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UN TEMA HOMERICO EN LA EPICA LATINA: A PROPOSITO DE 

I L .  X X I I I  114-122. 

O. La t a l a  de á rbo les  con o b j e t o  de c o n s t r u i r  una p i r a  

fúnebre t i e n e  su pr imera mani festac ión l i t e r a r i a  en l o s  versos 

114-122 de l  canto X X I I I  de l a  I l í a d a ,  con mot ivo de l a s  honras 
1  dedicadas a Pa t roc lo ,  muerto a  manos de H6ctor . A p a r t i r  de l a  

obra hom6rica se conv ie r t e  en un ~671% l i t e r a r i o  que t i e n e  un gran 

d e s a r r o l l o  en l a  6p ica  l a t i n a ,  s iendo t rasp lan tado  a 6s ta  por e l  

poeta de Rudias, Ennio, quien en e l  1 i b r o  V I  de sus Anales, f r s .  

187-191 Vahlen=175-179 Skutsch, presenta l a  t a l a  de un bosque a f i n  

de organizar  l os  funera les  de 11.000 hombres, 4.000 ep i r o tas  y 

7 .O00 romanok, muertos en e l  año 280 en que Pi  r r o  consigue l a  

v i c t o r i a  en Heraclea. Vemos, pues, una pr imera d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  

f i n a l i d a d  de l  funera l  hom6rico y e l  enniano, un s o l o  

cadáver/11.000, y aún tendremos ocasión de cons ta ta r  más e n t r e  

estos pasajes y  aque l los  que, a  t r av6s  de Ennio, s iguen e l  mot ivo 

i 1 i á d i c o  y que, t a l  como ha s i d o  puesto de re1 ieve  en muchas 
2 ocas iones ,  son: V i r g i l i o  Aen, V I  179-182, X I  134-138: S i l i o  

' A  es te  respecto creo conveniente hacer l a  observación de que 
cuando G. WILLIAMS, T r a d i t  i on  and Or ig ina  7 i t y  i n  Roman Poetry,  
Oxford 1968, habla  en l a  pag. 263 de l a  adaptación de es te  pasaje 
por V i r g i l  i o  comete lapsus a l  d e c i r :  "Homer i n  I l i a d  X X I I I  decr ibes 
preparat ions f o r  t he  funera l  o f  A c h i l l e s " .  

2 ~ o  voy a enumerar a  todos aquel los  que han tocado e l  tema s i n o  
que recordar6 algunos h i t o s  comenzando por Macrobio Sat.VI 2, 27, 
t ransmisor del  fragmento enniano, dent ro  de l a  l i t e r a t u r a  ant igua;  
J.L.  LA CERDA, Commentarii i n  omnia opera P u b l i i  V i r g i l i i  Maronis, 
Coloniae Agr ip inae 1.647, en su comentario a  Aen. V I  179-182, donde 
se remi te  a l  l i b r o  V de l a  Poé t i ca  de Escal igero.  quien había 
puesto en r e l a c i ó n  d icho  pasaje con e l  de l a  cremación de Elp6nor 
de Od. X I I  11-12, y en e l  de Aen. X I  134-138. En t re  l o s  estudiosos 
modernos destacan E .  NORDEN, Pub l ius  V e r g i l i u s  Maro, Aeneis Buch 
V I .  e r k l ,  von, L e i p z i g  1903; J .  VAHLEN, Ennianae Poesis Rel iqu lae,  
L i ps i ae  1.963 ( re impr .  ) ;  G. WILLIAMS, op. c t . ;  P. WVLFING-VON ' 
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I t a l i c o  Pun, X 527-534 y Estac io  Theb. V I  90-107. Además de estos 

pasajes,  en l os  que l a  t a l a  de árbo les t i e n e  como f i n a l i d a d  

c o n s t r u i r  una p i r a ,  debe i n c l u i r s e  e l  de Lucano Phars. 111 
3 440-445 , que, pese a no t r a t a r  de funera l  a lguno, se i n s e r t a  por 

su contenido en l a  t r a d i c i á n  del t 6 ~ i c o .  

En I l í a d a  X X I I I  114-122 se descr ibe l a  ac t i v i dad  de l o s  

Aqueos t a l  ando enci nas y cargándolas sobre mu 1 os para,  despuks 

c o n s t r u i r  l a  p i r a  en honor de Pa t roc l o :  

o; 6' yoav ÚAorÓpov~ n c ~ í x c u s  kv xcpatv EXovr~s  

ac i& r ' rhx ixrouj '  np6 6' áp' oi~pfics x í w  akiiu.  

n o n a  6'  C;vama X&UI>~U n á p r á  rc  t i & ~ ~ á  r '  ;F~SOIJ' 
h x '  &E 66 XUTI~O;S np006pav no~vnítxxxos " I ~ T I S ,  

a k i x '  ápa 6 p 3  ÚtpirÓpo~ raumíx~ i  XUAX? 

rápvou knci yópevoi' ra i  6; p ~ ~ á ~ a  xrvnÉowai 

n 7 n . c ~ '  r& Enciia ~ i o r n ~ i a o w ~ e s  ' ~xaioi 

M A R T I T I Z ,  "Ennius a l s  h e l l e n i s t i s c h e r  Dichtung" en Ennius, 
En t re t iens  sur l ' a n t i q u i t 6  c l ass i que ,  X V I I ,  Fondation Hard t ,  Geneve 
1972 pp. 255-289; R .  HAUSSLER, Das h i s t o r i s c h e  Epos von Lucan b i s  
S i l i u s .  Heidelberg 1.978; R.G. AUSTIN, Aeneidos L i be r  sectus w i t h  a 
comm, by,  Oxford 1.977; A.S. GRATWICK,  " Ennius'Annales" en The 
Cambridge H i s t o r y  o f  C lass i ca l  L i t e r a t u r e ,  11. L a t i n  L i t e r a t u r e ,  
ed. by E.J. KENNEY and W . V .  CLAUSEN, Cambridge 1.982, pp. 6,O-76 y ,  
por ú l t i m o  O. SKUTSCH, The 'Annals' o f  Quintus Ennius, Oxford 1985. 
Por o t r a  pa r t e ,  puede consu l ta rse  e l  t r a b a j o  de V .  POSCHL, "Der 
Katalog der Baume i n  Ovids Metamorphosen", Darmstadt 1.982. P P .  
393-404, donde se es tud ia  e l  t r a t am ien to  e s t i l i s t i c o  y me t r i co ,  
negando e l  r e t o r i c i smo  que C u r t i u s  l e  as igna,  del catá logo de 
árbo les de Met, X 90 S S . ,  pero e l  P ro f .  Pochl no alude ni  a l o s  
pasajes v i r g i l i a n o s ,  o enniano, como modelo de O v i d i o ,  así como 
tampoco se r e f i e r e  a l a  i n f l u e n c i a  que e l  catá logo ov id iano  e j e r c e  
en los  Bpicos pos te r io res ,  a lgo  que también debe quedar apartado de 
estas l fneas  y ser reservado para mejor ocas ion,  por muy importante 
que sea l a  deuda de Lucano y de Estac io  para con algunos términos 
de especies arb6reas u t i l i z a d o s  en e l  locus amoenus de 1 
sulmonense. 

3 ~ 1  t e x t o  lucáneo t a n  s610 aluden HAUSSLER, op. c t .  11 ,  p. 151 y 
AUSTIN, comentario ad locum, p. 95, donde se remi te  a l a  obra de 
WILLIAMS quien no t oca  e l  pasaje de F a r s a l i a  111 440-445. 



Un tema hom6rico en la Bpica latina 

"El los caminaban 1 levando en sus manos hachas de cortar 

madera y cuerdas bien trabadas; detrás de el los marchaban los 

mulos. Y anduvieron mucho cuesta arriba, cuesta abajo, de lado y de 

travBs; pero cuando hubieron llegado a los bosques del Ida. rico en 

manantiales, al punto se apresuraron a cortar con el afilado bronce 

encinas de amplia copa que caían estrepitosamente; y entonces los 

Aqueos tras cortarlas en piezas las colocaron sobre los mulos. 

Inmediatamente, hollando con sus pies el suelo, volvieron atrás por 

los espesos matorrales deseando llegar a la llanura". 

Ennio, Anales VII, Frs. 187-191 Vahlen=175-179 Skutsch, 

presenta la tala de un bosque para un funeral colectivo -tal como 

se acepta comúnmente por parte de Vahlen y Skutsch, desestimándose 

opiniones como las de Columna y Merula que defienden la idea de la 
4  construcción de una flota - probablemente para el funeral que tiene 

lugar tras la victoria de Pirro en Heraclea en el año 280, como he 

adelantado: 

Incedunt a rbus ta  per  a l t a ,  securibus caedunt 

p e r c e l l u n t  magnas quercus,  e x c i d í t u r  i7ex 

f r a x i n u s  f r a n g i t u r  atque ab ies  c o n c t e r n i t u r  

pinus proceras p e r v o r t u n t ;  omne sonabat 

arbustum f r e m i t u  s i 7 v a i  f rondosa i .  

"caminan por entre el alto bosque, talan con hachas, 

golpean las grandes encinas, es cortado el acebo. se quiebra el 

fresno y es abatido el elevado abeto, derriban los esti 1 izados 

pinos: todo el bosque resonaba con el sonido de la frondosa 

arboleda". 

4 ~ f .  las ediciones de VAHLEN, P. CLXXVII, y de SKUTSH, P. 3 4 1 .  
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V i r g i l i o  en Eneida V I  179-182 o f rece  l a  t a l a  que t i e n e  

como f i n a l i d a d  ce lebra r  l o s  funera les  de Miseno, descr ib iendo l a  

demol ic ión de todo un bosque. A l  bosque que, s i n  duda, s i r v i ó  de 

modelo a V i r g i l i o  alude ~ s t r a b ó n ,  en V 4, 5 ,  C244, d ic iendo  que e r a  

un bosque muy ant iguo cercano a l  promontor io Miseno. Para 

const rucc ión de l a  p i r a  en honor de Miseno, pues: 

I t u r  i n  antiquam si7vam s tabu la  a l t a  ferarum 

. procumbunt p iceae, sonat i c t a  secur ibus i  7ex 

f r a x  ineaeque t rabes cune i s  e t  f i s s  i  l e  robur 

sc ind i  t u r ,  advo 1 vunt ingent ibus mont ibus ornos. 

