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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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2.-Pcrlfra;is, para designará Sócr:itcs. El ndjctivo furóado n 

so~ signi~ca que Sócrates llevab:1 tocl:i la barba, sino que entre¡~ 
nnllguos ,-sta era un:i de las insignias de fa gravedad filosófica ó sn

~r<lotal. ~linio el j6,•en, E~isl. lib. I, ,p. io, haciendo la descrip
c1on del filosofo Eufráte~, dice entre otras cosas, que llevab.t i11gc,u 
~I ~a11a barba, ~ luego nñade: t¡u~ lial farluila ti i1ia11ia ftllmlur, 
ilh lamm pbmn111111 'i-mtralio11is art¡11in111I. 

3·:--Perrcau cree que Persio usó intcncion:tlmcotc de la palabra 
/:ptlo, pues se snbc que los cortesanos de Neron, y c..pccialmcntc 
1 opca, le llamaban pupilo para avergonzarle de que se dejase ¡:o• 

l~~r por su madre y su,; maestros. V. Tácito. A,m. lib. XIII., 
capitulo 6. 

1 

4.-Ilermoso pas:ije en que es fácil notnr In p11nz.1ntc ironía. 

I uulc ~omp_:irarsc entre otros, con la pintura que traza \'ir¡:ilio en 
la E1u1d11, hb. I, v. 148 y si¡:. que comienza: 

Ac vthlli mn,;110 ill fa/1110 ,¡1111111 Stl'ft coorla tsl 
&Jilio.. •• • 

5,-Pcrsio ha puesto intencionalmente la palabra quirit,:s en IJocn 
,le Alcibiádcs pnra ath-crtir al lc~tor que la escena pnsn en Romn. 

6.~Primera letra ele la palabra IM11nto1, mi«rll, que entre 
los griegos cscribfan los jueces junto al nombre ele! reo cuanclo 
le conelcnab:m á muerte. Dc nqul el ep!teto 11igmm usado ¡x>r 
el poeta. 

7 ,-Imágcn tom:ula del pnvo c¡ue extienelc con orgullo su brill:intc 
cola. Cas.,uhon interpreta la mdáfora, tomándola del perro que 
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a¡:ita la cola cuando quiere hala¡::,.r á sus :irnos. Stcllali y Achain

tre :idoptan cst:i opinion. 

8.-En virt\ld de la figura 11:un:i.da metonimin, está tomado aqul 
por eléboro el nombre dd lugar que le prodocla. De la misma 

ti¡,'llrn han us:ido Ovidio y IIoracio. 

9. -Alusion ;\ la costumbre ele los antiguos llamacla i11solalio, que 
consistla en exponerse al sol con el cuerpo unt.a,lo de aceite y per
fumes. A este propósito dice Marcial, Lil.J. X, epi¡:. 12: 

l. prccor; ti lotos avi,fa c11/t combibt soks; 
Qunm formoms tris . ..•.• , •.•.• , ••. , • 

10.-Sobre c:;te pasaje dice Perreau: L'i11ltrloallmr d1oisit le 
pmnilrt ptrsomu vmut h~c, et da,,s la dnsst et dam N.gt 01, le ju
grmml tsl lt plus corro111p11; /out cda pour confomlrt lt ]nmt 

pdso111pl11t11.r, 

11.-Dinómaca es el noml.Jrc de l.\ maelrc de Alcil.Jiidcs, c¡uc 
dL-scendla por este lado de los Alcme6nidas y por su patlre deAyax. 
El tiro se dirige á Ncron que !1º estaba ligado con la familia ele los 
CL~trcs sino por su madre, A¡:ripina, hija <le Germánico. 

12.-Dc divers:is maneras se han interpretaelo l:is pah,brns mn-
1,ire odma de Pcrsio; yo he :iceptaelo como más probable, la que les 

da la significacion de decir injurias, fund:ínclose en la preocupacion 
c¡uc tenl:ln los antiguos de lanzar mnlcliciones y clcnuc:;tos ni pl:rn

tar In albahaca, creyendo que asl crecla más hermosa y loz:mn. A 
esta rara costumbre nludc !'linio, lib. XIX, cap. 36, en fas siguien
tes pnlabrns: Niki/ o<im~ fmmdi111: wm maltdidis ac probris se• 
,wdum pr,edpi1111I; 11t l,ttius provminl, salo pavitur /erra. 
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13,-Alusion á la fábula de Esopo traducida por Fedro, que con ti 
número 10 ap:ircce en el libro IV de este último, y que comienui: 

Peras Ímj>omit Jupiter ,~bis duas, 

Samaniego la ha imitado de este modo: 

"En una alforja al hombro 
Llevo los vicios, 
Los ajenos delante, 
Dctras los mios. 
Esto hacen todos; 
As[ ven los ajenos, 
Más no los propios." 

14--Algunos leen V cntidio y creen que es el mismo personaje 
de que habla Ju venal, s:ít. XI, v. 22; pero Courtaud Divernércssc 
observa que el último es pródigo miénlras que el citado por Per
sio es avaro, y que por consiguiente no puede ser el mismo personaje. 

15.-Cúrcs, ciudad de los sabinos en Italia, patria de Numa 
Pompilio. 

16.--Juvennl usó la misma hipcrbole, sát, IX, v. 55: 

.... Tot mil;;os intra t11t1 pascua lassos. 

El antiguo Escoliador de Pcrsio observa qne era una frase pro
verbial decir: Q11a11t11m 111ilvi vola11t. 

17 ,-liemos hecho ya mencion en la nota tercera á la sátira sc-
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gunda, de lo que entendían por genio los antiguos. En el For111io11 
de Terencio, acto I, escena segunda, se dice: 

/¡ftmini reli1u¡11i me deo irato meo. 

18,-Por las diver,;as autoridades que aduce Pcrrcau en estepa
s.'ljc, se ve que Persio se refiere á las fiestas llamadascompitalia, que 
se celebraban en honor de los dioses de las encrucijadas dos veces 
al año. Durante dichas fiestas cesaba todo trabajo y se suspendían 
del altar de la encrudjada los instrumentos aratorios. Tibulo, lib. 

II, eleg, I, v. 5 dice: 

Luce sacra, rcquicscat lumms, 1·cq11iescat arator; 
Et trave, sztsj>mso vomere, cesset opus. 

19.-Véasc el retrato del avaro tramdo por lloracio en la s.'Ítirn 

3 del libro II. 

20.--Alusion á la costumbre de exponerse al sol de que ántes se 
ha hablado en la nota 9 de esta misma sátira. 

21.-Estc pasaje hizo decir á Bayle que las sátiras de Pcrsio son 
d.'vergo,ulées, Le Monnicr responde á este reproche, que Pcrsio 
pr!dze partl)td la vcrtu, la sagr:sse, d mime la pilté. S'il a jait 1m 

s:11l taókat, trop fidele du vice, s'il fa pcbzt avcc ses coulmrs 11t1tu
r,:l/cs, c'cst qu' il voull)it le montrcr da,u /1)11/e sa diformitl, afin d' 
m i11spircr I' horrmr qu' il méritc. 

