido dijo !Ioracio vi/rea fama, S:ít. II, 3, 222. 

8.-L:l Arcnditi, provinci:i del Peloponcso tenf:i fam:i de produ• 

cir asnos de gran tamaño. 

9.-Perifrasis para significar el pergamino. Aunque el Dicciona
rio de b lengua c:istellena no trae b palnbrn /1icofor, In he conser· 
vado por ser de cstructurti muy conforme con el genio del idio
ma; asl tenemos tricolor. El pergamino trae su nombre de Pérgamo, 
donrlc fué descubierto en tiempo del rey Euménes. Llámaselc 
/,ico!or porque era blanco por el lado en que se cscribfa, y por el 

otro, amarillento. 

10.-Partl significar tinta empica Persio b palabrn sepia, por 
el pez ele este nombre, de cuya sangre usab:m los antiguos p:ua 

escribir. 

11.-Sobre el verbo laffare usado por Persio, dice el antiguo Es· 
colindor: Nutrices i11fa11til111s, ut dormiant, sofmt diccre sa-¡,e: La
ffa, !atta, !afta, aut dormí aut lacte. Esto se llama en castellano 

"hacer el ró ró". 

12. -Courtnud Di vernércssc hace notar que satim1111 y patcffa no 
se toman por simples utensilios de mesa, sino que ernn instnunen• 
to~ ucl culto que se tributaba :í los dioses lnrcs. l'cr,io hti imitado 

{i Horncio que dice libro I, sátira 31 verso 13: 
Jlfodo sit milii mmsa tripes et 

Co11d1a satis puri. 

13.-L,s antiguas familins romnnns tenlnn la prclension de des• 
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cendcr de los toscanos desde ánt~s de Rómulo y de b funtlncion 
de Roma. 

14.-Trábea, túnicn de púrpum que S<',lu podín llcrnr In noblc1.n 
romana. Persio alude á In rc\·ista que en tiempo de In república 
~hnn los ~1.Jnlleros clelnnte del censor con la;; insi¡:ni:is de su 
urden; _es:i rcv1Stn se hacia dcspues delnnte cid emperndor. 

15.-Se disputa entre los comentadores s1 el nombre de Natn 
significa algun pmonajc célebre por sus clesónlcne!\, ó si dcsignn 
en genernl ni hombre disoluto y vicioso. Cns.'\ubon sostiene la ¡1¡. 
tima opi?ion, ~ro el nntiguo Escoliador dice sobre esta pnbhra: 
Eral 1¡,11dam u,m/sus et /11srfr111. 

16:-T°'.I~ ~te pasnje tiende :í manifestar el r;rndo de corrupcion 
y.de 111,;cns1b1hdad mornl áque se llegn por el vicio; de nqul !:is enfr, 
gicas figur:i.s de que el poeta se v:ile. Persio cst:ihlccc t:imbicn 
mayor rcspons:ibilid:u) segun el mayor conocimiento que se ticne 
ele l:1 culpa cometida¡ á este propósito cita Stclluti la,; si¡:uicntes 
Pª!:ibras.de S~n Basilio: Qui 11011 t.r: 110/,111/a/e ddil/{¡1til, is forl~ 
al,,¡ua d1gna6:1ur vmi,1, t¡tti 1111/(111 ,x proposito pejora clt¡,"il 1111//11111 
l,abt:/ txmsah,:nwn, t¡ui11 1111tltipliri /'<(na nffidatur. 

