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CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

La Silva es un e jemplo de p o e m a de despedida, lo que se c o n o c e técni
camente c o m o propemptikón, dirigido a Meció Céler, c o n ocasión de su par
tida a Siria c o m o tribuno militar de Domic iano . Comienza c o n un ex tenso 
himno a las divinidades protectoras de la navegación (1 -49) , a las que Estacio 
suplica protección y diversos servicios para la travesía. Tras una invocación 
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global (1 4) , se implora a Neptuno (5 8 ) , a los Dióscuros (8 12) , a las Nerei

das para que co laboren e n los preparativos d e la partida ( 1 3  3 4 ) , a Proteo, 
Tritón y Glauco (3538) , Palemón y Leucotea (39 41 ) y a Eolo (42 49) . 

Se describe a cont inuación la partida y la dolorosa separación ( 5 0  6 0 ) . 
Como corolario de este dolor, Estacio profiere una c o n d e n a de la navegación, 
en forma de σ χ ε τ λ ι α σ μ ό ς o queja airada contra el inventor de la misma ( 6 1 

77) . Volviendo a la realidad de la partida de Céler, el poeta ve c ó m o se aleja 
la nave, e imagina mentalmente, temeroso, el itinerario de la travesía de Céler 
y los riesgos que habrá de arrostrar (78 100 ) . 

Leemos a continuación un himno a la diosa egipcia Isis, en la que Estacio 
le suplica patronazgo para Céler durante su estancia en Egipto (101126). Fi

nalmente, Estacio imagina el regreso de Céler y el reencuentro, en el que am

bos amigos se narrarán sus experiencias durante el per íodo de separación 
(12743) . 

ESTRUCTURA 

Uno de los logros más importantes de esta Silva es su estructura. Estacio 
organiza el p o e m a mediante la alternancia de pasajes líricos y narrativos. Los 
pasajes narrativos dan noticia de datos sobre la marcha de Céler, su viaje y su 
regreso. En cambio , las secc iones líricas generalizan sobre los hechos (caso 
de 6177) o bien son himnos a dioses implicados indirectamente e n el viaje: 
las divinidades marinas (149) e Isis (10226). He aquí la distribución: 

— I Himno a las divinidades marinas (1 49) 
II Despedida (5060) 

 I I I Condena de la navegación o ψόγος ν α υ τ ι λ ί α ς (61 77 ) 
IV Itinerario de la travesía (78100) 

L V Himno a Isis (10126) 

L VI Anticipación del feliz regreso y reencuentro (127 43 ) 

Las secciones narrativas son II, IV y VI; las líricas, I, III y V. En la alternan

cia entre unas y otras lo más probable es que Estacio esté imitando la alter

nancia entre partes recitadas y corales del género trágico. Es seguro que 
Estacio c o n o c i ó la tragedia de Séneca. Precisamente en la Medea encontra

mos un coro que desarrolla la condena de la navegación (30178) , c o m o la 
sección III de Estacio. Igualmente, n o son raras las partes corales que son ge

néricamente himnos, c o m o I y V en Estacio (cf. Phaedr. 274357 a Venus). 
Entre las secc iones se establece un c o m p l e j o entramado de correspon

dencias y responsiones. Las secciones líricas (I, III y V) se abren c o n exclama
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Clones o invocaciones ( w . 1, 61 , 101 ) . Los primeros versos de I y V son de 
invocación a la divinidad (cf. 1 Di ~ 101 Isi). La relación entre II y IV es ma
yor. Los versos que inician ambas s e c c i o n e s se corresponden, pues a m b o s 
aluden al m o m e n t o de la partida: 50 audimur. vocat ipse ratem nautasque 
morantes ~ 78 iusta queror. fugit ecce vagas ratis acta per undas... También 
hay una correspondencia entre los versos que las clausuran: 60 ibo, nec egre
diar nisi iam <cedente> carina ~ 100 numquam abero longisque sequar tua 
carbasa votis. 

DESTINATARIO 

Marcus Maecius Celer sólo es conoc ido por Estacio (esta Silva y el prefa
cio al libro III, líneas 11-13) y por las Actas de los hermanos Arvales (cf. CIL 
VI 2074, que proporcionan el praenomen M. [= MarcuSí). Posiblemente de fa
milia senatorial (III 2, 20, 104) , Meció Céler fue tribunus militum latlclavius 
en Siria, c o m o se afirma en III 2, 121-4 y III Praef. 12-13· E.ste propemptikón 
lamenta su partida hacia allí. Estacio le augura el consulado (cf. 127) , cargo 
que en efecto o c u p ó en el 101, c o m o cónsul suffectus (CIL VI 2 0 7 4 ) . Cf. Fluss 
en R.-EXiV 234-5. 

DATACIÓN 

El 92, año de terminación de la Tebaida es una fecha ante quem de da
tación del poema, ya que Estacio menciona su próxima terminación en los w . 
142-43 ( c f también 40-41) . Sobre la época del a ñ o de la partida de Meció se 
puede precisar un p o c o más. Estacio menciona la llegada a PozzuoU de una 
flota mercante procedente de Egipto (21-4 ) , en cuyo viaje de regreso se em
barca Meció Céler (19 -20) . La temporada de navegación abarcaba de marzo a 
octubre y la travesía de Egipto a Pozzuoli duraba unos dos meses . Aún supo
niendo que Estacio aluda a la primera expedic ión de la temporada proceden
te de Egipto, ésta n o debió arribar a Italia antes de finales de abril; a su vez, 
la expedición debería zarpar de vuelta antes de principios de agosto, para lle
gar a Egipto todavía en época navegable. De jando algunos días para descar
gar, se concluye que la partida de Céler y la consiguiente composic ión de esta 
Silva poema son datables entre mayo y agosto del 91 . Es m e n o s probable que 
Estacio compusiera la Silva en el mismo 92, año de terminación de la Tebai
da, pues el poeta n o presenta la terminación c o m o inminente , sino que la 
pospone a un futuro próximo (142 -3 ) . 
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INTERPRETACIÓN 

Esta Silva es un extenso y elaborado e jemplo de la composic ión genérica 
προπεμπτικόν, consistente en la despedida a un viajero c o n ocasión de su 
partida. Los mejores tratamientos de su historia y características pueden verse 
en Rauk, Lover's farewell, Fedeli 2037 ( introducción a Prop. I 8) , Jäger, Das 
antike Propemptikon 436 y NisbetHubbard I 405 ad Hor. carm. I 3 Aquí 
me limitaré a citar los antecedentes y los motivos que son relevantes en el tra

tamiento de Estacio. 
En la literatura griega arcaica y clásica n o puede hablarse aún de un gé

nero establecido, sino de escenas o secuencias , incluidas en un contexto más 
amplio, relacionadas con la situación propia del propemptikon: una despedi

da. Es fácil imaginar que un libro de viajes c o m o la Odisea es susceptible de 
contener secuencias tales, inscritas en el contexto de la institución homérica 
de la ξ ε ν ί α u hospitalidad (cf. Rauk: Lover's farewell 950). La despedida es el 
úkimo estadio de esa hospitalidad. Ejemplos de tales escenas son la hospita

lidad y despedida ofrecida por Menelao a Telemaco (Od. IV 587608, XV 64

8 4 ) ; el episodio en que O d i s e o es acogido por los Feac ios y por Nausícaa, 
hija del rey (hospitalidad en Od. VIIVIII; despedida y partida en Od. XIII) ; y 
la historia de la relación entre Calipso y Odiseo (Od. V 1213) . En estas esce

nas se documenta un afán del anfitrión por retener al forastero (cf. Od. IV 
58792, VII 30816, V 118120) , c o m o precedente de la actitud de Estacio (50

60, 90100) . 
Otros e jemplos literarios arcaicos que incluyen el tema de la despedida 

son los l lamados propemptiká s imposíacos , pronunciados en el contexto de 
un banquete de despedida (Theognis 6912 D., Alceo 286a; cf. Rauk, Lover's 
farewell 3142 ) ; Safo de Lesbos cukivó los propemptiká «matrimoniales», en 
los que despide a una recién casada (Saph. fr. 94 L.P.: cf. Rauk, Lover's fare

well 4354) . En otro poema no encasillable en los tipos mencionados . Safo d e 
Lesbos suplicó a Afrodita y a las Nereidas una feliz travesía para su hermano 
(fr. 5 L.P.), c o m o Estacio en este poema (1 49 ) . En Pindaro puede leerse otra 
despedida (O. VI 1035) . 

En la época helenística la escenat ipo adquiere entidad de género. Con

servamos fragmentos de un dístico de Erinna (quizá falsamente atribuido) y 
de Calimaco, el idilio VII de Teocrito, un p o e m a de Discórides (A.P. XII 171) 
y otro de Meleagro (A.P. XII 52) . Erinna invoca al πομπίλας, un pez consagra

do a Afrodita, para que proporcione un buen viaje a cierta «dulce amiga»: 

πομπίλε, ναύτηοην τϋέμπων πλόον εΰπλοον Ιχθύ, 
πομπεύσας πρϋμναθεν εμάν αδεΐαν εταίραν. 

(fr. 1 = Ath. VII 283d) 

Estacio no invoca a ningún pez, pero sí a diferentes pobladores marinos 
(5 41) : algunos, c o m o Tritón y Glauco, c o n cola de pez ( 3 5  3 8 ) . 
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El fragmento de Calimaco sugiere un tratamiento extenso (cf. Low-Page 
HEU 218) : 

Ά ναυς a το μόνον φέγγος εμιν το γλυκΰ τας ζόας 
αρπαξας, ποτί τε Ζανος Ίκνευμαι λιμενοοτκόπω... 

(fr. 400 Pf = A.P. XIII 10) 

E.stacio comparte con este fragmento el ruego imperioso (ικνείΤμαι ~ 4 
precanti) y el apostrofe a la nave ('A ν α υ ς α... α ρ π α ξ α ς ~ 812 te, nostri pig

nus amoris,/portatura [ratis]). 
Son e jemplos más extensos del género Teocri to (VII 5289 ) y Meleagro 

(A.P. XII 52; su floruit se data ca. 96 a.C: cf. LowPage HEl xv) . Meleagro in

troduce en el contexto del propemptikón un sintagma ( η μ ι σ ύ μ ε υ ψ υ χ α ς en 
A.P. XII 52, 2) que .será usado en desarrollos posteriores latinos, incluyendo 
esta Silva (cf. 7n. animae partem... nostrae). El pasaje de Teocri to , por su 
parte, es el más extenso conservado de é p o c a helenística y es relevante para 
esta Silva por el h e c h o de incluir una sección de prosphonetikón o anticipa

ción del regreso (véase p. 197) . 
La introducción del género en Roma fue llevada a c a b o por Partenio. Es

téfano de l í izancio informa sobre un propemptikón escrito por él (s.v. Κ ώ ρ υ 

κος, p. 401 , 1820 Meineke) . Es harto p r o b a b l e q u e formara parte de dicho 
propemptikón un verso ci tado por Gel . XIII 27, 12 c o m o m o d e l o de Verg. 
georg. I 437 (cf, T h o m a s I 1401) que reza: Γ λ α ΰ κ ω κ α ι Ν η ρ ε ΐ κ ά ι ε ί ν α λ ί φ 
ΜελίκέρτΤ) (Mel icertes es el n o m b r e de P a l e m ó n antes de ser convert ido 
en dios marino) . Tales divinidades marinas son invocadas f r e c u e n t e m e n t e 
en los propemptiká: v é a n s e , en esta Silva, 37n. Glaucus, 39n . Palaemon. 
Para el motivo c o m o c o m p o n e n t e del g é n e r o , cf. Men. Rh. 3 9 9 . 3 c o n Ru.s

.sellWilson 308. 
El primer ejemplo latino del que se con.servan fragmentos es el Propem

tikon Pollionis del neotérico Helvio Cina (frags. 15 Buechner : 9 versos en to

tal). Cina ya aludió al fuego de Santelmo (frag. 2 B u e c h n e r ) , detalle que 
Estacio recoge también, no sabemos si con la mediación de Horacio (cf. 8

l l n . ) . También se ha supuesto que Cornel io Galo compusiera algún pro

pemptikón amoroso, que dejó una huella manifiesta en Verg. ecl. X 49 y Prop. 
I 8 (cf. Fedeli 204, en su introducción a Prop. I 8 ) . Es imposible saber si el 
propemptikón de Galo influyó en Estacio pero cabe sospechar una coinciden

cia al menos: de la lectura de Verg. ecl. X se infiere que Galo despedía a Li

córide, que partía en pos de un militar. Estacio aplica esa situación en esta 
Silva a su relación con el viajero: cf. Verg. ecl. X 2223 tua cura Lycoris /per

qué nives alium perqué hórrida castra secuta est ~ Stat. 90n. quid enim te 
castra petente / non vel ad ignotos ibam comes... Indos. 
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El género alcanza gran desarrollo en é p o c a augústea. Rauk ha distingui
do dos t ipos : el propemptikon dir igido a u n p r o h o m b r e («great man pro-
pemptikón»: cf. Rauk, Lover's farewell 1 0 2 - 1 2 4 ) , q u e incluye a Hor. epod. I, 
Tib . I 3, Prop. I 6, 1-4, 19-36 y Ov. arsi 1 7 7 - 2 1 8 ; y el propemptikon dirigi
do a la p e r s o n a a m a d a («lover's farewel l - : cf. Rauk, Lover's farewell 125-
180), categoría que englobaría a Prop. I 6, 5-18, I 8, I 11, Hor. carm. Ill 27 y 
Ov. am. II 11. 

El propemptikon de Estacio per tenece primariamente al t ipo «great man 
propemptikon", pues el destinatario es un superior de Estacio Ccf. 92-3 regis 
/... mei), que parte a una misión político-militar (121-26). Esta modalidad es 
precisamente una de las tres que distingue Menandro el Rétor (395). Motivos 
frecuentes de este tipo son el tema del ibis o descripción del destino polít ico 
militar ( c f Tib. I 3, 1-2, Hor. epod. I 1, 1-4, Stat. 121-6); y el topos del poeta 
dispuesto a acompañar al patrón a regiones remotas o peligrosas (cf. Hor. 
epod. I 11-14, Prop. I 6, 1-4, Stat. 90-99a). 

Hay que precisar, sin embargo, que esta Silva acusa también la influencia 
de propemptiká amorosos, en especial en el «tono erótico» que Menandro re
comendaba (TjGoq ¿pcoriKOV según Men. Rh. 395. 13) y que es posible detec
tar ocasionalmente (cf. 57n., 78-80n. , 81n. , 83-84n. , 99n., 132-34n.). 

Los modelos principales de esta Silva per tenecen al tipo «great man pro
pemptikon»: Horacio {carm. I 3 ) y dos secc iones de Ovidio {am. II II y arsì 
177-218) . 

Sobre la relevancia de Hor. carm. I 3 en esta Silva lo mejor es reproducir 
la discusión de Nisbet-Hubbard I 42 (he añadido, entre corchetes, las referen
cias a los versos correspondientes de esta Silva): 

«Like Horace he lEstacio] appeals to the gods of the sea, in particular the 
Dioscuri (2n.) 18-11] and Aeolus (4n.) [42-46]; he describes Maecius as part of 
his soul (8n.) 17] and uses the commercial metaphor of the depositum (5n.) 
[6]; he bewails the folly of the ñrst navigators (22n.) [61-64], and compares 
man's audacity with that of the giants (38n.) [65-66]». 

A este análisis de Nisbet-Hubbard ha de añadirse esta lista de e c o s textua
les: Hor. 2 fratres Helenae, lucida sidera ~ Stat. 9 sidera, 10 fratres; Hor. 10-
11 qui fragilem truci / conmisit pelago ratem ~ Stat. 6 iuvenis dubio 
commititur alto; Hor. 21 abscidit ~ Stat. 6l abscissum. 

Aplicando una especie de contaminano, Estacio usa extensivamente tam
bién material procedente de Ov. am. II 11. Así, un motivo importante que fal
ta en Hor. carm. I 3 y q u e Estacio toma de Ovidio es la anticipación del 
regreso del viajero, con la consiguiente celebración y puesta en c o m ú n de las 
experiencias de la ausencia (cf. Ov. 37-56 y Stat. 127-43). Hardie afirma: 
"Amores 2, 11 is the only other extant Latin propemptikon with such a detail
ed anticipation» iStat. & Silv. l62). Numerosos otros detalles de influencia 
pueden rastrearse: la intervención de las Nereidas (Ov. 35-36, Stat. 13-34; 
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Hardie, Stat. & Silv. l 6 0 afirma que Ov. am. II 11 «i.s the only Augustan pro
pemptikón to use Nereids», aunque olvida Prop. I 17, 25-6) , el asombro de las 
olas ante la primera nave (Ov. 1 ~ Stat. 75 ) , el par formado por Caribdis y Es
cila (Ov. 18 ~ Stat. 85-86) , la invocación a los cuatro vientos (Ov. 9-10 ~ Stat. 
45-46) , con preferencia por el Céfiro (Ov. 41 ~ Stat. 46 ) , el detalle de la vícti
ma votiva por el feliz regreso (Ov. 46 ~ Stat. 130) y los besos y abrazos del 
reencuentro (Ov. 45-6 ~ Stat. 132-34) . No faltan tampoco los calcos textuales: 
cf. Stat. 7-8 Maecius... /parat ~ Ov. 8 ire Corinna parai; la c l á u s u l a / M « e so
luto (Ov. 23 ~ Stat. 54) ; temeraria (Ov. 3 ~ Stat. 64 ) ; Ov. 43 primus ~ Stat. 133 
primum; Ov. 49 narrabis ~ Stat. 135 narrabimus. Incluso una iunctura de 
Ovidio ayuda a resolver una dificultad textual de Estacio (cf. 60n. cúrrente 
carina). 

Ovidio compuso el año 2 a.C. otro propemptikón, inserto en el libro I de 
su Ars amatoria, dedicado a Gayo César, nieto de Augusto, c o n ocasión de 
una proyectada expedición contra los Partos, que no tendría lugar. Estacio to
ma de este propemptikón bastantes detalles de tema y expresión, algunos 
muy significativos. Tanto Ovidio c o m o Estacio aluden a la planificación de la 
expedición (Ov. 177-8 ecce, parat Caesar... ~ Stat. 7-8 Maecius... parat). Am
bos mencionan el imperio parto c o m o destino (Ov. 179-80 ~ Stat. 136-43n. ) . 
Los dos poetas contrastan las jabalinas romanas c o n las flechas del enemigo 
(Ov. 199 tupia tela feres, sceleratas ille sagittas ~ Stat. 126 Eoas iaculo dam
nare sagittas). Ambos propemptiká se cierran c o n secciones de anticipación 
del regreso (Ov. 211-18 ~ Stat. 127-43) , encabezadas por similar fraseología 
(Ov. 213 ergo erit illa dies, qua tu... ~ Stat. 127 ergo erit illa dies, qua te..). 
Finalmente, tanto Ovidio c o m o Estacio prometen un canto votivo por el feliz 
regreso del viajero (Ov. 205 votivaque carmina reddam ~ Stat. 131-2 quanta 
votiva movebo /plectra lyra). 

Según una técnica literaria que podríamos denominar de mezcla de géne
ros (a pesar de la reticencia de Cairns, Generic Composition 158 a la termino
logía «mixing of genres-) , un rasgo llamativo de esta Silva es que la última 
sección (127-43) , en la que Estacio imagina el regreso de Céler y el reencuen
tro, se plantea c o m o prosphonetikón o p o e m a de bienvenida. Con ello, c o m o 
he señalado, sigue el modelo de Ov. am. II 11, 37-56 y ars I 211-18 . De ahí 
las reminiscencias que esta sección suscita de prosphonetiká propiamente di
chos, c o m o Catull. IX. La técnica de incluir una sección de prosphonetikón en 
el .seno de un propemptikón se remonta a T h e o c . VII 63-72. Para esta cues
tión, cf. Cairns, Generic Composition 158-65. 

En los vensos 61-77 Estacio desarrolla el motivo de la condena o denuesto 
de la navegación (\|/ÓYOI; VWdXvkioj^ y la maldición de su inventor. Este moti
vo aparece en conex ión con propemptiká c o m o Tib. I 3, 35-40 (cf. Smith 245-
47, el mejor tratamiento de la cuest ión) , Hor. carm. I 3, 9-24 (cf. 
NLsbet-Hubbard 43-44) y Ov. am. II 11, 1-5. Este motivo se asocia automáti
camente c o n otros dos: la historia de la nave Argo y el mito de la Edad de 
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Oro. La relevancia de la nave Argo consiste e n q u e tradicionalmente se la 
considera la primera. Este dato explica algunas reminiscencias de Catull. LXIV 
en esta Silva (cf. 2n. ventosi...ponti, 6 l n . rude... aequor). Con respecto al mi
to de la Edad de Oro, desde Hesíodo (Op. 236 ) se pensaba que en esta é p o c a 
no existía la navegación. Una sutil alusión a esta dato se detecta en 73n. ante 
ra tes. 

Encontramos un desarrollo tardío del género en Paulino de Nola, poeta 
cristiano del S. IV d .C , con un poema de 85 estrofas sáficas (carm. XVII) . Cf. 
Jäger, Das antike Propemptikon. 

Sobre el material tradicional que Estacio manipula, su aportación princi
pal se mueve en dos direcciones: la extensión y el c o m p o n e n t e retórico. La 
Silva, con 143 versos, es el propemptikon más largo de la Antigüedad greco-
latina hasta Estacio (Ov. am. II 11 tiene 56 versos; Hor. carm. I 3 tiene 2 4 ) . 
Este sobrepujamiento cuantitativo se consigue mediante la acumulación (am-
plificatio) de e lementos funcionalmente equivalentes. Así, el h imno inicial in
voca a nueve divinidades marinas distintas ( 5 - 4 6 ) , aparte de un apostrofe 
colectivo ( 1 -4 ) , frente a las tres de Hor. carm. I 3, 1-3 o las seis de Ov. am. II 
1 1 , 27-40. La digresión es otro m é t o d o para sobrepujar la longitud, c o m o 
ejemplifica el tratamiento lírico de la condena de la navegación (61 -77) o el 
himno a Isis (101-26) , donde se acumulan los detalles geográficos y etnográ
ficos, propios de un gusto alejandrino por la erudición. 