"Penetran en e l  an t iguo  bosque, profunda morada 

animales sa lva jes ;  caen a t i e r r a  l a s  piceas, resuena e l  acebo 

golpeado por l a s  hachas y se co r tan  con cuñas l o s  t roncos de f resno  

y tambien e l  r o b l e  f A c i l  de hender, hacen rodar l o s  enormes a l i s o s  

por l o s  montes". 

En Eneida X I  134-138 t r a t a  V i r g i  l i o ,  de nuevo, l a  t a l a  de 

un bosque, en es ta  ocasión l l evada  a cabo por Teucros y La t inos  a 

f i n  de honrar a Palante,  h i j o  de Evandro: 

Per s i  lvas Teucri m ix t  ique impune L a t i n i  

e r ravere  i ug i s .  Ferro  sonat a l t a  bipenni  

f r ax i nus .  ever tun t  actas ad s i de ra  p inus 

robora nec cuneis  e t  o7entem sc indere cedrum 

nec p7aus t r i s  cessanta vec ta re  gementibus ornos. 

"Los Teucros y l o s  Lat inos,  mezclados s i n  temor, 

anduvieron e r ran tes  por l a s  cumbres a t raves  de l o s  montes. E l  a l t o  

f resno resuena con e l  h i e r r o  de doble f i l o ,  de r r iban  l o s  p inos que 

se han alzado hasta l o s  as t r os  y no dejan de c o r t a r  con cuñas l o s  

r ob les  y e l  cedro o loroso,  n i  de a r r a s t r a r ,  con car ros  que 

rechinan, l o s  a l i s o s " .  



Un tema hom6rico en l a  Bpica l a t i n a  

Lucano en 1 1 1  440-445 no t r a t a ,  como he adelantado, de 

presentar  l o s  p repara t i vos  de funera l  alguno, s i n o  que l a  t a l a ,  por 

orden de César, de un bosque sagrado de l o s  Galos en l a s  cercanías 

de Marse l la ,  se hace para c o n s t r u i r  una buena f o r t i f i c a c i ó n  de 

asedio: 

Procumbunt o r n  i  , nodosa impe 1 1 i  t u r  i  1 ex 

s i l v a q u e  Dodones e t  f l u c t i b u s  a p t i o r  a l n u s  

e t  non p l e b e i o s  l u c t u s  t e s t a t a  cupressus.  

Tum primum posuere comas e t  f r o n d e  c a r e n t e s  

admisere d iem, propu 7saque robo re  denso 

s u s t  inu  i  t se  S i  7 va cadens. Gemuere v  i den tes  

"Caen a t i e r r a  l o s  a l i s o s ,  se abate e l  nudoso acebo; e l  
5 árbo l  de Dodona y e l  que j igo  , especialmente apropiado para l as  o l as  

y e l  c i p rés ,  que f u e  t e s t i g o  de duelos no plebeyos. Entonces por 

pr imera vez depusieron su cabe l l e ra  y ,  pr ivados de f o l l a j e ,  de jaron 

penet rar  l a  l u z  de l  d ía ;  y e l  bosque, empujado a l  suelo.  se 

sostuvo, a l  caer,  por l o  apiñado de sus t roncos.  Gimieron l o s  que 

l o  contemplaban". 

S i l i o  I t A l i c o  en X 527-534 descr ibe l o s  funera les  de l o s  

Cartagineses t r a s  l a  b a t a l l a  de Cannas: 

Tum munera i ussa ,  

de fess  i  quamquam, acce 7eran t sparsoque prop inquos 

agmine p r o s t e r n u n t  7ucos: sonat  a c t a  b ipenn i  

f r o n d o s i s  s i 7 v a  a l t a  i u g i s .  H inc  ornus  e t  a l t a e  

populus a l b a  comae, v a 7 i d i s  a c c i s a  7 a c e r t i s  

s c i n d i t u r ,  h i n c  i l e x ,  proavorum cons i t a  saec 7 0 .  

Devolvunt  quercus e t  amantem l i t o r a  pinum 

5 ~ u i e r o  de ja r  constancia de que, a excepción de l a  acepción de 
"acebo" para i  l es  y de "que j igo"  para a7nus, l a  t raducc ión  de es te  
pasaje ha s i do  tomada de l a  exce lente ve rs ión  de l  
desafortunadamente desaparecido Antonio HOLGADO REDONDO, amigo y 
compañero, que, publ icada en Madrid 1 . 9 8 4 ,  obtuvo e l  Premio 
Nacional de Traducción. 
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ac,  f e r a l e  decus, maestas ad busta cupressos. 

"Entonces. aunque cansados, se dan p r i s a  en cumpl i r  l o s  

encargos ordenados y en una diseminada formaci6n echan abajo l o s  

bosques cercanos; resuena, golpeado por e l  hacha, e l  a l t o  bosque en 

l o s  frondosos c o l  lados. De un lado e l  a l i s o  y e l  álamo blanco de 

a l t a  copa, t a l l a d o s  por f u e r t e s  brazos, son quebrados; de o t r o  e l  

acebo, plantado en e l  tiempo de l o s  antepasados. Abaten, 

haciéndolos rodar ,  l a s  encinas y e l  p ino  que gusta de l a  costa  y 

l o s  t r i s t e s  c ip reses ,  honor f une ra r i o ,  dedicados a l a s  tumbas". 

Por su pa r t e  Estac io .  Tebaida V I  90-107, nos habla de l o s  

p repara t i vos  de l o s  funera les  en honor de Ofeltes-Arquémoro, h i j o  

de L i  curgo, muerto por una serp ien te ,  t r a s  haber c . i  do abandonado 

por su nodr i za  H i p s í p i l a  en t a n t o  es ta  buscaba agua para l o s  

Argivo's: 

Stern i t , r r  extemp l o  veteres incaedua f e r r o  

s i  1 va comas, 7argae qua non opu len t  i o r  umbrae 

Argo 1 icos i n t e r  sa 7 tusque educta L ycaeos 

extu7erat  super a s t r a  caput :  s t a t  sacra senectae 

numine, nec so los hominum transgressa veterno 

f e r t u r  avos, Nymphas et iam mutasse superstes 

Faunorumque greges. Aderat miserab i l e  7uco 

exc idium: fugere fe rae ,  n idosque tepent i s  

a b s i l i u n t  (metus u r g e t )  aves; c a d i t  ardua fagus 

Chaoniumque nemus brumaeque in7aesa cupressus; 

procumbunt p iceae, f lamm i s  a 7 imenta supremis, 

o rn  ique i  1 iceaeque t rabes metuenda suco 

taxus e t  infandos be 7 7 i  potura cruores 

f r ax i nus  atque s i t u  non expugnabile robur .  

Hinc audax ab ies e t  odoro vu lnere pinus 

s c i n d i t u r ,  acc l i nan t  in tonsa cacumina t e r r a e  

a lnus amica f r e t i s  nec inhosp i ta  v i t i b u s  u7mus. 

Dat gemitum te7 lus ;  



Un tema homérico en l a  bita l a t i n a  

"De repente se abate con e l  h i e r r o  un bosque. no ta ladas  

antes sus ant iguas cabe1 l e ras ,  ninguno mds r i c o  que es te  de ampl ia 

sombra había elevado su cima hasta l o s  as t r os  e n t r e  l o s  v a l l e s  

Argó l i cos  y  Liceos; se yergue consagrado por l a  d i v i n i d a d  de su 

ve jez y  se d i ce  que no solamente ha sobrepasado en su vetustez a  

l o s  antepasados de l os  hombres s i no  que tambien se sucedieron 

generaciones de N in fas  y  c o r t e j o s  de Faunos. A l  bosque l e  venía 

encima una dest rucc ión que a pena movía: huyen l o s  animales, y  l a s  

aves -e l  miedo apremia- abandonan sa l tando sus t i b i o s  n idos;  cae l a  

a l t a  haya y  e l  bosque Caonio y  e l  c i p r é s  que r e s i s t e  a l  i n v i e rno ;  

caen a t i e r r a  l a s  p iceas,  pasto de l lamas pos t re ras ,  y  l os  a l i s o s  y  

l o s  t roncos de acebo y  e l  t e j o ,  cuyo jugo se debe temer, e l  f resno 

que es tá  dest inado a empapar l a  sangre de l a  guerra  impía y  e l  

r o b l e  imposible de ser  alcanzado por su s i t uac i ón .  Despues son 

cortados e l  v a l i e n t e  abeto y  e l  p i no  de her ida  o lo rosa ,  e l  que j igo  

amigo de l a s  'aguas y  e l  olmo de l a s  v ides  no enemlgo i n c l i n a n  hac ia  

t i e r r a  sus nunca podadas copas. La t i e r r a  emite un lamento". 

A l a  v i s t a  de estos pasajes se puede cons ta ta r  cómo en 

l a s  epopeyas mi to lóg icas ,  I 7 í a d a  y T e b a i d a ,  siempre se habla  de l o s  

funera les  de un ún ico  héroe. en t a n t o  que en l a s  h i s t ó r i c a s ,  Ana7es 

y P u n i c a ,  se t r a t a  de funera les  masivos, s i  b ien  hay que conceder 

un lugar  apar te  a  l a  Eneida  en l a  que, aunque epopeya nac ional ,  es 

a  un so lo  heroe a l  que se l e  r i nden  honores f une ra r i os  en l a s  dos 

ocasiones c i tadas .  E l  caso de l a  F a r s a l i a  es espec ia l ,  pues se 

t r a t a  de l a  const rucc ión de una defensa, como sabemos. 

