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PROLOGO., ·: 

Ofrecemos al ilustre Jurado este trabajo, como requisito fi 

nal para la obtención del título de Licenciatura en Letras Cl! 

sicas. Nos hemos esforzado por alcanzar los objetivos que nos 

parecieron pertinentes para una tesis en este nivel: una deme~ 

tración de los conocimientos progresivamente adquiridos en los 

estudios específicos y un ensayo primerizo e ilusionado de in

vestigación. Ojalá este nuestro propósito no haya quedado en -

una simple declaración de acertadas intenciones. 

Hemos puesto nuestra atención en Suetonio, y de Suetonio -

hemos escogido una parte de su tratado DE VIRIS ILLUSTRIBUS, 

en concreto, .DE GRAMMATICIS ET RHETORIBUS. Nos garantizaba un 

autor latino y una obra de autor que, según el dictamen de 

nuestros profesores, era obra interesante del mundo cultural 

latino, no muy elaborada en castellano y con posibilidades de 

una aport~ción investigadora. Si en un principio lo presumía-

mas, a medida que Íbamos trabajando, nos convencíamos más y 

más de estas cualidades y condiciones y reconocemos gustosamen 

te que nos hemos enriquecido con él, lo hemos admirado e, in-

cluso, terminamos aficionándonos a él, como se busca un autor 

preferido. 

Del manuscrito maltrat~do del De Grammaticis et Rhetoribus, 

que nos hicieron llegar los humanistas del siglo XV, se hicie

ron laboriosísimas ediciones aplicándoles el _moderno aparato 

crítico. Hemos adoptado la edición crítica de la Bib1iotheca 

Teubneriana. Son muy grandes la garantía y el prestigio que di 
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cha Bibliotheca le proporcionan. En 1972 publica 

C. SVETONI TRANQUILLI PRAETER CAESARUM 

LIBROS RELIQVIAE COLLEGIT GIORGIO BRUGNOLI, 

PARS PRIOR, DE GRAMMATICIS ET RHETORIBUS 

BIBLIOTHECA SCRIPTORUM GRAECORUN ET ROMANO

RUM TEVBNERIANA 

BY BSB B.G. TEUBNER VERLAGSGESELLSHAFT, 

LEIPZIG 1972. 

La estructura de nuestra tesis es la siguiente: 

- Figura, como parte esencial, nuestra Traducción al castella

no del tratado De Grammaticis et Rhetoribus. 

- Le siguen aquellas Notas a los textos latino y castellano, -

que hemos juzgado oportunas. 

- Y le precede una Introducción que quiere ser, no exactamente 

una biografía, sino, más bien, una presentación del autor y de 

la obra. 

En cuanto a nuestra traducción al castellano nos permitimos 

manifestar la que creemos una importante precisión: 

Entre los tipos de traducción que se suelen enumerar - lit~ 

ral y literaria - nos decidimos por la primera, la literal, es 

decir, una traducción 

- que evite, antes que nada, deteriorar cualquiera de los dos 

idiomas, el 'a quo' y el 'ad quem', 

- que sea fiel a las gramáticas respectivas en todas sus par-

tes; 

- y también que trate de conservar el estilo característico 
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del traducido, en este caso, precisión, concisión, ritmo y ar

monía, aunque se sacrifique el estilo personal del traductor. 

Las razones que nos han movido a decidirnos por este tipo de -

traducción literal, fueron justamente cubrir los objetivos que 

nos habíamos trazado. En efecto, 

- creemos, en primer lugar, que es traducción que permite al -

Jurado compr?ba~ los conocimientos específicos del aspirante;

- en segundo lugar, hasta donde sabemos, no existe en castel!~ 

no traducción literal alguna del De Grammaticis et Rhetoribus 

de Suetonio. Más aún, sospechamos con bastante fundamento que 

la nuestra sería la primera traducción que se hace de este tr~ 

tado en México. 

Sometemos; pues, con el mayor respeto esta nuestra tesis al 

estimado juicio de nuestros examinadores. Ojalá hayamos satis

fecho plenamente sus justas exigencias. 

Finalmente, agradezco la asesoría de la Licenciada Lourdes 

Santiago Martínez, en la realización de esta tesis. 
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I N T R o D u e e I o N 



l. El autor 

1.1 ~poca 

Cayo Suetonio Tranquilo nace, aproximadamente, en el año 

70 d.C. y muere, también aproximadamente, en el año 150 d.C. 

Este fue el marco ge9gráfico-histórico de su existencia. -

Los emperadoresdelaGens Julia-Claudia habían concluído con Ng 

rón en el 68 d.C. Como no podía ser menos, al cese imprevisto 

de una familia casi concebida para gobernar el Imperio, el 69 

es turbulento e incierto. Cuatro generales se disputan el trQ 

no impe~ial: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. ~ste, general 

del ejército de Judea, la Judea de los repetidos sobresaltos 

de Roma, asume definitivamente el control del Imperio. Nace -

Suetonio durante el gobierno de Vespasiano (Tito Flavio Vesp~ 

siano, 69 - 79 d.C.), en que Roma recobra el orden y el buen 

gobierno. El ejército, el Senado, la hacienda pública, los mQ 

numentos, ~-como el Coliseo, el Templo de la Paz, ~- el v~ 

gor de la sociedad, la seguridad de las fronteras imperiales 

bátavos en el sur de Germanía, destrucción de Jerusalén,

lÍnea de fuertes en Britania ~- son sus acciones de gobierno 

que llevan a los historiadores a calificarlo como reinado fe

liz, con un final, sorprendente en aquella época, también fe

liz y no exento de ironía por el carácter burlón del Prínci-

pe: "Conozco que voy a ser dios" dijo al sentirse morir. 1 

La infancia de Suetonio conoce fugazmente el reinado de T~ 

to, (Tito Flavio Sabino Vespasiano 79 - 81 d.C.) hijo y suce

sor del anterior. Poco más de dos años en el gobierno, repri

miendo la lacra de delatores, corrigiendo sus desvíos de ju-

ventud le merecieron el sobrenombre de 'Delicias del género -
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humano! .'2 

En ·varia·s calamidades naturales que asolaron zonas del Im

p~rio, incendio en Roma, erupci6n del Vesubio, peste en Ita-

lia,yen las obras públicas mostr6 su generosidad y atenci6n -

que llev6 al mismo Suetonio a referir a él una vigorosa fra--

se: 'Perdi6 (Roma) con su muerte, más que é1•. 3 

La adolescencia de Suetonio transcurre durante el imperio 

de Domiciano (Tito Flavio Domiciano, 81 - 96 d.C.), hijo de -

Vespasiano y hermano de Tito. Al principio de su gobierno se 

creyó que continuaría la línea de su padre y de su hermano, -

porque reconstruyó la Biblioteca Palatina, mandó copistas a -

la. Biblioteca de Alejandría para reproducir sus tesoros, ter

min6 de construir el Capitolio, pero, después, mostró su ver

dadero carácter cruel y desconfiado y resurgieron las delaciQ 

nes, los asesinatos, las confiscaciones, persecuciones, etc.-

creando un ambiente de terror e incertidumbre, al grado de 

que su propia mujer, Domicia, participó en su asesinato. Esta 

vez, tras la muerte de Domiciano, el Senado mismo nombró emp~ 

radar a Nerva (Marco Cocceyo Nerva, 96 - 98 a.c.), reinado f~ 

liz y efímero, pero que nuevamente puso orden en las finanzas 

y tranquilidad en el Imperio. 

La juventud de Suetonio transcurre durante el gobierno de 

Trajano, sucesor de Nerva; (M. Ulpio Trajano, 98 - 117 d.C.), 

gran político y militar por excelencia,. Devolvió al Senado -

su dignidad y poder, amplió el Imperio~- sus súbditos vivi~ 

ron su máxima extensión con é1, 4~- aseguró sus fronteras, in 

corporando una nueva provincia, la Dacia, y saneó las finan-

zas. La columna Trajana resume todas· sus victorias militares.-
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Arriba, mapa del Imperio Romano a principios 
del siglo 11 despues de Crisro, periodo de su 
mdxima exrensión. 
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Fue un hombre justo y de gran corazón, fomentó la ingeniería, 

la urbanística~ la arquitectura. 

A su muerte, le sucede Adriano (Publio Elio Adriano, 117 -

138 a.c.) en cuyo reinado vive Suetonio su edad adulta. No 

continuó Adriano las conquistas militares de su primo y cote

rráneo Trajano, sino que truncó las guerras pendientes y se -

dedicó a asegurar y fortificar las fronteras. Fue un gobernan 

te justo y muy aficionado a viajar, inspeccionaba personalmen 

te las provincias, favoreció el comercio, la enseñanza y la -

industria. Adoptó como sucesor a Antonino (Tito Aurelio Fulvo 

Boyonio Arrio Antonino, 138 - 161 a.c.). suetonio goza en su 

vejez del reinado de este emperador que dio al Imperio 23 

años de paz y, aunque Antonino no tuvo las dotes militares de 

Trajano ni las administrativas de Adriano, dejó un tesoro pú

blico y una economía totalmente saneadas. Pasó a la Historia 

con el sobrenombre de Pío. Se le dio, porque, contra la volun 

tad del Senado, insistió para la deificación de su padre adoE 

tivo, Adriano. 5 

A su vez, el marco literario-cultural, en que se educa y -

vive Suetonio, lo constituyen los años a caballo entre dos 

etapas: el nuevo clasicismo y los primeros síntomas de la de-

cadencia de las Letras Latinas. 

En efecto, Vespasiano, cuando es proclamado emperador el -

29 de diciembre del año 69 d.C., recibe una situación políti

ca donde parecía abolida toda norma: las provincias vacilan-

tes, Italia asolada, Roma decaída. Vespasiano, como en parecí 

da ocasión Augusto, inaugura un período de reconstrucción (69 
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- 117), en el que se gestaría una nueva literatura clásica. -

Este período alcanza su punto culminant.e Em el gobierno de 

Trajano. Años los trajaneos en que se aúnan la libertad de 

pensamiento, de palabra y la seguridad personal. De ellos di

ce Tácito en sus.Historias: "Rara felicidad de los tiempos, -

en que es lícito sentir como se quiera y hablar como se sienta." 

Desde el punto de vista literario, este período se presen

ta como una reacción clásica contra las innovaciones del rei

nado de Nerón, pero se trata de una reacción que nada tiene -

de brusco, porque el clasicismo no había dejado de tener sus 

defensores en los momentos mejores de los modernistas Séneca 

y Lucano. 

La prosa latina volverá a ser ciceroniana, los poetas se-

guirán, como buenos discípulos, a Virgilio. En concreto, nom

bres y figuras que desfilan en aquel momento por el firmamen

to dé las Letras son: 

En la prosa científica y técnica, Plinio el Viejo (muere en -

79 d.C.), S. Julio Frontino (m. 103). 