A esto :i.ílade llfonti las juiciosas observaciones siguientes: E 
qual al/ro dircmo 11oi mere s(atl) il divisammto de' Sa11ti Padri 
1ul raco11tarci e dipingere cosí gmjicammte le laiJe aóóomi11a~ío1ii 
dd pagi111esiHto? La vermmdia di tm costumatl) lettorc cornrá cer• 
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lamm/t 111i,wr ptricolo ro'versi, 11011 diro di I'crsio, 111,1 di C1ir.x1wl.: 
t á'Ora:io, ,1,¿ ron la quin/a Jisstrla:io11t d' Arno/,io s11llt tr11-
msio11i <kgl'Uoli di Priapo:, io sfido i/ pil, lilxr/Ílw a ltggtrt, sm
:a i11fia111111arsi di rossort, lt orrióili t 1ufa1i.ft diso,usl,í du ala11u 
sodetJ. trdüM ~·stia11t tk'primi lm1/i 11usrola:,a110 allt sarrt lor 
ari11w11it, s«o1/IÍQ la 111i11ula tksai:ümt <M ne /,a /amala 111w slo
rieo del q11ar/o s«olo, ro/loca/o sopra cli allari, dko S. Epifanio. 

22.-IIoracio haLl:i <li.:bo, Episl., lill. 11, ,p. 2, v. 97. 

Ccrdi11111r, ti lo/ i,úm flagis ro11su111i11111s host,m. 

23.-Soll;e esta pregunta hace Cas:iullon las siguientes ollscrva
ciones: D11111 adh11< lal,ba11/ /lagilia Ntro11is, 0111,us illum /a11Ja
ba11J. lpso.1 Sm~am ti 011rrl,u111 milius mm ,o tf:l:Íse 11011 tl11bi11111, 
,¡zw p,rdilissimum pr.x,um a publica infamia u'11dicarml, si pos
smt. Tam assmtatio1u 111Íllistror11111, ,t 11m/ier(ll/arum quilmst11111 
stmp.r eral, rorru111pt11Jo pri11cipi t'(/ optime 11alo satis eraut. Qua• 
re ,w,, sine causa l,,rr pars addita P,rsw: 11/ ab alu11is assmlalio
nilms a.l mam ipsius co1is(1~·11/ia111 mm rro«ar;t. 

24.-Este pasaje es muy oscuro y ha hecho cavilar mucho á los 
comentadores. Cas:iullon cree !lue el poeta nlude aqul á la,; corrc
rlns nocturnas <le Neron, en que insultabn á los que encontrab:\ á 
su paso, lo que dió motivo á que algunas veces fuese maltrntado, 
por lo cual tomó en lo sucesivo precauciones cu:in<lo salln <le noche; 
de aqu! el adjetivo (a11/11s us.-ido por I'cr~io. A este p:ir~'Cer !IC mi
hieren Stelluti y Pcrrcau. Es preciso advertir que habla en Rom:i 
dos pul.:alia, derivado de pulms, pozo; el uno en la plaz.'\ de los 
Comicios y el otro cerca del pórtico <le J uli:i y del :irco <le Fabio. 
En esto se funda la otra intcrprctacion que he seguido por parecer
me m~ natural, pues reuniéndose en la pl:ua púlllica, cerca de esos 
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flll(ali,i los comcrcinntes y usureros, se :icostumbró significar de es
te mo.to

1 

el mere.ido, ó lo que en lenguaje moderno se designa con el 
nomllre de bolsa, segun consta de varios pasajes <le Ciceron, IIor:i
cio y Q\'idio. Otros creen que tratándose dcl lug:,.r en que el pretor 
o.t!ministraha justici:i, Persio ha querido indicar un litig:,.nte, Y otros, 
por último, como S:iumaL,;c, pretenden que cst:is p:i.lab~as aluden _á 

los ocio-,os que se r.:unfan en 1:i pllz:i, y que por p=llcmpo escn
hfan y maltrataban con el estilo la Pª!ed del pu leal. Entre estas 
tli\'crsas explic:iciones, ingenio.as unas y forzadas otr:is, sobre un lu· 
¡;:ir mitlS smlmtiam el vim f,1rla1st 1u1110 txlricabil, como dice 
Kocnig, be adoptado la que me parece más prohallle, si¡;uiendo l:i 

opinion de Sélis, Dond, Le Monnier, Monti Y otros. 

25.-Sábese que Neron procuró siempre estar bien con el popu-

1:icho á quien d:ill:i p:m y espectáculos. 

26.-Aqu! insiste I'crsio en la máxima de buscnr en 1:i propia con
ciencia la \'enl:i<l de lo que somos, máxima formulada brevemente 
en el célcllrc 11osa le ipsum. Ya ántes, en la sátira primera, h:ihl:i 
expresado el poeta la mismo idea: A'" lt ,¡11,rsiveris txlra. L:i sig• 
nific:icion mct:ifóric.-i que se dn á la pnl:ihra mftlltx, conshlcr.ln<lo• 
h como el ajuar del esplritú era muy usat!a en latin, as! dice Cice
ron, dt A111, c. 15; Amicos paran, ofti111a111 el p11lchtn-i111a1111·il,t 

s11/'(lltclilm1. 
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t.-1...:i doctrina de los estóicos sobre b . d . 
ma el nrgumento de In s:\. . ier :ider:i liherla<l, for-
cscri\;i<Í Pemo en el se, tr:i.lqmnl_:i., l:t. m,ís imporl:mle de 1:1s que 

. . , n ir e e vanos comcnt:idor"' I .. 
d1v1dc en dos pnrtes. 1 • • "'· .n !.:!hrn se · :t. pnmer:i. que sirve J • , 
,liálogo entre el pocl . · e e mlroducc1on, es 1111 

. :i y su m:1cslro Cornuto :í quien á . 
D1gn:i. es de not:irse l:i.1lel' 1 1 csl dechc:ula. • icac n ernurn con que h bl p • 
:i.misl:i.d por el sabio qu, le 1:\., 1 • :1 a ers10 de su 
como los sanos consc· ~ no en e cstmho de la filo;oíla, asl 

. JOS que le da Cornuto sobre el arte de 'b' 
J~'l segunda p:i.rle es In exposicion de l:i má . escn ir. pimlem . . • 'xnna, om,~s pr,rler sa-

strvos tsst, 1un111um /1knm, Los t .. . . 
especies ele libertncl, la flsicn 6 civil . uc es o1cos d1sllngul:tn dos 
ral ó clcl dominio ele l:i 1,· 1 1 q conoce el puel,lo, y In mo

. sa i, ur a que consiste en dominar sus 
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propias p:,..~ioncs, y que es la única vcnl:t.<ler:i. Entre los nutorcs 
nnti:;:uos que trataron esta misma m:i.terb, puede verse !,, Ciceron 

/'arad. 111 y\', y lloracio, Lib. U s.í.l. 3 y¡. 

2.-Esta figura us.'lda por Homero, ha sido despues imitada por 
ca.~i tocios los poct.'lS y muchos prosistas. Cornuto, sorprendido del 
tono enfAtico de Per,io, le interrumpe hru.c;c:i.mente; pero el poeta 
se justific.'l elespues con el deseo de mnnifest:i.r ru mundo entero l:l 

ternur:1 y el reconocimiento que :i.hriga por su maestro. 

3--Casaul,on cree que Persio se refiere al modo particular que 
ten!:t.n los p:utos de disparar sus flechas. Esta interpretacion p:ue

ce plau\iule á Perreau, pero encuentro más sencilla y n:i.tural la 
otr:1, que ha sido aclopt:ula por Stelluti, ?,{onti, Sélis y Courlaml 

))iveméressc. 

4.-Fin¡:e el poeta que le interrumpe Cornuto en medio de su 

exordio grandilocuente. 

5.-rnen marcad:i. es la intencion ele Persio al poner en contraste 
l:1s expresiones groseras de Cornuto con el estilo nltison:mte de los 

primeros verso~. 