Es ev idente que en e l  t e x t o  homerico hay gran rapidez de 

acción, pues son pocos l o s  Arboles que se prec isan para un s o l o  

caddver y  Únicamente se t a l a  un t i p o  de d r b o l ,  6p%, y  l a  

herramienta es en e l  verso 114 h X Ó ~ 1 0 1 > 5  ~ E X É Y E U S  y  en e l  118 

~ a i ~ ~ i t c i  XUXXS. En cambio Ennio, e l  pr imer autor  l a t i n o  que toca e l  

tema, a m p l i f i c a  enormemente: va r i as  c lases de Brbo les,  herramienta 

d i f e r e n t e ,  d i s t i n t o s  verbos para cada especie de d rbo l ,  y  e l l o ,  
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quizás,  porque son muchos l o s  sol.dados caidos a quienes hay que 

honrar.  S in  embargo es to  no parece ser  una norma vAl i da  porque en 

e l  r e s t o  de l o s  pasajes examinados no co inc ide  en modo alguno- l a  

ecuacibn 1 cad8ver : : l  t i p o  de Arbol y x cad8veres::x t i p o s  de 

Arboles,  ya que en V i  r g i  1 i o 6  y Es tac io  t an  s610 se t r a t a  de honrar 

a un heroe y l a  cant idad de árbo les que en l o s  t r e s  pasajes aparece 

es enorme, q u i t a s  mayor que l a  que hay en S i l i o  I t á l  i c o  donde hay 

que honrar a l o s  muertos en Cannas. Parece obv io  pensar, pues. que 

e l  modelo para  l a  m u l t i p l i c i d a d  de especies sea Ennio que se 

conv ie r t e ,  tambien en es ta  ocasibn, en i n t e rmed ia r i o  de Homero. 

Todo e l l o  nos l l e v a  a ana l i za r  una s e r i e  de aspectos de l  

tema. 

1 .  LEXICO 

1 . 1  . ARBOLES. 

Del homérico 6pÜ5 y su e p í t e t o  ;nyi>r~ioi>~ pasamos a ve r  en 

Ennio: - quercus,  s i n  duda t raducc ibn  de l  homérico 6 ~ 7 5 ,  y su 

e p í t e t o  magnas; i  l e x ,  f r a x i n u s ;  a b i e s  con su e p í t e t o  a l t a  y pinus 

con proceras .  

En V i r g i l i o .  Aen. V I  179-182:- p i c e a e ,  i l e x ,  f rax ineaeque 

t r a b e s ,  robur f i s s i l e  e  ingent i 's  ornos7.En Aen. X I  134-138:- 

f r a x  inus ,  p  inus acompañado de a c t a s  ad S i d e r a ,  robora ,  o  lentem 

cedrum y ornos.  

 cerca de es to  hay que hacer constar  que LA CERDA en su comentario 
a es te  pasaje v i r g i l i a n o  muestra su admiracibn por l a  gran cant idad 
de especies usadas d ic iendo:  Vide autem apparatum, omnia g rand ia  
s u n t ,  omnia magn i f i ca .  - 
'LOS d i s t i n t o s  t i p o s  de árbo les son j u s t i f i c a d o s  por LA CERDA, ad 
locum: l a s  piceae  se ponen en pr imer  lugar  porque t i enen  gran 
cant idad de grasa y as í  arden fác i lmente .  Dice  que i l e x  sonanter  
s c i n d i t u r  porque t i enen  dura madera y l o s  o r n i  son ingentes por l a  
antigüedad de l  bosque. 
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En 1 a Farsa 1 i a  donde, obviamente. eran necesar ios muchos 

árbo les para l a  obra en cuest ión,  e l  poeta cuenta con l o s  

precedentes enniano y v i r g i l i a n o  en su u t i l i z a c i ó n  de:- o r n i ,  

nodosa i l e x ,  s i l v a q u e  Dodones, a lnus  precisado por f l u c t i b u s  a p t i o r  

y cupressus determi nado por non p lebe ios  luc tus  t e s t a t a .  

Por su pa r t e  S i l i o  emplea:- ornus,  populus a l b a ,  i l e x ,  

quercus,  pinum, que en es ta  ocasibn es amantem 1 i t o r a ,  y maestas 

cupressos. 

Estac io ,  s i n  duda e l  más man ie r i s ta  de todos l o s  poetas 

argénteos, nos habla  de:- ardua fagus,  Chaoniumque nemus, 

cupressus , p rec i  sado por brumaeque i n  laesa,  p iceae, o r n  i , 
i 7 iceaeque t rabes ,  taxus,  que metuenda suco, f r a x i n u s  po tu ra ,  robur  

non expugnabi le ,  audax a b i e s ,  p inus ,  con e l  a b l a t i v o  c u a l i t a t i v o  

odore vulner.5 en lugar  de un e p í t e t o ,  a lnus  amica f r e t i s  y por 

ú l t i m o  nec i n h o s p i t a  v i t i b u s  ulmus. 

De es to  se deduce que es Ennio y no Homero e l  que s i r v e  

de modelo a todos l o s  Bpicos l a t i n o s  en e l  uso de árbo les de 

d i s t i n t a s  especies para l a  const rucc i6n de una p i r a  y también para 

l a  f o r t i f i c a c i b n :  todos l o s  términos usados por e l  poeta campano 

han s i d o  imi tados por l o s  demás autores.  Así i l e x ,  que es e l  más 

u t i l i z a d o ,  5 veces, procede de Ennio y es tá  en todas l a s  demás 

epopeyas. Pinus,  que l e  s igue en orden de f recuenc ia ,  3 veces, 

también procede de é l ,  a l  i gua l  que f r a x i n u s .  Sin embargo quercus,  

t raducc ión  de l  homBrico 6 p k ,  t a n  s61o es repe t ido  por S i  1 i o ,  

además de l a  salvedad aue harb.  

Con respecto a f r a x i n u s  debe ponerse de re1 ieve  que, s i  

b ien  V i r g i l i o  l o  u t i l i z a  en e l  pasaje de l  funera l  de Palante en X I  

136, en cambio en V I  181 o f r ece  l a  p e r í f r a s i s  f rax ineaeque t rabes.  

p e r í f r a s i s  im i tada  por Es tac io  en Theb. V I  101 en su i l i ceaeque  
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t r a b e s ,  donde e l  napo l i tano  no s igue,  pues, l i t e r a l m e n t e  e l  i7ex de 

Enn i o. 

V i r g i l i o  innova con respecto a l o s  Ana7es. s ó l o  imi tados 

en pinus y f r a x i n u s  y en e l  ya a lud ido  f rax ineaeque t r a b e s ,  a l  usar 

robur ,  ornus,  cedrus y p i c e a ,  s i r v i endo  de modelo con todas sus 

especies, a. excepción de cedrus que no vuelve a aparecer, a todos 

l o s  demás poetas. 

Lucano s igue a Ennio y a V i r g i l i o  en e l  e m p l e ~  de 77es; 

de V i r g i l i o  toma ornus y es innovador con a lnus ,  im i tado  por 

Estac io ;  tambihn con cupressus, que será tomado por S i l i o  y 

Es tac io .  Por o t r o  lado usa l a  p e r í f r a s i s  s i l v a  Dodones, donde 

recoge e l  quercus enniano. 

S i l i o  I t á l i c o ,  a su vez, es heredero de Ennio, V i r g i l i o  y 

Lucano en e l  empleo de i7ex .  A V i r g i l i o  y Lucano l o  es en cupressus 

-tomando l a  idea de t r i s t e z a  pero desar ro l lando la  con un e p í t e t o  

d i f e ren te - ,  mient ras que innova con popu7us a7ba.  

Estac io ,  e l  más d e t a l l i s t a ,  es tambihn e l  mas innovador 

pues u t i l i z a  s i n  que hayan s i d o  usados por sus predecesores: fagus,  

t axus ,  u7mus y Chaonium nemus, s i  b i en  en es te  ú l t i m o  vemos un eco 

de l  s i l v a  Dodones lucáneo, s iendo, como en e l  caso de l  poeta 

cordobés, una p e r í f r a s i s  que no ta  e l  quercus de Ennio. Sigue 

Es tac io  a Ennio, V i r g i l i o ,  Lucano y S i l i o  en e l  empleo de i l e x ,  

recogido en i l i c e a e q u e  t r a b e s ,  para l o  que se s i r v e ,  como he d icho ,  

de l  f rax ineaeque t rabes  v i r g i l i a n o .  I m i t a  a Ennio, V i r g i l i o  y S i l i o  

en pinus y ornus;  a Ennio y V i r g i l i o  en f r a x i n u s ;  a Lucano y S i  1 l o  

en cupressus, aunque e l  determinante de es te  sus tan t i vo  se a l e j a  de 

l o s  empleados por sus modelos; a Ennio l o  s igue en e l  uso de a b i e s ,  

siendo en estos dos poetas en l o s  ún icos que se c i t a  t a l  á rbo l ;  a 

V i r g i l i o  en p i c e a ,  que s ó l o  u t i l i z a n  ambos y a Lucano en a lnus ,  l o  

que demuestra que hay que tener  en cuenta, también, a l  autor  de l a  
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F a r s a l i a  como t ransmisor ,  pues tan  só lo  e l l o s  dos hablan de l a  t a l a  

de d icho Arbo l .  

1 .2 .  HERRAMIENTAS. 

En l o  que a c lases de herramientas y mate r ia les  

u t i  1 izados para l a  t a l a  se r e f i e r e  f r e n t e  a  i)Xor;dpous nrXÉx~as y 

T ~ I J ~ X E L  X ~ X X G  homéricos, Ennio no habla de metal alguno s i no  que 

recur re  a  s e c u r i b u s .  Contrariamente a  l o  que o c u r r i e r a  con l a s  

especies arbóreas, en e l  caso de l o s  ú t i l e s  no hay t a n t a  

m u l t i p l i c i d a d ,  pues Ennio s ó l o  habla  de un t i p o  de herramienta 

f r e n t e  a  muchos árbo les.  Tan s ó l o  V i r g i l i o  y Lucano son p r o l i j o s  en 

d e t a l l a r  con qu6 son cortados l o s  t roncos,  en t a n t o  que S i l i o  habla 

d e t a l l i s t a  Es tac io  no menciona Únicamente de b i p e n n i  y e l  

herramienta alguna a l  hacer 

propiamente Uicha y hab la  de 

i n d i c a r  que e l  bosque jamás hab 

s i n  duda, 

de o t r o s  

una p a r t e  

concretar  

E l  s e c u r i b u s  de l o s  

a l us i ón  a l a  t a l a  de l  bosque 

f e r r o  a l  comienzo de l  pasaje, a l  

í a  s i do  ta lado  con an te r i o r i dad .  