En la poesía neoclásica abundan los versificadores: Valerio 

Flaco (m. circa 90), Silio Itálico (m. 101), Papinio Estacio 

(m. 96). Un contemporáneo de Domiciano llegó a creer que vi-

vía la edad de oro de la poesía. Muy pretenciosa la opinión,

porque los escritores se esclavizaron a Virgilio con merma de 

la sinceridad. 

En la poesía realista escribe el lúbrico Marcial (m. 104) sus 

epigramas, originalmente simples inscripciones, como indica -

el nombre. En Marcial son sinónimo de broma mordaz¡ el caúst~ 

ce Juvenal (m. 128). 
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En la elocuencia y la historia; .. aqu.¡¡l-la .mantiene vivas, con -
' ... · ~ ' , ' . " 

Quintiifano (m. 95) y Tácito (m: 120)~.aiscusiones técnicas,-

la historia se .revela con todo su vigor .. :lr Tácito encuentra en 

élla el auténtico vehículo de expresión ··de su alma y de su 

originalidad profunda. 

La jurisprudencia llega a su punto culminante con Salvia Ju--

liana, Edicto Perpetuum (edictos de los pretores) y con Gayo, 

las Instituciones, una de las fuentes de nuestro conocimiento 

sobre el Derecho Romano, que dictará las bases del Derecho 

Occ.idental. 

Y, como fruto inevitable, Plinio el Joven (m. 113), un ne~ 

clásico de gran talento. 6 

Desde el punto de vista artístico, las Bellas Artes~retr~ 

tística, pintura y arquitectura, se perfeccionan. La pintura 

tiene su máxima expresión en Pompeya; la retratística romana, 

suma de Italia y Grecia, alcanza su máximo nivel en el época 

de Adriano; la arquitectura emplea con profusión el arco en -

el que los romanos son verdaderos maestos, ej. el arco de Tito; 

los bajorrelieves también alcanzan su cima, ej. la columna 

Trajana. 

La cultura romana estuvo fuertemente influÍda por el rena-

cer de Grecia, resurgir que se debe a los emperadores romanos 

helenófilos como Nerón, Adriano, que trasladan el centro de -

la política exterior de Roma hacia el Oriente (Grecia) y ha--

cia los centros helenizados (Asia Menor, Siria). Grecia resu~ 

ge, pero su originalidad vuelve a lo antiguo, a lo clásico 

(aticismo), la oratoria sin contenido se vuelve vacía (segun-

da sofística), los discursos laudatorios, conmemorativos, nuE 
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ciales, etc. son el atributo necesario de cualquier creaci6n 

pública. Destacan en este'. pe~Íod_~ d~i renacer griego: Plutar

co y Epicteto. 

Del otro lado, la decadencia de las Letras Latinas coinci

de con el período más pacífico, y en apariencia más pr6spero 

del imperio, el siglo de los Antoninos. Después de Trajano se 

produce un esfuerzo de concentraci6n nacionalista: Italia 

pierde el privilegio de representar el espíritu latino y la -

parte oriental del Imperio que habla griego, adquiere una cr~ 

ciente importancia económica y política. La propia literatura 

latina, en vez de seguir la línea de amplitud humana propia -

del período precedente, se encierra en un nacionalismo limit~

do, ajeno a la vocación civilizadora de Roma. Al desertar de 

esta tarea, los neoclásicos del 70 aL 117, por brillantes y -

atractivos que puedan ser, condenaron a sus sucesores a la 

inercia. La lengua griega recobra por un siglo la condición de 

instrumento del pensar universa1. 7 

1.2 Vida 

Los pocos datos que sabemos de su familia, los conocemos -

por las alusiones del mismo Suetonio en su Historia de los e~ 

sares. 

El padre se llamaba Suetonio Ledo (Suetonius Laetus), per

tenecía al orden ecuestre (ordo eguester), clase de la que s~ 

lían los oficiales del ejército y los administrativos imperi~ 

les; fue tribuno angusticlavio (angustus - a - um = angosto y 

clavus, i =clavo, callo, orla de púrpura). (Estos tribunos -

eran llamados así, porgue.portaban, cosida a la toga, una 
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franja angosta de color púrpura, mientras que los laticlavios 

o Senadores llevaban una banda ancha). Sirvió Suetonio Ledo -

en la 1egio XIII Gemina, que luchó al lado de Otón en la bat~ 

lla de Bedríaco (Otón X,l) en abril del 69 d.C. contra Vite-

lio, finalmente vencedor. Los soldados vencidos de la 1egio -

XIII Gemina, cuenta Tácito (Hist. II, LXVII), fueron someti-

dos a trabajos denigrantes ~- construcción del anfiteatro de 

Cremona ~- y más adelante, licenciados poco a poco. 

No hace ·mención alguna de su madre. Y de su abuelo nos di

ce (Ca1ig. 19) que llevaba, de algún modo, relaciones con peE 

sonajes palaciegos. 

Su familia procedía presumiblemente del norte de Africa, -

aunque se cree que ya llevaba establecida en Roma varios años, 

por lo menos desde finales del 60 d.C. 

SÓlamente conjeturas hay acerca de la fecha y lugar de na

cimiento de Suetonio, escasas menciones de él mismo en los C~ 

sares, deducciones de su edad por medio de las cartas de su -

~ .. entrañable amigo y protector Plinio el Joven. 

Nos dice Suetonio en Nerón 57 y en Domiciano 12 que en el 

año 88 él era un adu1escentulus, no un simple adu1escens; Pli 

nio, que había nacido en el 61 a.c., lo llama contubernalis,

unas veces, otras, condiscipulus, es decir, que había poca di 

ferencia de edad entre ellos. 

Los estudiosos de Suetonio concuerdan todos en que nació -

en el siglo I, durante el reinado de Yespasiano, y, la mayo-

ría de ellos, que probablemente en el año 70 d.C. ~u muerte -

ocurrió en el siglo II d.C., durante el gobierno de Antonino 

XII 



Pío, tal vez alrededor del 150 d.C. Escribió muchísimo y fue 

muy lento en publicar (Plinio, Epist.V, 10), razón que quizás 

avaleesu supuesta longevidad. 

Aunque su familia provenía del norte de África, él, tal 

vez, ya nació en Italia, muy probablemente en Ostia o en la -

misma Roma, opina la mayoría de sus biógrafos. 

Si no tenemos datos sobre su nacimiento y muerte, sobre su 

educación aún menos. Las únicas fuentes de que disponemos so

bre la educación de Suetonio, son las que él mismo nos propo~ 

ciona en su Vita Lucani y en De Grammaticis et Rhetoribus 4. 

Es fácil que su educación fuese como la de todos los much~. 

ches de su edad, época y condición social. Acudiría a la es-

cuela, que tenía en su época carácter enciclopédico y gramati 

cal: versaba sobre gramática ciencia básica y razonada de 

los principios comunes a las dos literaturas ~-métrica, mú

sica, antigüedades, filosofía y retórica. A los estudios de -

esta escuela se les daba especial importancia y varios años -

de estudio. 

Plinio el Joven en sus Epístolas y Espartiano en la Histo

ria Augusta nos proporcionan datos sobre las profesiones que 

ejerció Suetonio durante buena parte de su vida. 

A finales del siglo I, actuó como abogado en el Foro, pero 

no estaba bien dotado para la elocuencia forense y abandonó 

tal ejercicio. Del año 95 al 101, es posible que haya sido 

maestro de gramática y de retórica. Esta Última enseñaba a ifil 

provisar sobre un tema cualquiera y a litigar en causas imagi 
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narias, talento que era por entonces muy admirado y que exi-

gía grandes conocimientos. Eri el año 101 aspiró a ingresar CQ 

me tribuno militar en la escolta de oficiales del General Ne

recio Marcelo ~-cónsul en el 104 ~-. suetonio1 gracias a 

Plinio, fue aceptado, aunque no oficialmente; al poco tiempo 

renunció a tal cargo en favor de un allegado. 

Durante el reinado de Trajano, fue secretario a studiis y 

a bibliothecis ~- quizá en el año 114 d.C. ~-. En el 113 -

muere su amigo Plinio el Joven y perdemos con él una fuente 

de información. Plinio deja a Suetonio en manos de otro pro-

tector, Septicio Claro, prefecto del pretorio. 

Gracias a sus oficios, del 118 al 121 ó 122, es nombrado -. 

secretario ab epistulis latinis, es decir, ~efe de la canci-

llería de la corte de Adriano, donde tuvo acceso a los archi

vos imperiales. Allí .conoció, de primera mano, numerosos da-

tos.·El cargo de Suetonio lo habían desempeñado~- con empe

radores anteriores,~- libertos, pero con Trajano y con Adri~ 

no lo desempeñaron hombres de letras y caballeros del orden -

ecuestre, como Suetonio. 

Un hallazgo reciente pero de extraordinario valor para com 

prender la obra de Suetonio, es la inscripción de Hippo Re- -

ggius o Marmor Hipporegium Suetonianum, hallada en 1952 en Hi 

pena (Argelia), que confirma los datos de la carrera de SuetQ 

nio en la eancillería de la eorte, carrera que empieza con 

Trajano y asciende con Adriano. 

En el año 122 Septicio Claro es despedido por intrigas pa

laciegas y con él Suetonio Tranquilo. En este momento se le -

pierde la pista y, dado su carácter y aficiones, pudo dedicaL 
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se, d~spués de ser relevado de su cargo, a sus actividades de 

investigador y de polígrafo, a juzgar por la gran cantidad de 

obras que escribió. Suetonio poseía erudición y quizá una cu~ 

tura muy vasta; probissimus, honestissimus, eruditissimus, lo 

llama Plinio. 8 

1.3 Obra 

La producción de Suetonio, lector incansable, fue vasta, -

fecunda y variada; para nuestro fin podríamos dividirla en 

dos grandes grupos: 

l. Obras perdidas 

2. Obras conservadas. 

De las obras perdidas, aparte de unos cu~ntos fragmentos -

que citan algunos autores posteriores, sólo conocemos sus nom 

bres. El lexicógrafo del siglo X, Suidas, da amplia referen-

cia de ellas. Sabemos así que escribió un libro sobre les ju~ 

gos públicos de los rom~nos y otro sobre los de los griegos;-. 

una enciclopedia sobre cosas romanas; un tratado sobre la or

ganización administrativa del Imperio (posiblemente la escri

bió cuando era secretario ab epistulis de Adriano, porque es

te emperador efectuó importantes reformas en los servicios 

del Estado y de ·Palacio); un tratado sobre los reyes y otras 

obras de menor importancia. 

Se conservan De Vita Caesarum y De Viris I11ustribus. 

El De Vita Caesarum lo componen doce biografías de los em

peradores del siglo I d.C. en ocho libros. Se perdieron el ti 

tulo de la obra, la dedicatoria a Septicio Claro y lo relaciQ 
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nado con el nacimiento, infancia y adolescencia de Julio Cé-

sar. Por la arbitraria selección que el tiempo ha hecho, Sue

tonio representa, para nosotros, el biógrafo de los Césares -

·del siglo I d.C. 