6.-Alusion á estos argumentos de tr:i.gecli:is puestos en escen:i. 
por los poet:i.s nntiguos. Tiéstcs, hijo de raope y de llipocl:i.mia, 
:1 quien su herm:i.no Aireo dió :í. comer á sus propios hijos en ven• 
g:.i.nu del ndu\terio que hnul:i. cometido con su mujer. La hi~torin 
ele Progne no es ménos horrihle; p:t.rn vengarse de s11 mari<lo Te• 
reo que h:i.bl:i. abusndo de su hermann Filomcl:i, le c\ió {¡ comer s11 

hijo Itis. V. Ovidio, /1/d. \'l. 
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7.-Scgun el :mtiguo Escoliador, Glicon fué un nctor que agra• 
dab:t mucho ni público y que fué em:incipndo por Neron. 

8.-Estn comp:u:tcion fué us:ida por Ilomcio, Lib. I., sát. IV. 
v. 19 y sig. 

9.-Kocnig dice ni hablar de In pnl:tbra si/opus us.,da por Per• 
sio: vox fata ad expri111eml11111 il/11111 so1111111, r¡11em, bucc,z i,ijlat,,• 
(J1Ut111 i•i mbito co111prima11tur, vmlus frr labia emissus edil. 

10.-L, toga era el vestido comun de los romanos, ns! es que en 
esta frnse ha querido significar Persio el lengunje comun. IIorncio 
le da el mismo sentido en su Arle poltz; a. 

II .-Cornuto se refiere al género s:ttlrico. 

12.-Referencia á lo que ántes se hn dicho. En l\licénns, ciudntl 
del Peloponeso, edificada por Perseo, tuvo lugar el ahominnlilc 
bnnquete ele los hijos ele Tiéstes. 

13.-Perreau hace notar que en este pas.,je, como en algunos 
otros, se mnniliesta el bien entendido patriotismo de Per~io, quien 
querla que los romanos tomasen de los griegos el buen gusto, fa 
ciencia y las nrtes, pero no que se convirtiesen en serviles imitado• 
res de su lenguaje, de sus vestidos y de sus modas. 

14.-En el mismo sentido hnbln dicho Ilomcio Eplst., lib r, 
Ep. 19, v. 42: Nugis atltlcrt po11d11s. 

15.-Perlfrasis parn significar pnlnbrns que expresan lo contr:uio 
de lo que se siente. 
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16.-Entre los romanos llevaban los niños hasta la pubertad un:1 
túnica bordada de púrpura, semejante á In de los magistrados, sig
nilic:mdo con esto que esa edad es sagracl:I. l\facrobio dice. :í este 
propósito, Satum., lib. I, c. 6: Ut ex tjus rubore, i11ge,111i~alis 
pudore, pueri tegermiur. En la misma épocn ofreclan á los choses 
!are.~, arregaz.,dos como de viaje, el anillo, bulla, que en forma ele 

comzon hablan llevndo ni cuello. 

17.-Suburrn, bnrrio y tribu urbana de Roma, en que estabn l:i 
plnz., di! los comestibles y el cunrtel de !ns cortesanns. Su entr_a~l:\ 
estaba prohibida á los jóvenes ántes de haber tomado In toga vml. 

18.-Algunos pretenden que se refiere aqul Persio á la liccion tic 
Jenofonte que pinta á Ilérculcs en medio de dos caminos, el de In 
virtud y el del vicio, erizado aquel de espinas y sembrado éste ele 
flores. Otros suponen qce es una reminiscenc,in ele la letra ele Pi
tágoras, ele que se hn hablado en In nota 25 de la sátira tercera. 

19.-Sócmtes fué maestro de Antlstenes, fundador de la scctn 
c!nica; Antlstenes tuvo á Di6genes por clisclpulo; Cdtes siguió las 
lecciones de Di6gencs y fué maestro de Zcnon, lundaclor de In cs
cueln cstóica. De este modo, ambns sectas reconoclan en la doc
trina de Sócrates un origen comun, lo cual explica la frnsc usada 
por el poeta. 

20.-La mnno de un maestro hábil modela con sus lecciones el 
esplritu y el cornzon de la juventud, lo mismo que hace el :utista 
con In cera 6 el barro, á los que lince tomnr la forma que quiere. 
P0<lrlnn citarse muchos ejemplos ele autores nntiguos que han usado 

esta mismn im;\gcn. 
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21.-Teodoro :\farcile, comcntn<lor de Pcrsio en el si;:lo X\'I, 
olJSCn·:i sobre este pas.,je que la estrecha amistnd entre Pcr,io y s11 
maestro Cornuto, no habrfa existidJ si hubiesen nacido bnjo el 
signo de Piscis, que como o;e sabe, cn¡:cndrn nntipntb. Cas.,ubon 
se esfuerza en ju.tificar ni poct:i, suponiendo que empica una figu

ra tom:i,ln de la preocup:icion vulg:ir sobre las influencias :istroJ,j. 
gicas, sin que 1:I k-s diese crédito. Los términos absolutos <lcl texto 
con<luccn :í un:i conclusion distinta. Por lo dem:is, en n:id:i dismi
nuye la grnndez.1 moral <le! poeta, el que en :ilgunos puntos p:ig:ise 
tributo á l:is preocupaciones de ~u tiempo, comQ sucede con )<Y.; 

~hius 1le t0<los los $iglos. 

22.- IA, Pare., estí tomnda como el Destino inmut:ihle y cierto 
,le los cstóicos. 

23.-J,:1 b:ilnnza es el signo <le la justici:i, y en la escucl:i de 7.c
non la justicin era considcra,t1 como la primera de 1:ts virtuclcs. 

24.-IA, constelacion de Géminis, que era la de los hermanos 
Castor y Pólux, se vela como favorabk á bs ami$tndc, fieles; ru-1 
•licc l\fanilio, Lib. Ir: 

,ll1/;m1s cril C/e111i11it amor el ro11rordia dupla. 

25.-I..os antiguos tcnlan por perjudicial h influencia de los pl.i• 

netas l\1nrte y Saturno, y por benéfica 1:1 de Jí1pitcr. Plinio explica 
esto por h posicion intennedia del último: ,lla,tis ardor, 11i111io, 
d frigon: Salumi, i11l;rjerlum ambobut, ex ulro.¡uc IOflfm1rijir.•m1 
sn/11l11rt111q11, /im". ( 1/isl. Nat. lib. II, c. 8) .• 

2G.-I.1 doctrina de la influencia de los astros sobre los destino.~ 
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humanos, pertenece en su origen :í l:i e,;cucl1 de Pitá¡:or:1S. En 
t0<lo este pa.,;:ije Pcrsio i,nitú :í !Ioracill, OJ.u, Lib. II, 0tb 17, 
, .. 17 y si~. 

27.-Ántes de Pcrsio, y :íntes de Tcrencio, \'irgilio y Ilorncio, 
,¡uc traen el mismo pcns.,miento, Lucilio h:ihl:i dicho: 

(!110.l lil>i 111ag,1ofrn: ronli rsl, lux mihi whm1t11/,·r 
/Jisplictl .....•.....•••..............••.•.. 

( Fra.,"111.) 

23.-De este ejemplo y de otros semejantes de llorncio, <lctluce 
Pcrrcau que los romanos hablan exten,liilo su comercio h:i.~ta b 

Ar:ibia y la India por todo el Oriente. Los anti1¡11os crelan que el 
comino ponla p:ilidos :í los que lo bcblan, segun dice Plinio: Lih. 
XIX, cap. 47: Onuu mmi1111m pallorn,1 bibmlibm gig11i1. De nr¡u( 
el adjetivo fallms que le da Pcrsio, 

29.-Ile crcitlo com·enicnte dejar ia J>.'ll:ihr:1 ,¡11ira_1¡ra, got:1 ti.e 
las manos, aun cuando no existe en el Diccionario de b lcn¡;:u:1, 
r¡ue sólo ha dndo lug:ir :í la fod,7,t¡ra. 