Ana l e s ,  que corresponde a l  ~ E X É X E ~ S  
8 es tomado solamente por V i r g i l i o  , quien con su p r e c i s i ó n  

instrumentos se conv ie r t e  en c l a r o  modelo para Lucano por 

, y  por o t r a  es heredero, d i r e c t o  es ta  vez, de Homero a l  

e l  t i p o  de metal empleado en l a s  hachas, aunque sea 

d i s t i n t o  de l  de l a  I l í a d a :  f e r r o  en Aen. X I  135, donde aparece 
9 b i p e n n i  acompañando a f e r r o  . En e l  uso de f e r r o  es seguido por 

8~amb ién  según LA CERDA u t i  1 i z a  V i  r g i  1 i o  e l  p l u r a l  en s e c u r i b u s  no 
porque se c o r t e  una s o l a  i l e x ,  s ino  para expresar l a  d i f i c u l t a d  de l  
t r a b a j o .  

'A es te  respecto no e s t á  de más recordar l a  defensa que LA CERDA 
hace de l  uso de b i p e n n i  como a d j e t i v o  a l  comentar es te  t6rmin0,  
donde d i ce  que l a  expresión f e r r o  b i p e n n i  es equ iva len te  a  f e r r o  
b i p e n n a t o ,  y su defepsa l a  basa en que Ar is tó fanes,  Paz 896, l lama 
a l  penacho 1~zpai106r160v y en que l o s  buenos i n t e r p r e t e s  l o  t raducen 
por quadripennem, es to  es por quadriplumem. Y s i  a l  casco -cont inúa 
dici,endo nuest ro  humanista- en Homero I l ,  X I  353 se l e  denomina 
T P L W X E L ~  y X ~ L T I ~ ; U X O S  , y es tos se traducen por t r i p e n n  i s ,  tambi Bn 
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Es tac io ,  aunque e l  napo l i tano  l o  emplea fuera  de l a  descr ipc i6n  de 

l a  t a l a ,  y en e l  de bipenni  por S i l i o  I t á l i c o  -en es ta  ocasión como 

sus tan t i vo -  quien, además con e l  sonat ac ta  b ipenni  de l  verso 529 

es tá  r ind iendo  un homenaje 'a Aen. X I  135: sonat a l t a  b ipenni .  sobre 

todo s i  tenemos en cuenta que en e l  v .  530 S i l i o  u t i l i z a  e l  tbrmino 

a l t a 1 ' .  Como o c u r r i e r a  con cedrus,  también en l o  que toca a l o s  

ú t i l e s  es V i r g i l i o  e l  ún ico  que habla  de cuneis en l o s  dos 
1 1  e ~ i s o d i o s .  . 

El  caso de Lucano es espec ia l  en es te  d e t a l l e  pues e l  

t e x t o  que t r a t a  propiamente de l a  t a l a  de l o s  árbo les no p rec isa  l a  

herramienta con que se l l e v a  a e fec to ,  por l o  que habrán de ser  

examinados l o s  versos an te r i o res ,  111 426-435, en l o s  que César, 

ante e l  respetuoso temor de sus soldados, emprende e l  f u r i o s o  

ataque con t ra  e l  bosque sagrado y ahí s í  que aparece l a  

herramienta:  

Hanc iubet  immisso s i l vam procumbere f e r r o  

nam v i c i n a  oper i  be1 loque i n t a c t a  p r i o r e  

i n t e r  nudatos s taba t  densissima mont is.  

Sed f o r t e s  tremuere manus, mot ique verenda 

maiestate l o c i ,  s i  robora sacra f e r i r e n t ,  

i n  sua credebant r e d i t u r a s  membra secu r i s .  

I m p l i c i t a s  magno Caesar to rpore  cohortes 

u t  v i d  i t ,  p r  imus raptam 1 i  b rare b ipennem 

ausus e t  aeriam f e r r o  prosc indere quercum 

e f f a t u r  merco v i o l a t a  robora f e r r o :  

b ipenn is  es a d j e t i v o  t a l  como aparece. según aduce, en: Terent ius  
Varro i n  Parmemone: ferens ferream humero bipennem securim. Vbi 
b ipennis  ad iect ivum e s t .  

1°cf. HAUSSLER. Loc. c t .  

" A  este término hace a l us i ón  LA CERDA únicamente en e l  comentario a 
Aen. V I  180, donde d i ce  que robur prec isa  de cuneis porque es de 
mate r ia  muy dura. 
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Vemos que, por un lado,  a l  dar l a  orden, i u b e t ,  en e l  

verso 426 se habla de f e r r o ,  metonimicamente, s iguiendo en es to  a 

V i  r g i  1 i o ;  en e l  v .  431 son l a s  s e c u r i s  l a s  que rebo ta r ían  con t ra  

l o s  miembros de l o s  amedrentados soldados, para l o  que l e  s i r v e n  de 

modelo Ennio y V i r g i l i o ;  en e l  v.  433 Cesar usa bipennem, recuerdo 

de V i  r g i  1 i o  nuevamente, s i  b i en  en e s t a  ocasión como sus tan t i vo ,  y 

en l o s  versos 434 y 435 se r e p i t e  f e r r o ,  como antes.  

Es importante r e s a l t a r  aquí cómo Lucano sigue a Ennio ya 

que justamente en e l  v.  434 aparece .quercum, árbo l  que, como hemos 

v i s t o ,  só l o  e ra  o f r e c i d o  por Ennio -despues será tomado por S i l i o - .  

mient ras que en e l  pasaje de l a  t a l a  propiamente d icha es recogido 

so l  emnemente por S i  7 va Dodones. 

1.3. LA T A L A .  

Muy var iado es e l  lBx i co  de cómo se cor tan  l o s  árbo les.  

En Homero vemos que, j u n t o  a una ún ica  especie arbórea y dos 

denominaciones para l a s  herramientas,  se o f recen l o s  verbos t&ivoi,, 

nl:ntov, y 6 ~ m h 6 o o o v ~ c s .  De estas formas dos, ~ & K W  y 

6~anhioooi~zcs , prec isan  de l a  mano de l  hombre y una i ndi  ca e l  

derrumbamiento de l o s  árbo les nínzov; dos expresiones senci 1 1  as 

- c o r t a r  y caer- y una más tBcnica:  c o r t a r  en piezas. 

En l o s  dpicos l a t i n o s  l a  var iedad de t roncos t r a e  

emparejada, de i g u a l  modo, m u l t i p l i c i d a d  en l o s  verbos. Ennio usa 

s e i s  d i f e r e n t e s  para c i nco  c lases  de árbo les:  caedunt ,  p e r c e l l u n t ,  

e x c i d i t u r ,  f r a n g i t u r  y p e r v o r t u n t .  

V i r g i l i o ,  por su pa r t e ,  en e l  pasaje r e f e r i d o  a Miseno, 

V I  179-182, emplea cua t ro  formas verba les j u n t o  a l a s  c i nco  c lases 

de árbo les:  procumbunt, i c t a ,  s c i n d i t u r  y advolvunt ;  y en X I  

134-138 t a n  s ó l o  dos para c i nco  t i p o s  de á r b o l :  e v e r t u n t  y 

sc indere .  ya usado en V I  182. 
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Lucano, limitándonos a los versos 440-445, precisa s61o 

de dos verbos para cinco especies: procumbunt e i m p e l l i t u r ;  mas en 

el v. 434 uti 1 iza proscindere  para referirse a quercum. 

Silio, que habla de seis clases de árboles, usa cinco 

verbos diferentes: pros te rnun t ,  a c t a ,  s c i n d i t u r .  a c c i s a  y 

devo 7 vun t .  

Estacio, por Último, y curiosamente, no es muy detallista 

para describir la tala ya que para trece Arboles distintos usa 

únicamente cinco formas verbales: s t e r n i t u r ,  c a d i t ,  procumbunt, 

sc ind i  t u r  y acc 1 inant  . 

A poca atención que se preste se ve que el ~c<~iimi~ 

homerico es seguido tan s61o por Ennio en su secur ibus  caedunt,  

fiel reflejo del ~ c l h x g  W~~I IJO~J -notese 1 a colocacibn metal +verbo- 

pese a que Homero. al hablar de un sólo árbol, lo refiere a f i p k ,  

en tanto que Ennio es generico: no lo aplica a un árb0.l determinado 

sino a todos los que enumera. Ello hace que en el pasaje de 

Anales el número de verbos supere a los terminos que designan los 

árboles12. Pero a partir de Virgilio las distintas especies no van 

acompafiadas de una forma verbal que indique su tala o caída. 

LLaman la atención, de modo especial, Virgilio, que en XI 134-138, 

tan sblo utiliza dos verbos para cinco árboles, y Estacio que para 

trece tipos emplea cinco verbos. 

12~sto es notado por P. WULFING-VON MARTITZ, a r t .  c t . ,  p. 265, como 
algo que puede ser típicamente romano y lo compara con Plauto, 
C i s t .  206-208, pasaje en el que se describe con abundancia de 
verbos el mal de amor. Sin duda el cómico griego influye en el 
lenguaje amoroso de Catulo y los elegíacos, pero en Plauto no sólo 
hay multiplicidad de verbos cuando se hace referencia al mal de 
amor, pues esa misma insistencia la encontramos en el famoso pasaje 
de Aul .  713-719 cuyo influjo ha trascencido la literatura latina, 
como sabemos, siendo magistralmente imitado por Moliere, L ' a v a r e ,  
IV 7, 1806-1811. 
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Con todo hay que r e s a l t a r  que, s i  b ien  l o s  árbo les se 

r ep i t en ,  como hemos v i s t o ,  en l o s  d i f e ren tes  poetas, no ocurre  l o  

mismo con l o s  terminos que prec isan su t a l a  a  excepción de 

procumbere que es empleado por V i r g i l i o .  Lucano y  Estac io ,  y  de 

sc indere  que l o  es por V i r g i l i o ,  S i l i o  y  Estac io .  

Por o t r o  lado, l a s  t r e s  nociones homéricas están 

recogidas de l  modo s i gu ien te :  t&iwu por e l  caedunt de Ennio; 

S L ~ T A ~ ~ ~ O V ~ E S  en sc indere ,  termino en e l  que, s i n  embargo subyace 

también e l  T ~ I I I ~ O V ;  y r ( ~ ' ~ 1 . 6 0 ~  por e l  c a d i t  de Theb. V I  98, aunque l a  

idea de l  á rbo l  que cae es tá  expresada en o t r o s  verbos que prec isan 

a lgo  más que una simple caída como es e l  caso de l  procumbunt de 

V i r g i l i o ,  Lucano y  Estac io .  