El De Viris Illustribus, según la opinión más común1 consi~ 

tiría en un conjunto de biografías. Distribuía las figuras 

más representativas de las Letras Latinas en cinco categorías: 

poetas, oradores, historiadores, filósofos y finalmente gram! 

ticos y rétores; cada una de estas categorícscomprendía tres 

secciones: 

- un Indice o registro de los autores que iban a ser estudia

dos, 

- un Prólogo en el que se exponía la evolución del género li

terario en cuestión y, finalmente, 

- un Estudio particular de cada autor. 

La Última parte del De Viris Illustribus, dedicada a gram! 

ticos y rétores, constituye una especie de suplemento del re~ 

to de la obra. Ha llegado hasta nosotros casi entera, gracias 

a un manuscrito descubierto en Alemania en el monasterio de -

Fulda, según unos, en el de Hersfeld, según otros y cataloga

do por Niccoli en 1431. Contenía este manuscrito, junto a es

ta obra de Suetonio, las obras menores de Tácito~- Germania, 

Agrícola y Diálogo de los Oradores ~-. Este manuscrito fue -

trasladado a Roma por Henoch o Enoc de Ascoli ~- en la Sus-

criptio del Cod. Leiden XVIII Polentano, dejó constancia del

-traslado de aquel texto hacia 1450 (copia hecha por Enoc in 

situ) a Roma por medio de Enoc de Ascoli legado del Papa Ni
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colás v. De dicho manuscrito, hoy perdido, derivan las nume-

rosas copias que se hicieron durante el siglo XV. 

El códice de Hersfeld o de Fulda, fechado conjeturalmente 

en el siglo IX, tiene demasiadas corruptelas, tal vez debi--

das a lucubraciones o retoques de los estudiosos renacentis-

tas, maltratado además por el tiempo, acotado por anticua- -

rios y desgajado por escoliastas. El libro quedó aislado en 

la tradición pagana; no obstante, la imitación cristiana de 

San Jerónimo le aseguró una larga vida al género y conserv6 

durante la Edad Media el recuerdo del modelo que se descu- -

brió en el siglo XV. El primer intento de reconstrucción fue 

de casaubon en el 1595. En época moderna se han hecho !abo--_ 

riosísimas ediciones críticas, como la usada por nosotros pª 

ra esta tesis. 

2. El De Grammaticis et Rhetoribus 

Opuscu1um, scriptum, iiber, 1ibe11us, tomus, vo1umen, té.E 

mi:io:; téc:iicos empleados por Suef;o11io en sus obras y que, .-

creemos, cualquiera de" ellos éoir,tiletaría el artículo determi

nado del encabezamiento de nuestro capítulo. 

2.1 Descripción 

Este tratado conserva el esquematismo de la biografía su~ 

toniana que hemos descrito: índice, prólogo y estudio deta--

!lado de autores. 

En cuanto al títul~ creemos poder establecer qu~ para Su~ 

tonig, gramáticos eran los que se dedicaban al estudio o ens~ 

ñanza de la literatura; la gramática era la ciencia razonada 
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de los .principios comunes a las dos literaturas, era el estu

dio e interpretaci6n de los autores. 9 San Agustín dice: •me -

gustan las letras latinas, no las que enseñan los primeros 

maestros, sino las que enseñan los llamados gramáticos.• 

A su ve~ los rétores para Suetonio eran los maestros que -

enseñaban a ejercitarse en la oratoria, esto es, en el arte -

de bien decir, para deleitar, persuadir o conrnover. 10 

El esquema se reduce al mínimo en numerosos autores; una -

suma de anécdotas sustituye a los epígrafes de nacimiento, 

muerte, etc. No siempre el motivo es la escasez de informa- -

ci6n; simplemente se pasa por alto 'lo sabido', aun a costa -

de eliminar lo esencia1. 11 

Por defectos de transmisión no nos llegaron las descripciQ 

nes de 11 rétores listados por Suetonio al principio de su 

tratado. 

¿Qué criterios emplea Suetonio para la selección de gramá

ticos y de rétores? 

Sin duda, nurnerosísirnos fue~on los gramáticos y los réto-

res en los siglos estudiados por Suetonio. Según opinamos, él 

selecciona y biografía a aquellos que fueron verdaderamente -

notables en su oficio, o porque fueron los maestros de gran-

des personajes del poder (Julio César, Pompeyo, Augusto, Mee~ 

nas, Nerón), o porque enseñaron a figuras destacadas del mun

do de las Letras Latinas (Cicerón, césar, Horacio etc.). Nat~ 

ralrnente, con la salvedad y las limitaciones que le imponía -

su adquisición de referencias. 

Al igual que en los Doce Césares, Suetonio pone corno lími

te a su selección el final del reinado de Dorniciano, por tan-

to, Juvenal, Tácito y Plinio el Joven no son incluídos. 
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2.2 Género biográfico 

Parece ser opinión unánime de todos los tratadistas de Su~ 

tonio que no fue historiador en el sentido de Tito Livio, Sa

lustio y Tácito,hasta el punto de afirmar André y Hus que el 

mismo Suetonio rechaza la historia de su obra. Entre los de--

fectos que como historiógrafo se le imputan, citan: su espír~ 

tu crítico tiene límites, carece de visión de conjunto, no po 

see poder de síntesis, su obra no tiene continuidad, sitúa en 

el mismo plano menudencias y sucesos esenciales, menosprecio 

de la cronología. Por otra part~ se le reconocen cualidades -

que los mejores historiadores podrían envidiarle: 12frialdad, 

ausencia de pasión del erudito, una gran sinceridad que lo 

obliga a no juzgar. 

Con todo, sus relatos sirven al historiador moderno ccn d~ 

tos muy valiosos, en •U mayoría auténticos, y así aprecia: en 

él aspectos próximos a la concepción moderna de la historio-

grafía: documentos inéditos, fuentes no literarias, informa-

cienes orales, neutralidad científica, estilo sin pretensio--

13 nes. 

Pero todos le reconocen condición de biógrafo. La diferen

cia entre historia y biografía ~- aunque se necesiten mutua

mente ~- radica en los tres aspectos que tratan ambos géne-

ros: estructura, materia y estilo. 14La estructura de la histQ 

ria se asienta en la cronología y la narración, relata los h~ 

chos año tras año siguiendo la tradición analística arcaica -

para dramatizar y adornar los hechos que narra. La biografía 

respeta la cronologí~ pero no la del calendario,. sino la de La 
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persona: nacimiento, desarrollo y muerte. Se sigue el ritmo 

de.la biología y de la sociedad. La historia narra cosas so-

bre el Estado y sus problemas: la biografía la vida, la persQ 

nalidad y los logros de una persona. La historia relata con -

dignidad, con belleza, con elevación: la biografía de manera 

sencill~ sin ornatos oratorios, emplea las pruebas históricas 

más relajadamente. 

Por eso Suetonio es biógrafo. 

Cuando Suetonio comenzó a cultivar la biografía, el género 

gozaba de particular predilección entre los lectores cultos -

de Roma; en el ámbito de la cultura helenística se le había -

cultivado con asiduidad. La biografía había nacido en Grecia. 

su tema había sido el héroe o los seres humanos idealizados.-

Surge así una biografía cuyas form~s puras eran el estadista 

y el guerrero. En el período helenístico esta tendencia reci-

be una nueva orientación. Nuevo interés por el individuo sin-

gular y nueva estimación de otras actividades humanas. Por 

ejemplo, las literarias. Son los fil ·cilogos alejandrinos (Ca-

lÍmaco y continuadores) los que esquematizan su técnica de 

biografiar: 

- autores por categorías 

- epígrafe englobador: PERI ENDOXON ANDRON - DE VIRIS ILLUS--

TRIBUS - cliché desde entonces exclusivo para hombres de le--

tras, 

- técnica: descripción 'non per tempera sed per species': no 

es narración hilada de la vida, es la sucesión de epígrafes -

sueltos (genes, infancia, estudios, producción, personalidad, 
~ muerte). XX 



La biografía helenística se difundió en los ambientes cul

tos de Roma y suscitó el interés por imitarla, quizá por riv~ 

lidad con las figuras presentadas por los griegos. Estos fue

ron los predecesores de Suetonio en el género, inspirándole -

técnicas nuevas de biografía y sinriBndo de fuente de informa

ción~ Varrón publica hacia el 39 a.c. sus Imagines; (esta obra 

no nos ha llegado) hacia la misma época escribió C. Nepote su 

De Viris I11ustribus, aunque sólo nos han llegado un número -

escaso de biografías: c. Julio Higino, Julio Marato, Santra,

etc. Plutarco compuso por entonces, en lengua griega, sus Vi

das Para1e1as, repitiendo el esquema de Varrón en las Imagi-

nes. En los Últimos años del siglo, ~cito inició el camino -. 

de la biografía, que luego no continuó, con la vida de AgricQ 

la, pieza admirable de historia y humanidad. Poco después ha

ce su aparición Suetonio con el De Viris I11ustribus. 

El romano poseía, sin duda, una más honda y·espontánea ca

pacidad para percibir la inmediata realidad individual. La 

tendencia de sus esculturas a alejarse de sus arquetipos (el 

Hermes, o el Apelo), y a acercarse al retrato individual, se 

advierte también en la biografía romana. El arquetipo le re-

sulta forma fría, muda a su realismo esencial. Y así surge 

una biografía más próxima al mundo íntimo del individuo, me-

nos brillante, quizá, pero sin duda más humana .. El tránsito -

de una concepción a otra queda reflejado para nosotros en Su~ 

tonio, el primero que lo lleva a cabo con clara conciencia. 

Suetonio escudriña tod~ tipo de fuentes, ~si es verdad 
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que ~- a diferencia de un historiador ~- acepta con cornpla-

cencia el chismorreo escabroso, la historia trivial, al mis-

rno tiempo, sin los prejuicios estilísticos de aque~ acota ve~ 

balrnente,en medida superior a cualquier prosista anterior co

nocido, documentos fidedignos muy diversos, fragmentos liter~ 

rios, estudios anteriores. Aspiraba a poner, a disposición de 

los lectores de su época, datos auténticos con amenidad y 

cierta picardía. 