30.-Cléantcs, clisdpulo y sucesor de Zenon y 111:1cstro de Cri,i
JIO, Fué tan pobre que p:1rn g:1n:1r l:1 vida cu:1ndo cm jóvcn, p:1.o;.1h:1 
hs noches s.,cando agua para los jardines ,; am:i.,;.,n,lo pon. Con• 
súvasc de él un himno á J úpitcr. 

31.-L, p,1labra r,wl/111s de que usa Per io, l:t coMidcra Quinti
Jbno como un harbarismo, se¡;un se ve por el siguiente ¡w;.,jc: 

luslil. oral., lil1. I, r. 5: Barba, ism11111 j>lurit,m mo.lfs am¡i111m, 
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111111111 gente, qua/e si ,¡11is Afrum ve/ Ilispa,111111 Lati11tc oratio11i 
110mm iiueral, ul ftrrum, quo ro/te 11i11ci1111/11r, dici sold ra11t/111s; 
,¡11a11q11a111 eo, la11q11an nu¡,to 11fif11r Pcrsius. Marcial usa ele In 
misma palabra. Lih. XIV, ep. 168: 

lste trochus fnl4ris, al mihi canlhus crit. 

32.-Aqul comienza l;i segunda parte de la s.ítira, ó sea, In e~• 
posicion ele In tésis ele los estóicos sobre In libertad. Los hahit:mtcs 
ele Vcli:t, ciucl:lcl fund:tdn á orillas ele! lago Velino, fueron tr:ins
porl:1<!0s á Romn, en donde formnron una tribu que conservó su 
nombre. 

33.-EI 11ntiguo Escoliador dice explicando la pnlnbm /esserula 
c¡ue se halla en el texto: Sign11111 es/ ,¡110 ro,zsfabal j11s aaipimdi 
/rummtum a mratore a1111omr. Sélis añ11cle: On trouve souvent 
In figure ele ccttc marque clans les mecfailles imperiales recueillics 
par V:iill:tnt. La legcnde est libera/ita.,. 

34.-Uno ele los m0<los de.cmancipacion consistln en que el cluc• 
ílo de un escl:ivo que quería emanciparle, le conducln ante el pretor, 
le hada dar una vuelta y poniéndole en seguida In mino en In 
cnbez:i, Jeda: l11111c esse liberum volo, ó bien esto liber. En algunos 
textos se lec quos en lugar de q11ib11s, en cuyo caso segun nota jui· 
cios.,mcntc P.-rrcau debe leerse quirites y no q11irite111, Esta Jcccion 
es ménos nutorizadn que !:J. otra; sin embargo, responde á la siguien
te observacion gramatical del nntiguo Escolindor: Q11iritm1 sing11• 
lariter aú11si11~ didt liemtia poctica. Nam siwt PATeR co11script11J 
11011 dieitur, ita 110/I QUIRITEhl tlictre pommms. Tales son Jns ra
zones que me h:m hecho adoptar ese sentido, separándome de todos 
los trncluctorcs que he teni<lo á In vistn. 
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35.-lK"l union de estos dos nombres encierra un sentido S."llírico. 
Marco era el prenombre ele muchas familias patricias, miéntras que 
sólo los esclavos usab:rn el de Dama. Bueno es tener presente, por 
lo <lemas, que los libertos podían usar el nombre ele su patron. 

36.-El píleo ó sombrero era insignia de libertad. Los esclavos 
llevaban el cabello largo y la cabeza descubierta, y en adquiriendo 
la libertad se cortaban el cabello y usaban del píleo. 

37.-Acelum pro ammi11t poui 110n est 1wv11111, dice Turnebo, y 
cita con este motivo un verso de Plauto. Kocnig, fundándose en 
Celso, dice que los antiguos recomendaban el vinagre para curar 

el oiclo. 

38.-Vindicta era la vara con que el lictor daba en la cabeza ni es
clavo, á quien el pretor declaraba libre por estas palabras: Rm1111-

lia11111s /umc pro:smtem ho111inem liberum esse ti civtm ro111a1111111. 
Derivase vindicta de Vindicio, que fué el primer esclavo á quien 
se concedió la libertad por haber descubierto la conspiracion de los 
hijos ele llruto. V. Tito Livio, Lib. II, cap. 5. Á este propósito 
trae Monti la siguiente curiosa observacion sobre una costuml,rc 
que no s."lbemos se hnya prncticaclo entre nosotros: "Questo rito 
medesimo é stato abbraccinto da santa Chiesa nell' assolvere dai 
vcniali. Il pcnitenziere si stn sedente ncl suo confcssionnle. I pe· 

nitenti gli si prescntano inginocchiati in distanza di cinque ó sci 
picdi, e il reverendo pcrcotcndoli dolcemcnte con una lungn ],oc. 

chetln soprn la testa, Ji manda netti cl'ogni macchia pccc:uninosn." 

39.-Perlírnsis para significar las leyes civiles. Ln palnhrn ru
brica indica el color rojo con que se escriblan los títulos de lns leyes. 
Masurio Sabino fué un jurisconsulto célebre del tiempo ele Tiberio. 
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40.-1\felicérles, hijo de Atamanle, rey de Tébas, y nielo ele 
Cadmo, fué cambiado en dios marino á instancias de Vénus. Llern 
lamliicn los nombres de Fortuno y Palemon. 

41.-Refiérese á la costumbre que ya hemos notado de señalar 
con blnnco las cosas favorables y con negro las adversas. V. sátira 
II, nota 2. ri 

42.-l'or saliva de Mercurio debe entenderse, segun Perrcau, el 
oro y las perlas que ponían los antiguos en In bocn del clios de la 

elocuencia, del comercio y de los ladrones. Esta interpretacion es 
algo violenta. Más natural me parece la pasion del lucro, como in
terpreta Casaubon, ó bien lo que se entiende por la frase "hacerse 
agua la boca" aplicada al efecto producido por dicha pasion, segun 
han creido Stelluti, Koenig, Monti, Courtaud Divernéresse, Jou
vcnci, &c. 

43.-El principio absoluto de la moral estóica es que todas las 
fallas son iguales, V. Ciccron, Parad. 3. Horacio manifiesta sufi
cientemente el vicio de esta doctrina, Sdt. lib. I, sát. 3, v. 115 y 

sig. A pesar de esto, la sentencia tal como se Ice en el texto, parece 
todav(a más exagerada, y por lo mismo he seguido la leccion ele 
Justo Lipsio: Ni tiúi conmsit ratio &c. El mismo sentido adoptó 
l\fonli. 

44.-Batilo fué un famoso pantomimo, liberto ele l\focénas y 

originario ele Egipto. 

45.-Díi<lasc si este Crispino es el mismo de que habla Ju venal ni 
principio lle In sátira IV: Ecce itm,m Crispinus, &c. 
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46.-Exprcsion para significar una gran pobreza; as( dice llora
ci.>, OJ., lib. II, oda 16, v. 13 y 14. 

Vivitur pan•o bm.:, mi patemum 
Splmdet i11 m,m.sa temti salinw11, &c. 

47.-El mar Egeo, hoy Archipiélago. 