Frente a l  uso de t r e s  formas ac t i vas  en Hornero, l a  

d i s t r i b u c i ó n ' d e  l a s  voces en l o s  pasajes l a t i n o s  es d i s t i n t a :  en 

Ennio hay t r e s  pasivas que t i enen  como su je to  l o s  árbo les y  t r e s  

ac t i vas  que l o s  t i enen  como ob je to ;  en V i r g i l i o  V I  179-182 hay dos 

ac t i vas ,  procumbunt, que t i e n e  como s u j e t o  p iceae ,  y  advolvunt ,  que 

t i e n e  como o b j e t o  l o s  árbo les,  y  dos pasivas,  i c t a ,  que determina a  

i 7ex ,  y  s c i n d i t u r ,  que t i e n e  una especie como su je to13.  En Aen. X I  

134-138 hay s61o dos ac t i vas  cuyos ob je tos  son l o s  árbo les.  En 

Lucano, en l o s  versos 440-445, l a s  dos formas, una a c t i v a  y una 

pasiva,  t i enen  como s u j e t o  l o s  árbo les y  en e l  verso 434 

proscindere  t i e n e  como o b j e t o  a  quercum. Las c inco  formas de S i l i o  

se repar ten en dos ac t i vas ,  cuyos ob je tos  son l o s  árbo les,  y  t r e s  

pasivas,  dos de e l l a s  ad. jet ivos verbales determinando a l  bosque, 

a c t a ,  y  a  unos á rbo les ,  a c c i s a ,  y  l a  t e r ce ra ,  s c i n d i t u r ,  t i e n e  como 

su je tos  l o s  árbo les.  Por su pa r t e ,  Es tac io  emplea t r e s  ac t i vas  y  

dos pasivas,  teniendo todas a  l o s  á rbo les  como su je tos .  

13sobre l a s  d ~ f e r e n t e s  formas verba les y  sus voces en Ennio y 
V i  r g i  1 i o  véase A U S T I N ,  comentario ad 7ocum, donde alude someramente 
a  esto .  
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Hay que hacer no ta r ,  pues, que l a s  formas en pas iva 

t i enen  siempre como su je tos  l o s  arbo les,  ya desde Ennio, en t an to  

que l a s  formas ac t i vas  l os  t i enen  unas veces como ob je to ,  l a s  mAs, 

y  o t r a s  como su je to ,  as í  procumbunt, c a d i t  y a c c l i n a n t ,  estas dos 

Úl t imas s610 en Es tac io ,  formas que muestran e l  deseo de l o s  poet 

por i m i t a r  e l  nínzov hom6ric0, s i  b ien  e l  acc l inant  estac iano no 

un f i e l  re f ' le jo  de l a  forma g r iega ,  pues no i n d i c a  l a  caída a 

ser de forma meta f6 r i ca ,  mediante l a  i n c l i n a c i 6 n  a t i e r r a  de 1 

copas de l o s  Arboles.  

Vemos pues c6mo Ennio se conv ie r te  en modelo de l o s  

dpicos l a t i n o s  tambien con e l  juego de l a s  voces, superando l a  

t r a n s i t i v i d a d  o i n t r a n s i t i v i d a d  de l o s  verbos hom&ricos, y c6mo se 

usa una u o t r a  voz en func i6n de mani festar  acci6n o s imple 

constatac i6n,  desc r ipc ión ,  de l a  rea l idad .  

2. ANALISIS FORMAL 

2.1. COLOCACION DE LOS TERMINOS 

2.1.1. ARBOLES 

E l  lugar  que ocupan l o s  tdrminos que designan l o s  Arboles 

es en Hornero, v.  118, e l  segundo de l  verso formando e l  Arbol y  su 

e p í t e t o  p a r t e  de l  segundo, t e r c e r o  y cuar to  p ies .  a lgo  en l o  que 

Ennio s igue a l  vate  gr iego con su magnas quercus, aunque con 

i nve rs i 6n  de l  orden. 

Pero veamos que ocurre  en general en l a s  epopeyas l a t i n a s  

comenzando por e l  i n i c i o  de verso. En Ennio aparecen en comienzo de 

verso: f rax inus  y pinus.  

En V i r g i l i o ,  V I  181: fraxineaeque t rabes ,  donde, 

obviamente, estA siguiendo e l  f rax inus  enniano. En X I  136: 

f rax inus ,  i gua l  que en l o s  Anales y en e l  verso 137: robora. 
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Lucano tan s61o pone en inicio de verso el s i  lvaque 

Dodones del 441 . 

Silio Itálico, por su parte, únicamente empieza el verso 

531 con un árbol: popu lus .  

Estacio coloca en comienzo de verso cinco 

especies que enumera; así en el verso 99: Chaon 

inspirándose, sin duda, en Lucano; en el 101: o r n i  

de las trece 

i  umque nemus , 
' ;  en el 102: 

t a x u s ;  en el 103: f r a x i n u s ,  para 10 que cuenta con los precedentes 

de Ennio y Virgilio; y en el 106: a7nus. 

En el segundo lugar del verso, además del magnas quercus 

de Ennio siguiendo a Hornero, Virgilio coloca p iceae  en VI 180; 

Lucano o r n i  en el 440; Silio quercus en el 533 y Estacio i l i c e a e q u e  

t r a b e s  en e1 '101 y audax a b i e s  en el 104. 

Pero el lugar preferido por todos los autores latinos es 

el final de verso a partir del i7ex de Ennio. Así Virgilio utiliia 

el mismo termino en VI 180; en el verso 181 robur  y en el 182 

ornos;  en XI 136 p i n u s ,  en el 1 37 cedrum y ornos en el 138. 

Lucano, ~ior su lado, fuera del relato central de la tala, 

c~bre el último lugar del verso en el 434 con quercum; siguiendo a 

Ennio y a Virgilio tiene i7ex en el 440; a l n u s  en el 441 y en el 

442 cupressuc.  

Silio imita a Virgilio con el pinum del final del verso 

533 y a Lucano con el cupressus del 534. 

Estacio coloca en fin de verso cinco espec 

98 fagus ,  en el 99 cupressus,  como Lucano y Silio 

siguiendo a Virgilio, r o b u r ,  y siguiendo igualmente 

ies: en el v. 

; en el 103, 

a Virgilio y 
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también a S i  1  i o  I t á l i c o ,  pinus en .el  104, reservando e l  f i n a l  de l  

106 Dara u7mus. 

Otros lugares del  verso ocupados por nombres de árbo les 

son e l  cuar to  de l  ab ies  de Ennio; e l  sexto  de ornus y e l  t e r ce ro  de 

i 7ex ,  ambos en S i l i o  I t á l i c o .  

2.1.2. HERRAMIENTAS 

En cuanto a l  l ugar  de l o s  ú t i l e s  de l o s  ta ladores ,  vemos 

que Homero presenta en t e r c e r  lugar  h o ~ ó p o ~ q  TIEXÉXEUS en e l  verso 

114 y ravaríx~ xaXx6 en f i n  de verso en e l  118, en t a n t o  que l a s  

cuerdas, oec& r ' ~Em~Éx-cous , están a l  comienzo de l  11 5. 

Ennio u t i l i z a  securibus en t e r c e r  lugar  del  verso, 

s igu iendo a Homero y s i r v i e n d o  as í  de modelo a  V i r g i l i o  y Lucano. 

Hay que destacar que 

ocupan l a s  herramientas e l  com 

segundo 1 ugar cuneis en Aen.VI 

en ninguno de estos autores 1  a t i  nos 

ienzo de l  verso y que tan  s61o va en 

181 y X I  137. 

La pos ic ibn  p r e f e r i d a  es e l  f i n  de verso, como e l  bronce 

homérico, en l o s  e s c r i t o r e s  de l a  Edad de P la ta .  Así Lucano en l o s  

versos 426 y 435 f e r r o ,  en e l  431 secur is  y en e l  433 bipennem. 

S i l i o  bipenni  en e l  5 2 9 ,  siguiendo a Lucano; y  Es tac io  f e r r o  en e l  

verso 90, teniendo presente,  también, a  Lucano. 

Otros lugares en que se i nse r t an  l a s  denominaciones de 

l a s  herramientas,  además de l a  t e r c e r a  pa labra en Aen. X I  135 donde 

aparece f e r r o  que va acompañado por e l  bipenni  de f i n  de verso que 

ha i n f l u i d o  en Lucano y S i l i o ,  s610 V i r g i l i o  ocupa e l  qu i n to  lugar  

en V I  180 con secur ibus,  pero por e l  espacio mé t r i co  co inc ide  

absolutamente con e l  securibus enniano, formando pa r t e  del  d á c t i l o  

qu in to .  
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2. .1.3.  LA TALA 

Respecto a  l a  pos ic ión  que ocupan l o s  terminos que 

designan l a  t a l a  es Hornero, en p r i n c i p i o ,  e l  modelo con sus dos 

formas, zdpvov y rrirr~oi, , en i n i c i a l ,  pues vemos que hay muchos 

comienzos .de verso con formas verba les que aluden a l  c o r t e  o  caída 

de Arboles, t a l e s  como e l  perce77unt  de Ennio, e l  procumbunt de 

V i r g i l i o ,  Aen. V I  180 y e l  s c i n d i t u r  del  182; e l  procumbunt de 

Lucano, que sigue a  V i r g i l i o ;  en S i l i o  tenemos en e l  verso 532 

s c i n d i t u r ,  como V i r g i l i o ,  y en e l  533 d e v o l v u n t ;  y en cuanto a  

Es tac io  vemos que innova con e l  s t e r n i t u r  del  verso 90, s igue a  

V i r g i l i o  y  Lucano en e l  procumbunt del  100 y  a  V i r g i l i o  y  a  ~ i l i o  

con e l  s c i n d i t u r  de l  105. 

A p a r t i r  de l  f r a n g i t u r  de Ennio, que ocupa e l  segundo 

lugar  del  verso, es ta  pos ic ión  va a  ser u t i l i z a d a  por V i r g i l i o  en 

V I  182 advo7vunt ;  X I  136 e v e r t u n t ;  S i l i o  con e l  p r o s t e r n u n t  del  529 

y  Es tac io  quien co loca e l  a c c l i n a n t  también en segundo lugar  en e l  

verso 105, verso para e l  que t i e n e  de modelo, s i n  duda, e l  comienzo 

de Aen. V I  182: s c i n d i t u r ,  a d v o l v u n t  = Theb. V I  105: s c i n d i t u r ,  

a c c l  i n a n t .  