En la forma corno elaboró y dispuso los materiales por él -

recogidos, no se atuvo a las normas imperantes en su época, -

sino que señaló una nueva orientación en el campo de la bio-

graf Ía .16 

2.3 Estilo literario 

¿Se puede hablar de un estilo suetoniano unitario y defini 

do? sí, aunque haya una evolución estilística en su obra. Lo 

mismo que T&cito y Séneca; pero en Suetonio la cosa es dife--

rente. En una misma obra, en un mismo capítulo, se encuentran 

p&rrafos que en lo estilístico son diametralmente opuestos. -

Demasiado relevantes y bruscos para achacarlo a la maduración 

del autor. Debernos admitir que en la base de un estilo tan 

cambiante existe la pluralidad de fuentes. 17 

Por otra parte, muchas veces resulta imposible señalar el 

juicio de Suetonio sobre un autor y, en consecuenci~ las pre

ferencias literarias del mismo Suetonio. No es f&cil ~ecidir-

lo, porque nos encontrarnos en presencia de uno de los muchos 

puntos de su obra compuestos con la técnica de la yuxtaposi-

ción de elementos contrastantes, sin decirnos el autor su prQ 
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pie pensamiento. A propósito de esto. dice Paratore: "Una téc

nica, la de Suetonio, que podríamos llamar 'puntillista' (im

presionista) con su yuxtaposición de elementos contradicto- -

rios en haces paralelos. El lector debe formar su idea a par

tir del conjunto de los colores, colocados únicamente uno jug 

td al otro y esforzarse por mirar el cuadro a distancia para 

fundirlo en un todo, obteniendo con ello la configuración pr~ 

cisa y sintética d~ la figura~ 18 

Resume Bassols. El estilo de Suetonio tiene cierta monote-

ni~ pues gusta de construir las frases siguiend~ por así de-

cir1 un esquema estereotipado. En efecto, acostumbra a asignar 

el primer lugar de la oración a la palabra más importante y -. 

el Último al verbo, colocando entre ambos extremos los restag 

tes elementos de la oración ... ¡considerando, no obstante, el 

estilo de Suetonio en su conjunto y a pesar de los fallos y -

repeticiones innecesarias, podemos afirmar que es digno de 

elogio, especialmente si tenemos en cuenta la época en que e~ 

cribía. En realidad, ya los antiguos apreciaron debidamente -

los méritos estilísticos de Suetonio, como lo demuestran las -

palabras de Vopisco (Hist. Augusta.) que hacemos nuestras: 

"Suetonius Tranqui11us emendatissimus et candidissimus scrip

tor •.. qui fami1iare fuit amare brevitatem.• 19 Añadiríamos 

nosotros el influjo de su predilección por Cicerón~ 0a quien -

cita, sorprendentement~ siete veces al menos. Y no es de sor

prender1 dada la adhesión de suetonio al aticismo moderado que 

deii'end.:ta; (!ludin11J.füJiia.nai• .. 

La lengua de Suetonio es correcta, pero el estilo deja que 

desear. Es el estilo del •grammaticus•, no el estilo flexi- -
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ble, libre y abundante, que preconizaba Cicerón. Al renunciar 

a los artificios de la retórica, aspira a la precisión y a lo 

esencial; no se le puede negar la precisión, la claridad, la 

brevedad y la objetividad, pero como contrapartida, la fria!-

dad, la sequedad~ la monotonía. Así lo valoran André y Hus. 

Finalmente, suetonio se formó su propio estilo, en contra

posición a lo habitual en su época, preciso y claro. A juzgar 

por las cartas de Plinio el Joven~- le reprochaba excesiva -

tardanza en concluir una obra ~- ponía gran esmero en la 

plasmación definitiva de sus escritos. La impresión general 

no es de brillantez, más bien seco e inexpresivo, pero correE 

to. Hace pensar en el estilo de los documentos oficiales que 

manejó en sus cargos: impersonal, preciso, aceptablemente bu~ 

no, pero exento de veleidades artísticas. Podría ser que, en 

·algunos pasajes, ello. se debiera a una transcripción esca~a o 

nulamente reelaborada de los documentos oficiales, pero la 

verdad es que ese estilo relativamente monótono e impersonal 

es característica general de su obra. De todos modos, la au--

sencia de efectos patéticos, la frialdad, la precisión y la -

claridad de estilo constituyen1 frente a la artificiosidad do

minante,un elogio. El hecho de que Suetonio en su época consi 

guiera crear un estilo propio y que ese estilo resulte, ade--

más, claro y conciso, aunque no sea modélico,constituye un m~ 

rito innegable. 21 

2.4 Uso de la gramática 

El vocabulario de Suetonio es rico y sabe emplear términos 

técnicos, como términos del habla vulgar. Característica de -
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su gramática ~s _la abundancia de part ici pi os y de adverbios, -

breve y conciso. usa las elipsis de verbos, sobre tod~ de 

'esse'. Su morfología tiene rasgos propios del latín de l~s 

siglos I y_ II d .e., como el uso del participio de perfecto P.§!. 

sivo con el sistema de perfecto de esse. Su sintaxis, tanto -

nominal , como verbal y oracional emplea algunos usos no clá

sicos. 

Nuevamente resume Bassols •en líneas generales el estilo -

de Suetonio se mueve dentro de una línea que podríamos cali

ficar como ponderada y sabia, no obstante, no consiguió li-

brarse del todo de los gustos e influencias de su época, como 

lo evidencian ciertas construcciones que se apartan de las 

normas clásicas. Recordemos brevemente las ~iguientes: 

a) Helenismos. Los evidencia el uso excesivo de participios,

así corno los esfuerzos de Suetonio. para adaptarlos a veces a 

la idiosincracia de los participios griegos, atribuyéndoles -

matices en desacuerdo con el significado tradicional que tie

nen en la lengua del Lacio. A análoga tendencia se debe el 

uso de conjunciones como et, aut, siquidem como sucedáneos, a 

veces, de partículas griegas: recordemos, finalmente el fre-

cuente uso de acusativos internos. 

b) Giros y expresiones de tipo expresivista y popular. Reseñ.§!. 

remos dentro de este apartado el uso relativamente frecuente 

de verbos frecuentativos (itare, declamito,), de las formas -

simples en vez de las compuestas( así fregerat en vez de efr~ 

gerat), de diminutivos (ejem. pisciculi, follicula), de prepQ 

siciones con nombres de ciudad y lugar menor (ej. a Brundi- -

sio). Recordernos,finalmente,el empleo advervial de las formas 

superlativas (ej. tranquillissirne, aegerrirne), así como la 
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frecuencia con que e111plea ~las::braquilogías. 

c) Figuras retóricas .. A1:i'nq~e con mesura, no obstante, también 
'):~·,~~; 

debemos reseñar en nuest.rcnáut6r el uso de hendíadis' lÍ totes' 

quiasmos y metáforas". 2r 

3. Importancia e influencia 

Por su fácil lectura, por la amplitud del círculo de sus -

lectores y por el interés que suscita la semblanza de los hom 

bres que biografía, Suetonio gozó en su tiempo de vasta difu-

sión y fue leído con curiosidad atenta y, a veces, maliciosa. 

Suetonio hizo escuela, un modo de historiar, la crónica se 

tornó muchas veces mera biografía y ésta, a su vez1 hilada su-

cesión de noticias de todo color sobre la p~rsonalidad del 

hombre biografiado. Así lo hicieron Mario Máximo, en el siglo 

III, Aurelio Víctor y los historiadores de la Historia Augus-

ta. 

Durante la Edad Media su influencia no fue menor. Sobre el 

modelo del De Viris I11ustribus de Suetonio compuso San Jeró-

nimo una obra del mismo título destinada a exaltar a los es--

critores cristianos. 

Por otra parte, Suetonio constituyó durante la Edad Media 

y aún durante gran parte de la Edad Moderna ~- una de 

las fuentes principales para el conocimiento de la historia -

romana, de tal manera que una recopilación de vidas litera- -

rias antiguas coincide con la restauración del De Viris I11u~ 

tribus. 23sus noticias se incorporaron a las numerosas sínte--

sis que se hicieron de la historia universal a partir de la -

que compuso San Jerónimo ~efundiendo a Eusebio de Cesarea. 
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Tal vez los eruditos del s. XVI exageraron su admiraci6n 

por el tratado De Grammaticis et Rhetoribus, pero la crítica 

moderna pretendi6 infravalorarlo. Sin embargo, también hoy -

constituye Suetonio una fuente inapreciable de conocimientos. 

Prueba de éllo es el vacío de noticias que sobre gramáticos

Y rétores tenemos de la época posterior a Suetonio. 

Para muchos Suetonio representa el apogeo de la biogra -

grafía latina. Su tono vital, la sinceridad en sus relatos,-· 

el candor.apreciado ya por Plinio el Joven, su notable ta -

lento de escritor, manifiesto a través de su original condi 

ci6n de bi6grafo, el interés que palpita en una historia d~ 

méstica y secreta, hacen del tratado suetoniano De Grammat~ 

cis et Rhetoribus, como de sus otras obras conservadas, uno 

de los monumentos de la Literatura latina~4 

Conclusiones 

Damos fin a la presentaci6n que nos propusimos en el Pr2 

lego, de la persona y de la obra de Suetonio con estas Con-

clusiones: 

En cuanto a la época en que vive Suetonio, se da la coin

cidencia de la mayor extensi6n y apogeo del Imperio Romano -

con los primeros síntomas de declive de las Letras latinas.-

Tal vez sea el sino de todas las grandes construcciones polí

ticas: una Edad de Oro durante el esfuerzo de creaci6n polí-

tica y síntomas de agotamiento en su cenit político: 

Del trazado de la Vida de Suetonio nos pareci6 deducir 

su semblanza interior: hombre de carácter tímido, retraído,-

fiel a su trabajo y a sus amigos, minucioso y transparente en 

su expresi6n literaria. Con estas pinceladas parodiamos, lej~ 
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namente, su técnica biográfica con el apoyo de los testi

monios ya citados en otros epígrafes y en la presumible razón 

de su sobrenombre Tranquillus. Asimismo nos consta el gran 

aprecio que su manera de ser le granjeó en su ambiente. 

Su obra nos lo revela como escritor muy erudito, debido a 

sus muchas lecturas y observaciones; enciclopédico y conoce-

dar de los gustos y aficiones de sus contemporáneos. 

Y del estudio sobre el tratado De Grammaticis et Rhetori

bus nos atrevemos a concluir que 

1°- su decisión de biografiar a gramáticos y rétores pudo -

obedecer, como quiere D'Anna, a su ejercicio profesional de

gramático, pero también pudo proponerse dejar memoria de los 

reales cimentadores, desde su sencillez de maestros, de la -

Cultura literaria latina, 

2°- el origen griego de muchos de estos gramáticos y rétores 

remarca la influencia literaria de Grecia en Roma hasta el -

logro de la simbiosis que nosotros, hoy, conocemos, disfrut~ 

mas y nos conforma. 

3°- la condición de esclavos-libertos de bastantes de estos

gramáticos y rétores (algunos libertados precisamente por 

sus estudios) es, al menos, llamativa y susceptible de va 

rías lecturas. 

En lo tocante a su importancia y a su influencia cabe -

pensar que Suetonio, además de proporcionarnos el conocimien 

to de datos íntimos de personajes de toda una época de Roma, 

completándonos el retrato histórico de é11os, pudo haber si

do también el anónimo iniciador de la biografía breve que -

hoy manejamos tan naturalmente en las enciclopedias al uso. 