48.-El antiguo Escoliador pone á este pasaje la siguiente nota: 
Gmus li,¡uoris es!, quod calorcm iJi ttobis frigoris sui vi cxstiuguit. 
llmú sacerdotes Cen:ris Eleusino: liquore ejus 1111gcba11tur, 11t a 
ro,uubitu absthwwt. 

49.-El clarete veyentano era un vino de baja calidad; as( dice 
l\Iarcial, lib. III, epig. 49: 

Veie11ta11a mi/ii misces, tibi llfassira potas: 
Olfaccre htrc malo por_ula, quam úibcre. 

50.--Estc pensamiento ha sido expresado por l\fanilio Lil>. IV, 
v. 161 en los siguientes t~rminos: 

Nasceutcs 111orim11r: fi11isq11e ab origi1u pmdd. 

V. igualmente á Iloracio, Lib. I, oc!. u, v. 7 y á Séneca E¡,ist. 
XXIVy CXX. 

51.-Los rasgos de c~t~ pasaje cstin tomados de una comedia 
de Mcnandro; hé aqu{ lo que dice el antiguo Escoliador: Jf,mc 
lcc11m de 1Jfma11dri E11nur!to lraxit, in quo Dav11111 servum Cl11c
restratus adolescms alloq11it11r, fa,u¡11am amore Chrysidis merctricis 
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dm:lidus; 1il,111fJig t,1111m ab ta t't'll(X'a/us, 0</ illam rdit. Tcrencio 
que copió en parte esta pieza, cambió los nombres <le los pcrsonn• 
jes, poniéndoles f"e<lria y Parmenon en lugar de Querestrato Y I>~

vo. La escena á que se refiere Persio, es la primera <le la comedia 
latina. 

52.-Entre los muchos pasajes que podrían citarse sobre la cos• 
lumbre á que se refiere Persio en este lugar, son dignos de ser re· 
cordados e~tos l,ellos versos de Lucrecio, lib. IV, v. r 171 Y sig: 

Al lacn1111a1u txd1u11s ama/or li111i11e S1L1't 

Florib1u ti urlis optrit poteis,¡11e suj(r/x;s 
Unguit amaracino, et forib1u miser OJ(llla figit. 

53.-Los juegos florales eran celebrados cada :uio por los 1:dib 
el 4 de las calendas de Mayo. Muchos autores antiguos hablan de 
la gran licencia que reinaba en estas fiestas. 

54.-El poeta alude á los herodionos, judlos herejes que cons1• 
deraban á lleró<les el grande como el Mcslru:, haciendo una falsa 
aplicacion de la profos(a de J acob. Achaintre ob,erva en este lu
gar, sigui~ndo á Casaubon, que los antiguos dahnn á la supersticion 
un sentido distinto del que ahora tiene. Compréndesc hoy bajo ese 
nombre la observancia i¡scrupulosa de algunas prácticas pueriles de 
dcvocion, que reconocen, sin embargo, por origen la rcligion mi~
ma; pero los griegos y romanos calificaban de tal el culto de las ch
viniclades extranjeras, ó las prácticas tomndns de la religion del 
país pero que se observaban con ritos insólitos y no reconocidos por 
bs leyes. Esto ¡xxlrla llamnrse entre nosotros idolatrfa, cisma ó here
jla. D.:os patrios ti lrgibus staóililos role sm111d11m mores patrios, 
era uno de los preceptos que se daban sobre este punto. l~'ls prác-
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ticas judaicas, aunque permitidas en Roma, eran vistas con malos 
ojos por el comun de los ciudad1111os. Digno es de notar, por lo 
ciernas, que despucs de haber atacado Persio la llamada libertad de 
los necios, de los avaros, de los disolutos y de los ambiciosos, con
cluye con los supersticiosos, victimas de la servidumbre más triste 
y más peligrosa. 

55,-Iluminaciones !temej1111tes á bs nuestras, que se hacían en 
las fiestas públicas. Los cristianos las tomaron del paganismo, no 
obstante que Lactando las condena en las siguientes palabras cita
das por Achaintre, Lib. Vt, cap. 2: Ala.tan/ opintas ti pin¡;ws 
ltostias Dto ,¡11asi rsurimti, proj1111áunt vi11a ta,"luam sitimli, at• 

cmá11nl /11n11iia v,!111 l11 tcntl>ris a,(Ntll. 

56.-l'or la figura hipálngc aplica l'ersio á sal,l,ata el adjetivo 
rm1tita, para significar los judíos, pues propios de ellos eran nsl la 
fiesta del sábado como la ~ircuncision. Sobre el mencionado adje
tivo trae Stelluti la siguiente nota: Rm«iti pmllt j>rtxurava,u di 
farsi ri'rrtsrtn: !a µlle ti lor leva/a 1ulla drro11cisi'ont, t n'roprirsi 
ptr 11011 /,a;.•,•n,e tal ro11tras,gno, essmd<J ptrciJ tanto 6urlati t dis-' 
pm:;ati da /11/li. En cuanto & la palidez de que habla el poeta, 
scpone el mismo Stelluti que se refiere ni ayuno que los judlos 
J!Uardahnn todo el dia clcl sábado, no comiendo sino hasta en la 
noche, pero Courtaucl Divemércsse cree que significa el resultado 
que produce una imaginacion agitada continuamente por temores 
supersticiosos. Bueno es advertir que en este p:ts.'lje el último con• 
ccpto comprende á los judíos en general, miéntras que los delallca 
anteriores &e refieren á los banquetes que celebraban los herodianos. 

57.-Aqul menciona otros ejemplos de supcrsticion. Ltnturrs 
eran las somhrns ele lo., muertos que iolvlan á la tierra. Esta creen-
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cía que se halla en todos los pueblos era uno de los dogmas del 

platonismo. IIoracio, Episl. Lib. H, "· 208 y 209, dice: 

So11mia, lerro1·es 111agicos, 111irawla, sagas, 
Noclumos kmuru por!ml<Uflle T!usala ridesl 

Los antiguos s,caban diversos presagios de la manera con que se 
rompía un huevo puesto en el rescoldo. 

58.-El epíteto gra11dts aplicado á los sacerdotes de Cibéles1 ha 
sido objeto de dive~sas interpretaciones. atribuyéndose ó bien á que 
usaban zuecos y pMecían de mayor estatura, ó á que crnn más C5· 
timados que los otros, 6 á que servían á la madre de todos los dio
ses, 6 á que se distinguian por su necedad y malas costumbres, 
Esta palabra recuerda el i11gms semi11b- de que habla Juvenal, sát. 
VI, v. 5121 refiriéndose á un sacerdote de Cibéles, 

No menores tludas ha suscitado el eplteto lu~rla con referencia 
á la sacetdotisa tle Ísis, considerándole como un apodo desprecia
tivo, 6 que realmente se trata de una sacerdotisa que tuviese tal 
defecto, ó que solamente las muchachas feas, tuertas ó jorobad:is 
que no tenían espcranzn de casarse se consagrab.i.n al culto de la 
diosa, como quiere el antiguo Escoliador, ó que se practicase la 
abominable costumbre de sacar un ojo :i aquellas desgraciadas como 

indica Perrcau, etc. 
Ísis es el nombre de una célebre diOS.'l egipcia, C!ip0S.'l y hermana 

de Osíris y madre de I [arQCri, vulgarmente conocido con el nombre 
de lloro; con éstos y con Tifon y Ncfté, se formó un grupo divino 
que concentró más y má.s las adoraciones populares hasta el siglo 
IV de nuestra era, El sistro cm un in!;lrumcnto formado de una 
hoja ele bronce doblada, á la que se ataban unas varillas dol mismo 
metal que al agit:usc produclan un sonido muy aguclo. 
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59.--Los egipcios creían que los dioses entraban en los cuerpos 
de los hombres y de los animales, y que se transformaban en lcgum
hres, por lo cual dijo Juvenal, Sat. XV, v. 9 y sig. 