En l o  que concierne a  o t r o s  lugares de l  verso vemos que 

e l  6~anliaaovr~s homéri co es 1  a  cua r t a  pa labra,  extendikndose por 

l o s  p i es  t e r ce ro ,  cuar to  y qu in to .  Este lugar  e s  e l  que ocupan e l  

c o n s t e r n i t u r  de Ennio, e l  i c t a  de Aen. V I  180, e l  s c i n d e r e  de X I  

137; e l  a c c i s a  del verso 531 de S i  1 i o  y Lucano cubre ese espacio 

con e l  p r o s c i n d e r e  de l  verso 434 y  e l  impel 1 i t u r  de l  440. 

La qu in ta  pa 

t a l a  o  caída en S i l i o ,  

de Estac io .  

l ab ra  del  verso es un verbo ind icador  de l a  

a c t a  de l  verso 529, y e l  c a d i t  del  verso 98 
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Es Ennio quien u t i l i z a  un verbo en f i n  de verso, caedunt, 

en l o  que no es continuado por e l  r e s t o  de l o s  épicos,  mient ras que 

s f  func iona como modelo en su ordenación de l a s  res tan tes  formas 

verbales.  

2.2. METRICA 

2 . 2 . 1 .  TIPOS DE HEXAMETROS 

En cuanto a l o s  t i p o s  de hexámetros y su r i t m o  vemos que 

en todos l o s  pasajes son d a c t í l i c o s  a excepción de l  ú l t i m o  de l o s  

ennianos que es espondaico: f rondosai .  

Generalmente hay abundancia de d á c t i l o s  en todos l o s  

t e x t o s  menos en Ennio que, como es normal en é l  por l a s  

d i f i c u l t a d e s  de adaptación del  hexámetro, i n t roduce  muchos 

espond'eos, especialmente en 188=176 y 190=178. 

Menos f recuentes son l o s  hexámetros h o l o d á c t i l o s .  

destacándose e l  116 de Homero, que i n d i c a  l a  rap idez de l a  marcha 

de l o s  soldados encargados de c o r t a r  l o s  árbo les,  y e l  verso 98 de 

Es tac io ,  que r e f l e j a  l a  p r i s a  de l a s  aves que abandonan e l  n ido  

temerosas y l a  caída de l  haya, así  como e l  106 de l  mismo pasaje,  

donde se expresa l a  est recha unión del  que j igo  con e l  mar y del  

olmo con l a  v i d .  

La combinación de la rgas  y breves juega un impor tant ís imo 

papel en l a  descr ipc ión  de l  caminar y penet rar  en l o s  bosques por 

p a r t e  de l o s  ta ladores .  

En Hornero l a  marcha es ráp ida  en e l  verso 114, donde 

i zás  se puede ver  una opos ic ión e n t r e  l a  l i g e r e z a  de l  comienzo 

1 verso y l o  que pesan l o s  ú t i l e s  en l a s  manos de l o s  Aqueos, con 

sucesión de t r e s  la rgas  f r e n t e  a l a s  breves precedentes, dos de 
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l a s  cuales forman e l  

es ho lodác t i l o .  como 

A l  con t ra r  

la rgas  de l  i n i c i o  de 

herramientas.  

cuar to  p i e ,  y  sobre todo en e l  verso 116 

he dicho. 

i o ,  en Ennio es l e n t a  como demuestran l a s  c  

187=175, que cont rastan con l a  l i ge reza  de 

i nco 

1 as 

V i r g i l i o  en V I  179  nos da una ráp ida  ent rada,  i t u r  in, 
>, 

que equiva le  a l  homerico o; 6' Lauv, rapidez que se ve detenida por  

l a  f rondosidad de l  an t iguo  bosque, marcada por l a  sucesión de c inco  

la rgas  t r a s  e l  d á c t i l o  pr imero que i n d i c a  l a  ráp ida  penetración a 

aue se a l ud ía .  

En l o s  poetas argénteos no hay i nd i cac i ón  de l a  1  legada 

a l  bosque s i n o  que se i n i c i a  e l  r e l a t o  con l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  

t a l a ,  sa lvo  en e l  pasaje de l a  F a r s a i i a  donde se descr ibe e l  estado 

de ánimo y  a c t i t u d  de César y  sus soldados. 

E l  d e r r i b o  y  caída de l o s  árbo les es tá  también puesto de 

r e l i e v e  por l a  cant idad de l a s  s í labas .  A pr imera v i s t a  podemos 

constatar  cómo en Homero l a  acción de l o s  hombres sobre l o s  árbo les 

en e l  verso 119, es tá  marcada por l a  sucesión de breves, &uou 

; ~ E I Y O ~ E U O L ,  en t a n t o  que l a  pesadez de l a  cafda de l o s  árbo les se 

ve en e l  12,  nimou; por o t r a  pa r t e  e l  esfuerzo de l o s  hombres para 

c o r t a r  en piezas l o s  árbo les y  l a s  f i n a s  p iezas resu l t an tes  es tá  

c  1 aro  en 1 a  conjunción de 1 argas y  breves de 6 ~ a n ~ ~ í a n o v r e ~  . 

En l o s  autores l a t i n o s  l a  s i t u a c i ó n  es a l go  d i f e r e n t e ,  

pues l a  acción de l o s  hombres sobre l o s  árbo les sue le  es ta r  marcada 

por l a  abundancia de largas,  que i nd i can  e l  esfuerzo humano, en 

t a n t o  que l a  caída de l  á rbo l  es ráp ida.  Pero es to  debe ser  matizado 

ya que depende de l  árbo l  que se t a l e .  
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En Ennio l a  grandeza de l a s  encinas imp l ica  gran esfuerzo 

por l o  que l a s  largas se suceden en e l  188=176, mientras que e l  

acebo, e l  f resno y e l  abeto son árboles más f l e x i b l e s  y l as  breves 

se suceden, pues, ademAs, l a s  pasivas s i rven para ind icar  su 

abatimiento, con l o  que entra en juego un nuevo f a c t o r  ausente en 

Homero y así vemos que a p a r t i r  de Ennio l a  l igereza se expresa 

mediante esta voz cuya forma estA l l ena  de breves (Enn. Frs. 

188-9V=176-75). Mas en 190=178 e l  pino que t ienen que echar abajo 

l os  hombres es muy pesado, con l o  cual todo e l  i n i c i o  del verso 

abunda en largas, ocho sí labas largas seguidas. Y en e l  ú l t imo  

verso l a  frondosidad del  bosque contrasta, por l a  sucesibn de 

largas, con e l  estremecimiento, f r e m i t u .  Ennio se convier te as í ,  

una vez más, en e l  modelo de l o s  demAs bpicos, ya que cuando actúa 

l a  mano del hombre se suceden l a s  largas, en tan to  que cuando no se 

marca l a  accibn no ocurre l o  mismo, salvo en e l  caso de l as  piceae  

y su 'caída a t i e r r a ,  ya desde V i r g i l i o  V I  180 donde procumbunt 

marca l a  gran pesadez de estos árboles a l  desplomarse, l o  que es 

1 i teralmente seguido por Estacio V I  100 y en par te  por Lucano 111 

440 donde son l o s  o r n i  l o s  que caen pesadamente, convir t i4ndose así 

en modelo de Estacio pues en Theb. V I  101 son l o s  o r n i  l os  que como 

las  piceae  del verso an te r i o r  procumbunt. Quizás haya que resa l ta r  

aquí que este t i p o  de árbol ,  e l  ornus,  tan to  cuando es abat ido como 

cuando cae l o  hace lentamente. Igualmente l a  i n f l uenc ia  de V i r g i l i o  

se deja s e n t i r  en e l  verso 106 del napol i tano, en e l  acc7 inan t ,  

donde tambibn se marca l a  i nc l i nac ibn  a t i e r r a  de l o s  Arboles pero 

en este caso se t r a t a  de dos especies d i ferentes,  a7nus y u7mus. 

Por l o  demás, como he dicho, es V i r g i  l i o  e l  que p re f i gu ra  

l a  rapidez del co r te  del roble en Aen. V I  182, s c i n d i t u r ;  del cedro 

en X I '  137, sc indere ,  de ornus,  popu7us a7ba e  i  7ex en S i  1 i o  X 532, 

s c i n d i t u r ;  de a b i e s  y p inus  en Theb. V I  105, s c i n d i t u r  y en Lucano 

111 434 es quercum e l  objeto de proscindere  y en 440 e l  i7ex 

impe77i tur .  Todos e l l o s  t ienen, s i n  duda, en mente l os  e x c i d i t u r ,  

c o n s t e r n i t u r  y f r a n g i t u r  ennianos. 
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Por o t r o  lado e l  p e r c e l l u n t  de Ennio i n f l u y e  en Aen. V I  

182. advolvunt;  y en X I  136, ever tun t ;  en S i l i o  X 529, p ros te rnun t ,  

y 533, devolvunt, teniendo en es te  caso como i n te rmed ia r i o  e l  

advolvunt de V i r g i l i o .  

Solamente e l  c a d i t  de Es tac io  V I  98 ocupa un lugar  apar te  

ya que se i n d i c a  l a  caída de un á rbo l  en a c t i v a  y con sucesión de 

breves. 

De l o  hasta aquí d icho se deduce que s i  b ien  " I m  Anfang 

war ~ o r n e r " ' ~ ,  e l  más c l a r o  modelo para l o s  6p icos l a t i n o s ,  en l a  

u t i l i z a c i ó n  de formas verba les que marquen pesadez o l i g e r e z a  por 

l a  cant idad de sus s í l abas ,  es Ennio, s i n  que podamos poner en duda 

l a  impor tanc ia  de V i r g i l i o  o de Lucano, pero, i n s i s t o ,  pese a l o  

que von ~ l b r e c h t ' ~  propugna, en S i l i o  I t á l i c o  se de ja  t r a s l u c i r ,  

i n c l uso  en e l  uso de formas con una determinada sucesión de la rgas  

y breves e l  i n f l u j o  de l  poeta de Rudias. 