Parece avalarlo la utilización de esta obra suetoniana, como 
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modelo, durante muchos siglos. 

Por otra parte, la descripción de rasgos negativos, algu

nas veces bochornosos, de sus biografiados, creemos que no -

sólamente fue para deleitar a sus lectores, sino también para 

darnos una imag~n real dejando constancia del 

nidad que todo gran hombre lleva consigo. 

peso de huma-

Los defectos que se le atribuyen de monotonía y aparente-

sequedad pueden tener otra lectura, como piensa Bayet (o.c.p. 

405): •quizas Suetonio haya tenido conciencia de qrie sin los

destellos de indignación y la retórica de Tácito podía aspi-

rar a efectos de poesía y horror igualmente poderosos". 

Finalmente, un broche para cerrar este nuestro trabajo:-

las palabras que Plinio el Joven, exquisit~ hombre de mundo y 

de las Letras, escribe a a Septicio Claro sobre Suetonio: quo 

nihil verius, nihil simplicius, nihil candidius, nihil flde-

lius noui. (Epist. II, 9,4) 
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C. Albucius Silus 
L. Caestius Pius 

:!o ~1. Porcius Latro 
Q. Curtius Rufus 
L. Valerius Primanus 
V crg(iniui:;) li'Javu~ 
L. Statius Ursulus 
P. Ct()d íuH Quirina!íH 
M. AnLoaim1 Liberu.li1;; 
Scx. Iulius Ga.binianus 
.M:. 11'11,bius Quintilianus 
Iulius Tiro J 

(1) Grammatica. Rornn.c.::.1.ne in UH.\1zcp1idern olim, ncchim 
in honore ullo erat, rudi i3cilicct ac IJellic:osD.. etium tum 
civitate, necdum magnopcre liberalibus <lisciplini.s va- 10 

2 cante. initium quoque ei1.is 1necliocre exstitit, siquidem 
antiquissimi doctorum qui ídem et poetae et. semigraeci 
erant - Livium et Enniuro dico quos utraque lingua 
do1ni3 forisque docuisse adnotaturu est"' - nihil am.plius 
quam (jraecos. interpretabantur, aut si quid ipsi J,,atine 1:·1 

3 conposuissentf praelegebant~ nam quod nonnulli tradu.nt 
duos libros de litteri8 syUabisque, item de metris ab eodcm 
Ennio ediioa,,. iure a.rgnit L. Cotta. non poetae sed voste-
rüwis Enn.ii, e&e cuius diam de. avgurali disciplina oolu
mina ftranlur. 

----,,.._-. 
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J 
_(l) El estudio de la gramática en Roma ni estaba ciertame~ 

te en uso en los primeros tiempos, ni mucho menos era de esti 

ma alguna en una ciudad, sin duda, inculta y también por. en--

tonces belicosa, aún no 8ntregada grandemente a las ciencias 

liberales~ Su comienzo también resu1t6 modesto, ya que los 

más antiguos de los maestros, que eran ellos mismos tanto po~ 

tas como semigriegos 3- me refiero a Livio 4y a Ennio1 quienes, 

es sabido, enseñaron en ambas lenguas dentro y fuera de Fornaº 

- no comentaban nada más que a los griegos, o si ellos mismos 

habían compuesto algo en latín, lo explicaban. Pues lo que a~ 

gunos dicen, que dos libros sobre letras y sílabas, asimismo 

sobre metros fueron publicados por el mismo Ennio, L. Cota 7 -

sostiene con raz6n, que no son del poeta, sino de un Ennio 

posterior8del que también deben considerarse los volúmenes SQ 

bre la ciencia augural? 
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(2) PrimuR igitur, quantum opina.mur, t1tudium gram- ' 
mu.tiene in urbom intulit Cra.t.es Mallotea, Aristn.rchi 

& e.equalia, qui missus ad sena.tum ab Atta.lo rege inter se- 2 
cundum ac tertium Punicum bellum sub ipse,m Ennii 
mortem, cum regione Pala.tii prolapsus in cloa.cae fora
men crus fregisset, per omne legationis aimul et valitu
dinis tempus plurimas acroasil subinde {ecit adaidueque 

10 dissernit ac nostris exemplcf fuit ad imita..ñd.um: hactenua 3 
tamen imitati"I' ut ca.nnina parum adhuo di vulgata vel 
def unctoru.m a.micorum vel si quorum!I" aliorum probas
sent ~ diligentius retractarent a.e legendo commentan
doque etiam ceteris nota.7' fe.cerent~ ut C. Octavius La.m- 4 

i5 padio q Na.evii Punicum bellum quod uno voluminc et 
continenti'ºscripturo. expoaitum divisit in septem libros, 
ut posten. Q. Varguntcius" anna.les Ennii quoH certis die
bus in megna. frequentia pronuntiabat, ut Laelius Arche
Jaus Vettiusque Philocomus"e.Lucilii aatura.s familiariB S?...ti 

quaa kgi#P. se apud Archelaum Pompeius Le.naeus, apud 
Philocomum Vn.leríus Ce.to praedicant. 

l. (3) Instn1xcnmt n.uxcrWltquc nb ornni parte grammn.
ticam L. Aeliua Lanuvinus generque Aelii Ser. Clodius, 
uterque eques Roma.nua~ multique a.e va.rii et in doctrina r. 

2 et in re publica usus. Aelius cognomine duplici fuit: na.m 
et Praeconinus, quod pater eius praeconium fecerat. 
vocabatW', et Stilo; quod orationes nobilissiwo cuique

3 

scribere solebat; 
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neo de 

...:3_ 

según opinamos, Crates de 

P.riS~arco~ . introduj~ el primero en 

Malos1 contemporá-

la Urbe el estudio 

cie la ·gramá.tica, quien,· enviado al senado por el rey A talo~ -
.; 'I , 

en~re-la segunda y la tercera guerra punica, alrededor de la 

,'p~opia 'múe'rte de Ennio~ como al caer en el agujero de una 

cloaca en la zona del Palatino~se hubiese roto una pierna, d~ 

rante todo el tiempo de la delegación y también de la recupe-

ración, dio a menudo numerosas conferencias y disertó asidua-

mente, además a los nuestros sirvió de ejemplo para imitar. -

Sin embargo, lo imitaron en la medida en que retocaban más 

cuidadosamente poemas todavía poco divulgados, ya sea de ami-

gos fallecidos, ya de algunos otros, si los estimaban bellos, 

y también los daban a conocer al público leyéndolos y comen--
7 

tándolos, como Cayo Octavio Lampadio (leyó y comentó) la Gue-

rra Púnica de Nevio~ la que, compuesta en un solo volumen y -

en escritura ininterrumpida, dividió en siete libros; como 
"l JO 

posteriormente Quinto Vargunteyo los Anales de Ennio, los que 

en determinados días con gran concurrencia declamaba; como L~ 

" ~ lio Arquelao y Vetio Filócomo las sátiras de Lucilio, su ami-

go, las que, Pompeyo Leneo'~ junto a Arquelao, Valerio Catón'" -

junto a Pilócomo presumen haber leído. 

(3) Organizaron y· desarrollaron el estudio de la gramática 

en todas sus partes Lucio Elio Lanuvino y el yerno de Elio, -

Servio Clodio, ambos caballeros romanos y de amplia y variada 

práctica tanto en enseñanza como en asuntos de gobierno. Elio 
J 

tuvo doble sobrenombre: pues era llamado, ya Praeconinus, pe~ 
z. 

que su padre había ejercido el oficio de pregonero, ya Stilo, 

porque solía escribir discursos para los más nobles; 
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tantum optimatium fautor ut Metellum 
· 3 Numidicum in exilium"f comitatus sit. Servius, cum librum 10. 

soceri nortdum editum fraude intercepisset et ob hoc re
pudiatus pudore. a.e taedio secessíaset .ah urbe, in poda
grae morbum

3
incidit cuiUÍ inpatienl veneno sibi perunxit 

pe4es et enecuit ita ut parte ea corporis quasi praemor-
tu/ viveret. 1.6 

" Posthac maght ac magis et gra.tia et cura. artis increvit 
ut ne cJa.rissimi .1uidem viri abetinucrint quo minus"> et 
ipsi aJiquid de ea. scriberent utque temporibus quibusdam 
super viginti celebres scho]ae íuisse in urbe tradantur:º 

.s pret.ia." vero gramrnaticorum tan_tá' mercedesque ta.m ao · 

magnae ut constet Lutatium Daphni<lem quem Laevius 
.Meli88us per cavillationem nominis Panos agasmdz. dicit, 
DCC milibus nummum'" a Q. Catu)o emptum" ac brevi 
manumissum',~ L. Apulcium ab Aeficio Calvino cquite ·-

á Romano praedivite quadringenis annuis
5 
conductum'"ut . 

Osc-aeA doceret. nam in provincias quoque grammatica 6 ~ 
penetravera.t ac norumlli .de notissimis doctoribus peregre 
docuerunt, ma.xime in Gallia. Togata, ínter quos Octa.
vius Teucer et Sescenius Iacchus et Oppius Cha.re.a, hic 
quidem ad ultimam aetatem et cum iam non ingress:u . 
moélo deficeretur sed et visu. 5 

·I (4) Appellatio grammaticorúm.!. Graeca consuetudine 
'2 invaluit sed initio litteratizvocabantur. 
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tan partidario de·los. optfrnates~que .3.'cornpafló al destierro a -

Mete lo NurnídÍ;~) S~rvi~, ·~orno h'~bies~ suSt.ráírlo con engaño un 
. '" ·:: ' .. :'. ,__ ... ;: -:, :.:~., ~ .-

libro todavía 'no publicado del suegra ·y, repudiado por ésto,-

se hubi~se alejado de la Urbe con v~rgÜenza y remordimiento,-

cayó enfermo de gota; incapaz de soportarla, se untó con ven~ 

no los pies, y se debilitó de tal manera que vivía con aque--

lla parte del cuerpo corno ya muerta. 

En adelante creció más y más tanto el interés corno la apli 

cación por este arte, de manera que ni aun los hombres rn&s e-

minen tes dejaron de escribir también ellos algo sobre ál..Ja y· de 

modo que se cuenta que en algunas épocas hubo más de veinte -

renombradas escuelas en la Urbe, sin embargo, los precios de 

los gramáticos eran tan altos y los salarios tan grandes que 

consta que Lutacio Dafnis, al que Levio Meliso 5 llama por una 

ingeniosidad del nornbrel'rrrli.gio de Pan? fue comprado en sete- -

cientos millares de se·stercios por Quinto Catu10 7 y poco des

pués manumitido; que Lucio Apuleyo8 fue contratado por Eficio 

Calvino, potentado caballero romano, en cuatroc~entos anuales, 

para que enseñara en Osca? pues también en las provincias ha-

bía penetrado el estudio de la gramática v algunos de los más 

renombrados maestros enseñaron fuera, sobre todo, en la Galia 

Togata~O entre los cuales Octavio Teucro 11 y Sescenio·Yacb 2y -

Opio Carest 3éste, en verdad, hasta avanzada edad y cuando ya 

estaba impedido no sólo del andar sino también de la vista. 