Para calibrar el componente retórico del poema, basta considerar los si
guientes puntos de coincidencia con la preceptiva de Menandro (cf. Russell-
Wilson XXXVI-XL): Menandro recomienda una queja airada o axexXiaa|io'(; 
(396.4 : cf. Stat. 78 iusta queror), así c o m o citar exempla legendarios de amis
tad (396 . 15-18: c f Stat. 96 -98) , describir los lugares que el viajero atraviesa en 
su viaje ( 3 9 8 . 2 9 - 3 9 9 . 1 ; cf. Stat. 8 4 - 8 9 ) e invocar divinidades marinas c o m o 
Protect, Glauco y Nereo (399 . 1-5 ~ Stat. 35 -8 ) . 

En conclusión, esta Silva ilustra a la perfección la situación de Estacio en 
la historia de la literatura latina. Estacio reelabora material de autores que el 
consideraba ya «clásicos», los poetas augústeos Virgilio, Horacio y Ovidio, en 
detrimento de autores griegos. En particular, los propemptiká de Ovidio (am. 
II 1 1 ) y Horacio (carm. I 3 ) son la base indiscutible de esta composic ión. A 
continuación, amplifica este material mediante la acumulación cuantitativa y 
el sobrepujamiento retórico. 



SILVA SEGUNDA 199 

I. HIMNO A LAS DIVINIDADES MARINAS (1 -49) 

Es tradicional invocar en un propemptikón a los dioses de la navegación, 
para pedirles protección para la travesía (cf. Hor. earm. I 3, 1-4) . Aquí la in
novación de Estacio es fundamentalmente cuantitativa: en forma de amplifi
catio invoca a nueve divinidades distintas. 

Desde un punto de vista genérico, esta secc ión se desarrolla en forma de 
himno, aunque no se distribuye en las partes canónicas de invocación, areta
logía y súplica, sino que estos tres motivos se diseminan por todo el pasaje. 
Para el estilo propio del himno, c f E. Norden, Agnostos Theos 143-63 y Appel, 
De Roman, precationibus 75-183 . Propio de la invocación es el vocativo del 
nombre propio del dios (1 Di, 5 Neptune, 13 Nereides, 39 Palaemon) y el uso 
recurrente del pronombre personal de segunda persona (el l lamado «du-Stil»: 
cf. 13, 27, 28 vos, 39 tu tamen). La aretalogía o enumeración de las atribucio
nes y poderes de cada dios se manifiesta mediante orac iones de relativo (1 
quibus... amor est..., 14 quis honor est..., 42 pater... qui..., 43 cui...). Por últi
mo, la plegaria se expresa con formas verbales de contenido yusivo: impera
tivos (3 sternite, advertite, 8 proferte, 9 considite, 12 fugate, excludite, l 6 
surgite, 18 ambite, 26 tendite, 27 adnectite, 40 adnue), subjuntivos (4 non obs
trepat 11 luceat, 15 sit, 28 reponat, etc., hasta un total de 17) así c o m o fórmulas 
explícitas de súplica, c o m o precor {12). Para otro motivo propio también del 
estilo de himnos, cf. 40n. si vestras amor est mihi pandere Thebas. 

La organización del himno se basa en el dios invocado en cada momen
to. Tras una invocación global (1 -4 ) , se implora a Neptuno (5 -8a) , los Dioscu
ros (8b-12) , las Nereidas (13 -34) , Proteo, Tritón y Glauco en b loque (35 -38) , 
Palemón y Leucotea (39-41) y Eolo (42 -49 ) . 

Lo más probable es que Estacio se inspirara para esta secc ión en el exten
so himno de Virgilio a los dioses protectores de la agricultura {georg. I 5-23; 
seguido del himno a Augusto en 24-42) . Nótese en especial el paralelo de 
georg. I 21 dique deaeque omnes, studium quibus arva tueri ~ Stat. 1 Di qui
bus audaces amor est servare carinas, así c o m o otros calcos menores : Verg. 
5 ^05 , 10 et vos, 12 tuque, 24 tuque adeo y las formas de «du-Stil» en Estacio 
citadas antes; Verg. 40 ~ Stat. 40 adnue. 

1-4 : invocación global. Virgilio, en su himno inicial de las Geórgicas, in
voca a una serie de dioses diferentes ( w . 5-20) y recopila su plegaria con una 
invocación global ( w . 21-23) . Sobre esta invocación global Servias Danielis 
comenta ad loc.: «more pontificum, quoniam ritu veteri in omnibus sacris post 
speciales deos, quos ad ipsum sacrum quod fiebat necesse erat invocan, ge-
neraliter omnia numina invocabantur» (cf. también Appel, De Roman, preca
tionibus 83 -4 ) . Estacio procede aquí a la inversa, pues la generalis invocatio 
(1-4) precede a las invocaciones individualizadas (5 -49 ) . 
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Este apostrofe inicial es globalizador c o n respecto a los dioses invocados 
y tainbién con respecto a la súplica que se formula. La protección solicitada 
anticipa temas que se retomarán en el poema: petición de vientos favorables 
(2 ventosi...periculaponti: cf. 4249 ) y de un oleaje tranquilo (3 mollefretum, 
4 non obstrepat iinda: cf. lill). Otro tema anticipado es sugerido por 1 au

daces... carinas ici. n.) . 
1 Di, q u i b u s a u d a c e s a m o r es t s e r v a r e c a r i n a s : para el contenido, cf. 

Prop. Ill 7, 57 Di maris Aegaei quos sunt penes aequora, Verg. Aen. V 236 di 
quibus imperium estpelagi, Ov. trist. I 2, 59 superi viridesque dei, quibus ae

quora curae. En general, es propio de plegarias la invocación consistente en 
la combinación de un vocativo (Di) y de una oración de relativo que expresa 
un atributo o α ρ ε τ ή del dios (quibus audaces amor est servare carinas). Cf. 
Appel, De Roman, precationibus 9^5, Plaut. Poen. 11878 luppiter.../quem 
penes spes vitae sunt hominum omnium, Verg. georg. I 21 dique deaeque om

nes, studium quibus arva tueri (nótese , a pesar de la disparidad de conteni

do, que Estacio adapta casi palabra por palabra esta invocación virgiliana). 
Prop. Ill 13, 41 dique deaeque omnes, quibus est tutela per agros, Liv. VIII 9, 
6 divi quorum estpotestas nostrorum bostiumque... 

La construcción de amor + infinitivo (en lugar de gerundio) se documenta 
por primera vez en latín en Verg. Aen. II 10 si tantas amor casus cognoscere nos

tros ( c f también Aen. VI 133, XII 282, Stat. 40, T. I 698, Szantyr, Syntax 351) . 
La cláusula es imitada por Claud, carm. XXVI 5 servasse carinas. 
a u d a c e s . . . c a r i n a s : la audacia de los que se arriesgan a navegar es un 

motivo importante de esta Silva, especialmente del pasaje dedicado a la con

dena de la navegación (cf. 64n. audax ingenii). Para la iunctura, cf. Sen. 
Med. 6078 quisquísaudacis tetigitcarinae /mobiles remos... 

24 : sobre la capacidad de los dioses para calmar el viento y el oleaje , c f 
Hor. carm. I 12, 2932 ( c o n NisbetHubbard I 1545), Verg. Aen. I 14246, 
Aen. V 82021. 

2 s a e v a q u e v e n t o s i m u l c e r e p e r i c u l a p o n t i : se trata de un verso de 
oro, con dos sintagmas nominales escindidos por el verbo central (cf. III 5, 

2n.) . En tres de las cinco Silvas que forman el libro III el segundo verso es de 
oro (aquí, en III 3, 2 y en III 5, 2). 

El sintagma saev aque ν entes i evoca el sonido del viento, mediante la ar

monía imitativa de las fricativas svvs, dispuestas en quiasmo. 
m u l c e r e : cf., en similar contexto, Verg. Aen. 1 66 et mulcere deditfluctus 

et tollere vento (sobre Eolo) . 
v e n t o s i . . . p o n t i : probablemente un e c o d e Catull. LXIV 12 ventosum... 

aequor; cf. también Verg. georg. I 296 ventosa per aequora vectis, Aen. VI 335, 

Hor. carm. III 4, 45 qui mare temperai / ventosum (cf. 33n. temperai). 
p e r i c u l a p o n t i : una cláusula favorita de Estacio (V 1, 68, Ύ. VII 722) , par

te de cuyo atractivo depende de la aliteración de ρ (cf. lOn. pontusquepolus

que). 
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3 S t e r n i t e m o l l e f r e t u m : cf. Verg. Aen. V 821 sternitur aequor aquis. La 
iunctura molle fretum procede de Ov. met. XIV 55758 Naides... / molle fre

tum celebrant ( introduciendo el tema de las Ninfas de los w . 1334). 
3 b  4 : las dos plegarias contenidas en este verso y medio tienen elementos 

sinónimos, placidum (3) anticipa lenis (4) ; y votis (3) anticipa precanti (4) . 
3 b  4 a p l a c i d u m q u e a d v e r t i t e v o t i s / c o n c i l i u m : cf. trist. I 2, 88 pro

naque sint nostrae numina vestra rati. Tanto el adjetivo placidum aquí, co

mo lenis en el verso siguiente parecen variaciones léxicas de formulas 
estereotipadas de himnos y plegarias, c o m o sis volens propitius (cf. Appel, De 
Roman, precationibus 11929 y ΠΙ 1, 39n. pacatus mitisque veni). 

vot is : para el término en himnos y plegarias, cf. Verg. georg. I 42 votis 
iam nunc adsuesce vocari ( sobre Augusto divinizado), [Tib.] IV 5, 9 magne 
Geni, cape tura libens votisque faveto, Ov. poni. II 8, 51 adnuite [cf. 40 ad

nue] o! timidis, mitissima numina, votis. 
4 b et lenis n o n o b s t r e p a t u n d a p r e c a n t i : obstrepo puede designar el 

ruido producido por objetos inanimados; sobre .su uso aplicado a masas de 
agua, cf. II 2, 11819 maria ipsa vetantur / obstrepere, Hor. carm. II 18, 20 
maris... obstrepentis, carm. III 30, 10. Pero el término es propio de asambleas 
humanas manifestando ruidosamente su desaprobación, con el sentido casi de 
.alxichear» (OLD 5, NisbetHubbard II 302 ad Hor. carm. II 18, 20). Esta oración 
introduce, pues, una expresiva personificación de las olas, .segiin el motivo tradi

cional de que el mar reacciona con sentimientos humanos (de asombro o indig

nación) ante la intrusión de los navegantes (véanse los paralelos citados a 71 
indignatae... procellae y a 75 visis tumuerunt puppibus undae). 

Por otra parte, Estacio parece aludir al motivo litúrgico de un sacerdote 
solicitando respetuoso silencio e n los asistentes a un rito (noc ión de la ε υ φ η 

μία, para la cual, cf. Appel, De Roman, precationibus 1879) . 
lenis : la confusión lenis (Itali) / levis (M) es frecuente en manuscritos, le

nis es adecuado al contexto, pues es propio del léxico ritual de un himno, en 
el C}ue frecuentemente se suplica la benevolenc ia de un dios: cf. Appel, De 
Roman, precationibus 11925, Stat. III 1, 39n. pacatus mitisque veni, Ov. am. 
II 13, 21 lenis ades, Hor. carm. saec. 3334. 

58a : invocación a Neptuno. Estacio combina en esta secc ión dos moti

vos propios del propemptikón de Horacio (carm. I 3): la imagen comercial y 
pecuniaria de 6n. depositum y la metáfora de 7n. animae partem. AlΉbos ele

mentos aparecen combinados también en versos próximos de carm. I 3. 

56 g r a n d e t u o r a r u m q u e d a m u s , N e p t u n e , p r o f u n d o / d e p o s i t u m : 
imagen comercial, depositum designa la señal de dinero depositado (cf. luv. 
XIII 1516 y 60 con Courtney 539)· Se trata de una imitación de Hor. carm. I 
3, 56 navis, quae tibi creditum / debes Vergilium ( con NisbetHubbard I 4 7 ) . 

6 iuvenis d u b i o c o m m i t t i t u r al to : un e c o de Hor. carm. I 3, 1011 qui 
fragilem truci / conmisit pelago ratem; Estacio (no Horacio) es imitado a su 
vez por Juvenal (XII 578 I nunc et ventis animam committe dolalo / confisus 
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Ugno: animam p r o c e d e de Estacio (v. 7 ) , aunque es posible , c o m o señala 
Courtney 524, que Juvenal tenga también en mente a Sen. Med. 301-8 ) . Cf. la 
imitación tardía de Claud, rapt. Pros. 3 quis dubiis ausus committere flatibus. 

7 - 8 a n i m a e p a r t e m . . . n o s t r a e / m a i o r e m : el c l iché dimidium (pars) 
animaey similares, comparable a nuestro «media naranja», es estudiado deta
lladamente por E. Bréguet, -In una parce duobus. T h é m e et clichés», e n Hom-
mages à Leon Herrmann (Col lect ion Latomus XLIV), Bruxel les -Berchem: 
Latomus, I 9 6 0 , 205-14. Para una lista de pasajes, cf. también Vollmer 396 ad 
loc., Nisbet-Hubbard I 48 ad carm. I 3, 8, y Nagle, Poetics of exile 50 y n. 78 . 

El cliché se remonta al relato puesto en boca de Aristófanes por Platón en 
el Banquete (189d-193d) , donde se explica la división de sexos c o m o conse
cuencia de la separación de un legendario andrógino, aunque es probable 
que este relato sea la explicación etiológica de un motivo proverbial (cf . Otto, 
Spricbw. 25 s.v. animus % 111) . La idea reaparece en Asclepiades de Samos 
(A.P. XII 166, 1) y en Calimaco (Epigr XLI 1 = A.P. XII 73 , 1 V(\a<3X) \IZX) Wfv-
Xac). En la literatura latina, suele aplicarse a amigos y parientes, c o m o en Es
tacio (Hor. carm. I 3, 8, II 17, 5, Ov. met. Ill 473 , VIII 406 , XI 388, Pont. Ill 4, 
69, Pers. V 22-3) . 

Estacio opera mediante una curiosa contaminano literaria. Se inspira en 
el propemptikon de Horacio (carm. I 3, 8 serves animae dimidium meae), pe
ro la fraseología procede de otra oda de Horacio (carm. II 17, 5 te meae... 
partem animae). Es relevante para nuestro p o e m a que Meleagro introdujera 
el cliché en un propemptikon: A.P. XII 52, 2. 

La imagen tiene asimismo un cierto tono erótico ( c f Ov. trist. I 2, 44, Stat. 
V 1, 177) . 

Por último, c a b e recordar que nuestro Garci laso re tomó el cl iché en su 
Elegía Primera, w . 40-2, c o m o adaptación de Hor. carm. II 17, 5-8. 

7-8 s u p e r a e q u o r a . . . / . . . t r a n s f e r r e p a r a t : cf. Stat. III 4 , 5. 
p a r a t : e c o de Ov. arsi 111 ecce,parat Caesar, domito quod defuit orbi, 

/ addere o de trist. I 10, 47-8 altera namqueparat Symplegadas ire per ar
tas, /scindere... puppis aquas. 

8 b - 1 2 : Estacio invoca a los Dióscuros (Castor y Pólux) , c o m o protectores 
de la navegación ( 8 b - l l a ) y para que expulsen a su hermana Helena, consi
derada perniciosa ( lOb-12) . Para una discusión sobre a q u é realidades está 
aludiendo Estacio, véanse las nn. a 8 b - l l a y l l b - 1 2 , basadas en F. Moya del 
Baño, «¿Helena convertida e n estrella? A propósito de dos pasajes de Estacio», 
en P. Badenas de la Peña, A . Martínez Diez et alii (edd. ) , Athon. Satura gram
matica in honorem F. Rodriguez Adrados II, Madrid: Credos , 1987, 695-77 . 

8 b - l l a : los Dióscuros aparecen divinizados ya desde H o m e r o (Od. XI 
298-9) y c o m o salvadores de naves en el Himno Homérico XXXIII ( w . 6-17) . 
Similar función cumplen en Eurípides (El. 988-93, 1349-53, Hel. 1664-5). En la 
literatura latina las alusiones a esta función se multiplican: cf. Catull. IV 26-7, 
LXVIII 63-6 ( con n. de Fordyce 105-6) , Hor. carm. I 3, 2 ( con Nisbet-Hubbard 
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I 46) , I 12, 28-32 (con Nisbet-Hubbard 1 1 5 3 - 4 ) , III 29, 62-4, Prop. I 17, 18 (con 
Fedeli 411) , II 26, 9-10, Ov. trist. I 10, 45-50 , Val, Fl. 1 568-73. Cf. McCartney, 
"Greek and Roman weather lore of the sea» 10-11 . 

Estacio alude a dos realidades distintas: a la constelación de los Gemelos 
{Gemini) en el cielo ( c f 8-9a proferte benigna / sidera); y al f e n ó m e n o eléc
trico conoc ido c o m o fuegos de San Telmo, consistente en un halo de luz azu
lada que se forma sobre la arboladura de un barco durante una tempestad (9 
antemnae gemino considite cornu). 

9 a n t e m n a e g e m i n o c o n s i d i t e c o r n u : la alusión a los fuegos de San 
Telmo ya aparecía en el propemptikón de Cina (frag. 2 Buechner ) : lucida [cf. 
II luceat] cum fulgent summi carchesia mali. 

g e m i n o : curioso ejemplo de enálage, ya que este adjetivo califica lógica
mente a los gemelos Castor y Pólux, como en Ov. epist. XVII 252 geminos fratres. 

10 Oebal ios f r a t r e s : Oeballus significa «descendiente de Ébalo» y, desde 
Verg. georg. IV 125, «espartano» por s inécdoque (cf. II 6, 27 con Van Dam 
4 0 8 ) . En Estaejo, cf. T. VI 822 Oebalio... magistro (Pó lux) , IV 8, 29 Amy-
claeos... fratres, T. VII 792 Therapnaei... fratres, XI 133 Ledaei... fratres. 

Los Dioscuros y su hermana Helena son hijos de Leda y Zeus, pero su pa
dre mortal es Tindáreo, hijo de Ébalo (cf. los cuadros genealógicos de Grimal, 
Mitología 14 y 105) . 

10-11 p o n t u s q u e p o l u s q u e / luceat : entre pontusque y polusque se es
tablece una llamativa paronomasia retórica. El doblete se documenta también 
en T. XI 67 (cf. n. de Venini 22) y Val. Fl. I 331· Nótese además la asonancia 
de poLUsQUE LUCEat. Estos juegos son propios de la retórica de las declama
ciones y de la exhibic iones epidícticas. Cf. Bonner , Roman Declam. 69-70 , 
Boulanger, Aelius Aristide A 2 0 - 2 1 . La anécdota narrada en Sen. contr. II 12, 12 
revela el gusto de Ovidio por estas paranomasias y el impacto que causaban. 

l l b - 1 2 : el katasterismós de Helena en estrella se documenta en Eurípi
des (Or. 1635-7, 1683-90) , pero en el trágico griego es protectora de la nave
gación, a diferencia de Estacio. De Plinio se puede deducir que Estacio n o 
refiere a un astro fruto del katasterimós de Helena, sino a un f e n ó m e n o eléc
trico conoc ido hoy c o m o rayo en bola y l lamado en la Antigüedad Helena. 
Para los efectos contrapuestos entre el doble rayo, identificado con los Dios

curos, y el rayo en bola, asociado con Helena, cf. T. VII 791-3 y Plin. nat. II 
37, 101 Existunt stellae et in mari terrisque... et antemnis navigantium aliis-
que naviumpartibus cum vocali quodam sono insistunt... mergentesque na-
vigia... gemínae autetn salutares et prosperi praenuntiae, quarum adventu 

fugari diram illam ac minacem appellatam Helenam ferunt, et ob id Polluci 
ac Castori iis nomina adsignant. 

12 a s t r a f u g a t e : personif icación so lemne propia del estilo épico . Cf. 
Verg. Aen. III 521, Hor. carm. III 21 , 24 fugai astra Phoebus. 

13-34: invocación a las Nereidas, ninfas marinas hijas de Nereo y Dóride, 

que eran consideradas protectoras de los navegantes porque acompañaban a 
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las naves. Cf. E. El. 432-, Soph. O C 7 1 6 , A. R. IV 930-38 , Ov. met. 1 X 7 7 3 , Cu-
/cx 345-46 . 

El motivo de las Nereidas navegando alrededor del navio es tradicional, 
pero Estacio es el primero en asignar meticulosamente diferentes tareas mari
nas a las Nereidas. Estacio desarrolla aquí una indicación de Propercio: I 17, 
25-26 At vos, aequorae formosa Doride natae, / candida felici solvite vela 
choro (cf. también Prop. Ill 7, 67-9), pasaje del que Estacio toma el apostrofe 
At vos ( c f 13 vos quoque et saepius), la alusión a Dòride (cf. l 6 ) y la tarea 
concreta asignada a las Nereidas ( c f 28 aperite sinus). 

Con la excusa de encomendar a las Nereidas diferentes tareas, Estacio in
troduce en el seno de un himno un pasaje descriptivo que le sirve para enu
merar los preparativos de la partida. Desde un punto de vista estructural, el 
verso inicial y el final de esta secc ión proporcionan una estructura anular ( 1 3 
caeruleum Phorci, Nereides, agmen ~ 34 officio careat glaucarum nulla so-
rorum). El pasaje se distribuye así: 1) invocación general (13 -18) ; 2) digresión 
.sobre la llegada de la primera expedición mercante de Egipto (19 -24) ; 3) dis-
trihutio de tareas: diez diferentes (25 -34) . 