17,-"Este pas:ijc célebre, citnclo y elogi:i<lo tantas veces, dice 
M. Perrcnu, no es más que unn elocuente nmplificncion sobre el su
plicio de la concicncin. Este p:is.'ljc podrln p.'lrccer nlgo dcclamn
tori~,. si no ~e dirigiese todo el discurso á Ncron, ó :í nlgun hijo ele 
familia deshnado á nitos puestos¡ pero se mantiene en los !Imites 
de l:i verdad Y de In conl'cnicncin si M: aplica ni hombre que puede 
llernir á t' T' ... - ser 1rnno. 1cnc, por otrn pnrte, rasgos ele grnnclios.'\Scn-
cillez, que no se encuentran en lns tlcclnmncioncs, tnlcs como {.,_te: 
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J'ir/11/tm vid,11111, i11tabtsr1111t¡11t rtli.til I 

Y este otro: 

. . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . .......•..... .Et i11/11s 

I'illkal 111/díx, q11;.l froxima 11(Sri,1t uxor! 

18.-Alusione., á )ns cruclcl:ules de los célebres tir:inos de Sicilin. 
Conoc;tln es l:1 historia del toro de Faláris, fabricndo por Perilo, r 
<le In cspatln que Dionisiu el tirano mandó suspender de un:i ccrdn 
de cahnllo sobre In cabeza de Damócles. Sin embargo, más grande 
que tocios esos suplicios es el remordimiento del tirano. C~u~n 
cita robre este pnsaje 1:i.s siguientes p:ilnbrns ele S:in Agustm, L1h. 
De llfo¡:istro, c:ip. IX. P,rsius onmibus f><t11is t¡1111s lyra1111orum 

•"' cruJ.-lit,u t=,rit1r::it, vd mpiJilas pmJit, /ra11t 1111a111 a11/tfa11il, 
t¡iltl tr11da11/11r /ro,nÍll(S t¡tti :·itia t¡11a: dlan 11011 powmt co~mlur 

ag110S((/'C, 

19.--A\tuci:1. de que se valía Persio ~icndo niiio p:un p.'lrcccr en
fermo de los ojo~, y que su pntlre no le envin,;c á l:i. cscucl:I. 

20.-Refiércse á !ns nmplilicnc{oncs que los retórico~ hncfan com· 
poner á sus disclpulos, y que l-sto,; !clan nlgun:is l'ece, en público. 
El n,ljctivo gra,i,iia está tomndo en sentido ironicn, como en l:i 

s.-itirn primern grande ali,¡11i.f. 

21.-Smio ...... ta11im/a, nombres propios del juego de dn,los 
que he crdJo del>c·r con~rvnr. El primero que era el tiro tic sci~ 
puntos cm el mejor, y el scgunclo, el ns, cm el peor; de :i.c¡ul lo$ 

n<ljelil'OS de.rlcr y ,l111111osa que lh:v:1n en el ori¡:in:il. 
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22.-I...1 dcscripcion del juego de In orzn se cncucntm en estos 
\'Crsos ele O vid io, de /\'im: .,. 8'¡: 

las 1¡,1()(¡11e sa:¡,e ravum sj\lfio distante l«al11r 
/11 q11od missa lt1.-i 1111x radit 1111a 111a1111. 

L1 íaltima pcriíra,is designa el juego de l:l pconzn ó trompo. 

23.-Zcnon, jefe ele l:l escuela cstóica, <!ahn sus lecciones en el 
Pórtico ele Atlna.s, elcv:ado p:ara perpetuar In memorin de l:a bntn-
11:i de Mnr:iton, por cuyo motivo tenín pintncln la derrot:i ele los 
medos. El vestido llamado bracea, bragas, era una especie ele cal
wnes largos y anchos, que us.1ban los persas, medos, s:\rm:itns, 
germ:anos y galos antiguos. 

2~.-IIe conservado el :adjetivo detonsa, de legitimo origen, aun
que no :ip:trece en el Diccion:irio ele la lcngun. Los cstóicos ncos
tumbrah:in r:ip:irse 1:i. cabczn y elcjnrsc crecer l:l bnrha; sobre lo 
primero dice Juvenal, Snt. II, v. 14. 

Rams sermo i//is, ti magna li/nilo famuli, 
A/que mpcrrilio brevior coma. 