2.2.2. CESURAS 

Igualmente s i g n i f i c a t i v o  es e l  es tud io  de l a s  cesuras en 

l o s  d i f e r e n t e s  pasajes, y as í  comenzaremos con l a  tr lhemímeres para 

f i n a l i z a r  con l o s  encuadres que l a s  d i s t i n t a s  cesuras determinan. 

En e l  t e x t o  homkrico l a  tr ihemímeres aparece ante e l  l ugar  

a l  que l o s  ta ladores  se d i r i g e n  en e l  v. 1 1 7 ,  xvri(lo&, ante e l  

á r b o l ,  que va acompañado de su e p í t e t o ,  v. 118, 6p% h ~ i x 6 p o u ~ ;  y 

t r a s  e l  á rbo l ,  s i  b ien  en es te  caso, v.  120, ind icado mediante & .  

4 ~ d a p t a c i  6n de NORDEN de 1 a f r a s e  evang6l i ca para expresar de un 
modo solemne l a  dependencia de l a  L i t e r a t u r a  La t i na  Arca ica de 
Homero, c i t a d a  por M. BARCHIESI, Nevio epico, Padova 1962, p .  254. 

5 ~ .  VON ALBRECHT , S i  1 i us  I t a  7 icus,  Amsterdam 1964. 
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Ennio s igue a Homero colocando t r a s  es ta  cesura e l  l uga r ,  

187=175, arbusta ,  y e l  á rbo l  precedido de su e p í t e t o ,  188=176, 

magnas/quercus, pero no l a  u t i l i z a  de t rás  de l  á rbo l .  

V i r g i l i o  en e l  pasaje r e f e r i d o  a Miseno de l  l i b r o  V I  i m i t a  

a Homero a l  c o i n d i d i r  l a  tr ihemímeres ante á rbo l ,  v.  180, piceae,  

pero sobre todo a Ennio, ya que va precedida, en es te  mismo verso, 

de verbo: procumabuant. Es o r i g i n a l  a l  u t i l i z a r l a ,  en e n c l í s i s ,  

e n t r e  

v. 18 

nueva 

e p í t e t o  y sus tan t i vo  de l a  p e r í f r a s i s  que i n d i c a  e l  f resno, 

, f r a x  ineae/que t rabes.  

En l a s  honras de Palante de l  l i b r o  X I  su modelo es Ennio, 

ente, pero en e s t a  ocasión es e l  l ugar  l o  que precede a l a  

cesura, v. 134: s i l v a s .  Y por pr imera vez l a  tr ihemímeres va ante 

un ú t i l  en e l  verso 137: cuneis. 

Lucano, por su pa r t e ,  s61o presenta l a  tr ihemímeres en un 

verso, e l  440, s igu iendo a Ennio y V i r g i l i o  puesto. que va t r a s  

verbo, procumbunt, y ante á rbo l ,  o r n i ,  con l o  que Homero tambi6n 

e s t á  presente a l  i r  t r a s  l a  cesura e l  á rbo l .  

S i l i o  tambi6n s igue a Homero puesto que en e l  verso 532 

aparece l a  tr ihemímeres ante i l e x .  Pero t i e n e  presentes a Ennio y a 

V i r g i l i o  a l  hace r l a  c o i n c i d i r  t r a s  lugar ,  f rondos is / iug is  en e l  v .  

530, y a estos dos autores y a Lucano a l  aparecer t r a s  verbo y ante 

á rbo l ,  v.  533:' devo7vunt/quercus. Es innovador, en cambio, e l  au to r  

de l o s  Punica a l  es ta r  ante d icha cesura e l  s u j e t o  de l a  acción, 

recogido en defess i ,  en e l  verso 528. 

Por ú l t imo ,  Es tac io  s igue a Homero a l  c o i n c i d i r  l a  

tr ihemímeres ante Cirbol, v .  100: piceae,  y ante d rbo l  y t r a s  su 

e p í t e t o ,  v. 104: audax/abies; s igue a Ennio, V i r g i l i o ,  Lucano y 

S i l i o  a l  hacer que e s t a  cesura separe, en e l  verso 100, verbo y 
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árbol, procumbunt/piceae, donde, como ya he dicho, es Virgilio el 

inspirador, sin que podamos olvidar como intermediario a Lucano. 

La pentemímeres, presente en casi todos los versos 

examinados, juega un importante papel distintivo, como es natural 

por otra parte, ya desde el pasaje hom6ric0, si bien los términos 

que en 61 se resaltan no son siempre los mismos que en los de los 

Poetas latinos. En efecto, la encontramos en el v. 114 tras el 

epíteto de un útil y ante éste, hotÓpous / T I F X ~ X E ~ S ,  situaci6n 

esta última que repite tan s610 Lucano, 111 434, al seguir f e r r o  

tras la pentemímeres. Tambi6n en Homero está tras un epíteto de 

instrumento en el verso 115, pero no ejerce influencia alguna, ya 

que únicamente en este lugar se habla de las "bien trenzadas 

cuerdas", aunque pueda verse un debil eco en Aen. XI 137 donde 

cuneis  sigue a la pentemímeres. La colocaci6n del lugar, x q p o k ,  

en el verso 117 ante esta cesura s61o será seguida por Virgilio XI 

135 tras i u g i s ,  y menos significativas para este estudio son las 

pentemímeres de 1 7 .  XXIII 119 y 121. 

Innovador con respecto al vate griego se muestra Ennio 

quien en l88=l76 separa el epíteto del árbol mediante esta cesura 

magnas/quercus, y en 190=178 la pentemímeres se halla tras epíteto 

de árbol y ante verbo: proceras /pe rvor tun t .  La coincidencia de 

pentemímeres tras epíteto en Ennio y tras la determinaci6n de un 

árbol en Silio X 531: popu7us a7aba comae, así como en Estacio VI 

106 tras a7nus amica f r e t i s ,  puede ser significativa para 

considerar al autor de los Ana7es como modelo. De todos modos 

conviene resaltar que la colocación de verbo-cesura pent.-epíteto 

de árbol que vemos en Ennio influye, aunque con inversión de 

t&rminos, epíteto de árbol-pent.-verbo, en Virgilio VI 182: 

advo7vunt / ingent is  y en X I  136: e v e r t u n t / a c t a s .  La pentemímeres de 

Ennio 191=179 ante s i 7 v a i  es claramente imitada por Virgilio en VI 

179, si7vam. y por Si 1 io quien en X 529 resalta 7ucos al separarlo 

del verbo pros te rnun t ,  mediante dicha cesura. 
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Pese a todo, es dec i s i va  l a  i n f l u e n c i a  de V i r g i l i o  en l o s  

épicos argénteos pues l a  co locac ión de l  nombre de á rbo l  ante l a  

pentemímeres, s i t u a c i ó n  que surge por  pr imera vez en V I  180 t r a s  

p iceae ,  sera im i tada  por Lucano 111 440 t r a s  o r n i ,  en 441 t r a s  

s i l vaque  Dodones; por S i l i o  X t r a s  i l e x ,  533 t r a s  quercus; y por 

Es tac io  V I  99 t r a s  Chaoniumque nemus, c l a r a  im i t ac i ón  de Lucano 111 

441, y en V I  100 t r a s  p iceae ,  como en V i r g i l i o  V I  180, y en V I  104 

t r a s  ab ies .  Hay que poner de r e l i e v e ,  además, cómo l a  adaptación 

que V i r g i l i o  e fec túa  en V I  182 y X I  136 de l a  cesura e n t r e  verbo y 

e p í t e t o  de á rbo l ,  f r e n t e  a Ennio 190=178, va a ser  p roduc t i va  en 

dos sent idos:  por un lado que l a  cesura co inc i da  t r a s  verbo, s i n  

que haya e p i t e t o  alguno t r a s  e l l a ,  l o  vemos ya en e l  p rop io  

V i r g i l i o  X I  138 t r a s  cessant ,  pero creo que t a n t o  en S i l i o  X 529 

t r a s  pros te rnun t ,  como en Estac io  V I  105 t r a s  a c c l i n a n t ,  l o s  versos 

que t i enen  en mente ambos poetas son Aen. V I  182 y X I  136, pues 

todos esos verbos se r e f i e r e n  a l a  t a l a ,  en t a n t o  que cessant no; 

por o t r o  lado que l a  pentemímeres vaya seguida de e p í t e t o  de á rbo l  

en l o s  c i t ados  versos v i r g i l i a n o s  i n f l u y e  en S i l i g  X 534 ante 

maestas y en Theb. V I  103 ante non expugnabi le .  

Menor i nc i denc ia  t i e n e  l a  heptemimeres que, como cas i  

siempre. adquiere su impor tanc ia  en su combinación con cua lqu ie r  

o t r a  cesura con l a  que enmarca algunos términos. De todos modos 

Homero y Ennio van a ser  modelos complementarios de l  uso de es ta  

cesura por l o s  res tan tes  épicos l a t i n o s .  En 1 7 .  X X I I I  114 

observamos que l a  heptemimeres es tá  t r a s  e l  ú t i l  de l a  t a l a ,  

~ E X É X E ~ S ,  como l o  va a es ta r  en Aen. V I  181 t r a s  cuneis  y X I  135 

t r a s  f e r r o  que puede ser  e l  i n t e rmed ia r i o  para Lucano 111 434. La 

apa r i c i ón  de l a  heptemímeres t r a s  e l  e p í t e t o  de árbo l  en e l  v.  118, 

h l x Ó p o i 6  , es d i  rectamente im i tada  por V i  r g i  1 i o  X I  136 t r a s  a c t a s ,  

a s i  como por S i l i o  X 534 t r a s  maestas. 

Pero de nuevo surge e l  t ra tamien to  p a r t i c u l a r  de Ennio de 

e p í t e t o  más á rbo l ,  188=177: magnas quercus, f r e n t e  a l  homérico 6 p k  
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~WLXÓC~OUS, pues l a  heptemímeres en l o s  Anales va t r a s  e l  á rbo l ,  

mient ras en Homero. ya l o  hemos v i s t o ,  va t r a s  e l  e p í t e t o .  Esta  

co locac i6n de á rbo l  ante t a l  cesura l a  r e p i t e  Ennio en 189=177 t r a s  

ab ies ,  y será seguida por Es tac io  V I  101 después de t rabes .  La 

co inc idenc ia  de l a  heptemímeres en Ennio ante verbo, 188=176 ante 

e x c i d i t u r  y 189=177 ante c o n s t e r n i t u r ,  10 conv ie r t e  nuevamente en 

modelo de S i l i o  X 531, ante acc isa ,  y sobre todo, y de nuevo, de 

Es tac io  V I  98, ante c a d i t .  