Porr111,i rl co:pe 114as violart et fraugcre morm. 
O sanctas gmtu, quibus hrec 11asctmlur in horlis 
1.V111llí11a! ... ............................................. , 

Á mantener esta supersticion contribuía la frecuencia de las en
fermedades cutaneas á que estaban sujetos los egipcios por el uso 
inmoderado que hadan del pescado, y que consideraban como 
efeclo de la c6lera de Ísis. El medio, segun ellos, de evitar tales 
desgrncias, era morder tres veces en la mañana una cabeza de ajo, 
con toda la fé y reverencia que se necesita en semejantes casos. 

6o.-Rasgo final en que parangona Persio la sabiduría y la vir• 
tud con la ignorancia y la fuerza engreidas. La fónnula está toma. 
cla. de la costumbre de vender á los esclavos en nlmonecln pl1Ulica. 
El mzlussis 6 cien ases vnlln en tiempo de Ncron, segun M. Lc
tronne, 7 fr. 35 cent. en moneda francesa, 
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1.-fütrlase Pcrsio en esta sátira del afan de amonlonnr riquezas, 
sujetándose á grandes privaciones para dejar toJo en manos de 1111 

heredero tal vez: desconocido, Los preceptos que establece, canfor• 
mes con las doctrinas de la más sana filosofla, están llenos de buen 
scnlido, de modcracion y de noble~. Procurar vivir con los pro
ductos del ca¡1ital que se tiene, tomar de él cuando hay necesidad 
de socorrer la desgracia de un amigo; convertir en provceho propio 
los bienes ele fortuna en ,,cz: de imitar fo, conducta del avaro que 
atcsor:i. para sus hcrdlcros, tales son las principales ideas que desa
rrolla en la presente sátira. Pcrreau hace muy justas observaciones 
sobre el co.ráctcr rnpa~ y avaro que mostró siempre el pueblo roma
no¡ pero esa avidez:, ese afnn inmoderado de adquirir, llcgnron :\ 
tomar proporciones vcrdadcrn.mcnlc asombrosas, cu:mdo Roma, 
habiendo perdido ~u lil>crtad, se vió corrompida y cscl:i.viznda por 
¡os emperadores. En nlg11nos manuscritos, segun dice Stelluti, e~ta 

sálira ocupa el quinto lugM. 
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2.-Cesio Il:\SO, á quien está dcrlicada esta sátira, fué íntimo 
amigo de l'ersio y pereció en la erupcion del Vcsubio que hizo mo
rirá Plinio. Nada se conserva de naso, pero se sabe que fué un 
poeta lírico muy distinguido, porque Quintiliano despues de decir 
que entre los llricos sólo I-Iomcio era digno de ser leido, añade, 
lib. X, C."-P· 2: Si q1u11ulam a,lj.iure ve/is, ,S eril Co:sius Basus, 
(Jllelll mrptr vidimruJ· sed mm longt prteceduul ingmia vh1t1tlium. 

3.-lfose disputado mucho si debe leerse primordia 'l.lOflllll ó 
primordia rerw11J· yo he adr1ptado este último sentido en la traduc• 
cion, conformándome con el parecer de Cas.1.ubon1 de Koenig, de 
Sé lis, de Monti. etc.: Da11s f /lalie ancimm, dice Perreau lts . ' 
Lali1ts

1 
les Samnites d les 0s1j1«s dijflraimt, par leurs ma'llrs (I 

lmrs _rl11ies, dts peuples de la Gra11dt-Grlce, tks Capoums et d(s Ta
n11ti11s, aulanl que, dans la Gr/1:t a11cibuu, les Dorit11s dijflraienl 

des Jouims et des Crees des fles ou d'Asit. Cree, por lo demns, que 
la poesía llricn de los lntinos, debiO ser en su origen ruda y s:i.l• 
vaje, como cxpresion de una sociedad formada ele naciones groscrni; 
y belicosas, que habbn tomarlo sus instituciones de Esparta y ele 

los dorios. 

4.-Peri;io habfa nacido y tenla propiedades en la costn de Li
g:uria, de aqul la expresion ,,ww, mare. La Liguria era fa parte de 
la Italin nntigua que se extendía desde la Galia Narbonesa hnsta 
In Tosco.na. Sobre la frase /1i!Hmat man dice el antiguo Esco
liador : Sicut naves llibcman dicimus, sic et mar,•, IJlftlm 11011 

navigalur. 

5.-Estc verso se lela al principio de los Anales de Enio, poema 
que no ha llegado hast,t nosotros. Luna, hoy Snrcana, en el golfo 
de Spezzin, cm una ciudad muy antigua ele la Etniria. 
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6.- Quinto Enio, amigo del grande Escipion, fué un poetn céle• 
brc, que ademas de los Anales de que se habla en la nota precedente 
co~puso comedias, tragedias, sátiras y otras obras. Segun Eusebio: 

nac16 e~ T~rento, pero Pomponio Mela y otros le hacen origin:irio 
de Rud1a, ciudad de 1:i Cal:ibria, Al principio de los A11alts, referla 

que I_Iomero se le h:ibf:i ap:irecido en sueños, diciéndole que su almn 
le :m1mabn, despues de haber estado en un p:i\·o, confonne :l. In doc
trin:i de la l\Ietempsfcosis, introducida por Pitágoras en Italia. A 
esto alude Persio uniendo por burla ni nombre de Homero 1:\ pa
lahrn Quinto que era el prenombre de Enio. 

7--~1 austro, \·iento del ;\fediodla, cargado_de vapores, que reina 
en Ilalia Y que es muy perjudicinl para los rebaños y para los hom: 
hrcs. Persio se hnllaba seguro de este viento, en su retiro occiden
tal, defendido por la ca,lena de elevada~ roca~ de qne hace ántcs 
mencion. 

8.-IIoróscopo en el lenguaje astrológico, es la posicion sideral 
bajo la cunl suce<le y S<! ha observado un acontecimiento. I Cnblan
do de las ciencias ocultas, César Cantú trae lo siguiente, 1/isl. 
{!niv. Lib. XI, cap. 27: 

"La reina de estas últimas ern la astrologfa, hija loca de una 
madre cuerda, como la llama Keplc!r, y el error más universal, 
pues que se la encue~trn en la cuna del género hum:ino lo mismo 
que en el seno <le las sociedades decrépitas, entre los doctos roma

nos como entre los sencillos habitantes ele la Oceanfn¡ tan arraigada 
está en el hombre la inquieta necesidad de conocer lo que <lcsea y 

teme saber. El hombre es el centro y el objeto de la creacion, por 
consiguiente, á él se refiere todo¡ y pues no cabe dudar del influjo 
del sol y de las demas estrellas sobre las estncionci:, In vegetacion y 
los nnimnlcs, ¡con cuánta mayor rnzon deben ejercerlo sobre el 
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hombre, que es la criatura prcfcridn entre todas! Las historias, 
(dicen los astrólogos) y In opinion de filósofos antiguos concuetdan 
en reconocer cierta nnalogla entre los años de In vida y los grados 
recorridos en la eclfpticn para cada signo. Para llegnt á descubrir
la, conviene estar seguro del eíccto de los astros sobre las di\'ersas 
cosas naturales, conocer los c6mputos <le los movimientos, Y ciertas 

fórmulas secretas, mediante las cuales se llega, ora á aumentar las 
fuerzas <le In naturaleza, ora á determinar el influjo de los planetas, 

ora :l. obligar á In obediencia á los esplritus y á los difuntos. La 
astrologln no considera sino los siete planetas y !ns doce constela
ciones del zodiaco¡ y el mundo, los imperios, cada miembro del 
cuerpo se halla sometido á su influencia. Saturno preside á In vida, 

:l. las fábricns, á las ciencias; Jí1piter al temor, á las riquezas, :l. la 
nmbicion; Marte á )ns guerras, á )ns cárceles, á los odios, á los ma
trimonios¡ el Sol sonrle á las esperanzas, á !ns prosperidades, á las 
ganancias, como \ ' énus :\ los amotes y :i las amistades; de Mercurio 
cm:man las enfermedades y las deudi\s, las eventualidades del co
mercio y los temores¡ In Luna envla los sueños, las plagas, los hur
tos. La naturaleza de ésta es melancólica, In de Saturno mal 

intenciona<ln y fria, In de Júpiter templada y benigna, la d.: Mercurio 
inconstante, lo. de Vénus fecunda y benéfica, lo. del sol alegte . . 