Los versos 25-34 constituyen la parte más elaborada, por la variatio léxi
ca que Estacio usa para marcar la distribución de tareas: 26 vos, 27 vos, 28 vos, 
29 pars, 30 pars, 30 sint quibus, 31 quaeque, 33 haec (para una distribución 
comparable, c f , v.gr., el priamel de Horacio: carm. I 1, 3 sunt quos, 7 hunc, 
9 illune, 19 est qui, 23 multas). Estacio procede en su enumeración de arriba 
abajo, según la preceptiva retórica ( recomendada, por e jemplo, por Aftonio, 
Rhet. gr. II 46 .26 Sp. y Nicolao III 492 .19 Sp. y documentada en otros pasajes 
de Estacio c o m o I 1, 32-60 y IV 6, 50-8) . Se menc ionan las drizas ( 2 6 ) , las ve
las (primero los sipara o velas superiores en 27; luego las demás en el 28) , los 
bancos de los remeros ( 2 8 ) , el timón (29 ) , algún e lemento inespecif icado, da
da la corrupción textual del v. 30, el bote de salvamento ( 3 1 ) y el ancla ( 3 2 ) . 

1 3 c a e r u l e u m P h o r c i , N e r e i d e s , a g m e n : Phorci es una conjetura segu
ra, dada la reminiscencia de Verg. Aen. V 824 Phorcique exercitus omnis. C f 
también Stat. II 2, 19 levis... Phorci chorus. Forcis es un anciano dios marino 
desde Hom. Od. V 96, pero su conex ión con las Nereidas aquí sólo se explica 
como un e c o apresurado de Verg. Aen. V 240-41, donde Forcis y las Nereidas 
aparecen yuxtapuestos pero sin relación: omnis / Nereidum Phorcique chorus. 

c a e r u l e u m : los adjetivos cromáticos son frecuentes en el pasaje dedica
do a las Nereidas: c f también l6 vitreis, 34 glaucarum. 

caeruleum es un color habitual de las divinidades marinas: c f Fedeli 274 ad 
Prop. Ill 7, 62, Verg. georg. IV 388, Ov. met. II 6 caeruleos... deos, XIV 559 (las 
naves de Eneas, transformadas en ninfas), trist. I 4, 25, Stat. Ill 4, 42 caerula Nais, 
Van Dam 207 ad II 2, 21 (7 ejemplos citados). C f también 34n. glaucarum. 

1 4 quis h o n o r e t r e g n i c e s s i t f o r t u n a s e c u n d i : cf. Ov. met. V 368 cui 
triplicis cessit fortuna novissima regni (Plutón), IV 533 . La frase secundum (-
a) regnum (-a) designa el mar ( c f Sen. Phaedr. 9 0 4 ) y alude a la historia de 
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que, tras la derrota de Cronos, sus hijos Zeus, Posidón y Hades se repartieron 
por sorteo el universo, recibiendo respectivamente la soberanía del cielo, el 
mar y el mundo subterráneo (Hom. //. XV 187 ss) . Referencias similares al se

cundum regnum se documentan en Sen. Here. f. 599, Phaedr. 904, Med. 598 
( c f n. de Costa 122) . 

1 5 d i c e r e q u a e m a g n i fas sit m i h i s i d e r a p o n t i : expresiones c o m o si 
fas est o fas sit pueden recibir una doble interpretación: a) c u a n d o ( c o m o 
aqui) aparecen en contextos religiosos, es una fórmula propia del lenguaje litúr

gico, usada como recurso para no incurrir en impiedad o falta de respeto ( c f Ca

tull. LI 2, Prop. Ill 12, 5 con Fedeli 400, Ov. Pont. IV 8, 55, IV l6, 45, Pers. I 8, 
Cic. dom. 94, Ciris 21 con Lyne 110, Norden, Agnostos Theos 14447, Appel, De 
Roman, precationibus 7582); b) la fòrmula tiene también un sentido meramente 
retòrico (figura de la feenfta o παρρησία) , cuyo objeto es pedir permiso para re

currir a una licencia poética audaz, como la hipérbole: cf. III 3, 56n. y Boulaner, 
Aelius Aristide 425 η. 1, donde se citan fórmulas semejantes favoritas del rétor 
Ello Arístides, del tipo et κα\ π α ρ ά δ ο ξ ο ν ειπείν τ η ν πρώτην ο εί θεμις ειπείν. 

Entre dicere y fas Estacio sugiere una etimología poética (cf. III 3, 14n. 
nefas tacitum). 

La paradoja sidera ponti es aparentemente original de Estacio. Un prece

dente puede verse en próxima... caelo... potestas (Ov. met. IV 533). 

q u a e : si no se corrige a Í/MÍÍS (antecedente : 13 Nereidas), ha de suponer

.se una atracción de género a sidera. 
16 surgi te d e vi t re is s p u m o s a e D o r i d o s a n t r i s : Dóride es la madre de 

las Nereidas en la tradición de Hesíodo (Th. 250) . Para las cuevas marinas co

mo morada de las ninfas, tanto fluviales c o m o marinas, cf. III 1, I44n . , Ov. 
met. II 2689 fama est / Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris. Aquí 
parece haber un e c o de Sil. VII 4134 trepidae fremita vitreis e sedibus antri 
/ aequoreae pelago simul emersere sórores. 

vi t re is . . . a n t r i s : cf. Ver^. georg. IV 350 vitreis... sedilibus (morada de las 
Ninfas), vitreis... antris procede de Silio Itálico, que lo aplicó a la morada de 
las Nereidas (VII 413, citado en n. anterior) y a la del diosrío Numicio (VIII 
191). vitreum describe el cabel lo de las ninfas en Estacio (I 5, l6). 

vi t re is : c o m o el vidrio antiguo era más verdoso y m e n o s transparente 
que el moderno, vitreus proporciona un nota cromática adecuada a ámbitos 
acuáticos, con un sentido similar a caeruleum (13 ) y virides (III 1, 144) . 

s p u m o s a e D o r i d o s : spumosus caracteriza a todo lo relacionado con el 
mar y tiene un regusto neotérico (cf. Catull. LXIV 12, 121) . Cf. 74 nec spumare 
Thetis gaudebat. 

1 7  1 8 B a i a n o s q u e s i n u s et f e t a t e p e n t i b u s u n d i s / l i t o r a : alusión a 
las fuentes termales de Bayas. Cf. V 3, 16971 Baianaque.../litora, qua mediis 
altepermissus anhelat / ignis aquis y nota a III 5, 96 vaporiferas... Balas. La 
metáfora de feta, lit. «preñados», se inspira en Verg. Aen. 51 loca feta furenti

bus Austris. 
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19 -20a : nótese la derivatio de 19 quaerentesy 21 quaerenda. 
2 1 - 2 4 : excursus sobre la primera expedic ión mercante procedente de 

Egipto. Séneca, en un pasaje comparable , describe la llegada a Puteoli de la 
flota mercante de cereal procedente de Alejandría {epist. LXXVII 1). El punto 
de de.scarga era Puteoli (actual Pozzuoli) , el puerto comercial más importante 
del golfo de Ñapóles. 

2 1 - 2 t e r r i s / . . . D i c a r c h e i s : perífrasis para Puteoli. Para el gentilicio Di
carcheus, c f III 1, 92n. 

2 2 - 3 p r i m a . . . / p r i m a . . . : prima alude a las tabellariae, especie de gale
ras ligeras que se adelantaban a la expedición y avisaban sobre la llegada de 
las naves mercantes , más lentas y pesadas (según el relato de Sen. epist. 
LXXVII 1) . Una descripción más completa se lee en 25-34 (cf. n . ) . 

La anáfora es un manierismo propio de la poesía alejandrina y neotérica 
(cf. Catull. LXIV 19-21 [con Fordyce 281] , 39-41, 63-65). En Estacio, cf. la aná
fora con poliptoton de 46 soli, 47 solus ( con nota) , 

2 2 P h a r i u m . . . a m i u m : «la cosecha de Egipto», imitado por Claud, carm. 
XV 57, annus con el valor de «cosecha» es un uso que Estacio debió leer en 
Lucan, III 70 ejfusis magnum Lihye tulit imbribus annum, Stat. T. IV 710. Pa
ra el adjetivo Pharius, «egipcio», cf. Ill 1, 31n. 

2 3 - 2 4 : antes de que el convoy llegara a Puteoli pasaba entre la isla de Ca
pri y el c a b o de Sorrento. En Sorrento se alzaba un templo a Minerva (para el 
cual, c f 109b n . ) . 

2 4 spars i t . . . M a r e o t i c a v i n a : se ofrecía una libación de vino a divinida
des protectoras de la navegación, para suplicar una buena travesía o, c o m o 
aquí, para agradecerla. C f Ov. met. XI 247, Verg. Aen. III 114-20, V 237-38 , 
775-6 extaque salsos / proicit in fluctus ac vina liquentia fundit, McCartney, 
"Greek and Roman weather lore of the sea» 4. 

El vino de la región del lago Mareotis, cerca de Alejandría, era el más fa
moso de Egipto. Aquí la alusión debe explicarse quizá c o m o un e c o de Hor. 
carm. 1 37, 14 mentemque lymphatam Mareotico, sobre Cleopatra, que anti
cipa la alusión a esta reina en 119-20 ( c f n; para otro e c o de esta oda hora-
ciana en esta Silva, cf. 126n. fortis et). 

T y r r h e n a e . . . M i n e r v a e : iunctura repetida en II 2, 2 saxaque Tyrrhe-
nae templis onerata Minervae. Sobre el templo de Minerva, c f III 1, 109b n. 

2 5 - 3 4 : uno de los problemas que ha suscitado esta sección (además del 
V. 30, corrupto) es el tipo de nave que Estacio está describiendo. Se trata de 
una nave de la flota mercante que transportaba el cereal de Alejandría. Desde 
Vollmer se piensa que debe tratarse de una tabellaría, navio ligero que con
tenía los archivos de la expedición y que se adelantaba para avisar de su lle
gada. Esta hipótesis se basa en los siguientes datos: a) los sipara ( 27 ) eran el 
distintivo típico de las tabellariae, según nos informa Séneca ( c f 27n.) ; b ) es
ta nave se anticipaba a la llegada de la flota, c o m o prima confirma (22, 23 ) ; 
c) Estacio menciona bancos de remeros (28 transirá), propios de una galera 
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ligera, pero inexistentes en un navio de carga. En cambio , Cassou argumenta 
que un personaje del status de Céler customarily enjoyed the facilities that 
the big freighters offered" («Celer's ship» 2 6 l ) . Quizá pueda concluirse que Es

tacio se refiera aquí a una tabellaría, porque era la más llamativa y la más ca

racterística de la flota alejandrina, con independencia de que Céler embarcara 
realmente en la nave mercante (de acuerdo c o n la máxima transmitida en 
Hes. Op. 643: νή' όλίγην αίνέιν, μεγάλη δ' ένι φορτία θέσθαι). 

2 7 s u m m i s a d n e c t i t e s i p a r a vel i s : según Sen. epist. LXXVII 12, el 5/

parum era el distintivo de las llamadas naves Alexandrtnae, las que anunciaban 
la llegada de la flota mercante de Egipto. sip(h)arum se introdujo tardíamente en 
latín (en el S. I d.C: primeros ejemplos en Séneca) para designar una pequeña 
vela tríangular que se fijaba en lo alto del palo mayor. No debe confundirse con 
el supparus, un paño de lino (como hace el diccionario de A. Blánquez Fraile, 
s.v. supparum; para la distinción, cf. A. Housman, CQ 13 (1919) , 149 ss). 

Como slp(b)a7um procede de σίφαρος, cabe sospechar que Estacio (o pre

viamente Séneca) estableciera una relación etimológica con Pharius, lo que ex

plicaría la conexión del siparum con las naves Alexandrinae. Recuérdese que 
Pharius es el adjetivo favorito de Estacio para egipcio" ( c f III 1, 31n.) . 

2 8 v o s Z e p l i y r i s a p e r i t e s i n u s : reformulación poét ica de la frase fija 
ventis vela dare (cf. OLD velum 2a, Ov. epist. XVI l 6 3 ) . Cf. Verg. Aen. III 455 
sinus implere secundos, 683 ventis intendere vela secundis. 

2 8 p a r s t r a n s t r a r e p o n a t : el tema y la dicción recuerda a Hor. carm. I 
1, 17 mox reficit rales, lo que anticipa el tema de la condena de la navegación 
(cf. 61 77) , pues el contexto horaciano es el del rechazo de la navegación por 
móviles económicos . 

3 0 s i n t q u i b u s f e x p l o r e n t p r i m o s g r a v i s a r t e m o l o r c h o s f : locus 
desperatus ( c f ap. crítico). La corrupción molorchos se introdujo por influen

cia del final de III 1, 29. Sobre el verso se han propuesto innumerables con

jeturas. Apuntaremos sólo las l íneas principales de correcc ión. 1) Markland 
268b9a propone sint quibus exploret rupes gravis arte molybdis {molybdis es 
un pe.so de plomo atado a un cordel usado para sondear el fondo del mar). 
2) Otra opción es ver en arte mo la palabra artemo. Contando que artemo 
significa «grúa» para cargar (Vitr. X 2, 9) , Vollmer propone sint quibus exploret 
primos gravis artemo lembos, c o m o una alusión al traspaso de mercancías de 
una nave auxiliar a la nave principal. Si, por el contrario, artemo es una vela 
(Isid. orig. XIX 3, 3) , se suele suplir al final del hexámetro una palabra que 
signifique «viento» ( c o m o coros o flatus). 3) Courtney, «Problems» 44, a la vista 
de T. V I 1 9  2 2 , corrige primos a. remos como c o m p l e m e n t o de explorenty lee 
sint quibus explorent remos libramina longos «in the case of s o m e of the 
nymphs, let them test the oars by balancing them», pero él mismo r e c o n o c e 
que libramina es una mera ilustración. 

Hay que concluir, con Markland 269a, «tacendum puto, d o n e c e x codice 
aliquo aut felici conjectura liquidius aliquid effulgeat». 
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3 1 q u a e q u e s e c u t u r a m r e l i g e n t p o s t t e r g a p h a s e l o n : alusión al bote 
salvavidas. Una descripción similar de un bote salvavidas, en el seno de una 
escena de zarpa, es recreada por Estacio en V 1, 24246 c o m o símil. Abascan

to o b e d e c e f ielmente al emperador c o m o un bote sigue a su nave: sic, ubi 
magna novum Phario de litore puppis / solvit iter iamque innumerosque 
utrimque rudentes / lataque veliferi porrexit bracchia mali / invasitque vías, 
in eodem angusta phaselos / aequore et immensi partem sibi vindicat austri. 

3 3 t e m p e r e t h a e c a e s t u s : temperare alude a una α ρ ε τ ή tradicional de 
Júpiter, la de equilibrar y armonizar el universo: c f Hor. carm. I 12, l 6 , III 4, 
456 . E.sta reminiscencia .subraya la naturaleza hímnica de nuestro pasaje . 
Temperare aestus signiñca primariamente «calmar el oleaje»: c f Hor. carm. III 
4, 4546 qui mare temperai / ventosum. 

p e l a g u s q u e i n c l i n e t a d o r t u s : la hipérbole de inclinar el mar» es toma

da de Ov. am. II 11, 39 tum mare in haec magnasproclinet litora Nereus (la 
misma idea en met. XI 208 inclinavit aquas ad avarae litora Troiae, con el 
precedente de Catull. LXIV 270 proclivas... andas). Nótese la contaminatio: 
Estacio toma el motivo del propemptikon de Ovidio, pero la dicción literal in

clinare ad procede de Metamorfosis. 
3 4 off ic io c a r e a t g l a u c a r u m n u l l a s o r o r u m : este verso de recapitula

ción forma un marco con el v. 13, especialmente mediante la correlación de 
13 caeruleum... agmen ~ 34 glaucarum... sororum. 

g l a u c a r u m : otro color convenc iona l del mar y de sus pobladores : c f 
Theoc. VII 59 γλαυκαΤς Νηρη'ίσι, Lucr. I 719, Stat. IV 2, 28 glaucae... Doridi. 
La iuntura glaucarum sororum se usa también en Τ. IX 351 . Pero aquí el epí

teto anticipa y enlaza con Glaucus, mencionado en 37. 
3 5  3 8 : catálogo de tres pobladores marinos semidivinos (Proteo, Tritón y 

Glauco) , mencionados c o n una estructura de tricolon abundans. La mención 
de los tres sólo se documenta en otros dos lugares: 1) en otro pasaje de Esta

cio (Γ. IX 32831) ; y 2) a propósito del propemptikon, en una recomendación 
de Menandro el Rétor que parece una teorización de Estacio: εάν δέ δια θ α 

λ ά τ τ η ς ά ν ά γ η τ α ι , έκεΓ σ ο ι μ ν ή μ η θ α λ α τ τ ί ω ν ε σ τ α ι δαιμόνων, Αιγυπτίου 
Πρωτέως , λ ν θ η δ ο ν ί ο υ Γ λ α ύ κ ο υ , Ν η ρ έ ω ς , προπεμπόντων τ ε και σ υ ν 

θεόντων τη νηι (399 .1 5 ) . Catálogos similares, pero no idénticos, se leen en 
Verg. Aen. V 82324 (et senior Glauci chorus Inousque Palaemon / Tritones

que citi Phorcique exercitus omnis: pasaje que Estacio tuvo c o n seguridad en 
cuenta; c f 13n.) , Stat. I 2, 12829 (donde se cita en un contexto convencional 
a Glauco, Proteo y las Nereidas) y Ov. met. XIII 9 1 7  1 9 (donde Glauco se 
compara con Proteo, Tritón y Palemón) . 

Ya Partenio en su propemptikon incluía una referencia a Glauco, Nereo y 
Palemón (cf. la sección Interpretación de esta Silva) e n un verso que fue imi

tado por Virgilio en latín (georg. I 437) y por Luciano en griego (A.P. VI l 6 4 , 
1) . En todos estos pasajes se presenta a estos dioses c o m o receptores de 
ofrendas de marinos tras salvarse de un naufragio. 
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Estos dioses aparecen citados individualmente c o m o protectores de la na

vegación, salvo Proteo (cf. 35n . ) . La enumerac ión de Estacio parece un catá

logo convenc ional , sin que cada m i e m b r o individual t enga re levanc ia 
particular. 

35 P r o t e u s : de la terna de dioses invocados, es el t ínico que tradícíonal

mente no asume funciones de protección de navios (salvo en la recomenda

ción teórica de Menandro, citada ad 358 : cf. n. ) . Su m e n c i ó n aquí puede 
explicarse por el h e c h o de que se ubicaba su patria en la costa de Egipto 
(Men. Rh. 3992. Αιγυπτίου Πρωτέοος), destino de Céler (cf. 4 9 ) : Estacio sigue 
la versión de Homero, que ubicó su patria en la isla de Paros {Od. IV 354) , y 
de Licofrón, que habla de Egipto {Alex. 126) , en contra de Calimaco, que pos

tula Falene en Calcídica (57/fr. 254.5) y Virgilio {georg. IV 391) . 
Proteo es un anciano dios marino dotado de la capacidad de metamorfo

searse y del don de la profecía (cf. Ruiz de Elvira, Mitología Clásica 99)· Su 
principal actuación se da en Homero {Od. IV 3 1 5  5 7 0 ) , en un episodio que 
fue imitado por Virgilio {georg. IV 42952: c f n. de T h o m a s II 2167, 2215) y 
Ovidio {met. XI 22465) . 

g e m i n o q u e h i n c c o r p o r e T r i t o n : Tritón, hijo de Posidón y Anfitrite, es 
un ser con tronco de hombre y cola de pez. Cf. T. V 707 geminas... Triton, 
Lyc. Alex. 892 θ α λ α σ σ ό π α ι ς δίμορφος. . . θεο'ς. Sobre su función c o m o protec

tor de navegantes, cf, Ov. epist. VII 4950 , A. R. IV 15511619. 

36-38: Glauco es un pescador de Antedón, puerto de Beocia , convertido 
en dios marino con cola de ce táceo tras ingerir unas hierbas mágicas. La his

toria se cuenta en Ov. met. VII 23233, ΧΠΙ 906XIV 74, Stat. Τ. VII 33337, IX 
328 y Auson. Mos. 27679. Aparece c o m o dios protector en Prop. II 26, 13. 

38 l i t o r e a m b l a n d a f e r i e n s A n t h e d o n a c a u d a : cf. T. 328 Anthedonii 
tegit bospitis inguina pontus. El gentilicio Antbedonius usado por Estacio in

fluyó al menos en tres autores tardíos: Menandro el Rétor (399.3 Ά ν θ η δ ο ν ί ο υ 
Γ λ α ύ κ ο υ ) , Au.sonio {Mos. 276) y Servio Auctus {ad Aen. V 823) . 

36 subitis q u i p e r d i d i t i n g u i n a m o n s t r i s : monstrum no significa «en

cantamiento» (así TragliaAricò en su traducción: «per improvviso effeto di un 
incantesimo» y, en la misma línea, Mozley, FréreIsaac y otros) , sino un prodi

gio de la naturaleza {OLD 1) c o m o los perros que surgen de la ingle de Escila 
{met. XIV 6O: véase a continuación; cf. OLD 3) . Glauco mismo es l lamado glo

balmente monstrum (Ov. met. XIII 9 1 3 ) . T o m a n d o monstris como plural poé

tico como designación de la cola de cetáceo ( c f pisces en T. VII 337: mixtos 
expavit ab inguine pisces), el verso se endeude c o m o una construcción típica 
del latín de la época de Plata, con subitis... monstris c o m o dativo final o de 
resultado (cf. Szantyr, Syntax 9 8 ) , con el sentido aproximado de «perdió la 
parte inferior de su cuerpo para verla convertida repentinamente en peZ'. 