Por o t r o  lado l a  co inc idenc ia  de l a  heptemímeres ante 

t e s t a t a ,  e p í t e t o  de cupressus en Lucano 111 442 va a i n f l u i r  en 

Es tac io  V I  .99, s i  b ien  en e l i s i ó n  o e n c l i s i s ,  ante i n laesa ,  y en 

'102 ante potura ,  e p í t e t o  de f r a x i n u s ,  con 10 que o t r a  vez surge 

Lucano como modelo pese a que sus versos no hagan re fe renc ia  a l a  

t a l a  de un bosque a f i n  de preparar p i r a  alguna. 

Muy poco s i g n i f i c a t i v a  es l a  cesura t r o c a i c a  ya que, pese 

a ser l a  más f recuen te  en l a  obra hómerica, en e l  pasaje que nos 

ocupa t an  s610 aparece en dos versos: 116 t r a s  xcízavta y 120 ante 

b~an~iaaovzts ,  y no i n f l u y e  en l o s  poetas l a t i n o s .  En e fec to ,  s61o 

l a  usan Ennio 187=176, t r a s  arbusta ,  y Es tac io  V I  101, e n t r e  

i  1 iceaeque y t rabes .  

Como veremos a cont inuac ión l a  impor tanc ia  de l a  t r o c a i c a  

en Ennio, especialmente. y en Es tac io  r es i de  en su combinación con 

1 a t r i  hemímeres y heptemímeres, respectivamente. 

Ya he adelantado que 10 más re levan te  son l o s  términos 

resa l tados  en t re  dos o mas cesuras, independientemente, a l  menos en 

p r i n c i p i o  de qué cesuras se t r a t e .  

Ya desde Homero e l  á rbo l  y su e p í t e t o  ocupan e l  lugar  de l  

verso que se ext iende e n t r e  l a  tr ihemímeres y l a  heptemímeres, 118 
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6pG Ú y ~ . x Ó ~ o i ~ ,  y a p a r t i r  de Ennio e s t a  co locac ión  de l a s  especies 

arbóreas t i e n e  enorme 6 x i  t o .  

En e f e c t o  en Ann. F r .  188=177 vemos que e n t r e  t r ihemímeres 

y heptemímeres se encuentra rnagnas quercus ,  con i n v e r s i ó n  con 

respecto  a Homero -s igu iendo e l  orden de pa labras l a t i n o - ,  y además 

l a  pentemímeres separa e l  e p í t e t o  de l  s u s t a n t i v o .  De es te  modo 

Ennio se c o n v i e r t e  en modelo inmediato de l o s  &p icos l a t i n o s  

examinados, pues en Aen. V I  180 vemos cómo p i c e a e  se h a l l a  e n t r e  l a  

t r ihemímeres y l a  pentemímeres, m ien t ras  que en X I  136 es a c t a s  e l  

enmarcado por  pentemímeres y heptemímeres. Por su p a r t e  Lucano 

r e s a l t a  e n t r e  t r ihemímeres y pentemímeres o r n i  en e l  verso 440, y 

S i  1 i o  nos o f r e c e  e n t r e  i d e n t i c a s  cesuras i  7ex en e l  verso 532 y 

quercus  en e l  533, en t a n t o  que en e l  534 co loca  e n t r e  pentemímeres 

y heptemímeres e l  e p í t e t o  de cupressus:  rnaestas.  E s t a c i o  también 

enmarca e n t r e  cesuras algunos de l o s  árbo les ;  a s í  en e l  verso 100 

p i c e a e  y e l  a b i e s  de l  104 es tán e n t r e  t r ihemímeres y pentemímeres; 

m ien t ras  que l a  t r o c a i c a  y l a  heptemímeres e n c i e r r a n  .el t r a b e s  del  

101. 

Igualmente e l  l uga r  a l  que l o s  hombres acuden pa ra  

proveerse de madera es puesto de r e l i e v e  e n t r e  cesuras desde Homero 

donde e l  xi~-rlpc)k de l  verso 117 e s t á  e n t r e  t r ihemímeres y 

pentemímeres. De nuevo e l  eslabón in te rmed io  es Ennio que r e s a l t a  

e l  a r b u s t a  de 187=175 e n t r e  t r ihemímeres y t r o c a i c a  -ún ica vez que 

e s t a  cesura aparece en e l  pasaje-  y a p a r t i r  de 61 V i r g i l i o  V I  179 

enmarca si7varn con l a  pentemímeres y heptemímeres; S i l i o  I t á l i c o  e l  

7ucos de l  verso 529 y E s t a c i o  v e t e r e s  en e l  verso 90. 

En Homero tenemos r e s a l t a d o  e l  ú t i l  de l  verso 114, 

n~) i6x€crs ,  e n t r e  pentemímeres y heptemímeres, y en es te  caso no 

s i r v e  de i n t e r m e d i a r i o  Ennio s i n o  que e l  pasa je  i l i á d i c o  i n f l u y e  

d i rec tamente en V i r g i l i o  qu ien en V I  181 y X I  135 co loca  e n t r e  esas 

cesuras f e r r o ,  mien t ras  que en X I  137 e s t á  r e s l a t a d o  e l  t e rm ino  
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cuneis por h a l l a r s e  en t re  t r ihemimeres y pentemímeres. Lucano sigue 

d i  rectamente a  V i r g i l i o ,  pues en 1 1 1  434 ferro aparece -gualmente 

enmarcado por pentemímeres y  heptemímere:i. 

Pese a  que en es te  Ú l t -mo caso, e l  de l o s  Ú t i l e s  empleados 

para e fectuar  l a  t a l a ,  Ennio no haya destacado su securibus en t re  

dos cesuras, de todos modos debemos conc lu i r  que e l  poeta campano 

es e l  modelo de l o s  6picos l a t i n o s  e  i n t e rmed ia r i o  de Homero como 

se deduce de l a  s i t u a c i ó n  que ocupan l o s  lugares y  l o s  árbo les.  

3. 

Según l o  d icho hasta aquí,  l a  conc lus ión es c l a r a :  Homero 

es e l  auctor de l  mot ivo de l a  t a l a  de árbo les para un funera l  e  

i n f l uye ,  c l a r o  está ,  en l o s  demás poetas. Pero ya hemos i d o  viendo 

que e l  t ra tamien to  de l  tema va evolucionando a  p a r t i r  de Ennio 

t a n t o  en e l  l e x i c o  como en l a s  pa r t i cu l a r i dades  métr icas.  Y sus 

innovaciones -que por o t r a  p a r t e  se podrían ver  en l a s  

a l  i terac iones l  ', que i nc l uso  aparecen encabalgadas, por ejemplo en 

188=176, o en o t r a s  pa r t i cu l a r i dades  e s t i l í s t i c a s -  t i enen  c a p i t a l  

impor tanc ia  para cons idera r lo  e l  modelo mas inmediato de l o s  demAs 

Bpicos l a t i n o s .  Pues, pese a  que e l  pasaje homérico sea una 

constante en l o s  de V i  r g i l i o ,  Lucano, S i  1  i o  y  Es tac io ,  es e l  poeta 

de Rudias con su m u l t i p l i c i d a d  de especies arbóreas, p ro fus ión  de 

verbos, ordenación de l a s  palabras dent ro  de cada verso, 

d i s t r i b u c i 6 n  de d á c t i l o s  y  espondeos y  co locac i6n de l o s  d i f e ren tes  

terminos ante,  t r a s ,  o  en t re  t a l  o  cual  cesura, quien mayor 

i n f l u e n c i a  e je rce .  E l l o  no qu ie re  d e c i r  que haya que r e s t a r  

impor tanc ia  a l  papel de modelo que V i r g i  1  i o  desempeña, pero antes 

que é l  es tá  Ennio. 

' ' ~ o b r e  l a s  a l i t e r a c i o n e s  véase AUSTIN, 70c. ct., que l o  toca de 
pasada. 
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Igualmente creo que e s t á  suf ic ientemente puesta de r e l i e v e  

l a  gran h u e l l a  que e l  pasaje de Lucano ha dejado en S i l i o  y Es tac io  

como modelo absolu to  y  como transmisor de V i r g i l i o ,  pero tambi6n de 

Ennio, aunque, como ya he d icho ins is tentemente,  no t r a t a  de ningún 

f u n e r a l ,  pues es e l  autor  de l o s  Anales,  quierase o no, e l  que, 

como au tbn t i co  primus de l a  ép ica l a t i n a  hexametrica, novat e l  

&TIOS de l a '  t a l a  de un bosque para unas honras fúnebres, aunand.0 

mag is t ra l  mente 1  a  i m i t a t  i o  y 1  a  o r i g i n a l  idad, constante i ndubi tada 

de toda l a  l i t e r a t u r a  l a t i n a ,  s i  b ien  no podemos saber con 

segur idad s i  es Únicamente heredero de l  vate  g r iego  o s i ,  como en 

o t r a s  ocasiones, ha t en ido  un i n t e rmed ia r i o  h e l e n í s t i c o  1 7  

desconocido para nosotros en e l  que se desc r i b i e ra  con gran 

p ro fus ión  una t a l a  de un bosque, s i n  que se h i c i e r a  en func ión de 

un funera l  s i no  que pudiera e fectuarse a f i n  de c o n s t r u i r  una f l o t a  

o  una f o r t i f i c a c i ó n .  

De todos modos l o s  c inco  versos ennianos son un c l a r o  
18 exponente que j u s t i f i c a  su: Visus Homerus adesse poeta  . 

María Consuelo ALVAREZ MORAN 

7~ecubrdese ,  e n t r e  o t r os ,  e l  F r .  243V=268S, e l  de l  buen con f iden te ,  
anal izado por SKUTSCH, o .  c . ,  pp. 447-451 , donde o f rece  como modelo 
e l  fragmento papiráceo ed i tado  por D.L. PAGE, Se7ect P a p y r i ,  Vol .  
111, n. 111. 

1 8 ~ r .  6V=3S. 