"Parn calcular los influjos <le estos planetas, dividieron el din en 
cuatro puntos angulares: el ascendiente del sol, lo. mitad del ciclo, 
el Occidente y el cielo inferior¡ luego subdividieron estos cuatro 
puntos en doce casas. Y como el punto decisivo de la \'ida es aquel 
en que el hombre viene al mundo, se dedicó una singular ateocion 

ni nstto que tenlo. el ascemliente en aquel momento. Las cualida
des el.: los planetas estaban expresadas por sus nombres: la persona 
que nncfa bajo el ascendiente de Vénus debla ser voluptuosa¡ la que 
n:icla bajo el de l\forte, sanguinaria¡ melanc61icn si ptesi<lla Sa• 

turno¡ <lichosa si In iníluencin era de Júpiter, y nsf suce~irnmentr." 
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9.-L.'\ Lucania ó Brucio, es un país ele Italia situado sobre l:t 
ribera cid mar en frentt! ele Sicilia, hoy en la Calabria Citerior. Este 
lugar es célebre en naufragios á caus.'l del estr~-cho de :'llesina, 1 Ja. 
m:ulo en otro tiempo estrecho ele Scila y Caribdis. 

10.-Los romanos tenfan In costumbre de esculpir en ln popa lo.s 
imá~enes ele alguna di\'inidacl poderosa que ciaba su nomhrc á l:t 
nave y la cubría con su patrocinio. As! dice Horncio, lih. I, 0<1. 14: 

.. , . ,V1111 libi smzt int,:~ra li11tea, 
Jo.'o11 Di, r¡uos iter11111 prtssa ,wes 111nlo. 

r ,.-Sobre la costumbre á que alude aquí Persio \'énsc ántes la 
nota 25 de la Sátira l. 

12.-Entre los romaftos, el heredero estaba encargado de lasco
midas fúnebres. tstas eran de varins cla.ses, distinguiéndose entre 
ellas el siliami11111, de si/mizo umere, porque se creía que los mn 
ncs miraban en silencio, y que se celebraba sobre In misma tumba 

ele! difunto. Plinio refiere que los milanos nunc.'l tomabnn nada de 
1:l.s oblaciones funerales. IIé aqu( SU5 palabras, llist., lib. X, cap. 
10: Nota/11111 in lzis, rapadssima111 rt (<1111ditam stmfer alitmz nihil 
umlmti rajere 11111¡11a111 ,.,,·/1111,·m111 famdis, ,uc Olimp1ir ex ara. 
Esto prueba que los hombres más instruidos no están exentos de 
las preocupaciones de su tiempo. 

• 13.-Los autores a~tiguos están llenos de alusiones á la costum• 
bre de quemar á los muertos, cuyas cenizas mezcladas co:1 perfu
mes se conservaban cuidados.'lmcnte por las familias, Ln cortezn 1, 

goma del cerezo se mezclaba por fraude con la casia. 

SÁTIR,\ SEXT.\, 

q.-IIahlando de Bestio, dice Jouvancy: Comelius Bestius, Í11• 

si_,"IIÍS Rom,z mw·us, in /11.wm j>lr Plzilosophos i1111td11111 dedamart 
solitus: mjus a11d11ril,1lt se t11e/11r illt lztra, l,011a o/im ad se rnlitura 

111i1111i r¡11erita11s. 

15.-Los genernles romanos acostumbrahan anunciar sus victo• 

ria.~ al senado por medio de cartas laureada.~; a.~í dice ;\farcial, lih. 

IX, ep. 36: 

rirtria111 la11r11111, r¡uam i 1mit, ant.- , ·ides. 

Persio se refiere aquí á la fingida victoria ele Cal!gula para ha• 
cerse conceder los honores del triunfo. 

16.-En todo este pasaje he seguido la interpretncion de Koenig 
por parecerme que es la que mejor explica el pensamiento de Pcr
sio. Cesonin, mujer de Cnllgula, tomó una parte activa en prepa
rar tocio lo necesario para que se efectuase el triunfo por las supues
tas victorias de su marido. Se colgaba á las puertas de los templos 
las :1Tmas quitndns al enemigo, uso que el emperador no descuid,\, 

segun observa Séfü, no porque consintiese en rendir hfl!lenaje 
á alguna divinidad, pues él se creía un dios superior á los otros, 
sino porque se consideraba como indispensable esa antigua ccrc• 
monia, sin la cual no hubiera sido el triunfo completo. 

17.-En tiempo de In república, las fiestas, las ceremonias del • 
culto y los espectáculos teatrales, eran costeados en gran parte por 
los ciudadanos ricos, á quienes recompensaba 1:1 gratitud pública 
con una inscripcion honorifica, un titulo, una corona, una estntun, 

ó algun privilegio. Cuando desapareció la libertad, las riquezas 
fueron un medio para adular al tirano ó á 1n multitud, escapando 
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:,si de la proscripcion y de las confiscaciones. Á eso alude Pcrsio 
en este pasaje. Ademas, se hnbía estnblccido en Roma In costum· 
hre de sacrific:ir 111 genio ó á In divinidnd del emperador. Cnligula 
lleve> In ino;cnsatcz al extremo de querer que se jurase por su genio 
y se le rindiese el mismo culto que :í Júpiter, conden:inclo á cruek-s 
suplicios IÍ ciudadanos distinguidos que se rehusabnn á ob-.equiar se
mejante dcmencin. Suetonio dice acerca de esto, Cal. cap. XXVII: 
,l/11/101 luJ,ustí orJi11is iúformalos prius stigmalum 11otis, ad mrta• 
/la ti munitionts vianm1, aut al /xstias ,o,likmna:•il, aul kstiamm 
mort quadnipt,fa ramz c0trc11it, aul mtdios serra diss«uit; 11« om· 
11a gr<r.JWUS tX ,ausi.•, :ttrum mal, dt mu,urt 1110 opi,wtos, t•d q110.I 
n11111J11a111 pcr gmium m11m tkj,rasunl. Esto explicn las siguientes 
¡,:ilabras de Tertuliano citnd:,.s por Stelluti: Citius ptr OllllltS deos, 
q11a111 pcr 11m1111 gmium C,zsaris pcjrratur. 