En el relato dedicado por Ovidio a la leyenda de Glauco aparece la cláu

sula inguina monstris, pero referida a Escila y n o a Glauco {met. XIV 6O; c o n 
idéntico sentido también en Ciris 59). 
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3 9  4 1 : Ino es hija de Cadmo y esposa de Atamante y, por tanto, un per

sonaje muy asociado con Tebas (cf. 4041) . Hera, indignada porque Atamante 
e Ino habían criado a Dioniso (fruto de los amores de Zeus con Sémele ) , en

loqueció a ambos. Ino mató a Melicertes y se arrojó con el cadáver del niño 
al mar. Madre e hijo, renombrados c o m o Palemón y Leucotea, fueron conver

tidos por Posidón en dioses marinos protectores de la navegación (Prop. II 
28, 20 banc miser implorât navita Leucothoen, Hom. Od. V 333ss) . En su ho

nor se fundaron los J u e g o s ístmicos (cf. Ill 1, 142η. ) . Eurípides escribió una 
tragedia sobre el tema. Ino, y Pindaro alude a la leyenda ( O . II 301 , P. XI 2 ) . 
La historia es favorita de alejandrinos c o m o Calimaco (fr. 912 Pf. y SH 275) y 
Licofrón (Alex. 107, 229ss, 757 ss) y de neotér icos c o m o Levio (fr. 12 Bue

chner p. 72) . Ovidio contó extensamente el relato (met. IV 4 1 6  5 6 2 ) . Las refe

rencias en otros autores latinos son breves pero abundantes : Verg. georg. I 
437, Aen. V 823, Prop. II 26, 10, II 28, 1920, Val. Fl. VIII 213, Sen. Phoen. 22

5, Oed. 4458. En Estacio el tema, c o n su mezcla de sentimentalismo y horror, 
se hace obsesivo: II 1, 17980, II 2, 35, aquí, T. I 124, 1212, IV 59, 5624, VI 
10, VII 4201 , IX 301 , X 425. 

3 9 tu t a m e n : ~ α λ λ ά σ ύ (una fórmula corriente para introducir una ple

garia o cambiar de dios invocado: cf. A.P. VI 15, 3, VII 476 , 9, Mosch. 149) . Cf. 
Verg. georg. I 24 tuque adeo. 

d i v a c u m m a t r e , P a l a e m o n : las tres últimas palabras constituyen una 
cláusula fija (Ciris 396 dea cum matre Palaemon, Ov. met. IV 542, Claud. 
carm. VIII 4 6 5 ) . Es posible que esta cláusula fuera una fórmula de invocación 
ritual en plegarias a estos dioses. Un indicio en a p o y o de esta hipótesis es 
que se invoca al par de dioses con la m e n c i ó n literal de u n o (Palaemon) y 
con una perífrasis de parentesco relativa al otro (matre). Encontramos exac

tamente la misma técnica respecto a otra pareja convencional , la de los Diós

curos: cf. Catull. IV 27, Hor, epod. XVII 4243 Castor.../fraterque... Castoris, 
serm. II 1, 26, Prop. II 26, 9 cum Castore fratri. 

4 0 si v e s t r a s a m o r es t m i h i p a n d e r e T h e b a s : Estacio recurre aquí a 
una técnica propia del estilo himnico, introducir una condicional que apoye 
la súplica aludiendo a algún mérito del peticionario. Léase Appel, De Roman, 
precationibus 1501. Para ejemplos de la técnica, c f Stat. III 4, lOln . si memi, 
IV 7, 58 tuque regnator lyricae cobortis / da novipaulum mihi iura plectri/ 
si tuas cantu Latió sacravi, / Pindar e, Thebas, Α. I 811 , Catull. LXXVI 1720, 
Verg. Aen. I 603, II 536, 690, Hor. carm. I 32, 12 ( con NisbetHubbard I 3 6 0 ) . 
Otra variedad es que la condicional recuerde el comportamiento de la divini

dad en ocasiones anteriores ( c f Hom. //. I 39 ss, Sapph. frag. I 5 L.P., Appel, 
ibid. 1525, Fedeli 414 adYmp. I 17, 25) . 

Nótese que Estacio alude a la compos ic ión de la Tebaida e n presente 
(amor est mihi pandere Thebas, cano), lo que indica que aún n o estaba aca

bada (dato que se confirma en 14243) . Este indicio apoya la hipótesis de que 
esta Silva es anterior al 92, fecha de terminación de la Tebaida ( c f Datación). 
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En contraste, el paralelo citado de IV 7, 7-8 usa el verbo en pasado (sacravi 
/... Thebas). El libro IV se publicó en el 95 (cf. Coleman XIX-XX) , 

Estacio alude frecuentemente en las Silvas a su Tebaida-. III 5, 36, IV 4 , 
89, IV 7, 5-8 (citado arriba), 26, V 3, 234. 

4 1 n e c c a n o d e g e n e r i P h o e b e u m A m p h i o n a p l e c t r o : Estacio evo
ca aquí a Anfión por dos motivos , c o m o mít ico fundador de T e b a s (enla
zando c o n la a lusión a la Tebaida) y c o m o m ú s i c o y p o e t a l egendar io 
(enlazando con la cual idad que el propio Estacio destaca en sí m i s m o c o 
m o suplicante en el h i m n o ) . Para la c o n e x i ó n Anf íon-Tebas , cf. II 2, 60-61 

chelys.../ Thebais «lira tebana» ( c o n Van Dam 2 3 2 ) , T. VIII 2 3 2 - 3 3 , A. I 12-
13. Es significativo q u e en el p r o e m i o a la Tebaida Estacio lo m e n c i o n e : T. 
I 9-10 penitusque sequar, qí^o carmine muris / iusserit Amphion Tyrios ac
cedere montes...? 

4 2 - 9 : la última invocación es a Eolo, pues el motivo del viento enlaza in
mediatamente con la partida del barco (de 50-60) . Estacio imita primariamen
te el propemptikón de Horacio (cf. carm. I 3, 3-4 ventorumque regat pater [cí. 
42 pater] /obstrictis aliis praeter lapyga), pero incorpora material de Verg. 
Aen. I 52-59. 

4 2 et pater , A e o l i o f r a n g i t qui c a r c e r e v e n t o s . . . : cf. I 1, 92 Aeolii... ag-
mina carceris. Estacio sintetiza material de Verg. Aen. I 52-4 hic vasto rex 
Aeolus antro / luctantis ventos tempestatesque sonoras / imperio premit ac 
vinclis et carcere frenai y de Ov. met. IV 663 clauserat Hippotades Aetnaeo 
carcere ventos. Estacio usa similar terminología en otros dos pasajes: T. III 
432-3 qualis ubi Aeolio dimissoscarcere ventos / duxprae se Neptunus agit 
Y TX 246-8 non aliter moto quam si pater Aeolus antro / portam iterum 
saxo premat imperiosus et omne / claudat iter, iam iam sperantibus aequo
ra ventis. 

p a t e r . A e o l i o . . . c a r c e r e : curiosa enálage : el n o m b r e del protagonista, 
Aeolus, se omite, su.stituido por un adjetivo derivado, Aeolius, que se aplica a 
otro e lemento de la oración (aquí , carcere). El resultado, equivale , pues , a 
pater Aeolus... carcere {ci. Verg. Aen. I 52 rex Aeolus antro, T. X 246 pater 
Aeolus antro, c i tados en n. an ter ior ) . E j e m p l o s c o m p a r a b l e s de e n á l a g e 
son Prop. III 22, 14 (cf . n. de Shackle ton Bai ley , Propertiana, Cambridge , 
1956, 2 1 1 ) , IV 8, 24 y Hor. epod. XVI 57 non hue Argoo contendit remige 
pinus. 

4 3 m u n d i : n o creo que dependa de per aequora sino apo koinoú de 43 
varii flatus y de 44 Spiritus, mundus t iene aquí el significado de «cielo», fre
cuente en ladn republicano (OLD l a , Nisbet-Hubbard I 150 ad Hor. carm. I 
12, 15, Verg. georg. I 5 con n. de Mynors 4 ) pero que en Estacio constituye un 
ligero arcaísmo, que confiere una pátina so lemne al h imno. 

4 5 - 4 6 a r t i u s o b i e c t o . . . / m o n t e p r e m a t : cf. Verg. Aen. I 52-4 vasto... 
antro /... / imperio premit, T. X 246-8 (citados ad 4 2 ) . 



212 COMENTARIO 

4 5 B o r e a n E u r u m q u e N o t u m q u e : un rasgo convencional de la plegaria 
de un propemptikon es que sólo debe soplar el Céfiro (cf. Ov. am. II 11, 41 
Zephyri veniant in lintea solí). NisbetHubbard I 47 (ad Hor. carm. I 3, 4) 
afirma que el motivo deriva del propemptikon de Cina. Significativamente, 
Horacio invoca en su propemptikon inverso (epod. X ) a los tres vientos que 
Estacio incluye aquí, y omite al Céfiro (vv. 4  8 ) . 

El sintagma Eurumque Notumque, también en^Verg. Aen. I 85 , es una 
transliteración del griego homérico ( c f //. XVI 765 Ε ύ ρ ο ς τε Νότος τ ' . . . ) . 

4 6  7 s o l u s . . . s u m m a s q u e s u p e r n a t e t u n d a s / a d s i d u u s . . . : nótese la 
anáfora con poliptoton de 46 soli, Al solus. La aliteración de s y la asonancia 
de 5 evocan el silbido del Céfiro, c o m o en c f Verg. Aen. I 53 luctantis ventos 
tempestatesque sonoras. 

4 8  4 9 d o ñ e e t u a t u r b i n e n u l l o / l a e s a P a r a e t o n i i s a d s i g n e t c a r b a s a 
r ipis : laesa es una corrección de Heinsius para laeta de M. En su apoyo cabe 
aducir II 2, 14041 tua securas partus placidamque quietem / intravitnon 
quassa ratis, Verg. Aen. IX 91 ne cursu quassatae ulla neu turbine venti. 
Hàkanson 87 defiende la conjetura y cita I 3, 4142 offensaque turbine nullo 
/ nox γ Ον. trist. I 1, 856 et mea cumba semel vasta percussa procella / illum, 
quo laesa est, harret adire locum. 

P a r a e t o n i i s : Paraetonium es una ciudad portuaria en África del Norte. 
El destino de la flota mercante de Egipto era Alejandría; en consecuencia , es 
preferible entender Paraetoniis c o m o una s inécdoque para «egipcio», c o m o T. 
V 12 Paraetonio... Nilo, Ov. am. II 11, 7 (contexto del himno a Isis, que influ

yó en el de Estacio de los w . 101126) y met. IX 773· 
adsignet : «ceda, adjudique»; el verbo t iene un tono jurídico que enlaza 

con 6 commititur. 

I I . DESPEDIDA (5060) 

Tras el himno inicial, esta secc ión narrativa supone la descripción factual 
de la situación presente de la partida, aunque Estacio acumula también los re

cursos emocionales . Esta sección es la más breve de la Silva, lo que sugiere 
la secuencia trepidante de los hechos (resaltada también por diferentes térmi

nos temporales: 51 ecce, 54 iamque, 58 nec longum, 60 iam). 
El pasaje se introduce mediante una suave transición c o n la plegaria an

terior (50 audimur), exac tamente igual que la siguiente secc ión narrativa 
(78n. iusta queror). 

Estacio contaba con varios modelos de despedidas. La sección t iene un 
tono erótico cuyo antecedente más claro es la despedida de Ovidio con oca

sión de su partida al exilio (trist. I 3) . La despedida de Aníbal y su mujer en 
Sil. I I I 12857 influyó al menos en un detalle ( c f 56 7n.) , Pero Estacio se basó 
sobre todo en la despedida más extensa y elaborada de la literatura latina, la 
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de Alcione y Ceix en Ov. met. XI 410-474, según muestran las siguientes res
ponsiones de contenido y expresión: Ov. 413 ad Clarium parat ire deum ~ 
Stat. 7-8 Maecius... parat, 416-7 cui protinus intima frigus / ossa receperunt 
~ Stat. 51-2 ima frigore pectus / labitur, Ov. 431-2 Hippotades.... qui carcere 
fortes / contineat ventos ~ Stat. 42 pater... frangit qui carcere ventos, Ov, 457-
8 praesaga futuri / horruit Alcyone ~ Stat. 52 movet ominis horror, Ov. 463-4 
sustulit illa / umentes oculos ~ Stat. 52-3 nequeo.../ claudere suspensos oculo
rum in margine fletus, Ov. 4 6 8 insequitur fugientem lumine pinum ~ Stat. 
79-80 longe servantia vincit fratisj/ lumina. Estacio había desarrollado el te
ma también c o m o símil para calificar la partida de los Argivos, en un pasaje 
que presenta bastantes responsiones con éste (T. IV 24-30) : 

sic ubi forte viris longum super aequor ituris, 
c u m iam ad vela noti et scisso redit ancora fundo, 
haeret amica manus: certant innectere collo 
bracchia, manantesque oculos hinc oscula turbant, 
hinc magni caligo maris, tandemque relicti 
stant in rupe tamen; fugientia carbasa visu 
dulce sequi, patriosque dolent crebrescere ventos. 

5 0 - 1 : el c o m i e n z o de esta secc ión narrativa enlaza con el del siguiente 
pasaje narraüvo (78 -100) : cf. 50-51 audimur.../ecce ~ 78 iusta queror... ecce. 
Del mismo modo, el final de esta sección se corresponde léxicamente c o n el 
final de aquélla: cf. 59-60 novissimus omni / ibo, nec egrediar nisi iam cú
rrente carina ~ 99-100 pectore fido / numquam abero longisque sequar tua 
carbasa votis. 

5 0 - 5 1 a v o c a t ipse r a t e m n a u t a s q u e m o r a n t e s / i n c r e p a t : c a b e duda 
sobre quién es el referente de ipse. Lo más probable , c o m o propuso Vollmer 
398, es que sea el propio Céfiro personificado, sujeto de la oración anterior 
(47-9) . Así .se explica el contexto; Estacio había suplicado que soplara el Cé
firo (46-9) ; .su súplica es atendida (50 audimur); y el soplo del propio Céfiro 
es la señal de partida (50 vocat ipse...). Estacio parece inspirarse en Virgilio, 
que pinta al viento en actitudes similares; cf. Aen. 111 356-7 aurae / vela vo-
cant, III 70 lenis crepitans vocat Auster in altum, V 763-4 . Estacio aplicó una 
personificación similar a la nave misma: T. 468-70 clementior Auster / vela vo
cat: ratis ipsa moram portusque quietos / odit. 

Aquí el viento Céfiro anticipa idéntica actitud del propio magister en 56-7 
(cf. n . ) . Son frecuentes en esta Silva las personificaciones de e lementos natu
rales c o m o el viento y el mar, que imitan actitudes humanas ( técnica de la 
..pathetic fallacy.); cf. 4, 75 , 87. 

Una segunda posibilidad, m e n o s probable , es que Ipse designe a Céler 
mismo, en cuyo caso Estacio estaría sugiriendo un contraste entre el nombre 
Celery morantes. 
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51 e c c e m e u m t í m i d o i a m f r i g o r e p e c t u s / labitur: cf. Ov. met. XI 4167 
cuiprotinus intima frigus/ossa receperunt (sohre Alcione, al saber de la partida 
de Cebi). Probablemente Estacio quiso sugerir una etimología poética en frigore 
pectus, si tuvo en mente el sintagma griego equivalente ψ υ χ ρ ά ψυχή, «alma fría». 

52 labitur : el brusco encabalgamiento connota el contenido de «caer» del 
verbo, pues labitur se descuelga de su verso para pasar al siguiente (se trata 
de un caso de «mimetic word order»: cf. Lateiner, «Mimetic Syntax» 2312, que 
cita similares casos de «enjambment as fall»). 

52 q u a m v i s m o v e t o m i n i s h o r r o r : se consideraba un mal augurio sen

tir miedo o llorar en una despedida. C f Hom. //. XXIV 218, A.R. I 304, Verg. 
Aen. XII 72 ne me lacrimis, neve omine tanto prosequere. Sil. III 133, Ov. 
epist. VII 65. Para ominis horror, c f Ov. met. XI 4578 qua rursus visa velati 

prae saga futuri / horruit Alcyone... 
m o v e t : Gronovius propugnó monet, c o m o vox propia para el efecto de 

los augurios, comparando Sil. IV 120, Lucan. I 585, Val. Fl. I 231 . Markland 
270a, sin embargo, defiende la paradosis, aduciendo T. II 26364 cunctos ta

men omina rerum / dira movent, Verg. Aen. IX 4 7 1 , Ov. met. I 55 humanas 
motara tonitrua mentes, movet e s a d e c u a d o para designar la sacudida ner

viosa provocada por el presentimiento, c o m o quatit en Verg. Aen. III 2930 
mihi frigidus horror / membra quatit gelidusque coit formidine sanguis ifri

gidus y gelidus parecen haber sugerido a Estacio frigore en el v. 51) . 
54-55 i a m q u e r a t e m t e r r i s divisit f u n e s o l u t o / n a v i t a : esta referen

cia anticipa la condena de la navegación (de 6177) . Los moralistas argumen

taban que los dioses habían creado a los hombres c o m o animales terrestres; 
de ahí que separaran el mar de la tierra (cf. 6 l n . abscissum miseris animan

tibus aequor). Pues bien, la navegación reproduce artificialmente esa separa

ción impuesta por los dioses, pues separa al hombre de la tierra {ratem terris 
divisit; c f Ov. met. I 22 nam cáelo terras terris abscidit undas). 

f u n e s o l u t o : la cláusula es un calco evidente de Ov. am. II 11, 23 ( c f 
también Prop. I 8, 11 nec tibi Tyrrhena solvaturfunis barena). 

55 a n g u s t u m . . . p o n t e m : la pasarela que une la nave con el embarcade

ro (Verg. Aen. X 288, OLD 2b) . El sintagma anticipa angustis... pontibus ( 6 8 ) , 
con un significado distinto ( c f 68n. ) . 

56-6O: estos versos que describen la separación son un buen e jemplo del 
gusto de Estacio por repetirse a sí mismo. En V 2, Estacio se despide del joven 
Crispino, que parte para unas vacaciones en Etruria (3 7 ) : sed mea secreto ve

llunturpectora morsu / [cf. 57] udaque turgentes impellunt lumina guitas / 
vela sequar[c{. 531 ceu superAegeas htemes abeuntis amici/[cf. 99100] spec

temque ratem iam fessus ab altis / rupibus atque oculos longo querar aere 
vinci [cf 5960, 7880] . C f también T. IV 267 (citado ad 5060). 

56-7: imitado de Sil. III 1534 confisus pelago celsa de pappe magister / 
cunctantem ciet. abripitur divulsa marito. Cf. también Mart. X 104, I6I8 iam 
tumidus vocat magister / castigatque moras. 
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5 7 : otro e jemplo de colocac ión icònica de palabras (dos extremos inten

tando separar un centro «unido por un abrazo»): 

dissipât amplexus atque osculafida revellit 

El léxico es reminiscente del tono sentimental de la despedida de Evan

dro de su hijo Palante, en Virgilio (Aen. VIII 5689 non ego nunc dulcí am

plexu dlvellerer usquam,/ nate, tuo) y es propio también de la separación de 
amantes, c o m o en Ov. epist. XIII 1112 (ventus erat nautis aptas, non aptas 
amanti. / so Ivor ah amplexu, Protesilae, tuo) o trist. I 3, 7 9  8 1 . Sobre la con

junción retórica de besos y abrazos en Estacio, cf. III 3, 1820n. 
5 8 c a r a . . . c e r v i c e : es típico de Estacio mencionar el cuel lo c o m o objeto 

de los abrazos (cf. II 1, 51, ΠΙ 2, 132 cervice ligatum, T. IV 26, citado ad 50

60) , Además, la fra.se cara cervice (usada en similar contexto en T. XII 388, A. 
I 929) parece una lexicalización de Estacio para designar al ser querido me

diante una s i né cdo que sentimental. En concreto , p u e d e interpretarse c o m o 
una reformulación de caput carum, una frase más habitual en latín (Catull. 
LXVIII 120, Hor. carm. I 24, 2, Verg. Aen. IV 354) , que adapta a su vez el gr. 
φίλη κ ε φ α λ ή (Hom. //. VIII 281) o φίλον κ ά ρ α (Soph. El. 7 4 0 ) . 

5 9 e p l e b e n o v i s s i m u s o m n i : el detalle anticipa una actitud simétrica 
de Céler, que será el primero en saltar de la nave a su regreso (134 e puppe 
novus). 

6 0 n e c e g r e d i a r n i s i i a m < c u r r e n t e > c a r i n a : cúrrente es un suple

mento de una laguna de M, conjetura anónima (quizá de Poliziano), currere 
para «navegar» es una metáfora que se remonta a Homero: //. I 483 ή δ' έθεεν 
κ α τ ά κ ΰ μ α {Od. II 429; cf. también Od. Ill 281 , XII 407, ΧΙΠ 88) , Verg, Aen. 
III 191, Hor, serm. I 1, 30, epist. I 1, 45, Ov. Pont. IV 3, 6, Mart. Ill 78, 1, ThLL 
IV 1512, 72 ss, OLD 3a) . Las razones para postular cúrrente aquí, en lugar de 
cedente (que tiene a su favor los paralelos de Catull. LXIV 249 y Prop. 1 3 , 1), 
.son: a) filológicas: la fuente es probablemente Ov. am. II 11, 2324 ubi June 
soluto /currit in inmensum panda carina salum (una elegía que tiene una 
influencia demostrable en esta Silva). Estacio, que es tan dado a repetir los gi

ros en el seno de un poema, usa currenti en 87; b ) literarias: es posible que 
Estacio, que gusta tanto de etimologías poéticas, busque sugerir aquí una re

lación entre carina γ currere {cf. Isid. Orig. XIX 2, 1: carina a currendo dic

ta, quasi currina); c) paleográf icas : es probable q u e el homoeoarchon (cf. 
Willis, Latin textual criticism 113) de cúrrente carina produjera la pérdida 
del primer término, pues los comienzos cur y car se confunden fácilmente. 

http://fra.se
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III. CONDENA DE LA NAVEGACIÓN O ψόγος ναυτιλίας (61 77) 

El tópico de la condena de la navegac ión alcanzó gran desarrollo en la 
poesia helenística y romana: Aral. 1101, Lucr. V 100410, Verg. ecl. IV 3132, 
Hor. epod. XVI 5760 ( los pasajes ci tados hasta ahora descr iben una é p o c a 
primitiva, asimilada a la Edad de Oro, en la que la navegac ión n o existía) , 
carm. I 3, 924 ( con NisbetHubbard I 434 ) , Prop. I 17, 134 ( con Fedeli 4 0 9 ) , 
III 7 (con Fedeli 2478 ) , Tib. I 3, 3540 ( con Smith 24546) , Ον. am. II 11, 16 

(con nn. de Ramírez de Verger ad loe:), Sen. Med. 30179, 60769, A.P. IX 29 
(Antifilo de Bizancio, con floruit en é p o c a de Nerón; cf. GowPage , GPU l l 6 
para el autor y 135 para su epigrama), Estacio T. VI 1920, A. I 62 (las alusio

nes de Estacio son de detalle y p o c o significativas), Claud, rapt. Pros. I Praef. 
En alguno de los pasajes citados, el tópico se concreta en el motivo especí f ico 
de la diatriba contra el inventor de la primera nave ( c f 6 l  4 n . ) . Para discusio

nes del motivo puede leerse McCartney, «Greek and Roman weather lore o f 
the sea» 12, Τ. Heydenreich, Tadel und Lob der Seefahrt, Heidelberg: Carl 
Winter, Universitatsverlag, ' 1970, 4147 y sobre todo Α. Kleingunther, 
Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΕΥΡΕΤΗΣ. Untersuchungen zur Geschichte einer Fragestellung 
(Philologus, Supp. XXVI 1), Leipzig 1933. 