25.-Refiérese :\ l:l Y, letra emblemática ele Pit:lgor:is, que signi
ficaba en el brazo derecho el camino ele la virtud y en el izquierdo 
el del vicio. 

26.-Los cstóicos consideraban que el conocimiento del fin ía 
objeto de 1:i vida, era el principio de todos los deberes, y por con
siguiente, de lns acciones rectas, as! como todos los errores y culpns 
procc,llnn de b ignomncin de ese conocimiento. Séneca, Hpist. 
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LXXI., dice: Meo peccnvi11111s, quia tic partill/lS ,,if,<" 011111estldib,·

rn111m, dt' 1'1°/a 1u1110. 

27.-Con 1:as cnfermedncles del nlm:a sucede lo mismo que con 
l:ts ele! cuerpo, es preciso :atcndcrlns :í tiempo pnrn que se curen. 

01·i,1io, Rmud. a11101·. v. 91, dice: 

Pri11cipiis o/,sfn, scro medicina paratur 
Q1111111 1nal,1 -per /011,i:ns i11va/11crc moras. 

Crátero e~ el nombre ele un méclico célchre ele! tiempo de 

Augusto. 

28.-En este pasaje compendia l'crsio los principnlcs preceptos 
tic In mornl cstóica. Conocer !ns leyes ele l:a n:iturnlezn, es el grnn 

precepto de todas !ns escuclns de filosofí:a. 

29.-Casaubon prueb:1 por muchos ejemplos s:icndos de buenos 
nutores, que ordo significa :í menudo lo mismo que fah1111. Pcrrenu 
dice sobre esto: "C'est cetfe rlgulnritl invariable d,:s lois de la 11a
t11re, c'est ce/ e1uhaf11emmt 11écessairc de causes et d'ejfds q11i fonm· 
rtt 1mivers. En cuanto :í si ese órden ha sido establecido por Dios 
ó por !:a suerte, el mismo :autor observn que los estóicos esl:ahnn 

dividido,, pues unos eran fatnlistas y otros teistns. 

30.-L.1 compnracion del curso de la vida con In cnrrem de los 
carros, es muy com1m en los escritores :antiguos; :as( dice Virgilio: 

.//?11eid. Lib. IV, v. 651. 

Vixi, el q1w11 dcdernt mm1m forf1111a peregi. 
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Y en el lib. X. v. 472: 

Fata vocanl, 11ulas9u,: dati pervmil ad IZ'IIÍ, 

31.-El contr:tSte entre este p:tS:1je y el anterior es perfecto, 
pues de hs altas enseñanz:is ele la dcx;trina estóic:i desciende Persio 
:í los pormenores de una despens:i bien provista. 

32. -Parte de la Toscana que ha formado el ducado de Espoleto 
Y notable por su gr:in fertilidad. Acerca de sus h:ibitantes y del 
nombre que llevaban, dice Plinio, Lib. III, cap. 14, llmúrorum 
Jms ª'.1tit¡uissi111a ltali,c txistimatur, ttl 9110s ombrios d Gnrcis f11-

tmt d,ctos, quod immdatio,z,: ltrramm imbdbus mperfuissmt. 

33,--Los marsos ocupaban p:irte del Abruzo ulterior; sus bos
ques estaban llenos ele jabaHe~, cuyos j:imones gozab:in ele gran fa. 
mn. Segun Plinio, este nombre se dcriv:iba de Marso, hijo de 
Circe, que les enseñó encantamientos y hechicerías. Este pas.,je fué 
imitado por Juvenal, Sát. VII, v. 119 y sig. • 

34.-Perre:iu hnce notar :iquí l:i :mtipntln que muestr:1 Persio 
por los centuriones, :í quienes nplica epítetos denigrantes y atribuye 
los razonamientos más necios y groseros, a!lncliendo en seguida: 
C'est que le d1femmr de la force mora/e 1u pouvait sympathistr avcc 
l.·s soutie,~ de la force 111ateridlc; c'est qu,: fapOlrt de la philosophie 
el tlr1s l111mJres 1,,: devait point lj>arg11tr les cmumis de la civilisation 
les partisam des prljugls militaircs. ' 