18.-IA populatt d, Ronu, dice Perrenu en este lugar, llail 1111 

IJ•ra11 txi,r,a,u ti aussi tri«/ IJII! k pri11u lui-mbnt; ti m1x qui 
av.iiml d.: lafort11nt '" pouvaimt .(ldrt la ro11smxr r011/rt ravitli
tl du maltnouttlkiús udaws. IA ,onJitio111lts titoyms ro111ai111, 
dt ,mx 911i ,011urvaiml t11ror, Ju Mt11s ti des Jroils p.,Wi¡11u, ltail 
tÍtS plus misba6!,s, pressls qutils lt,iiml mir: ü dtspgtismt d: 

r,m/'(rt11r rt ,rlui dts prolltairrs. 

19.-Bovllas, pueblo situado en el territorio de Roma y cerca de 
In v!n Apia, habitado por mendigos. Venl:ile el nombre de que un 
buey que se hnbla escapado del sacrificio, fué tomado é inmolado 
en aquel lugar. La colinn de Virhio, á cuatro leguas de Roma, crn 
nsl llamada por un templo e<lificado á llip6lito ó Virbio, (t•ir l>it, 
dos veces hombre), que fué vuelto á In vida por Esculnpio :í ruegos 
de Diana. Este lugar estnha igualmente lleno de pobre!<, prontos 

n nceptar lo que se les diese. 

SÁTJR.\ SEXTA. 

20.-Divcrsns interpretaciones se hn dndo á la palabra Manio; 
pero del contexto es fácil colegir que con ella ha querido de-ignar 
el poctn :í un hombre sin padn.-s conocidos, lo que indica con hnrt11 

clnriclad In frase progmits lmtr. 

21.-Alusion á la carrera de las lámpnrns, que p:is:ihan de mano 
en m:ino entre los que tom:i.han p:ute en ella. Los poetas y los ora• 
clorcs comparnbnn con frecuencia estas cnrrer:is á In sucesion de las 
r:cnernciones·human:i,; ns! dice LucrL-clo, lib. 11. v. 78: 

/11¡zu brtVi spalio 111ul,1nlu strda a11i11umh1m 
/:/, qua1i mrsorrs, vilai l,m1pml1 trad1111t. 

22.-)lcrcurio, dios dd lucro, era rcprcscntnclo con un., bols.'\ 
llena en una mano y el cnilucco en la otra; as! es que Persi,1 da á 
entender ií. su hcrL-dero que 1lehe darse por S.'ltisfL-cho con lo que 
recib.'l, por pequcíio que sen, pue., er;\ un don inespcr:ulo. 1 loracio 
expresa el mismo pcnsami!nto, S~t. lib. 11, sát. 3, \', 6ó y sig: 

A({ift, guod 11111171111111 rtJ,l.u mi/ri, si libi Jira111, • 
T1111t im,11111s tlÍs, si m/'(ris? a11 magit t.rtors 
R.:jtrla pra.l.1, f/11.Zm pn:rsms Jlltrmrius /tri? 

23. -Pcrreau cree que el adjetivo pat,r,,a debe tomarse en 1111 

sentido general, como consejo de los parientes, fundandosc pnm 
ello en que Persio perdi6 {i su p.'ldre mu)' j6ven, y no pudo recibir 
los consejos á que nqul se refiere. l'nrécemc, sin embargo, que c~
tn obscrvacion sólo ten<lr!a peso, si t(l(las las pnlabrns y conccplOl' 
u~ltit>§ por el p<Jcl,\ se toma~cn en un sl'ntido njustnclo <'Rlrict:uncn• 
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te á la ,·erdad histórica, lo que no es de acept:mc atendido el ca
rácter de la obra. Juvenal, s.k XIV,. 207, cita este ,·crso ele Enio: 

ll11,fe h.1bear, ffllli"l"ÍI 11emo: se,! oforld hal•ere. 

\' añade luego: 

1/iX momlra11t ,1d11/m ¡,11eris ¡,osa11tibm arm11; 
/loe discm1t 01111w ante alpha d beta ¡,11dl,t. 

24.-Stelluti el ice en este lugar: É fortira trba ,u1fiuima, ma i1I 
questo hioto e posta p.rq11alsii10,;lia crba i•ile. Era¡;,·,¡ 11sata in d/,o 

i11q11el tempo. Vt:,l,isi A pido al lib.J r. IJ. E l'li11io1ullib. 22 r. IJ 
ddla sua /storia 11at11rale srrivt dzc fo1·tica q11a111lo la primai•era 
ro111i11ria a 11ascert 1101i e dbv s¡,iarez•ole, e ch,: molti la 111an.ria110 
come dbo rdipºoso, cr.-dmdo co,i qut!la cardar N11fir111if,) di '111/0 
fa11110.-Los romanos gustaban mucho del hlgaclo de ánsar, que 

reputaban por manjar exquisito, teniendo escln,·os especialmen
te encargndos ele cuidar de los ánsares, cuyos hlg:ulos h:icbn cre
cer extraorclin:iriamente. Con este motil•o dice !\farci:il, lib. XIII, 
ep. 58: 

Asfire, q11a111 t11111eat magno jm,r a11sen 111a¡11s.' 
1lliratm días, /loe, rogo, crn.•it ubi? 

V. Plinio, lib. XI, c. 27; Ilorncio, lib. II, sát. 8, , .. 88; Jm·enal, 

Sát. X, v. 114; Ovi,lio, Fast. lib. I, v. 453. 

25.-I.:i Capndocin era un reino del Asi:i !\lcnor que confinnh, 
al Este con In Armenia, al Norte con el Ponto, ni Sur con l:i Cili
cin y ni Oeste con 1:\ Galacia: dicho reino proveía en gran parte el 
mercado de esclavos en Rom'.l, Ln pal:ibra ca/arta, á la que Ca
saubon da origen siciliano, era una especie de tablado alto y cerra
do, en cloncle los traficnntcs de esclavos (111a11go11r.1) lo,cxponf:\n cles-
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nudos para que pudiesen ser minucios:imente examinados por los 
compr:idorcs. Habialos t:imhien secretos segun se desprende de 
siguiente pasaje de Marcial, lib. IX, ep. 6o: 

/11s¡,c.rit 1110!/cs ¡,uros, omlisque comtdit; 
,Voii hos, q1u,s prima prostit11tre casa; 

Sed ,¡uos a1·ca11a serva11t tal11t!ata catasta 
Et quos 110,i pop11!11s, 1uc mea turba vitld. 

Uábnseles tamb1en el nombre de machina, así dice Ciceron ha
blando de Catilina (De Pctil. Com11l.) Q110 iii 111agistra//1 a111i
ra111, q11a111 palam t!omi haberd tic 111achi11is emit. Por último, sig
nific:iba el potro para dar tormento, y en este sentido dice Pruclcncio 
hablando del martirio ele Roman: 

Emilto 1•occ111 de catasta celsior. 

26.-Crisip<1, tliscípulo de Clcántes y antagonista de Epicuro, 
fué un filósofo dotado de gran penetracion, y as! decía á su maes

tro: Ensciíadme los dogmas Y. yo solo hallaré l:ts demostraciones. 
Llevó t:in lejOs l:i sutileza que se· <leda que si los dioses necesjt:isen 
de un:i cli:iléctica, c,;t:i scri:i la de Crisipo. Refiércse :iquí l'crsio á 
uno de los más célebres sorites, llamado acen•al, que cxponfa 
aquel filósofo en estos términos: ¿Cuántos granos se necesitan para 
formar un montan ele trigo? y partiendo de tres se iba aumen

tando de uno en uno sin saber en donde detenerse. El poeta ha 
querido signilicar que :Í semejanza del sor{tcs del filósofo griego, los 
deseos del :ivaro no tienen límites. Véa~c el fin de la sátira XIV 

de J UYcnal. 

l· IN. 
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