(4) La denominación de.grarnáticos 1 prevaleció por costumbre 

griega, pero al principio eran llamados litterati~ 
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Cornelius quoque 
Nepos Jibello quo distinguit litteratum ab erudito, litte
ratos vu/,go quidem appellari a.it eos qui aliquid diligenier 
et acule scienterque pos.tint aut dicere aut scribere, ceterum 10 

-proprü sic a~landos poetarum interpretes, qui a Graecis 
3 grammatici nominentur. eosdem litteratores vocitato/Mes-

1m.Jln. CorvinuR in quarln.m epistu!u. oRt.cnclit, non es.'le sibiq 
d iccnN rem. cum /t'11.rio IJibaetúo, ne cum 'l'icit.lo. quitlc.m tLu.l 

. liUl!ralore l'alane: signiticn.t •mim h1Lud d11bic Valcri1n11 sr. 
Cu.toncm pootn.m Rimul gru.rnmaf.icuruque 11otis~irnmn. 
sunt qui littera.tum a Jittera.tore distingua.nt, ut Graeci ' 
gra.mm&ticum a. gra.mmatista., et illum quidem absolute, 
huno mediocriter doctum existiment. quorum opinionem 5 

OrbiJius etiam exemplis confirmat: namque apud maiores 
~ ait cum familia alicuiU8 ven.ali.a produ.ccrelur, non temu~ 

quem litteratum in titulo ~ed litteralorem inscribi solitum 
use, quasi mm per/edum liUerü aed imbutum. 

- Veteres gra.mmatici et rhetorica.m docebant ac multo- 6 
rum de utraque arte commentarii feruntur. sccundum 1 

10 qua.m5consuetudinem posteriores quoquc existimo, quo.m
quam iam discretis professionibus, nihilo rniuuR veiJ reti
nuisse vel instituisse et ipsos quaedam gene~n. meditn.tio
num ad eloquentia.m pra.eparnndam, ut problemata, 
paraphrasis, adlocutiones, aetiologias atque alias hoc 

u genus;ne scilice.t sicci omnino atque aridi pneri rhetoribus 
traderentur. 
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También Cornelio Nepote 3en un librito en el que distingue 1i-

tteratus de eruditus dice que en verdad son llamados comúnme~ 

te 1itterati aquellos que puedan o decir o escribir algo di1i 

gente, aguda y autorizadamente, pero, en rigor así han de ser 

llamados los intérpretes de poetas, que son nombrados gramáti 

cos por los 1riegos. Que estos mismos eran designados 1itter~ 

tores~ Mesala Corvino 510 indica An una carta al decir que é1 

no tiene problema con Furio Bibácu10? ni tan siquiera c_on Ti

cida 7 o con el "litterator~ Catón; pues se refiere, sin duda -

alguna, a Valerio Catón; poeta y al mismo tiempo gramático f~ 

mosísimo. Hay quienes distinguen un litteratus de un 1ittera

tor, ·'como los griegos un grammaticus . de un grammatistaq· y --

consideran a aquél, en verdad, absolutamente docto, a éste, -

medianamente. Orbilio también confirma esta opinión con ejem-

plos; en efecto, dice que en tiempos de nuestros antepasadqs, 

cuando el esclavo de alguno era ofrecido en venta, era costu~ 

'·º .breque éste fuera inscrito en e1 rótulo (anuncio) no a la 1! 

gera como 1itteratus, sino como litterator, no como consumado 

en literatura, sino como aventajado. 

Los antiguos gramáticos enseñaban también retórica y de m~ 

chas se conservan comentarios sobre ambas artes. Según esta -

costumbre, creo que aun los posteriores, aunque ya ei:i profe-.. -

siones diferenciadas, también ellos mismos, sin embargo, o 

mantuvieron o establecieron ciertos géneros de ejercicios pa

ra preparar la elocuencia, como problemas~!paráfrasis~~alocu

ciones~~etiologías1~y otros de este género, sin duda, para 

que no fueran entregados a los maestros de retórica alumnos -

completamente ignorantes e impreparados. 
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quae · quidem omitti iam video desidia. quo- s 
nmdam et infantin: non e.nim fastidio putem! me quidem 9 
adulescentulo, rcpcto qucndam Principcm nomine 11ltt,r
niH diebus declamare, a.lternif.:1 disputare, nonnullis mane 

~ 

~ 
e 

.. 
' 

to vero disserere~ post meridiem remoto pulpit-0 declamare 
10 soJitum~ audiebam etiam memoria pa.trum quosdam e 

grammatici statim ludo transüsse in forum atque in nu- ,_ 
menun pra.estantissimorum pa.tronorum receptos'. L 

!l Clari professores et de quibus prodi possit aliquid dum-

l 
taxat a nobis fere hi fuernnt. ~ 

(5) Seviue Nica.nor primus ad fo.mam dign.ationemque , __ 
docendo pervenit fecitque praet.er oommentarios quorum L. 

tamen pa.rs maxima1 interceptae dicitur satura.m quoque 
in qua libertinum se ac duplici cognomine esse per haec '-
indicat 10:-

L_. 
Seviua Nicanor ltlarci libertus mgabit: 
Seviua Nit»nor Potho& ídem ac Afareus docebit. 

,-

2 sunt qui tradant ob ia.famia.m 9ua.ndam eum in Sardiniam 
secessisse ibique diem obiisse~ / ;__. 

, .. 

(H) AureliuR OpilluH Epicurei cuiu¡;¡dnm lilwrt.u~ philo- t L 
~ophiam primo, <luindo rhetoricu.m, novi~Himc grn.mmn- 1_ 

tice.m docuit. dimisso. autem schola, Rutilium Rufum 2 L 
damnatum.i in Asiam secutus, ibidem Zrnyrnae2 simul con-

5 senuit.,. i 
'-

L 
r 
1 
L. 
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En verdad, veo ~u~ ahora'estas cosas se omiten por desidia e 

ignorancia de a~gu!1os; P1:1es .no creo que por menosprecio. Sien. 

do 0y6 todivía un chlquillo, recuerdo a uno, Princeps de nom--

bre·, que solía en días alternos, declamar en unos, en otros -

discutir, incluso en algunos días disertar por la mañana, de-

clamar después de mediodía, habiendo sido retirado el estrado. 

También oía yo que, según el recuerdo de nuestros antepasados, 

algunos pasaron directamente de la escuela del gramático al -

foro y fueron contados en el número de los más eminentes abo

gado~. Ilustres maestros y sobre los que pueda aportarse algo, 
1!5 , , 

al menos por nosotros, fueron mas o menos estos: 

(5) Sevio Nicanor llegó el primero a la fama y al reconoci 

miento en la enseñanza e hizo, además de comentarios, de los 

que la mayor parte, sin embargo, se dice que le fue sustraída, 

también una sátira en la que revela que él es liber~ino~y de 
2 

doble sobrenombre por lo siguiente: 

Sevio Nicanor, liberto de Marco, lo negará 
• , .:3 

Sevio Nicanor Poto, también Marco, lo explicara. 

hay quienes cuentan que él a causa de cierta difamación se r~ 

tiró a Cerdeña y allí murió . 

.1 
(6) Aurelio Opilo, liberto de cierto epicúreo, enseñó pri-

meramente filosofía, después retórica, por Último gramática. 

Pero, abandonada la escuela, habiendo seguido al desterrado -

Rutilio Rufo
2

hasta Asia, allí en Esmirna
3

envejeció junto con 

él, 
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conposuitque3 variae eruditionis aliquot volumina 3 

ex qui bus novem unius corpor.is" quae, quia scriptores ac 
¡K>elaa 81.tb clientela M usarum iudicaret non absurde et 
/ecisae et (in)scripsisse se a.it ex numero divarum et appel
latione. huius cognomen in plerisque indicibus et titulis pcr 4 

10 una.m (L) litteram scriptunf animadverto, verum ipse id 
per duas etfert in parastichide libelli qui inscribitur Pina:x. 

(7) M. Antoniu~ Gnipho ingenuus in GaJlia natus4 sed l 

expositus, a nutritore suo manumissusz institutusque3 
· 

- Alexandriae'f quidem, ut aliqui tradunt, in contubernio 
15 Dionysii Scytobracbionis, quod equidem non temere 

crndidoritn cum tem~rum ratio vix congruat - fui!-lse 
tücitur iugenii ma.gni; momorio.c singularis5 ncc minus 
Gra .. ece quam Latine doctus, praeterea. comí facilique 

. na.tura neo umquam de. mercedibus pactus' eoque plura 
2 ex liberaJitate discentium consecutus~ docuit primum in 5 

a Divi Iulii domo pueri adhuc, deinde in sua privata.? do
cuit áutem et rhetoricam ita. nt cotidie praecepta elo
quentiae traderet, declamaret vero nonnisi nundinis. 

4 scholam eiua claros quoque viros frequenta.sse aiunt, in 
5 his M. Ciceronem, etiam cmn pra.etura fungeretur. 
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y compuso algunos volúmenes de varia erudición, de los cuales 

nueve en un tomo único, los cuales dice que é1, como conside-

rase a escritores y a poetas bajo la asistencia de las Musas, 

los compiló e intitu1Ó, no sin razón, de acuerdo con e1 núme

ro y e1 nombre de 1as diosas: Observo que su sobrenombre fue 

escrito con un~ sola 1etra L en la mayor parte de los catálo-

gas y de los títulos, pero é1 mismo lo pone con dos en un 

acróstico
5

de un librito que se titula Pinax. 

(7) Mar.ca Antonio Gnifón, nació ingenuo
1

en la Galia, pero 

fue abandonado, fue manumitido y educado por su adoptador ~ 

sin duda en Alejandría, según cuentan algunos, en el domici-
z 

lio de Dionisia Escitobraquip, lo cual, en verdad, yo no ace2 

taría fácilmente, dado que el cálculo de las fechas apenas 

concuerda~ se dice que fue de gran ingenio, de singular me-

maria e instruído no menos en griego que en latín, además,de 

natural afable y complaciente y nunca pactó sobre honorarios 

y consiguió por esto más cosas de 1a generosidad de los estu
~ 

diantes. Primeramente enseñó en casa del divo Julio, niño aún, 

después en la suya propia. Pero también enseñó retórica, de -

tal modo que todos los días exponía los preceptos de la elo--
4 

cuencia, pero declamaba sólamente en los días de mercado. Di-

cen que también frecuentaron su escuela notables varones, en
S 

tre ellos Marco Cicerón, aún cuando desempeñaba la pretura .. 
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scrip- 10 

sit multa quamvis a.nnum aetatis quinqua.gesimum non 
excessent, etai Ateius Philologus duo tantum volumina <k 
Latino 8ermont reliqui&!e eum tra.dit: nam celera SCTipta 

. dt&cipulorum eiWI eut!, non ipsiu.s, in qu.ibus el s-uum ali-
cubi reperiri nomen ATHOC L'j 

l ,;,. (8) M. Pompilius Andronicus natione Syrus, studio 
Epicureae secta.e desidiosior in professione gra.mma.tica 

2 habeba.tur minusque idoneus ad tuendam schola.m. ita-. 
que, cum se in urbe non solum Antonio Gniphoni sed::-~
teris etiam deterioribus postponi videret~ Cumas transiit 20 

:i ibique in otio vixit et multa conposuit, verum a,4eo inops 
atque egens ut coactus sit praecipuum illud opusculum 
:mum u.ru1a.lium Ennii elenchorum.iXVI miliüu:i 11ummum 
cuidam vendere, q'UOS libros Orbilius sup']1Tessos redemi.'lse 
se dicit imlgandosque curassez.nomine auctoris. 