35.-Arcesilno, filósofo ac.,démico, á quien 11:lmó L.ictnncio, 
maestro de In ignornncin porque llevaba el escepticismo hasta sus 
t'1ltimos lhnitcs. Solon, célebre Jcgisl:idor ele los atenienses, nadó 
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en Salamina y fué clcclnraclo sapicnt!simo por el oráculo. Perrcau 
hace notar que Arcesilao y Solon, entre todos los sabios de la nn
tigüeclad, son quiz.ís los que ménos merecen el epíteto de anmmo
si, en lo cual se ve la intencion que tuvo el poeta de hacer resaltar 

In i1,'llorancia del fingido centurion. 

36.-Este era el axioma fundamental de la fisica antigua. Lu

crecio dice: Lib. I, v. 2o6: 

Ni/ igitur fieri dt 11ilo pom fatmi/11111 esi .. 

37.-Este pasaje, segun Perreau, tiene por objeto establecer una 
compnracion entre los males del cuerpo y los del alma, pues asi 
como podemos librarnos de los primeros, siguiendo los consejos ele 
la higiene y los remedios de la terapéutica, ele In misma manera, 
obedeciendo los preceptos de la filosofia, evitaremos !:tS tempestades 

del corazon y In muerte moral. 

38.-La palabra trims de que usa Persio, significaba una copa 
que contenía cuatro ciatos ó sen la tercera parte de un sextario; el 
sextario era la sexta parte del congio ó veinte onzns de peso. Algu
nos comentadores sostienen que el vino caliente ern un regalo entre 

los romanos. 

39.-Los caballeros de ayer, los esclavos emancipados por testa
mento, que conduelan el cnclaver de su señor, con la cabeza cubierta 

con el plleo, signo de su nueva libertad. 

40.-Est:tS palabras son dirigidas por el jóven, que despechado 
invita á su maestro a que le toque el pulso, clesnfiándole á que 

descubra algun síntoma de cnfcrmcclad. 
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. 41.-l'crsio.~c refiere á menudo á esta cl:ise de alimentos c1uc 
u~b:in los cstu1cos y que ya ántcs h:iLfa prescrito Pitá¡:oras á sus 
,hscípulo;;. 

42.-Sabida es la hbtoria de Oré.,tcs, vengador de su padre 
,\i;am~non. ~n \'ez de habl:tr en ¡:encr:11 de los locos, cita l'crsio 
c,te celebre CJcmplo de demencia. 
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1.-fata sátira tiene un uhjcto cspccialinentc político .• \l~unn:, 
comentadores han pretendido que l'cr:.io se propuso imitar el di,i
lo¡:o de l'laton, intitulado: El [1ri111cr Aki/,itldt's; pero Ca,;.'\uhon 
prueba con muy buenas rawnes, que totla ella fué escrita contra 
Neron, tic tal suerte, que puede decirse que no tom,í del filósofo ¡:rie
l;<> ma.\ que los nomhrcs de Sócrates y Alcibiáclcs. l'erreau hur1• 
nntar todas las alusiones ele la sátira l"'rfectamcnte aplicahlcs á 
Xrron, y que hacen imposihlc l:i chula snhre este punto. ,\lguncx 
rríticos oponen, que si t:il huhicra ~ido el pensamiento del poeta, la 
s.ítir:1 serla mucho m.l~ enú¡:ica; pero es preciso tener en cuenta 
que l'ersio se refiere á los primeros desórdenes de Ne ron, en cuyo 
tiempo escribió, y no á los csp:intosos crhncncs con que se manch1í 
•lcspues el cc!lchrc hijo de A¡:ripinn. 
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