La razón que explica la condena de la navegación era que se entendía 
que el hombre es un animal terrestre por naturaleza (cf. 60n . ) ; por tanto, la 
navegación violenta las leyes naturales y es un acto de soberbia (64n. teme

raria virtus). En un tema, sin embargo, Estacio es original: e n usar c o m o co

rrelato de impiedad las obras públicas desmesuradas (cf. 678n . ) . La diatriba 
contra las obras públicas es tradicional, pero Estacio es el primer autor que la 
menciona en el contexto de la condena de la navegación. 

Estacio se inspira fundamentalmente en Hor. carm. I 3 y Sen. Med. 301

79, 60779 ( c f 6177 passim), aplicando la técnica de la amplificatio o sobre

pujamiento cuantitativo. Toma especí f icamente de Horacio el exemplum de 
los Gigantes c o m o correlato de impiedad ( 6 5  6 6 n . ) . También toma algunas 
alusiones aisladas de Propercio ( c f 62n. fecit iter, 6 7  6 8 n . ) y Ov. am. II 11 
(64n. temeraria). Igualmente, c o m o la primera nave es tradicionalmente Ar

go, Estacio se inspira en el arranque de Catull. LXIV (cf. 6 l n . , 74n., 75n . ) . Por 
último, la secc ión guarda una interesante semejanza estructural c o n el frag

mento de bello Germanico de Albinovano P e d ó n ( c f texto en Buechner , 
Fragmenta poetarum latinorum, pp. 1467) . 

El pasaje puede dividirse en cuatro partes unidas por pares: 

 1. ( 6 l  6 4 a ) Maldición del inventor de la navegación. 
_ 2. (64b66) Exemplum de los gigantes, 
ρ 3. (6770) Condena de la navegación. 

4. (7177) Reacción indignada del medio natural marino. 
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6 l  4 a : maldición del inventor de la navegación. En la Antigüedad greco

latina era una preocupación considerable establecer la identidad del inventor 
de cada innovación. Desde t iempos de Aristóteles se c o n o c e n tratados de tí

tulo Περί ευρημάτων. Muchos inventores reciben naturalmente una cualifica

ción positiva (cf. Ov. ars I 101 c o n Hollis 5 2 ) , pero , en otros casos , c o m o 
aquí, se documenta una maldición del πρόοτος εΰρετής de alguna actividad u 
objeto perniciosos: c f NLsbetHubbard 1 4950 arf Hor. carm. I 3, 12, Fedeli 
4089 adVrop. I 17, 1314 y, sobre todo, el libro de Kleingunther citado ad 
6177. En concreto, maldiciones del inventor de la navegación se documen

tan en Hor. carm. 1 3, 924, Prop. I 17, 134 (citado en n. siguiente), Ov. am. 
II 1, 16, Sen. med. 3018 (citado abajo adQO) y Claud, rapt. Pros, praef. 112. 

6 1 quis r u d e et a b s c i s s u m m i s e r i s a n i m a n t i b u s a e q u o r : rude... ae

quor es un e c o de Catull. LXIV 11 illa rudem cursu prima imbuii Amphitri

ten. La maldición del inventor de la navegac ión suele incluir el adjetivo 
primusiy. gr. Prop. I 17, 1314 a!pereat, quicumque ratis et velaparuit/pri

mus et invito gurgite fecit iter; cf. NisbetHubbard II 206 adHor. carm. II 13, 
2) . Aquí rude lo sustituye en cierto m o d o , pues implica un mar no surcado 
hasta entonces. Cf. T. V 3356 intacti late subii hospita ponti /pinus, Claud. 
de Bel. Get. 1 intacti.. fretri. 

rude aequor es léxico propio del c a m p o semántico de la agricultura, pues 
fuera de contexto podría entenderse c o m o un «campo sin desbrozar» (cf. OLD 
rudis l e ) . Para otra imagen agrícola en este pasaje, cf. 73n. toφebant. 

a b s c i s s u m . . . a e q u o r : cf. Sen. Med. 339 mare sepositum. Cabe la duda 
sobre si la lectura correcta es abscissum (de absclndo) o abscisum (de absci

do). Ambos verbos pueden tener el sentido topográfico de «separar» (cf. OLD 
abscido 2a, abscindo 3 a ) . Dada la influencia del propemptikón de Horacio 
(carm. I 3) en esta Silva, es preferible abscissum, de abscindo, comparando 
Hor. carm. I 3, 212 deus abscidit /prudens oceano dissociabili / terras. 

6 2 fecit i ter : cf. Prop. I 17, 1314, citado ad6\. 
s o l i d a e q u e p i o s te l lur is a l u m n o s : la c o n d e n a de la navegación parte 

del axioma de que el hombre es un animal terrestre: Colum. I praef. 8 homi

nem terrenum animal, Lucan. VI 401 (c i tado ad 6 3 ) . solidaeque... telluris 
alumnos es una perífrasis poética de la frase homérica επιχθόνιοι άνθρωπου 

6 3 e x p u l i t i n fluctus p e l a g o q u e i m m i s í t h i a n t i : c f Lucan. VI 401 te

rrenum ignotas hominem proiecit in undas. expulit anticipa la imagen del 
viaje por mar c o m o un de.stierro (cf. 70n. fugimus). 

p e l a g o . . . h i a n t i : cf. Lucan. V 641 hiant undae. Se trata de una expresiva 
metáfora que caracteríza al mar c o m o un perro con sus fauces abiertas presto 
a devorar a las naves. Exactamente igual en 85n. Lucani rabida ora maris. 
Podría verse en hianti una nota de anticipación de los dos monstruos mari

nos que flanquean el estrecho de Mesina: Caribdis y Escila (citados en 856 ) . 
hianti sería adecuado a Caribdis porque este monstruo engulle enormes tra

gos de agua, en los que .se traga de paso las naves ( c f Sil. VIII 649 Charybdin 
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magno hiatu navigia sorbentem, Val. Fl. I 6 3 8 ) o a los perros que nacen de la 
ingle de Escila (cf. Sen. Med. 3512 rábidos utero succincta canes, / omnis 
pariter solvit hiatus?; sobre hio re fendo a perros, cf. OLD I b ) . 

6 4 : este verso forma parte hasta la pentemimera de la maldición del pri

mer inventor ( 6 l  4 a ) , mientras que el resto pertenece ya al exemplum de los 
Gigantes (64b6 ) . Ambos extremos se corresponden temáticamente, propor

cionando una suave transición entre las dos secc iones : 

audax ingenii ~ temeraria virtus 
I 1̂ 

El tema de la audacia es un leitmotiv en la condena de la navegación 
( c f 1 audaces... carinas). Para audax, cf. Hor. carm. I 3, 25, serm. I 1, 2930 
nautae... per omne / audaces mare qui currunt. Sen. Med. 301 Audax ni

mium quifretaprimus..., 547 audax Tiphys, 607 (cf . también 64n. temera

ria). 
a u d a x i n g e n i i : ingenii es genitivo de relación. Cf. III 3, 989n. animi... 

sagacis / excitas. 
6 4 b  6 6 : historia de los Gigantes c o m o exemplum de impiedad. Estacio 

amplifica explíci tamente una sugerencia oblicua de Hor. carm. I 3, 378 nil 
morialibus ardui est: / caelum ipsum petimus stultítia ñeque /per nostrum 
patimur scelus / iracunda Lovem poneré fulmina [para los rayos de Júpiter, 
c f 72n.]. La historia de los Gigantes, que intentaron alcanzar el cielo apilando 
los montes Olimpo, Osa y Pellón, se cuenta en Hom. Od. XI 3156 , Verg. 
georg. I 28183 ter sunt conati imponere Pelio Ossam / scilicet atque Ossae 
frondosum involvere Olympum y Ov. met. I 15055. Estacio parece tener e n 
mente a Virgilio y a Ovidio, p e r o nótese una curiosidad: Homero había esta

blecido el orden siguiente en la pila (de abajo arriba): Olimpo  O s a  Pellón; 
Virgilio invierte el orden ( c f Thomas I ll6 ad loc.), seguido por Sen. Ag. 338

9 y Here. f. 9712 . Estacio imita la dicción virgiliana pero restituye el orden 
homérico ( c o m o también Prop. II 1, 1920). 

Desde un punto de vista retórico, este exemplum contiene un curioso si

logismo: «quien se atrevió a x, también se atrevería a y' (donde xe y son tér

minos hiperbólicamente dispares). Para la preceptiva teórica de esta técnica 
dialéctica y ejemplos, c f M c K e o w n II 1667 ad Ov. am. I 7, 56 (añádase el 
ejemplo de luv. XIII 14353, especialmente el v. 153) . 

6 4 t e m e r a r i a v i r t u s : oxímoron que adapta en latín el término gr. ύβρις . 
Para temeraria, c f II 7, 50 temerariam puppem Minervae (la nave Argo), Ov. 
am. II 11, 3 quae [pinas] concurrentis inter temeraria cantes... 

65 g e l i d u m . . . P e l i o n : gelidus es un epíteto poét ico convencional de 
montañas, para enfatizar su altura: Verg. georg. II 488, Hor. carm. I 12, 6, I 21, 
6, Stat. T. III 319 Arctoae gelidum caput institit Ossae ( d o n d e el epíteto se 
aplica al Osa en lugar de al Pelión) . 
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6 6 b i s : los intentos por corregir este término se d e b e n a que Virgilio 
menciona tres intentos de los Gigantes, no dos (georg. I 281 ter). Ahora bien, 
aquí bis se refiere a los dos montes (el Osa y el Pel ión) , que pesan sobre el 
subyacente Olimpo. 

a n h e l a n t e m . . . O l y m p u m : cf. I 1, 57 subter anhelat humus (bajo el peso 
de la estatua equestre de Domic iano) . 

6 7 - 8 : en contraste con la navegación marina, Estacio menciona otras dos 
formas de «navegación»: el vadeado de zonas pantanosas (67-8a) y el cruce de 
ríos mediante puentes ( 6 8 b ) . Curiosamente, estas dos acc iones que sirven de 
exemplum s imból ico aluden a una situación real y c o n t e m p o r á n e a (otro 
ejemplo de esta técnica en 31n. ) , pues en IV 3 Estacio describe la construc
ción de la Via Domitiana entre Sinuessa y Pozzuoli, cuyo trazado debía atra
vesar precisamente: 1) terrenos pantanosos (IV 3, 21 , 32-33, 54-5, 66 Literna 
palus con Coleman 120) que exigían su desecación (IV 3, 54-55 con n. de Co
leman 118) ; y 2) ríos c o m o el Savone (IV 3, 66) y el Volturno (IV 3, 78 ) . Esta 
conexión implica una actitud subversiva, aunque sea subliminal, de Estacio 
hacia la política de obras públicas de Domiciano, pues estos versos presentan 
tales obras c o m o una manifestación de impiedad. 

El ataque contra grandes obras públicas se remonta a la diatriba cínica 
(cf, NisbeUHubbard II 288-92 adUov. earm. II 18, 21) , y el tema alcanzó po
pularidad en la poesía romana: c f la enumeración de Hor. ars 63-8. Entre las 
obras atacadas figuran los viveros (Tib. II 3, 45-46 con Smith 423 , Hor. carm. 
II 15, 1-5; II 18, 19; III 1, 33-7; III 24, 1-4, Sen. epist. LXXXIX 21) , los canales 
(Verg. georg. II l63) , los diques sobre el mar (Verg. georg. II l 6 l - 6 2 , Hor. 
carm. III 1, 33-4, Sen. contr II 1, 13, Thy. 459-60 con n. de Tarrant 157) . En 
todos estos casos se trata de imponer barreras sobre masas de agua, c o m o en 
E.stacio. Aunque Estacio, en general , alaba de h e c h o la acc ión constructora 
del hombre sobre la naturaleza (véase su elogio de los viveros de Polio Félix 
en II 2, 29: para la cuestión, léase Pavlov.skis, Artificial Landscape, Coleman 
103-4 ad IV 3) , ocasionalmente participa de la crítica de la diatriba: así, en IV 
3, 7-8 desprecia los intentos fracasados de Nerón por construir un canal entre 
el lago Averno y Ostia. 

Las dos obras concretas citadas por Estacio, desecación de terrenos pan-
tano.sos y construcciones de puentes, t ienen tradición literaria. El precedente 
de Jer jes intentando constrviir un puente sobre el Helesponto es un exemplum 
estereotipado de "úpptí; (el propio Estacio lo cita en IV 3, 57-58: c f Coleman 
118); otro exemplum literarío que Estacio quizá tuvo en cuenta es el puente so
bre el río Araxes, citado por Verg. Aen. VIII 728 ( c f 71n.) . Un ejemplo clásico de 
desecación es el intento de Julio César de drenar las lagunas Pomptinas (Suet. 
lul. XLIV 3). Un color de la tradición de la diatriba que Estacio usa es que la Na
turaleza reacciona de forma airada ante la soberbia del hombre : cf. 71 n. 

6 7 u s q u e a d e o n e p a r u m . . . ? : cf. T. XI 331-2 usque adeo.../... parum est?. 
Se trata de un giro declamatorio propio del estilo de la diatriba e inspirado en 



220 COMENTARIO 

Prop. Ill 7, 31 terraparum fuerat, fatis adiecimus undas; cf. Hor. carm. II 
18, 20-2, Sen. nat. V 18, 8-9 quid maria inquietamus?Parum videlicet ad 
mortes nostras terra... Itaque eamus in pelagus et vocemus in nos fata ces-
santia, Plin. natyJK 6 inventorem... cui satis non fuit hominem in terra mo
ri, nisi perirei et insepultus. 

l e n t a s p a l u d e s : lentas porque retrasan la marcha. Cf. IV 3, 21 (sobre te
rrenos pantanosos) campos iter omne detinentes. 

68 angust is . . . p o n t i b u s : la corrección de augustos (M) es necesaria. Si
guiendo el tono general del poema, angustis pontibus alude al motivo de que 
los medios del hombre para vencer los obstáculos naturales son insignifican
tes ante la fuerza de la Naturaleza. De la misma manera que recurre a angus
tis pontibus para cruzar ríos, osa cruzar el mar conf iado en una exigua... 
trabe (70) o en un gracili Ugno (80) . 

69 i m u s in a b r u p t u m : con un tono tremendista evocador de Verg. Aen. 
III 420-2 Charybdis /... vastos / sorbet in abruptum fluctus. 

7 0 e x i g u a f u g i m u s : si se acepta el orden de M (fugimus exigua), fugi-
mus está en perfecto. Pero es preferible restituir con PhiUimore el orden exigua 

fugimus y con ello el presente en el verbo (como 69 imus). Fugire (= gr. (peú-
yexv) significa «ir al destierro» iOLD 4 ) . Para la metáfora de la navegación c o m o 
un destierro, c f 63 expulity Hor. carm. II I6, 19-20 quis patriae exul/se quoque 
fugit?(d. el contexto de los versos h o r á d a n o s y Nisbet-Hubbard 265-66). 

e x i g u a . . . t r a b e : anticipa sustancialmente 80n. gracili Ugno. 
a e r e n u d o : «a la intemperie». C f T. III 112 nudoque sub axe iacentem, 

Verg. Aen. II 512 nudoque sub aetheris axe. Aèr nudus se lee e n T. IX 529 y 
XII 19. Puede entenderse que el adjetivo nudo califica por enálage al nave
gante (con el valor de «desprotegido», «desguarecido»): cf. T. XII 19-02 (sobre 
unas palomas) aera nudum / candida turba timet. 

71-7: este pasaje describe la reacción del medio marino. En las descrip
ciones de la primera nave es habitual personificar al mar y hacerle manifestar 
sentimientos de a.sombro o indignación ante la navegación. La personifica
ción del mar se detecta sobre todo en 71n. indignataeque procellae y 75n. vi-
sis tumuerunt puppibus undae. 

7 1 - 2 : la primera reacción del medio marino ante la navegación se presen
ta c o m o una descr ipción en miniatura de una tempestad, con menc ión del 
viento (71 ) , truenos ( 7 2 a ) y rayos ( 7 2 b ) . El tema de la poetica tempestas (de
nominación satírica de luv. XII 23-4) es típico de la poesía épica desde Ho
mero (cf. B o m e r 345-6 ad Ov. met. XI 4 1 0 ss y V. Cristóbal López, 
«Tempestades épicas», CFC 14 ( 1 9 8 8 ) , 43-61), aunque se documenta en otros 
géneros literarios, incluyendo la parodia de luv. XII 30-82 . Es significativo 
que se convirtiera en un tema estereotipado de declamaciones retóricas (cf. 
Sen. contr. VII 1, 4 suas. III 2 y Bonner , Roman declam. 59 ) . Estacio debió te
ner también en cuenta la descripción de la tempestad de Ov. trist. I 2, 19-34 
(cf. 74n., 75n. tumuerunt). 
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7 1 i n d e f u r o r v e n t i s i n d i g n a t a e q u e p r o c e l l a e : el verbo indignor su
giere la reacción de la Naturaleza ante la agresión del hombre : Verg, georg. II 
161 Lucrinoque addita claustra / atque indignatum magnis stridoribus ae
quor (con Thomas I 187), aen. VIII 728 , Val. Fl, I 9. Para el tema en el contex
to de una tempestad épica, cf. Ov. met. XI 491 bella gerani venti fretaque 
indignantia miscent. 

72 et cae l i f r e m i t u s et f u l m i n a p l u r a T o n a n t i : este detalle completa 
la alusión a la historia de los Gigantes citada en 65-6 , pues Júpiter respondió 
con rayos al ataque de aquéllos (Hor. carm. I 3, 40, Ov. met. I 154-55) . Simi
lares descr ipciones de la conjunción de truenos y rayos e n Lucr. V 1220-1 , 
luv. XIII 223-4. 

f u l m i n a p l u r a : plura resulta extraño y el sintagma parece un e c o apre
surado de Verg. georg. I 487-8 non alias caelo cecideruntplura sereno/ful
gura. 

7 3 - 5 a : la misma idea en Albinov. 21-3 aliena quid aequora remis / et sacras 
violamus aquas divumque quietas / turbamus sedes? (Buechner, FPL p. 148) 

7 3 : el verso se refiere a la Edad de Oro, é p o c a en que n o existía la nave
gación: cf. III 5, 84n. , Tib . I 3, 35-37 Saturno... rege, prius quam / tellus in 
tongas est patefacta vias! nondum caeruleaspinus contempserat undas ( con 
Smith 246, que cita 14 loci). La braquilogía ante rates para designar la Edad 
de Oro es reminiscente de Verg. georg. I 125 ante lovem. 

p i g r o t o r p e b a n t a e q u o r a s o m n o : e legante metáfora para caracterizar 
un mar tranquilo, que no produce espuma ni salpica ni hace ruido (cf. 74 -5 ) . 
Cf III 5, 84n. imbelle fretum torpentibus... undis, donde es probable que Es
tacio quiera evocar también el mito de la Edad de Oro. Curiosamente, Estacio 
caracteriza el mar de la Edad de Oro con un verbo (torperé) que Virgilio apli
có al campo de dicha edad; cf. georg. I 121-25 pater... primus per artem / mó
vil agros... / nectorpere gravis passus sua regna veterno. ante lovem nulli 
subigehant arva coloni. 

7 4 n e c s p u m a r e T h e t i s : cf. la reacción del mar ante la primera nave en 
Catull. LXIV 13: spumis incanuit unda. 

n e c s p a r g e r e n u b i l a f luc tus : el motivo de «salpicar el cielo (las nvibes, 
las estrellas)» es una hipérbole épica frecuente en la descripción de tempesta
des. Cf. Verg. Aen. I IQi fluctusque ad sidera tollit, Aen. III 423 , Manil. V 604, 
Sen. Med. 342-6 (en el contexto de la condena de la navegación, es probable
mente la referencia que Estacio tuvo en cuenta) cum duo montes, claustra 
profundi, / hinc atque illinc subito impulsu / velut aetherio gemerent sonitu, 
/spargerei arces nubes que ipsas / mare deprensum c o n n. de Costa 104, 
Sen. Ag. 471 , Ov. met. XI 498 , 518, trist. I 2, 20, Sil. IX 283 . 

7 5 g a u d e b a n t : corrección de Markland para audebant de M. Aunque la 
audacia es en efecto un motivo central de esta Silva, se trata de una cualidad 
de los navegantes (cf. 64n. ) , no del medio marino. Para las omisiones de la 
letra inicial del verso en M, cf. la edición de Courtney XXIV (6 casos c i tados) . 
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visis t u m u e r u n t p u p p i b u s u n d a e : el aumento del oleaje se interpreta 
c o m o una muestra de indignación del mar (cf. Ov. trist. I 4, 24) . La reacción 
de las olas contrasta con la situación típica de la Edad de O r o ( c f Bue. Bins. 
II 36 nunc ratibus tutisfera non irascitur unda, c o m o ingrediente del regre
so de la Edad de Oro) . En general, este verso personifica al mar en su reac
ción ante la primera navegación, c o m o el primer verso del propemptikon de 
Ovidio iam. II 11, 1) : Prima malas docuit mirantibus aequoris undis... La 
misma idea había aparecido en Catull. LXIV 15 aequoreae monstrum Nereides 
admirantes ( con una menor personificación, porque el sentimiento lo e x p e 
rimentan las Nereidas y n o el mar mismo) y en Virgilio, por su parte {georg. I 
136 tune alnos primum primum fluvii sensere cávalas, Aen. VIII 91 -93 mi-
rantur et undae, /....pietas... lunare carinas). C f R.F. Thomas , «Catullus and 
the polemics of p o e d c re ference ( P o e m 64.1-18)», AJPh 103 ( 1 9 8 2 ) , 144-64 , 
esp. 162-3. 

t u m u e r u n t : combina una n o c i ó n literal, alusiva al aumento del olea je 
{OLD tumeo 2 ) ; y otra figurada, alusiva a la «indignación» del mar {OLD 3a ) . 