(9) (L.).Orbllius Pupillus Beneventanus morte paren- l 

s tum una a.tque cadem die inimicorum dolo interempto
rum clc8titutul primo apparitura.m mu.gistratibus focit, 
dcin<le in Macedonia corniculo, mox equoz.meruit functus
que militia studia. repetiit' ~nac in.m indo n pucro non lc
v i t.cr att.igen\.t 
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Escribió mucho, si bien no sobrepasó los cincuenta años de 

edad, aunque Ateyo Filólogo~cuenta que él sólamente dejó dos 

vo1úmenes sobre la 1engua 1atina¡ pu'es, son de sus discípu1os, 

no de él, los demás escritos en 1os que también se hal1a en -
-¡. 

alguna parte su nombre ATHOC. 

(8) Marco Pompilio Andrónico, sirio de nación, por su dedi 

cación a la secta epicúreajera considerado un tanto indolente 

en la profesión de gramático y menos apto para atender la es-

cuela. Y así como viese que él en la Urbe era pospuesto no sg 

lo a Antonio Gnifón, sino también a los demás inferiores, se 

trasladó a Cumas'2y allí vivió en el ocio y compuso muchas co-

sas; mas, tan pobre y necesitado, que se vio obligado a ven-

der a alguien por dieciséis millares de sestercios
3

aquel su -

excepcional opúsculo ·de críticas 'I de los Anales de Ennio; es--

tos 1ibros, Orbilio dice que, arrinconados,· él los rescató y 

se ocupó de divulgarlos con el nombre del autor. 

(9) Lucio Orbilio Pupilo, beneventano, abandonado a causa 

de la muerte de sus padres, asesinados por engaño de unos en~ 

migas en un mismo y único día, primeramente desempeñó el ofi
j 

cio de alguacil para los magistrados, después sirvió en el 
;?. 

oficio de corniculus en Macedonia, luego como soldado de cab~ 

llerÍa¡ y, habiendo cumplido con la milicia, reanudó los est~ 

dios que ya desde niño no superficialmente había cultivado 
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ne profost:ius din in pntrin. quinquu.gesimo 
10 demum anno Romam consule Cicerone t.ra.nsiit <locuitque 

nHLiorn fo.nui. quam emolumento. uamquc in.m pm·sunc.x 
pauperem se el hahitare sub tegulis quodam script.o fatctur. 
librum etiam cui est titulus Peri algeoslfedidit continentem 2 

querelruf de iniuriiE quas professores neglegentia aut am-
16 bitione parentum acci"perent. fuit autem naturae acerbae 3 

non modo in antisophistas quos 01nni in occasionc lacera
vit sed etiam in discipulos ut et Horatius significat pla-
9os-um eum adpella.ns et Domitius Marsus acribens 

Si quos Orbilius f erula scuticaque c.ecidit. 

4 a.e ne prjncipum quidem vfrorum' inscct.atione:; abstinuit, t. 

sirplidcm iguütus adhuc cum indicio frcquenti tcstimo
tiium dicurct~ inu.,rrogu.t.us a Vnrrono <liver::Jac partís u.<l
vocn.to quidnam Lt.gcret et quo artificio uteretur, gibbero
so8 fü~ do solc in umbra.m tranMfc1·re rnspondít quod Murc-

5 na. gibber era.t. vi.xit prope ad centesimum aetat.is nrmuru 10 

amissa. iam priciem memoria. ut versus Bibaculi <locet 

Orbiliua ubinam est lilterarom oblivio? 

6 statua. eius Beneventi ostendltur in Capitolio ad sinistrum 
· Jatus marmorea. habitu sedentis a.o pallia.ti, adpositis duo-

7 bus scriniis. reliquit filiwn OrbiHum, et ipsum gramnia- ~ 
ticum professorem. 
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Y habiendo enseñado por largo tiempo en su patria, por Último 

a los cincuenta años se trasladó a Roma, siendo cónsul Cice-

rón: y enseñó con más fama que ganancia. Pues ya, muy viejo, 

confiesa en cierto escrito que él es pobre y que habita en un 

desván~ También publicó un libro cuyo título es Peri algeos~-

que contiene quejas de las ofensas que los profesores reci- -

bÍan por negligencia o por ambición de los padres. Fue, pues, 

de natural agresivo no sólamente contra los antisofistas~ a -

los que fustigó en toda ocasión, si no tambi'é"n contra los d is

cí pulos, según da a entender, inclusive Horacio/ lla~ándolo afi 

cionado a pegar~y Domicio Marso 9 a1 escribir 

Si los golpeó con vara y con azote. 

Y ni siquiera se abstuvo de burlas contra personas notables;-· 

ya que, desconocido hasta ese momento, como prestase testimo-

nio en un juicio concurrido, interrogado por Varrón; 0 abogado 

de la parte contraria, qué hacía y qué.oficio· tenía,-

respondió que él trasladaba a los jorobados del sol a la som-· 

br.a, porque Murena era jorobado. 

Vivió casi hasta los cien años de edadllya perdida la memo

ria hacía tiempo, como lo muestra el verso de Bibácu1otª 

¿Dónde está Orbilio, el olvido de las Letras? 

Una estatua suya de mármol se exhibe en Benevento 1 ~n. el Ca pi-. 

to·1io;11 a1 lado izquierdo, en postura sedente y con palio;5 adg_ 

sados dos escritorios. Dejó un hijo Orbilio, también él prof~ 

sor de gramática. 

. .'i 
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(10) (L.) Ateius PhiloJogus Jibcrtinus Athcnis cst natua. 
hunc Capito Atcius notus iuris consultus inter grammaticas 
rhetorem, in.ter rhelores grammaticum fuisse ait. de eodem 
Asinius Pol1io, in libro quo Sallustii scripta. reprehcndit ut 

;; nimia priscorum verborum adfectatione obJita, ita. tradit: 
In eam rem adiutorium ei /ecit maxime quidam Ateiu.s 
Praetexlatus nobilis grammaticus Latinus declamantium 
deinde auditor alque paeceptor ad Bummam Philolog·M ab 
8emet nominatus. ipse ad Laelium Hermam scripsit se in 3 

io Graecis litteria magnum proeA?,Ssum habere et in Latinis 
nonnullum, audiissl A ntonium Gniphonem eiu.sque here
denl· poslea docui8se. praecepisse autem mullis et claris 
·i uvenibus in qui3 Appio quoque et Pulcliro Claud·iis fra
lribus quorum etiam comes in provincia f?terit. Philologi 4 

tá adpcllatjonem adsumpsisse videtur quia~ ~ic ut }jrn.to
sthene1:3 qui primus hoc cognomen sibi vindicavit, multi-

5 plici variaque doctrina censebatur. quod l:!Ane ex cow..men
tariis chts adparet quamquam paucissimi exstent: de 
quorum tamen copia sic altera ad eundem Hermam epi
stula significat: Hyle:Tf nMlram a.liia memento commendare ,; 
qnam omnia generia coegimu.t ut('aciB octingentos in libros. 

6 coluit post.ea fe.milia.rissime c .. Sallustium et, eo defuncto, 
Asinium PoÚionem, quos historiam conponere adgressos~ 
alterum breviario rerum omnium Romanarum ex quibus 
quas vcllet eligeret instruxit, alterum praeceptis de ra- 10 

7 tione scribendi. ._ 
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(10) Lucio Ateyo Filólogo nació libertino en Atenas. Capi

tón Ateyo~ notable jur:is:onsulto, dice que éste fue retórico -

entre gramáticos y gramático entre r"etóricos. Acerca de ?i,.,, 

Asinio Polión~en el libro en el que critica los escritos de 

Salustio~como recargados por una excesiva afectación de pala-

bras arcaicas, relata así: Rml este asunto le prestó ayu!la en 

especial cierto Ateyo Pretextato, noble gramático latino; de§ 

pués oyente y preceptor de los que declamaban, en suma, nom-

brado por sí mismo Filólogo. t1 mismo escr.ibió a Lelio Hermas
4 

que él tenía grandes conocimientos en letras griegas y algu-

nos en las latinas, que había sido alumno de Antonio Gnifón~ 

y después había enseñado a su sucesor. Pue~ había instruído a 

muchos y notables jóvenes, entre ellos también a los hermanos 
~ 

Claudias, Apio y Pulcro; de los que había sidó incluso acomp~ 

ñante en su provincia. Parece que tornó el nombre dB Filólogo, 

porque, al igual que Eratóstenes~ que reclam6 el primgro para 

sí este sobrenombre, era estimado por su múltiple y váriada 

erudición. Lo que, ciertamente, se deja ver a ·partir de· su.'s 

comentarios, aunque se conserven muy pocos: La abundancia de 

istos, sin embargo, en btra carta al mismo Hermas así se mue§ 

tra: acuérdate de recomendar a otros nuestra Si1va
6

que, como 

sabes, _hemos reunido en ochocientos libros de todo género •. -. 

Despuis trató muy familiarmente a Cayo Salustio y, muerto is-

te, a Asinio Polión, a los que, puestos a es~ribir historia, 

proporcionó a uno un compendio de todas las gestas romanas, -

para que de ellas escogi~se las que quisiese, al otro, preceE 

tos sobre la manera de escribir. 
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quo magis . miror Asinium crcdidisse 
antiqua eum verba tl 'figuras &olitum esse coUigere Sallust-io 
cum aibi sciat"1úhil aliud suaderc quaru ut noto civilique 
et proprio sermone utatur vitet.que maxime obscuritatem 
Sa.Uustií et audacin.m ~n traruilationibus. 15 

l (11) P. Valerius Cato, ut nonnulli tradiderunt Burseni 
cuiusdam libertus ex Gallia., ipse libello cui est titulus In
dignatio ingenuu:m se nalum4.ait d pulpi,Uum reliclum2 e.oque 

2 /acilius licent.ia Stdlani tempori.! erutum3 patrimonio. do-
cuit multos et nobiles visusque est. peridoneus praece~tor :!O 

·ma.:time a.d poeticam tendentibu.s nt quidem adparere ve] 
his vcrsiculiA potest · 

Galo grammaticuiJ Latina Siren 
Qui solus legit ac facit poet~. 

scripsit praeter gramrnaticos libellos etiam poemata ex 
quibus praccipue probantur Lydia et Diana. Lydiac .'fi-

:, cicla mcminit · 
Lydia dodorum maxima c1ira líber. 