Id-ll: tres cuerpos celestes portadores de lluvia y tormentas: las Pléya
des, Capella y Orion. El par Pléyades y Orion se documenta en Prop. II I6 , 
51; y el de Capella más Orion, en Prop. II 26, 56. Un conjunto comparable se 
lee en I 3, 95-6 per et Aegaeas hiemes Pliadumque nivosum / sidus et Oleniis 
dignum petiisse sub astris. 

76 n u b i l a Pl ias : constelación de las siete hijas de Atlas. Cf. T. IX 460 . nu
bila califica en realidad a los tres cuerpos celestes citados, y n o sólo a Pitas 
(cf. Verg. Aen. I 535 nimbosas Orion). 

77 O l e n i u m q u e p e c u s : la estrella Capella, en la que fue transformada 
Amaltea {Ov.fast. V 113, Manil. V 130) . Los poetas romanos la identifican c o n 
Ege, hija de Ó l e n o . Su orto matutino, el 7 de abril, presagiaba tormentas y llu
via: cf. Germ. 170 nautis inimicum sidus, Ov. met. Ill 594 Oleniae sidus plu
viale Capellae, Stat. T. VI 423 . El sintagma poét ico Oleniumque pecus es un 
calco exacto de Ov. epist. XVIII 188; c f también Sen. Med. 313 Oleniae lumi
na caprae. 

s o l i t o t u n c p e i o r O r i o n : el óbito en noviembre de la constelación de 
Orion marca la temporada invernal, acompañada de tormentas e incompati
ble con la navegación: Verg. Aen. I 535-8, IV 52, Hor. carm. I 28, 21 , III 27, 
17 (con Kiessling-Heinze 378) , epod. XV 7 nautis infestus Orion, Stat. I 1, 45 , 
T. III 27 (con Snijder 58) . Es significativo que Horacio la menc ione también en 
el contexto de su propemptikon inverso {epod. X 10) . 

peior Orion constituye un caso de kakozelía, por la yuxtaposición caco
fónica de -or Or-; aquí contribuye a resaltar la fiereza de Orion. Para la figura 
en Ovidio, c f Helzle 111 adOv. Pont. IV 4 , 14. Un caso similar de kakozelía 
que sugiere el murmullo mediante la asonancia fonética es Ov. Pont. IV 4, 19 
rumore replevit {para otros e jemplos en Silv. III, c f 62 fecit iter. III 5, 35 sola 
laboris). 
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IV. ITINERARIO DE LA TRAVESÍA (78100) 

Tras la condena lírica de la navegación (61 77) , Estacio vuelve a la narra

ción del viaje. El pasaje se articula a su vez en dos secc iones : a) partida y tra

yectoria de Céler ( 7 8  8 9 ) ; y b ) sentimientos de Estacio por quedar e n tierra 
(90100) . Una y otra sección se corresponden léxicamente en sus arranques: 
78 iusta queror y 90 merui questus. 

7 8 iusta q u e r o r : estas palabras definen explícitamente la sección ante

rior (6177) c o m o σχετλιασμός. 
7 8  8 0 a : la mención del detalle de que los ojos siguen a la nave hasta que 

desaparece es un recurso sentimental: cf. V 2, 7 oculos longo querar aere vin

ci, Τ. IV 2931, Α. I 23235. El motivo tiene un ethos erótico y se documenta 
f recuentemente en c o n e x i ó n c o n la separación de amantes o cónyuges : cf. 
Ov. met. XI 46668 , epist. V 5657, X 4546 , XIII 1718, Sil. III 1557 haerent 
intenti vultus et litora servant, / donee../ consumpsit visus pontus. 

El tópico, al principio de esta sección, forma un marco con el final del pa

.saje (99lOOn.), donde Estacio repite la idea. 
8 0 tot . . . c o m p l e x a t i m o r e s : timores «persona por la que se teme» es un 

uso léxico raro en latín. El término pudo ser sugerido en este contexto por 
Sen. Med. 3401 Dedit illa [la nave Argo] graves improba poenas /per tam 
longos duela timores. Vollmer cita T. IX 80910 cui bella suumquetimorem / 
mater et audaces pueri mandaverat annos. Cf. metus con similar valor en T. 
IX 92 con n. de Dewar 76. 

graci l i l i g n o : sin duda correcto, a pesar de que Heinsius sugirió corregir 
gracili 2. fragili. En favor de fragili podrían aducirse Hor. carm. I 3, 10  1 1 , 

carm. III 2, 2829, Sen. Med. 302, Paul. carm. XXIV 28, pero en todos estos 
.supuestos paralelos el sintagma en cuestión es fragilis ratis o similar; aquí en 
cambio E.stacio adapta a Sen. Med. 3018 Audax nimium qui freía primus.../ 
potuit tenui fidere Ugno / inter vitae mortisque vices/ nimium gracili limite 
duelo ( con Costa 100) . Cf., en esta Silva, 70 exigua... trabe. La alusión a la 
delgadez del casco enfatiza el peligro de la navegación, c o m o en Arat. 2 9 9 
(Ολίγον δε δια ξΰλον 'λιδ' έρύκει) y en una ocurrencia atribuida a Anacarsis: 
μαθών τέτταρας δακτύλους είναι το πάχος της νεώς, τοσούτον έφη του 
θανάτου τούς πλεοντας απέχειν (D. L. I 103) . Para otros desarrollos del co

lor, c f Sen. contr. VII 1, 10, luv. XII 5759 con Courtney 524. Recuérdese el 
«flaco leño» de nuestro Fray Luis de León, Oda a la vida retirada, v. 62. 

8 1 t e q u e s u p e r r e l i q u o s , t e , n o s t r i p i g n u s a m o r i s : teque es una con

jetura de Markland, que restaura una anáfora muy apropiada al tono senti

mental del contexto . Cf. T. IX l 6 l  2 teque super alios, te voce manuque / 
invocai. 

p i g n u s a m o r i s : pignus «prenda, garantía» continiia la metáfora bancaria 
y pecuniaria de 6n. depositum y 49n. adsignet. pignus c o m o término afectivo 
.se aplica preferentemente a los hijos (OLD áz, Ov. epist. XI 115 parum fausti 
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miserabilepignus amoris, III 5, 59n.) o a parientes próximos. La cláusula pig-
nus amoris es usada en Verg. Aen. V 538, 572, Laus Pis. 213, Stat. T. XI 62 con 
un sentido más literal de «muestra, s ímbolo de amor». 

8 2 - 3 a : el par somnos... dies es una reformulación poét ica del sintagma 
coloquial dies noctesque (y similares). Otra paráfrasis poét ica similar p u e d e 
leerse en III 5, l -2n. 

8 3 - 4 quis c u n e t a p a v e n t i / n u n t i u s , a n . . . : súplase erit tras nuntius. Es
tacio carece de noticias sobre el periplo de Céler ( c o m o Pene lope respecto a 
Ulises en Ov. epist. I 57-66), lo que le provoca un estado paranoico de temor 
{cuneta paventi; c f Ov. epist. I 71 Quid timeam, ignoro; Umeo tamen omnia 
demens). Una actitud similar se da en Alcione por la partida de Céix: met. XI 
427 aequora me terreni. El motivo del temor indiscriminado por una persona 
ausente tiene un inequívoco tono erótico, frecuente por e jemplo en las Heroi-
das de Ovidio: c f epist. XIX 108 Omnia sed vereor. Quis enim securus ama-
vitF (Hero sobre Leandro). 

8 4 - 9 : itinerario de Céler. Menandro el Rétor recomienda en su tratado 
una descripción del itinerario (398 .29 -399) y, en general , es un tópico del pro
pemptikon: c f Cinna frag. 1 B u e c h n e r p. 114, Prop. I 6, 31-6 c o n n. de Fedeli 
183, III 12, 7-12, Cairns, Generic composition 253 n. 39. 

Los puntos geográficos que Estacio va menc ionando siguen un orden ri
gurosamente geográfico: navegación de cabotaje por la costa de Lucania ( 8 5 ) , 
paso del estrecho de Mesina ( 8 5 b - 8 6 ) , cruce del mar Adriático entre Italia y el 
Epiro en Grecia (87 ) , cruce del mar de Cárpatos entre Rodas y Creta (88a) , na
vegación costera frente a Palestina ( 8 8 b - 8 9 ) . En este recorrido del itinerario 
de Céler, Estacio omite el punto de llegada, la costa de Egipto, que sí se men
ciona, sin embargo, en 49. 

8 5 L u c a n i r a b i d a o r a m a r i s : «fauces rabiosas del mar de Lucania», una 
expresiva metáfora canina, c o m o 63n. pelago... bianti y T. VI 52 tnicis lonii 
rabies, rabida ora podría describir perfectamente a un perro: T. I 625-26 ra-
bidamque canum vim / oraque sicca. Verg. Aen. VI 421 rabida tria guttura 
(Cèrbero) . La metáfora canina anticipa psicológicamente los perros que na
cen en la ingle de Escila (citada en el 86 ) : cf. [Tib.] III 7, 72 cum canibus rá
bidas inter fera [sc. Escila] serperet undas. También puede sugerir el fragor 
de las olas, que se caracterizan c o m o si fueran ladridos, c o m o en Sil. V 397 
latrantibus... undis. 

8 5 b - 6 : Caribdis y Escila son los dos monstruos que bordean el estrecho 
de Mesina, Caribdis en Sicilia y Escila en Italia. En Homero, Ulises debe pasar 
entre ambos monstruos {Od. XII 72 ss; cf. Ruiz de Elvira, Mitología Clásica 
439) y, desde entonces , se los suele mencionar solidariamente ( c f Ov. met. 
VII 62-5, XIV 75 ) . Puede leerse la completa descripción de Verg. Aen. III 418-
32. Para su mención en un propemptikon, c f Ov. am. II 11, 18. 

8 5 t o r t a C h a r y b d i s : la corrección torva es innecesaria, torta «retorcida» 
describe el remolino que Caribdis provoca para engullir las naves: Prop. Ill 7, 
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85 subtrahit haec fantetn torta vertigine fluctus, Sen. Here. 235 Charybdis Si-
cula contorquens freta, Domingo Andres (1525?-1598?) , Poecillstichon II 24, 
224 tortis saeva Charybdis aquis (cf. la edición de J .M. Maestre Maestre, Te
ruel, 1987, p. 24 ) . 

8 6 Siculi p o p u l a t r i x v i r g o p r o f u n d i : para Siculi... profundi en el mis
mo contexto, c f Ov. met. VII 65 Scylla rapax canibus Siculo latrare profun
do. Estacio repite la fraseologia en V 3, l 6 6 Tyrrheni speculatrix virgo 
profundi (Minerva en su tempio del Capo Ateneo; cf. también II 2, 3)· 

8 7 q u o s tibi c u r r e n t i p r a e c e p s g e r a t H a d r i a m o r e s : para el sentido 
nàutico de currere, cf. 60n. El contraste entre la avidez del navegante {tibi cu
rrenti) y los peligros de la navegación {praeceps... Hadria) es tradicional en 
la diatriba contra la navegación comercial : Hor. carm. I 1, 15-18, epist. I 1, 45-
46 inpiger extremos curris mercator ad Indos, /per marepauperiem fugiens, 
per saxa, per ignis. Por tanto este verso continua subliminalmente el tema de 
la condena de la navegación de 61-77. 

gera t . . . m o r e s : morem gerere + dat. {OLD s.v. mos 6 ) es «comportarse 
bien con, complacer a», y se aplica frecuentemente a cónyuges y enamorados . 
Se trata pues de una personificación clara. Para mos con fenómenos natura
les, cf. Verg. georg. I 51 caeli... morem, [Tib.] III 7, 73 more Charybdis. 

H a d r i a : para la mentalidad del navegante antiguo, que prefería la nave
gación de cabota je a separarse de la costa, e n un viaje de.sde Italia hacia 
Oriente el r iesgo principal era adentrarse en alta mar para cruzar el mar 
Adriático, entre Italia y Grec ia . El mar Adriát ico era , a d e m á s , proverbia l 
mente t o r m e n t o s o . Cf. Prop . I 6, 1 Non ego nunc Hadriae vereor mare 
noscere tecum ( en el c o n t e x t o de otro propemptikón para sugerir la entre
ga amistosa capaz de afrontar los pel igros de la n a v e g a c i ó n ) . Este mar es 
para Horac io un paradigma de v io lenc ia : carm. I 33 , 15 fretis acrior Ha
driae, I 16, 4, II 14, 14, III 9, 23, III 27, 18-9, seguido por Sen. TToy. 361-2 (cf. 
n. de Tarrant 142), 

8 8 q u a e p a x C a r p h a t i o : el mar Carphatium ( l lamado así por la isla Car-
pathus, entre Creta y Rodas) era conoc ido por su peligrosidad: Hor. carm. I 
35, 7-8, Prop. II 5, 11, luv. XIV 278, con Courtney 585. D e ahi que pax Car
pathio sea prácticamente un oxímoron. 

8 9 D o r i s A g e n o r e i furt is b l a n d i t a i u v e n c i : «Dóríde, halagada por los 
deslices amorosos del novillo de Agénor». Referencia mitológica alusiva, a la 
manera alejandrina. Estacio alude al rapto de Europa por Júpiter convertido 
en toro ( c f Hor. carm. III 27, 25-76, Ov. met. II 833 -75 ) . La alusión mitológica 
sirve simplemente para designar la zona geográfica donde tuvo lugar el epi
sodio, la co.sta de Fenicia, pues Europa era hija de Agénor, rey de ese país 
(Ov. met. II 840 , Ruiz de Elvira, Mitología Clásica 172-3) . 

La iunctura Agenorei... iuvenci (imitada por Z a m b o n o de Andrea en CP. 
XII 65-6) es una enálage violenta, pues es Europa la hija de Agénor, no Júpi
ter (para otros e jemplos en los que a un miembro de una pareja se le asigna 
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el epíteto del otro, cf. III 5, 48n, Meliboed). Una expres ión más lógica es Sido-
nii... iuvencíiT. I 181-2) . 

D o r i s : madre con Nereo de las Nereidas. Aquí es una simple «metonimia 
mitológica» para el mar (por primera vez en Verg. ecl. X 5, imitado por T. IX 
371; c f OLDh). 

furtis b l a n d i t a : léxico amoroso propio de la elegía. Furta designa, des
de Catull. LXVIII 136, los amores extramaritales o las infidelidades ( c f Pichón, 
serm. amat. 158) ; blandire es ganarse el favor amo r o so de una muchacha 
(Ov. Ars II 527, Pichón, serm. amat. 94 ) . Según esto blandita debería calificar 
a FAiropa, no a Doris. Se trata de un caso de sintaxis impresionista, en virtud 
de la cual los distintos e lementos temáticos de una situación dada se distribu
yen por la frase aparentemente al azar. 

9 0 - 9 a : estos versos forman un marco c o n 9 9 - 1 0 0 , pues a m b o s pasajes 
aluden a la actitud de Estacio de n o acompañar a Céler en su viaje. Es lo que 
Cairns Generic composition 11 ha l lamado s e c c i o n e s de «excusatory pro
pemptiká», comparando Tib. I 3, 4-4, Hor. epod. I 7-8, Paul. carm. XVII 93-96 . 

Compartir un viaje por los confines del mundo es una prueba tradicional 
de amistad: c f Catull. XI 1-12, Hor. epod. 111-14, carm. II 6, 1-4, III 4, 29-36, Prop. 
I 6, 1-4 (con Fedeli 171), Tib. I 3, 1-3, Ov. Pont. II 10, 21-42 con Pérez Vega 223. 
Para un motivo similar como muestra de obsequium amoroso, c f III 5, 18-22n. 

9 1 n o n v e l a d i g n o t o s i b a m c o m e s i m p i g e r I n d o s : cf. Catull. XI 1-2 
Furi et Aureli, comités Catulli,/ sive in extremospenetrabitIndos... El e c o 
de Hor. epist. I 1, 45, citado ad 87, sugiere que Estacio tiene en cuenta aquí 
el tema de la condena de la navegación comercial . 

9 2 C i m m e r i u m q u e c h a o s : los Cimerios eran un pueblo semifabuloso 
que habitaba al norte del mar Negro (Hdt. IV 28, Ov. Pont. IV 10, 1) . chaos 
designa casi siempre el Hades en Estacio (III 3, 210 , T. IV 520, T. XII 7 7 2 ) , co
mo frecuentemente en otros autores (OLD 2, Verg. Aen. IV 510, VI 265, Ov. 
met. X 30 con B o m e r 23, Sen. Med. 741 con Costa 137) . Se imaginaba el terri
torio de los Cimerios c o m o una zona tenebrosa (cf. [Tib.] Ill 7, 64 Cimme
rian... obscuras... arces. Cíe. Lue. 61) y la «oscuridad cimeria» (Cimmeriae 
tenebrae) se convirtió en proverbial ( c f Otto, Sprichw. 83 s.v. Cimmerii, B o 
mer 397 adOv. met. XI 592 ) . De ahí que Cimmeriusse usara c o m o un epíteto 
convencional del Infierno, aludiendo a su oscuridad: cf. Culex 232 Cimme-
rias... lucos, [Tib.] III 5, 23-4 Elysias... campos /Lethaeamque ratem Cimme-
riosque lacus. Cimmerius es, pues, un epíteto comparable a Lethaeus, Elysius, 
Stygius o Tartáreas (Estacio usa Tartareum chaos en T. XII 772 y V 1, 206; y 
Elysium chaos en T. IV 520) . 

Por tanto, Cimmerium chaos significa s implemente «el tenebroso Hades» 
(cf. Sen. Med. 741 Chaos caecum, con idéntica al i teración). La referencia al 
Infierno en el contexto del viaje por amistad alude naturalmente al exemplum 
de Piritoo, que a c o m p a ñ ó a su amigo Teseo en su descenso al Hades: en Es
tacio, c f T. VIII 52-54 (habla Plutón) anneprafanatum totiens chaos hospite 
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vivo /perpetiar? me Piritlooi temerarius ardor / temptat et audaci Theseus iu
ratus amico. La anécdota se convirtió en un exemplum de entrega (Ov. trist. 
I 5, 19-20, trist. I 9, 31 , Pont. II 3, 4 3 ) y la pareja en paradigma proverbial de 
amistad en circunstancias difíciles (7^ I 4 7 5 , Il 6, 55 c o n Van D a m 424 , Ov. 
trist. I 3, 66, Pont. IV 10, 71-74, 78, REXIX 120ss, Otto, Sprichw. 347 5 .f . TT ê-
5eM5). Estacio menciona otro exemplum de amistad en 96-8n. 

92b-5: E.stacio se imagina c o m o espectador de la actuación militar de Cé
ler como tribunus militaris latlclavius. Estacio establece aquí por primera vez 
en la Silva el contraste entre Céler c o m o vir militaris y él mismo c o m o vir im
bellis ie\ contraste reaparece en 136-43n. ; véase un contraste similar en la au
tobiografía de Ovidio: trist. IV 10, 17-40) . Aquí el contra.ste es entre el .soldado 
y el poeta, c o m o en otro largo pasaje de Estacio (IV 4, 46-73 : cf. 6l-63a/orsz-
tan Ausonias ibis frenare cohortes / aut Rheni populos aut nigrae litora ñu
tes / aut Histrum servare latus..., 69b-70a nos facta allena canendo /. 
vergimus in senium). Fedeli, en su introducción a Prop. I 6 (pp. 168-69) afir
ma que un tópos habitual de la poesía elegiaca es el contraste entre el soldado 
y el poeta enamorado, c o m o se muestra en Prop. I 6 y en Tib. I 1, 53-58. Aquí 
Estacio ha omitido el e lemento erótico y enfatiza la oposic ión entre el hom
bre activo, que realiza gestas militares, y él mismo, que se limita a presenciar
las (95 mirator) o a cantarlas en su poesía épica (142-3 ; IV 4, 69). 

92-93 r e g i s / . . . m e i : rex es un término que designa al patrón {OLD 8 ) , 
ya desde la comedia (cf. Plaut. Stich. 445 y E. Fraenkel, Elementi plautini in 
Plauto, Firenze, I 9 6 0 , 182 ss) . Es frecuente en poetas imperiales c o m o Mar
cial y Juvenal (cf. Mart. Ill 7, 5, IV 83, 5, luv. V 130, l 6 l , 137 con Courtney 
112). E.stacio, sin embargo, usa únicamente el término aquí, pues para expre
sar la noción prefiere amicus (II praef. 14, V 2, 5: léase Van Dam 2 y n. 21 en 
p. 14). 

93-94 s e u t e l a m a n u s e u f r e n a t e n e r e s / a r m a t i s s e u i u r a d a r e s : seu 
tela manu seu frena teneres se o p o n e a armatis seu iura dares porque la pri
mera frase sugiere participación directa (cf. manti), mientras que la segunda 
sugiere acc ión delegada, la de dar órdenes para que sean e jecutadas por 
otros. 

Las alternativas introducidas por seu son propias de un contex to e n c o -
miá.stico: cf. IV 4, 67-68 seu campo pedes ire pares... /... seu frena sonantia 
flectes (con n, de Coleman 150, que cita Verg. Aen. VI 880-1 y Pind. P. II 65). 

Añádase el precedente de Ov. Pont. II 9, 55-8 (al rey Cotis); Utque tibi est ani
mus, cum res ita postulai, arma / sumere et hostili tingere caede manum, / 
atque ut es excusso iaculum torquere lacerto / collaque velocis flectere doctus 
equi. Los dos complementos regidos por teneres itela y frena) forman casi un 
zeugma y evocan dos actividades, la habilidad equestre y con los dardos, que 
anticipan 125-26. 

94 a r m a t i s s e u i u r a d a r e s : aunque dare iura suele aplicarse, en con
textos encomiásticos, a la imposición de leyes sobre pueblos enemigos {OLD 



228 COMENTARIO 

ius 3b, Verg. georg. IV 562 per populos dat iura, Hor. carm. III 3, 44, Stat. V 
3, 185-86 gentibus../ iura dai Eois), aquí, sin embargo, el sentido parece ser «re
partir ordenanzas, comandar», teniendo en cuenta que armatis designa a los pro
pios soldados de Céler y que hay un paralelismo c o n frenare cohortes (105). 

9 4 - 9 5 o p e r u m q u e t u o m m / e t s i n o n s o c i u s , c e r t e m i r a t o r a d e s -
s e m : deseo de estar presente, aunque no se pueda prestar ayuda: cf. el mis
mo d e s e o de Priscila c o n respecto a su e s p o s o e n V 1, 130-2 et, si castra 
darent, velletgestarepharetras, /.../dum tepulverea bellorum nube videret. 
Horacio había expresado una idea similar en epod. I 1, 15-18 (a Mecenas, con 
ocasión de su partida a la batalla de Accio) : roges, tuum labore quid iuvem 
meo / imbellis ac firmas parum? / comes minore sumfuturus in metu, / qui 
maior absentis habet ( c f otrja e c o de este e p o d o en 99-lOOn. pectore fido /... 
sequar). Un contraste similar se lee en Prop. III 4 , 21-2. 

Nótese la correctio retórica de non socius, certe mirator (otros e jemplos 
de correctio en III 3, 164 y III 5, 110-11) . 

9 6 - 9 8 : Fénix fue tutor de Aquiles y lo a c o m p a ñ ó en la guerra de Troya 
(cf. Hom. //. IX 168, 427, 432 ss). Estacio menciona la pareja en II 1, 9 1 , V 2, 
151 y V 3, 192, pero sólo aquí c o m o exemplum de amistad. 

9 7 l i tus a d I l i a c u m T h y m b r a e a q u e P e r g a m a v e n i t : un verso comple
jo estilística y literariamente, al gusto alejandrino y neotér ico . El epíteto 
Thymbraea es una alusión difícil. Thymbra es un lugar en la Tróyade, men
cionado en Hom. //. X 430, donde había un famoso templo de Apolo ( c f E. 
Rh. 224, Verg. georg. IV 323 c o n T h o m a s II 2 0 5 ) . La relevancia del epíteto 
Thymbraea con respecto a Ulises es la idea transmitida tardíamente y ausente 
en Homero de que en el templo de Thymbra es donde Aquiles dio muerte a 
Troilo ( c f Apolod. Epit. III 3 2 ) . 

Desde el punto de vista estilístico, nótese la estructura b imembre c o n dos 
extremos sinónimos (litus ad Iliacum I Thymbraeaque Pergama). La técnica 
de este verso debe compararse con la de Catull. LXIV 3 (a pesar de que no 
haya ninguna responsión léxica) : Phasidos ad fluctus et fines Aeteos. Ambos 
versos coinciden en las alusiones geográficas eruditas, la estructura b imembre 
de hemistiquios sinónimos, la anástrofe de ad y la conjunción copulativa (pa
ra un análisis estilístico de Catull. LXIV 3, cf. la introducción de Ramírez de 
Verger a su traducción, p. 3 3 ) . 

9 8 t u m i d o q u e n i h i l i u r a t u s A t r i d a e : el Atrida citado aquí es Agame
nón. Los nobles y reyes de Grecia pretendientes de Helena habían jurado a 
Tindáreo, padre de ella, respeto y protección para el que obtuviera la m a n o 
de Helena. Menelao sería elegido. Cuando Helena fue robada a Menelao por 
Paris, Agamenón (hermano de Menelao) apeló al juramento para movilizarlos 
contra Troya. Véase ApoUod. III 10, 9, Th. I 9, Ruiz de Elvira, Mitología clási
ca AlO-A. C f A. I 35-6 omnis/... plaga Graiugenum tumidis coniurat Atridis. 
Sobre iuratus para caracterizar la lealtad de los amigos, cf. T. VIII 54 audaci 
Theseus iuratus amico (sobre el exemplum de T e s e o y Piritoo, cf. 92n . ) . 
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9 9  1 0 0 : el motivo de estos versos retoma sustancialmente 7880. 
9 9 c u r n o b i s i g n a v u s a m o r ? : esta interrogación retórica tiene un tono 

erótico claro, de tradición elegiaca. La idea expresada por ignavus amor pue

de interpretarse c o m o un oxímoron, si se tiene en cuenta la tradición literaria 
que considera que el amor invita a la actividad y al esfuerzo (ésta es la tesis 
de Ov. am. I 9: cf. la introducción de McKeown II 2579) : cf. Ov. am. I 9, 4 1 

43 ipse ego segnis eram.../ inpulitignavum formosae cura puellae y 46 qui 
nolet fieri desidiosus, amet. Cf. también ars II 23338 . 

s e d p e c t o r e fido / . . . s e q u a r : cf. Hor. epod. I 1, 1314 (Horacio a Mece

nas) ad uliimum sinum /forti sequemur pectore. 
1 0 0 v o t i s : ingenioso aprosdóketon, pues esperaríamos oculis o una e x 

presión similar; cf. T. IV 2930 fugientia carbasa / visu dulce sequi, Ov. met. 
XI 468 insequitur fugientem lumine pinum, Ov. epist. V 56 prosequor... ocu

lis abeuntia vela, XIII 18. Para la idea de un apoyo moral y pasivo, c f V 2, 
1589 (en similar contexto de una despedida) nos fortior aetas / iam fugit; 
hinc votis tantum precibusque iuvabo (cf. también 925n . ) . 

V. H I M N O A Lsis (10126) 

En este himno a Isis, de gusto erudito, Estacio enumera en forma de ca

tálogo una serie de instituciones egipcias. Las alusiones son geográficas, reli

giosas y turí.sticas; Lsis (1017) , el Nilo (108110a) , dos ciudades c o m o Menfis 
y Canopo ( l l O b  1 1 ) , Anubis y la religión egipcia en general ( 1 1 2  3 ) , el ave 
Fénix (114 ) , Apis (115 6 ) y Alejandría (117 20 ) . La religión y las costumbres 
de Egipto habían suscitado tradícíonalmente en la mentalidad romana una re

acción crítica y hostil (cf. M. Malaise, Les conditions de penetration et de dif

fusion des cuites égyptiens en Italie, Leiden, 1972, 24451) , pero en Estacio se 
documenta por primera vez un gran interés por todo lo egipcio y una mayor 
aceptación. En ello pudo influir el h e c h o de que Ñapóles, la ciudad natal de 
Estacio y donde transcurrió su juventud, fuera la primera ciudad italiana en 
acoger cultos egipcios, sobre todo el de Isis, Anubis y Serapis ( c f Tran Tam 
Tinh, Le cuite des divinités orientales en Campanie, Leiden, 1972, 267 ) . So

bre el tratamiento estaciano de Egipto, véase Montero Herrero, «Divinidades 
egipcias en Estacio». 

El himno tiene también algunos elementos propios del relato etnográfico 
(que para Egipto se remonta al libro II de Heródoto) , c o m o la descripción del 
medio natural (crecidas del Nilo en 1079, 11516) y la mención de θ α ύ μ α τ α 
o hechos milagrosos del país ( 1 1 3  1 4 ) . Para el g é n e r o etnográf ico, cf. Tho

mas, Ethnographical tradition. Digresiones etnográficas comparables sobre 
Egipto se leen en Tib. I 7, 2130 y en Verg. georg. IV 28794. 

Otros himnos a Isis en la literatura latina son Ov. am. II 13, 728, met. IX 
77381 y Apul. met. XI 2. Las coincidencias, con todo, son mínimas (salvo epí
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tetos convencionales y el arranque Isi... de las dos plegarias ovidianas). Los 
tres himnos citados contienen plegarias, mientras que el himno estaciano es 
mera excusa para desarrollar una digresión. 

El pasaje se estructura así: a) invocación a Isis (101-2); b ) acogida de Cé
ler y recorrido turístico por Egipto (103 -20 ) ; c ) Céler en sus funciones milita
res en Siria (120-26). 

1 0 1 Isi, P h o r o n e i s o l i m s t a b u l a t a s u b a n t r i s : Estacio alude a la aso
ciación entre la diosa egipcia Isis y la heroína griega ío , hija de Inaco, que fue 
convertida en vaca por Zeus. Ya Heródoto observó la similitud iconográfica 
de ambas (II 41 ) , pues la dos se representaban con aspecto humano pero c o n 
cuernos ( c f Ov. met. IX 687-9)· La identificación explícita data de é p o c a he-
lenísrica y se documenta en Calimaco (Epigr. LXVII 1 'lvaxtri<;..yiot8o(;). Para 
la identificación en la literatura latina, cf. Prop. II 28, 17-8 (c i tado en n. si
guiente), Ov. met. I 738-47, met. IX 687-9, ars I 77 (con n. de Hollis 4 7 - 8 ) , III 
393, 635, Stat. T. I 254 Pbariae... iuvencae. 

a n t r i s : «establos», con una acepción particular de Estacio, presente aquí y 
en III 1, 30-1 antra... Tbracia (habitáculo de las yeguas antropófagas de Dio-
medes) . El origen de esta acepción es literaria: Teocrito había situado el ho
gar del pastor Polifemo en una cueva (Id. XI 44 ev xcovtpco) y fue seguido por 
Virgilio en un pasaje en el que prácticamente se identican los establos con la 
cueva: ecl. III 641 cavo Polyphemus in antro / lanígeras clauditpecudes. 

P h o r o n e u s : «argivo» (cf. T. XII 465 ) , por F o r o n e o hijo de ínaco y herma
no de ío (cf. Ruiz de Elvira, Mitología Clásica 126). 

1 0 3 n u n c r e g i n a P h a r i : c f Prop. II 28, 17-8 lo... / nunc dea, quae Nili 
flumina vacca bihit, Ov. am. II 13, 7-8 Isi... / quae colis... Pbaron, met. XI 
773-4. Aquí la mención del famoso faro de la isla Pharos sugiere la llegada de 
la expedición naval de Céler, pues el faro sería el primer punto de Egipto que 
divisaran las naves. Fue construido en el 282-1 a.C. por encargo de Ptolomeo 
Filadelfo, según diseño de Sostrato Cnidio (cf. Gow-Page , H E voi. I, p. l 6 9 , 
vv. 3110-19 y voi. II, p. 4 9 0 ) . 

Orient is a n h e l i : anhelases aquí «seco, tórrido»; c f III 1, 54 anbelantis in-
cendit Sirias agros, sequedad del suelo expresada aquí anticipa la relevancia 
del Nilo de 108-10 y 115-6. La conexión entre anhelas y Oriens pudo venir suge
rida a Estacio por Verg, georg. I 250 equis Oriens... anhelis (= Aen. V 739) , 

1 0 3 m u l t i s o n o . . . s i s t r o : el sistro es un instrumento musical, espec ie de 
castañuelas metálicas, usado por los devotos de Isis ( c f R.-E. s.v., Ov. am. II 
13, 11, Pont. 1 1 , 38 tinnula sistra). Para la transferencia a un dios de e lemen
tos de su culto, c f III 1, 185n. Estacio debió leer el adjetivo multisonus (usado 
también en T. VIII 25 ) en Mart. I 53 , 9, donde se documenta por primera vez 
en latín ( c f ThLL VIII l600, 14-5) . 

p u p p e m M a r e o t i d a : reformulación poética de la denominación habitual 
navis Alexandrina, nombre con el que se conocía también a las tabellariae, 
naves-archivo de la flota mercante de Egipto (cf. 21-2n., 25 -34n . ) . 
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1 0 4 i u v e n e m e g r e g i u m ; la reminiscencia de la descripción virgiliana de 
Marcelo (Aen. VI 861 egregium forma iuvenem) confiere un tono ép ico y mi
litarista a la frase. 

1 0 4 - 5 Lat ius c u i d u c t o r E o a / s i g n a P a l a e s t i n a s q u e dedi t f r e n a r e 
c o h o r t e s ; c f III 3, 116-17 frater et Ausonios enses mandataque fidus/ signa 
tulit, IV 4, 61 forsitan Ausonias ibis frenare cohortes. 

La construcción dare + inf. es poética y se aplica frecuentemente a pode
res otorgados por los dioses (v.g. Verg. Aen. I 65 -6 , I 522 'o regina, novam 
cui condere luppiter urbem / iustitiaque dedit gentisfrenare superbas, Stat. 
III 3, 124-6 si cernere vultus / natorum... tibi iusta dedissent /stamina). Cf. 
Smith 356 adTxh. I 8, 56 (6 /oc/citados). D e ahí que estos dos versos sugieran 
la divinización del emperador. 

Latius. . . d u c t o r : este tipo de perífrasis es frecuente en Estacio para de
signar al emperador. Cf. I 2, 178 parens Latius, I 4, 95 Latiae pater inclitus ur
bis, IV 4, 57 Latiique ducis. 

E o a / s igna: anticipa 126 Eoas... sagittas. 
P a l a e s t i n a s q u e . . . c o h o r t e s : Céler fue tribuno militar laticlavius en Siria 

( c f 121, III Praef. 12) . Aquí Estacio denomina imprecisamente Palaestinas... 
cohortes a sus tropas, por metonimia. Vollmer 401 (seguido por Frère-Izaac 
105 n . l ) toma Palaestinas con el sentido de Siriacas, aduciendo II 1, l 6 l y V 
1, 213, pero en estos dos pa.sajes Palaestinus conserva su sentido literal. 

107-16: Estacio acumula aquí una ristra de datos sobre Egipto. El estilo es 
repetitivo: una oración principal (107 te praeside noscat) introduce diez inte-
rrogaüvas indirectas. La primera está introducida por unde ( 1 0 8 ) , luego si
guen cinco introducidas por CMr (109 , 110, 111, 112, 113) y se acaba con tres 
introducidas por adjetivos interrogativos en poliptoton (114 quae... altarla, 
115 quos... agros, quo... gurgite). Este estilo recuerda el de las expos ic iones 
de carácter científico o didáctico, c o m o la de Yopas en Verg. Aen. 1 742-6 (cf. 
742 hic canit..., 743 unde... unde..., 745 quid..., 746 quae... mora), la de Si
leno en Verg. ecl. VI 21-73; o la del propio Virgilio en Verg. georg. II 475-82 
(imitada a su vez por Estacio en V 3, 2 -23) . Sobre este estilo comenta Hardie 
(Stat. & Silv. 164) : «the string of indirect questions at 108 f f , including five-fold 
repetition o f cur, points to investigation o f obscure causae, and to Alexan
drian-style doctrina". 

1 0 7 - 8 t e p r a e s i d e n o s c a t / u n d e . . . : cf. Verg. georg. II 490 felix qui po
tuit rerum cognoscere causas /, c o m o conclusión del relato científico de los 
w . 475-82 (cf. n. a 107-16). 

1 0 8 p a l u d o s i f e c u n d a U c e n t i a Nili: era c o n o c i d o e n la Antigüedad q u e 
la crecida del Nilo era la fuente de fertilidad de Egipto (cf. T. III 527 fecun
da... placidi dementia NiliyD. Bonneau, La cure du Nil. Divinile égyptienne 
à travers mille ans d' histoire (332 av.-641 ap.f.C), París: Klincksieck, 1964, 
30) . A su vez el cereal de Egipto abastecía Roma (Plin. paneg. XXXI 2 ) 



232 COMENTARIO 

109110 cur . . . r i p a c o e r c e a t u n d a s / C e c r o p i o s t a g n a t a luto : alusión 
al detalle naturista de que las golondrinas formaban c o n sus nidos barreras en 
el brazo canópico del Nilo (Plin. nat. X 94) . Cecropio... luto es una sinécdo

que perifrástica y poética para «nido de golondrina». Cecropius significa «ate

niense» por Cécrope, primer rey de Atenas. El adjetivo tiene un tono erudito; 
aparece en griego desde Eurípides (Ion 9 3 6 ) y en latín desde el epilio de Ca

tulo (LXIV 79, 83, 172) . C f T. IX 518 c o n Dewar 157. Aquí alude a la ateniense 
Procne, convertida en golondrina (cf. Ov. met. VI 401674 ) . La golondrina es 
la Cecropis ales en Ov. am. III 12, 32. 

s tagnata : Markland defiende su conjetura signata «fortificada», suponien

do que Cecropio... luto depende de este adjetivo. Pero Cecropio... luto puede 
tomarse c o m o instrumental de coerceat; y stagnata es idóneo para describir 
la crecida del Nilo: c f Verg. geor'g. IV 288 effuso stagnantem flumine Nilum, 
Lucan. II 417 Libycas Nilus stagnaret arenas, Prud. in Symm. II 8, 1213 Au

dio per Pharios Nilum decurrere campos / more suo, viridisque sata stagnare 
Canopi ( c f Gronovius, Diatribe 28692) . 

110 c u r i n v i d a M e m p h i s : se ha expl icado este sintagma c o m o una alu

sión a rivalidades religiosas entre ciudades egipcias, al estilo de las descritas 
entre Ombitas y Tentyritas en luv. XV (especia lmente w . 3392: cf. Courtney 
590612 passim). Pero Menfis no tiene relación con estas ciudades, aparte de 
ser una localidad egipcia ( c o m o comenta Markland 273b) . Lo mejor es supo

ner simplemente que la iunctura invida Memphis es un mero juego de pala

bras bilingüe (sin relevancia particular) entre invidusy μέμφομαι , «reprochar». 
111 c u r v e T h e r a p n a e i lasc iv ia t o r a C a n o p i : C a n o p o es una ciudad 

egipcia en la desembocadura del Nilo, proverbial en la Antigüedad por sus 
costumbres disipadas (precisamente la faceta que menciona Estacio aquí) : cf. 
Lucan. VIII 542, Sen. epist. LI 3 ilUc sibi plurimum luxuria permittit, luv. VI 
48, XV 4546 ( con Courtney 599) . 

T h e r a p n a e i : «espartano». El adjetivo es una alusión anticuaría a Canopo, 
héroe oriundo de Amidas en Esparta y piloto de Menelao, cuya tumba en 
Egipto dio nombre a la ciudad ( c f Grimal, Mitología 86 s.v.; para la expre

sión, cf. Sil. XI 431 Amyclaeo... Canopo). Para Therapnaei con el valor de «es

partano», c f II 2, 111 ( con Van Dam 260) y FV 2, 48. Para «espartano» Estacio 
usa también Lacaedemonius, Amyclaeus, Taenarius y Oebalius. 

112 c u r s e r v e t P h a r i a s L e t h a e u s i a n i t o r a r a s : perífrasis para Anubis, 
asociado con Cerbero (de ahí Lethaeus). La base de la identificación es la si

militud icònica entre el dioschacal egipc io y el perro infernal, c o m o en la 
identificación entre Isis y ío (cf. l O l n . ) . También hay una razón conceptual , 
pues desde época faraónica se toma a Anubis c o m o guardián de la entrada al 
más allá ( c f Grenier, Anubis alexandrin et romain, Leiden, 1977, 167, 347 ) . 
La fraseología, salvo aras, encaja más c o n Cerbero que con Anubis: cf. Sen. 
Phaedr. 223 canis dirás Stygius observet fores (cf. la discusión de Gronovius, 
Diatribe 30912) . 
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1 1 3 vilia c u r m a g n o s a e q u e n t a n i m a l i a d ivos : los romanos miraban 
críticamente la zoolatría de los egipcios; de ahí el tono peyorativo de vilia, en 
expresiva antítesis c o n magnos. Cf. Montero Herrero, «Divinidades egipcias 
en E.stacio» 251-2, Courtney 592 adluv. XV 2-12. Sobre este culto a los anima
les, cf. Hdt. II 65 , luv. XV 1-12 (especia lmente w . 1-2 quis nescit... qualia dé
mens / Aegyptos portenta colai?). 

1 1 4 q u a e sibi p r a e s t e r n a t v i v a x a l t a r i a P h o e n i x : hay dos versiones 
principales de la historia del ave Fénix. En la más antigua, el ave transporta el 
cadáver de su padre desde Arabia hasta la ciudad egipcia de Heliópolis (Hdt. 
III 107, Ov. met. XV 391-407, Lact. Phoen.). Estacio, por el contrario, parece 
seguir la versión posterior según la cual es el propio ave Fénix el que se tras
lada a Egipto cuando es viejo para renacer de las cenizas de su pira fúnebre 
(Philo.st. Apoll. III 49, Ach. Tat. Leuc. et Clit. III 24 ) . Pueden leerse otras alu
siones a la historia en Estacio en II 4, 36-37 y II 6, 87-88 . 

La novedad de Estacio es que explota la c o n e x i ó n de Fénix con Egipto 
(cf. II 6, 87 Phariae... volucri) para convertirlo en dios adorado por los egip
cios. Para ello, inventa el color de que la pira de la que renace es su altar {al
tarla), con el precedente de Lucan. VI 6 8 0 cinis Eoa positi phoenicis in ara. 

Cf Van Dam 365-66 {adii 4, 36-37) y j . Hubaux & M.Leroy, Le mythe de 
Phénix dans les littératures grecque et latine, Liège 1939. 

v i v a x . . . P h o e n i x : cada ave Fénix alcanzaba proverbialmente una longe
vidad de 540 años: c f Ov. met. XV 395 , Sen. epist. XLII 1, Otto, Sprichw. 278 
s.v. phoenix § 1408. La dicción procede de Ov. am. II 6, 54 vivax Phoenix, 
unica semper avis. 

115-16: alusión difícil. Osiris es el dios más importante de la religión 
egipcia. Se le adoraba c o n la apariencia del buey sagrado Apis. Este buey era 
venerado por un período máximo de 25 años; luego se le sacrificaba y se su
mergía en una fuente sagrada, para después buscarle un sustituto (cf. Plin. 
nat. VIII 184-5) . Debía haber una vinculación entre esta anegación de Apis y 
el culto a la crecida del Nilo: cf. D. B o n n e a u , La crue du Nil. Divinité égyp
tienne à travers mille ans d'histoire (332 av.- 641 ap. J.C.), Paris: Klinck
sieck, 1964, 221. 

t repidis p a s t o r i b u s : «inquietos sacerdotes del buey», pastoribus se expli
ca así: si el dios Apis es un buey, entonces sus sacerdotes son boyeros . Voll
mer 403 señala que un papiro atestigua el título pot)KÓA,oc X0Ì5 ' O a o p á j n o c 
para un sacerdote de Osiris. Tras el sacrificio d e Apis, y en tanto se le buscaba 
un sucesor, era normal un período de luto (cf. Plin. nat. VIII 184) ; de ahí tre
pidis, «agitados, inquietos». 

1 1 7 - 8 : Alejandro Magno murió y fue embalsamado en Babilonia (Lucan. 
IX 46, Curt. X 10, 13) , pero su cuerpo fue trasladado a la ciudad fundada por 
él, Alejandría (117-8 belliger urbis / conditor), donde fue enterrado. El tema 
del sepulcro de Alejandro es menc ionado también e n II 7, 93-95 (imitado a su 
vez por luv. X 171-72: cf. Courtney 4 7 1 ) . 
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1 1 7 E m a t h i o s m a n e s : una perífrasis para «sepulcro d e Alejandro Mag
no». Emathia es una parte de Macedonia, pero los poetas usan el término por 
s inécdoque c o m o un equivalente métr icamente c ó m o d o de Macedonia (cf. 
Verg. georg. I 491 con Mynors 95 , IV 390 ) , hasta el punto de que Plinio cree 
que Emathia e s la denominac ión antigua del país inat. IV 33 Macedonia... 
Emathia antea dicta). 

1 1 8 H y b l a e o . . . n e c t a r e : perífrasis para «miel». Virgilio usa dulci... necta-
re {Aen. I 433 ) ; e Hyblaeus (de Hybla, nombre de varias localidades en Sicilia 
reputadas por su miel) es un adjetivo convencional para cualquier cosa relacio
nada con las abejas o la miel ( c f Stat. II 1, 48) . Para el uso de miel en embalsa
mamientos, c f Hrd. I 198, Lucr. III 891, Plin. nat. XXII 24, Coripp. lust. III 22-5. 

durât : significa s imultáneamente «se endurece» iThLL V/1 2296 , 15 ss, 
OLD 3) y «perdura» {ThLL V/1 2298 , 67 ss, OLD 5 ) . Curiosamente, encontra
mos la misma anfibología con este verbo en Verg. georg. II 295 . 

1 1 9 - 2 0 : alusión a la derrota de Cleopatra (con Marco Antonio) en la batalla 
de Accio del 31 a .C , y consiguiente suicidio. Los loci classici de tratamiento lite
rario del hecho histórico son Verg. Aen. VIII 671-713, Hor. carm. I 37 y Prop. IV 
6 (se conserva también un fragmento de unos 70 versos de un Carmen de bello 
Actiaco). Para Actias... Cleopatra, c f luv. I I 1 0 9 maestà... Actiaca... Cleopatra ca
rina. Las catenas (120) evocan naturalmente el triunfo (Hor. carm. I 37, 20 con 
Nisbet-Hubbard I 4 l 6 ) , que Cleopatra quería evitar a toda costa (se le atribuyen 
las palabras cu 6piap,peuoo|J,ai: Porfirio ad Hor. carm. I 37, 3 2 ) . 

1 1 9 a n g u i f e r a m q u e d o m u m , b l a n d o q u a m e r s a v e n e n o : mersa sus
citó sospechas en Heinsius, que propuso morsa, mersa se entiende bien co
mo hipérbole poética: Estacio pinta a Cleopatra literalmente «empapada» en el 
veneno de las serpientes. C f una hipérbole comparable en Hor. carm. I 37, 
27-28 ut atrum / corpore combiberet venenum. 

Las fuentes sobre la historia del suicidio de Cleopatra pueden leerse en 
Nisbet-Hubbard 409-10 I ad Hor. carm. 157. 

b l a n d o . . . v e n e n o : sólo aparentemente un oxímoron, pues el v e n e n o de 
la cobra es indoloro, c o m o documenta Lucano ( IX 8 1 6 - 1 7 ) , si es que h e m o s 
de identificar su Niliaca serpente ( IX 8 l 6 ) con la cobra. 

1 2 0 Act ias A u s o n i a s fugit C l e o p a t r a c a t e n a s : un verso estilísticamente 
muy elaborado, por su estructura de verso de oro (A, a, V, N, n) y la alitera
ción A-, A- / C-, C-. 

1 2 1 - 2 2 : tras su apretado recorrido turístico por Egipto, Céler se traslada a 
su misión militar en Siria. Assynas sedes y mandataque castra es el típico do
blete s inónimo de Estacio. Para mandata para designar el comet ido oficial, 
cf. III 3, 116-7 mandata.../signa. 

122 p r o s e q u e r e : este verbo sugiere un juego et imológico c o n el n o m b r e 
de Céler, c o m o III Praef. 12-13n. iuvenem Maecium Celerem, a sacratissimo 
imperatore missum ad legionem Syriacam, quia sequi non poteram, sicpro-
secutus sum. 
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123-6: descripción de Céler en su estancia previa en Egipto. Estacio se re
monta a la niñez de Céler (cf. 124 puer en contra.ste c o n el presente de 6 iu
venis). Es difícil determinar si las actividades encomiadas en este pasaje son 
prácticas ariéticas o militares. Con todo, el pasaje presenta un marcado tono 
épico (cf. 123n. sudavit y 125-26n. ) . 

123 p u e r : esta denominación introduce un ligero anacronismo c o n 124 
maioris lumine clavi. Céler habría dejado de ser puer (para pasar a iuvenis) 
tras la ceremonia de la depositio de la toga praetexta y la asunción de la túnica 
laticlavia. Técnicamente, pues, no podía ser puer y exhibir el laticlavium simul
táneamente. A pesar de todo, Estacio usa puer para enfatizar su precocidad. 

his sudavit i n arvis : para el sudor e n un contexto de carreras équestres, 
c f V 3, 54-55 non arva rigarci/ sudor equum, T. VI 470 , Verg. georg. III 202-3 
ad Elei metas et maxima campi / [equus] sudabit spatia. En términos más ge
nerales, la alusión al sudor es propia de descripciones épicas de batallas: para 
ejemplos, véase III 1, 126n. insudat. 

125-26 i a m t a m e n et t u r m a s facUi p r a e v e r t e r é g y r o / for t is e t E o a s 
iaculo d a m n a r e sagit tas : las dos a c c i o n e s que Estacio remonta aquí al pa
sado, la hípic^ ( 1 2 5 ) y el l a n z a m i e n t o de jabal ina ( 126) , son las mismas 
que ha atribuido a Céler c o m o prácticas e n el presente (93 seu tela manu 
seu frena teneres). No es seguro si Estacio alude aquí a práct icas atléticas 
o militares; parte del l éx ico es militar {turmas, Eoas... sagittas); parte, atlè
tico {gyro). 

p r a e v e r t e r é ; «adelantar», con un posible guiño et imológico al nombre de 
Celer, c o m o en III praef. 12-24n. (según Nisbet, «II 2» 8 ) . Para el u.so del verbo, 
c f Catull. LXIV 314, Verg. Aen. XII equo praeverteré ventos, Stat. T. V 691 vo-
lucris equitum praeverterat alas. 

g y r o ; el espacio circular del estadio al que d e b e n ceñirse los caballos en 
su carrera. El término es usado frecuentemente c o m o mera antonomasia para 
aludir a las carreras équestres. Cf. Prop. Ill 2, 1; III 14, 11; Stat. V 3, 139 victo-
rem Castora gyro, V 2, 121. 

E o a s i a c u l o d a m n a r e sagi t tas : básicamente el sentido es que Céler im
prime a la jabalina una velocidad que supera la de las flechas: para la hipér
bole, cf. T. VII 339 Cydoneas anteibunt gaesa sagittas, IX 124-5 (una lanza) 
volât illa sagittis / aequa fuga. Hay también una antítesis implícita entre las 
jabalinas {pila; cf., aquí, iaculum), arma típica de la legión romana, y las fle
chas, que son las armas orientales por antonomasia. En este aspecto, la alu
sión es otro e c o del propemptikón de Ovidio a Gayo César; cf. ars I 199 tua 
pía tela feres, sceleratas ille [Parthusì sagittas. 

Por otro lado, Eoas... sagittas sugiere inevitablemente los dardos de los 
partos (cf. Prop. IV 6, 81 pharetris... Eois). Se hizo proverbial su táctica, con
sistente en lanzar las flechas girándose sobre la grupa de sus caballos en reti
rada; cf. Hor. carm. I 19, 11, II 13, 1-18, Verg. georg. III 31 fidentemque fuga 
Partbum versisque sagittis. Prop. II 10, 13-4, III 4, 17, III 9, 54, IV 3, 65-6, Stat. 
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I 4, 789) . De ahí que Eoas... sagíttas refuerce la significación bélica de estas 
actividades atléticas de Céler. 

VI. ANTICIPACIÓN DEL FELIZ REGRESO Y REENCUENTRO (12743) 

Estacio se proyecta hacia el futuro para imaginar el regreso de Céler. Des

de un punto de vista genérico, esta secc ión se plantea c o m o un prosphoneti

kón o discurso de bienvenida al viajero q u e regresa ( c f Cairns, Generic 
composition 2231) . El modelo remoto de inclusión de una sección de pros

phonetikón en un propemptikon es T h e o c . VII 5289, p e r o dos precedentes 
inmediatos son Ov. am. II 11, 3756 y ars I 2138. 

Para esbozar la influencia de Ov. am. II 11 en este pasaje lo mejor es re

producir la discusión de Hardie, Stat. & Silv. l62: 

«Statius confidently predicts the day of Celer's return; compare 
Ovid's confident vento reditura secundo (37); Statius and Ovid both 
stand on the shore {litore; Statius 129, Ovid 43); Statius will pray for dif

ferent winds, while Ovid prays for them now, but both use the verb ro

dere (Statius 130, Ovid 41); Statius, ever the vates, will make a votive 
offering in song, while Ovid will offer a beast (Statius 131f, Ovid 46); 
Statius, like Ovid, will be the first to greet the returning traveller {pri

mum, Statius 133, primus, Ovid 43) . Ovid's Corinna will narrate her 
'traveller's tales' (narrabis, 49), but Statius and Celer will both narrate 
their activities (narrabimus, 135);» 

Hardie no aclara, sin embargo, que la sustitución del sacrificio votivo 
(Ον. 46) por uno poét ico (Stat. 1312) está inspirado en el propemptikon de 
Ovidio a Gayo César {ars I 205) . Para la influencia de ese propemptikon ovi

diano en esta Silva, c f la secc ión Interpretación de la introducción de esta 
Silva, p. 197). 

1 2 7  8 : el regreso de Céler se explica porque va asumir una responsabili

dad militar mayor, que es la mejor recompensa que se puede obtener por los 
servicios prestados. Para el deseo del ascenso, c f V 2, 180 (Estacio a Crispino, 
que parte a una misión militar) vade alacer maioraque disce mereri. 

1 2 7 e r g o er i t illa dies , q u a . . . : un e c o obvio de Ον. ars 1 2 1 3 ergo erit 
illa dies, qua tu, pulcherrime rerum, /quattuor in niveis aureis ibis equis (cf. 
n. de Hollis 8 1 ) . Lajexpresión es propia del lenguaje de la profecía: c f Hom. 
//. VI 448 εσσεταν ή μ α ρ οτ ' άν, T h e o c . XXIII 33 ή κει κ α ι ρ ό ς εκε ίνος , Verg. 
georg. 493 scilicet et tempus veniet, cum... 

1 2 9  3 0 : Estacio es el primero en salir a recibir a Céler. Cf. Ov. am. II 11, 
4344, 

v a s t o s / c e r n e m u s fluctus: Markland propuso corregir vastos a versos. 
Su conjetura es innecesaria, porque vastos... fluctus n o d e p e n d e de rogabi

mus, sino de cernemus. Estacio oteará primero la inmensidad del horizonte 
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del mar (vastos / cernemus fluctus) y después pedirá una brisa que traiga de 
vuelta a Céler (aliasque rogabimus auras), vastos fluctus, además, es un sin
tagma virgiliano (Aen. III 421-22) , junto c o n otros similares: Aen. Ili 191 vas-
tum... aequor, Aen. I 118 in gurgite vasto. 

1 3 1 - 2 q u a n t a v o t i v a m o v e b o / p l e c t r a lyra : la promesa de un sacrifi
cio por el feliz regreso del viajero es un motivo habitual del prosphonetikón 
(cf. Ov. am. II 11 ,46 pro reditu vidima cadet, luv. XII 2 - l 6 , Hor. carm. I 36, 
2, Cairns, Generic composition 22). La novedad de Estacio es que, mediante 
un feliz aprosdóketon, frustra las expectativas del lector, pues el sacrificio será 
poético, no real. Este recurso está inspirado en Ov. ars I 205 votivaque car
mina reddam. 

Para otro aprosdóketon comparable , cf. lOOn. votis. 
1 3 2 - 3 4 a : para los besos y abrazos del reencuentro, en el contexto de un 

prosphonetikón, cf. Ov. am. II 11, 45-46a excipiamque umeris et multa sine 
ordine carpam / oscula, Catull. IX 8-9. 

1 3 4 b - 3 5 : reanudación de las conversac iones interrumpidas. Este distico 
presenta la conversación que se pormenoriza a continuación (136-43). Para el 
motivo en un prosphonetikón, cf. Ov . am. II 11 , 49 illic adposito narrabis 
multa Lyaeo, Catull. IX 6-7 visam te incolumem audiamque Hiberum / na-
rrantem loca, facta, nationes...? 

1 3 6 - 4 3 : nótese el contraste multiple entre la historia contada por Céler 
(136-41) y la de E.stacio (142-43) . Los temas de alocución de Céler compren
den seis versos; los de Estacio, dos. Temáticamente, hay un contraste entre las 
gestas de un vir militaris c o m o Céler y un vir imbellis c o m o Estacio (para la 
oposición, cf. 92b-95n. ) . La oposic ión de vidas se establece mediante una es
tructura formal de priamel, basada en la contraposición explícita de pronom
bres (136 tu, 142 ast ego). 

El contenido del relato de Céler son sus hazañas militares en el Imperio 
parto. Se menciona el Eufrates, Bactra, Babi lón y Zeugma. Bactra y Babi lón 
son las capitales de las satrapías Bactria y Babilonia. Las dos regiones están 
ubicadas en dos extremos del Imperio parto (Babilonia a orillas del Eufrates, 
donde hoy está Irak; Bactria a lo largo de la frontera Norte de la moderna Af
ganistán) y simbolizan por s inécdoque todo el Imperio parto. El par represen
ta también Partía en el discurso en que P o m p e y o postula una expedic ión 
contra los partos (Lucan. VIII 298 -300) . Zeugma, por su parte, es un ciudad 
muy cercana a la provincia de Siria; de ahí que Estacio la considere una «ca
beza de puente» del avance militar romano (cf. 137-8n. ) . 

Las zonas citadas fueron escenar io de triunfos de Alejandro Magno ( c f 
Curt. V 1, 20, VIII 5, 9-24, F.L. Holt, Alexander the Great and Bactria, Leiden: 
E.J. Brill, 1989) . Roma había sufrido una gran humillación en la derrota de Ca
rras (del 53 a.C), en la que el general Craso y su hijo fueron muertos y los es
tandartes romanos fueron capturados por el enemigo. Por tanto, la idea de 
una expansión romana sobre el Este que emulara las hazañas de Alejandro y 
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que vengara la afrenta de Carras se convirtió e n un tópico de la poesía e n c o 
miástica augústea (Verg. georg. IV 560-1 , Hor. carm. I 2, 22, I 35, 30-40 , Prop. 
Ill 4, 1-4, IV 6 79 -84 , Ov. ars I 1 7 7 - 2 2 8 ) . Dicha c a m p a ñ a n o tuvo lugar por 
diferentes razones : una e x p e d i c i ó n proyec tada por Augusto en el a ñ o 25 
a.C. ( c f Prop. Il l 4 ) se suspendió p o r q u e se l legó a un a c u e r d o diplomáti
c o en el 20 que propic ió la devoluc ión d e los es tandartes arrebatados (cf . 
Prop. Il l 4 c o n Ramírez de Verger 184 n. 4 7 ) . Augusto p laneó otra expedi
ción contra Partía sobre el 2 a . C , comandada por su nieto Gayo César ( c f Ov. 
ars I 177-228 con Hollis 65 -73) . Pero de nuevo un compromiso diplomático 
zanjó la cuestión. 

En é p o c a de D o m i c i a n o el rey parto Pacoro II suscitaba inquietud. D e 
nuevo se deseaba una guerra que vengara la humillación sufrida en Carras 
(Mart. IX 35, 3 ) . Pero Domic iano n o emprendió campaña militar alguna ( c f 
Gsell, Domitien 233-4 ) y habría que esperar hasta Trajano para que esta gue
rra tuviera lugar. D e ahí que esta alusión de Estacio sea mera f icción e n c o 
miástica, c o m o confirma IV 1, 4 0 - 1 : restât Bactria novis, restât Babylonia 
tributis /frenan. 

1 3 7 a n t i q u a e B a b y l o n i s o p e s : las «riquezas de Babilonia» o, en térmi
nos más generales , las del Oriente, son un motivo proverbial: Ov. ars I 202 
Eoas Latió dux meus addai opes, Stat. V 1, 60 Babylonos opes, Otto, Sprichw. 
52 s.v. Babylo % 236. 

1 3 7 - 8 Z e u g m a , L a t i n a e / p a c i s i ter : la aposición a Zeugma es una pa
ráfrasis en latín del gr. Çe\)7|j.a, «yugo, puente de barcos». Latinae /pacis es 
una reformulación del c o n c e p t o de Pax Romana (cf. OLD pax 5 ) , que define 
el orden mundial impuesto por el imperio romano (el concepto se remonta al 
año 13 a . C , cuando el Senado decretó la instauración de un altar a la Pax Au
gusta). 

1 3 8 d u l c e n e m u s florentis I d u m e s : Vollmer piensa que Estacio alude 
a plantaciones de bálsamo (seguido por Van Dam 150) , anticipando el v. 141. 
Pero es más lógico (según defiende Hákanson 8 9 ) que la alusión sea a plan
taciones de dátiles en Palestina ( c f I 6, 12-3 quícquid.../ecundis cadit aut iu-
gis Idymes, Lucan. III 216 palmarum dives Idume): de ahí dulce, q u e al 
mismo t iempo parece sugerir una relación bilingüe con Ldumes, teniendo en 
cuenta que la pronunciación itacista del gr. vfix), «dulce», recordaría el supues
to prefijo Idu- de Idumes. 

1 3 9 - 4 0 a q u o p r e t i o s a T y r o s r u b e a t , q u o p u r p u r a f u c o / S i d o n i i s 
i te ra ta cadis : dos evocaciones convencionales y manieristas. Se citan las ciu
dades fenicias de Sidón y Tiro y se alude a su producto típico, la púrpura. Me
diante una vicilenta metonimia se caracteriza a Tiro con los atributos de la tela 
producida en ella: pretiosa Tyros rubeat. 

i terata : = la doble tintura {dibaphus) de púrpura producía un tejido de 
lujo (Plin. nat. IX 135-37, XII l l 6 , XXI 45 ) . Estacio alude al concepto con sus 
peculiares variationes léxicas: cf. T. IX 690 bis Oebalio saturatam murice pa-
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Ham (cf. n. de Dewar 168) , T. VI 541-2, Hor. epod. XII 21 muricibus Tyriisite-
ratae vellera lanae, carm. II 16, 35-6, Ov. fast. II 107 Tyrio bis tinctam mu
rice pallam, Sen. Herc. O. 663-4 Sidonio mollis aeno / repetita bibit lana 
rubores. 

fuco : conjetura de Heinsius para suco de M. La confusión fucus / sucus 
en frecuente en manuscritos (cf. Hon epist. I 10, 26, Claud. Ill (= in Rufinum 
II) 207) . El argumento principal para defender la conjetura fuco es que pur
pura fuco es también la cláusula de Catull. LXIV 49. Este dato tendría menos 
peso si no fuera porque es seguro que E.stacio leyó ese pasaje catuliano: así, 
Catull. LXIV 47-49 es seguido de cerca por Estacio en III 1, 37-8 (véase mi no
ta ad loc.); e Indo... dente (Catull. LXIV 4 8 ) es retomado por Stat. III 3 , 94-5n. 
Indi / dentis. 

1 4 1 c a n d i d a f e l i c e s s u d e n t o p o b a l s a m a v i r g a e : goma del árbol del 
bálsamo, que los romanos asociaban c o n j u d e a (cf. V 1, 213, II 1, l 6 l Palaes-
tinique liquores con Van Dam 150) . Era uno de los perfumes más apreciados. 
La primera mención en latín, en Virgilio, probablemente influyó en este pasa
je: georg. II 118-19 odorato... sudantia ligno / balsama... Este verso fue imi
tado por el Alcestis Barcinonensis, v. 112 Pallida sudanti destringit balsama 
virga. 

1 4 2 - 3 : el cierre del poema funciona c o m o una ocppayíi; del autor, identi
ficando su obra. 

1 4 2 ast e g o devic t is d e d e r i m q u a e b u s t a Pelasgis : los funerales de los 
argivos se narran en efecto al final de la Tebaida: T. XII 797-809 . 

1 4 3 l a b o r a t a s . . . T h e b a s : cuando Estacio alude a su poesía épica suele 
evocar el ideal cal imaqueo de la obra muy elaborada, expresado mediante el 
nombre laboro el adjetivo laboratas. Cf. III 5, 35-6 longi tu sola laboris / 
conscia, cumque tuis crevit mea Thebais annis, IV 4 , 8 8 8 9 iam Sidonios 
emensa labores /ThebaisIV 7, 2-3 heroos... labores. Este ideal contrasta 
a veces con la rapidez en la composic ión de las Silvas. 

1 4 3 c laudat : Estacio h a c e coincidir hábi lmente la alusión al final de su 
Tebaida (el significado) con el verso final del poema (el significante). C f una 
técnica comparable en Hon serm. I 5, 104 Brundisium longae finis chartae-
que viaeque est y Ov. fast. I 724 cumque suofinem mense libellus habet. 