Dianae Cinna 

Saecula perma.neat nostri Dictynna.sGatom'.8. 

vixit a<l extremam ~cncctan1 sed in summa pa.upcrie et 4. 

10 pu.ene inopia, a.Witns modicc gurgustio poHtqun.m Tus
cula.na. villa. creditoribus ccsserat, ut auctor e:.-;t Bibaculus 
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Por lo cual me sorprende más que Asinio creyese que aque1 

so1Ía recoger para Salustio palabras y figuras arcaicas; por

que sabía quea·él ~otra cosa le recomendaba sino que utili 

zara un lenguaje conocido y cortés y propio y, sobre todo, 

evitara la oscuridad de Salustio y la audacia en las metáforas. 

( 11) Publio Valeri~ Catón~ lib.erto de la Galia, de un tal 

Burseno, según difundieron algunos, él mismo en un librito 

que tiene por título Indignatio, dice que él nació ingenuo y· 

que, menor de edad, fue abandonado y por eso fue más fácilme~ 

te despojado de su patrimonio por e1 desorden de 1a é~oca de 

Sila? Enseñó a muchos y nobles y fue visto como preceptor muy 

competente, sobre todo, para los que tienden al arte poética; 

como ciertamente puede mostrarse hasta en- estos versitos; 

E1 gramático Catón, Sirena Latina, 

único que e1ige y hace poetas. 

Además de libritos de gramática también escribió poemas, de -. 

los cuales son especialmente estimados Lydia3 y Diana~ Del Ly

dia recuerda Ticida~ 
Lydia, libro máximo amor de doctos. 

Del Diana Cinna~ 
Viva por sig1os el »ictina1 de nuestro Catón. 

Vivió hasta avanzada vejez, per.o en suma ·pobreza y casi en la 

indigencia, escondido discretamente en una cas~cha, después -
B· 

de que se había retirado de la villa Tusculana a causa de sµs 

acreedores, como es testigo Bibáculo: 
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Si qui8 /arte me-i domurn Cato-nis 
Depictas minio assu/ri ... r;; el illos 
Cu.'ltodis videl hortulos Pria'fJÍ, 
1lJ iralur quibus ille disciplinis 

Tantam sit 8a']lie.ntiam asseculus 
Quem tru wuliculi, aelibra' /arri.<J, 
Racemf duo+tegul,a sub 'ltna8 

Ad aummam vrvpe nuirianl senectam. 

Oaton~ modo, Galle, Tusculanum 
Tata creditor urbe venditabai. 
M irati sumtl.8 u11.icum magistrum, 
Summum grammcdicum, optimum poe.tam 
Omnes aolvere 'JX'8&e quae&tiones, 
Unum di/ficik e:xpedire 1wmen. 
En cor Zenodoti en iecur Cratetis. 

5 

JO 

1 ( 12) Cornelius Epicadus, L. Cornelii Sulla.e. dictatoria 
Ji bertus calatorque in sace.rdotio augurali, filio quoque 
cius Fausto gratissimus fuit, quare numquam non utrius· 15 

2 que se libert?tm edidit. librum autem quem Sulla novieei
mum de rcbus suis inperfectunfreliqucrn.t ipsc RuppJevit. 
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Si a1guno por casua1idad ve 1a casa de mi Catón, 

unas tab1i11as pintadas de minio, 

y aque11os huerteci11os de1 Guardián Príapo~ 

puede admirarse de con qué métodos haya conseguido aqué1 

tan gran sabiduría, 

a1 que tres co1eci11as, media 1ibra de harina, 

dos racimos de uvas, bajo un techo, 

1o a1imentan, más o menos, hasta avanzadísima vejez. 

Y de nuevo: 

Poco ha, Ga1o, e1 acreedoL trataba de vender por toda 1a 

Urbe 

e1 Tuscu1ano de Catón. 

Nos hemos admirado de que e1 maestro singu1ar, 

e1 excepciona1 gramático, e1 magnífico poeta, 

pudiera reso1ver todos 1os interrogantes; 

una so1a cosa difíci1: pagaruna deuda~Q 

He ahí 1a inte1igencia de Zenódoto!1 he ahí e1 corazón de· 

Crates!2. 

(12) Cornelio Epicado, liberto del dictador Lucio Cornelio 

Si la y servidor en el sacerdocio aug·ural, fue también muy gr.2_ 

. ' . to a su hijo Fausto; por lo que siempre se declaró liberto 

de ambos. Además,él mismo completó el Último libro que Sila -
' . . . 

había dejado incompleto sobre sus gestas?· 

,-.y·;:; 
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( 13) Stabel'ius Eros nomine,_ Thrax emptus de catasta 
et. proptcr litterarum st.u<lium mu.numi1:11:1uB, docuit intcr 
cetcros Brutum et Ca.ssium. sunt qui trada.nt tanliu. cunf 2 

honestatc prac<litmniut tcmporibm~ Sullo.nis proscdpto
n1m lil><~roH grn.tiH et Hin<: merccdu ulln. in diH<:iplinn.m n·-

.;, t,•c¡x~ri t. 
· · (14) Curtius Nicia hac8it Cn. Pompcio et C. Mcmmio l 
sed cmn co<licillos Mcmn1ii ad Pompeii uxorern de istupro 
pertulisset, proditus a.b ea Pompeium o.ffcndit domoque 
ci intcrdictum est. fuit et M. Ciceronis familiaris in cuius 2 

10 epistula ad Dolabellam haec de eo Icgimu8: NiJ1,il Roma.e 
geritur quod le putem scire curare ni8i /orle scire vi..'f me Í7úer 
Niciam noslrum et Vidium iud·icem. esse. pro/erl alter,. 
opi-rwrJ.. duobU8 versiculi..'l expenJJum (Niciae). alter Arist
archUJJ hoa o{JeJ...ll:ct~ ego tamquam criticus antiquos iudic.a
tu.ru.s aum 1dn:.m 8Ínt -iov (n:.01.r¡-roii~n naeeµ{Je{J).r¡p.boi). 
itcm a.d Atticum: D~ Ni.cía quod &cribia si ita me habe-re.m 
ut eius humanita.ú fruí poasem in primis5 fJellem mecum 
illum haber~. ~ mihi aolitudo et reu.ssua provincia e3l. 
praelerea 11ostii;;Nicia.e.noa'n imbecilliiatérñ, mollitiam, c.,"'n.~ 
aududimm victus. cur ugo illi molulus u.te ( velim cum 
mihi iUe iucundua ~> twn possit1 volu'1'ÜM kl.men e~us 

3 mihi grata eit. huius ck Lucilio libros etiam Sa.ntra. con
probat. 
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(13) Estaberio, por sobrenombre Eros, tracio comprado des

de el tablado~y manumitido en atención a su dedicación a las 

Letras, enseñó entre otros a Bruto
2

y a Casio~ Hay quienes ase 

guran que éste estaba dotado de tan gran honradez que en tiem 

pos de Sila recibió en su escuela gratis y sin retribución a~ 

guna a los hijos de los proscritos: 

(14) Curcio Nicia estuvo unido a Cneo PompeyoJy a Cayo Me~ 
e ~ 

mio; pero como hubiese llevado a la mujer de Pompeyo misivas 

de seducción de Memmio, descubierto por é11a, ofendió a Pomp~ 

yo y se le alejó de la casa. También fue amigo de Marco Cice

rón en cuya carta a Dolabela~leemos ésto sobre él: Nada acu--

rrc en Rama que te interese saber, a no ser que tal vez quie-
5 

ras saber que yo_ soy juez entre nuestro Nicja v Vidio. Uno 

presenta en dos líneas, creo yo, una cuenta de 

cia; el otro, cual Aristarco? los marca con un 

gastos' de Ri--
8 

obelo. Yo, co-

mo crítico, he de juzgar las anteriores, si son del poeta o -

falsificadas. ., 
Del mismo modo a Atico: Lo que escribes sobre Ricia, si me 

encontrase de modo tal que pudiese gozar de su erudición, qui 

siera especialmente tenerlo conmigo. Pero la provincia es pa-

ra mí soledad y retiro. Además, conoces la pusilanimidad, la 

comodidad y el modo de vivir de nuestro Ricia. ¿Por qu~, pues., 

querría yo serle molesto, ya que él no puede serme·agradable?. 
10 /1 

Sin embargo, su voluntad me es grata. También Santra aprueba 

los libros de éste sobre 
12 

Lucilio. 
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1 (15) Lenaeus Magni Pompeii libertus et paene omnium 10 

expeditionum comes, defuncto eo filiisque eius, schola se 
austentavit docuitque in Carinis ad TelluriÍin qua. regione 

! Pompeiorum domus fuerat ac tanto a.more erga. patron! 
memoriam e.xatitit ut SaJlustium hist.oricum quod eum 
ori.8 probi animo inverecundo scripsisset a.cerbissima sa- ts 

tura. la.ceraverit ~m el ltirCOMm et nelnW:m.€.m 
7JOpinonemque adpoJlansel vita scriptisq~ monstrosu.m, prae
terea prisccrum Oatoni$que verborum ineruditissimu.m furem. 
traditur a.utem puer adhuc ca.tenis subrcptuse.refugiase 3 
in patriam perceptiaquo liberalibus disciplinis pretium 

5 «mum domino rottulisHe;~ verum ob ingcnium atquo doe
trinam gratiH manumi1:1sus~ 

(16) Q. Caccilius Epirota Tusculi natus, libertus Atti- l 
(ci) equitis Roma.ni a.d quem s-..mt Ciceronis epistulae 
cum filiam pa.troni nupta.m M. Agrippa.e doccret, :mspcc· 

10 tufi in ea et ob hoc rcmotus ad Cornelium Ga.Jlum He con
tulit vixitquo una. fo.rnili1LrisHimc quod ip::ii Gallo intcr 
gra.vü;sima crimina. ah Augusto obicitur. post dcinde 2 
da.mnationem mortemque Gal1i scholam apcruit sed ita 
ut paucis et tantum a.dulescentibus praedpcret, prae-

15 textato nemini nisi si cuius parei;iti boc offi.cium negare.i 
non posset. primus dicitur Latine ex tempore disputasse 3 
primusquo Vergilium et alios poetas novos praelegere 
coepisse, quod etiam Domitii Marsi versiculis indicat(ur) 

Jfipirolrt- eenelkwum n-uJricutu vat·u.m t 
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(15) Leneo, liberto.de Pompeyo el Grande y compañero de c~ 

si todas sus campañas, al morir él y sus hijos, se sustentó -

de la escuela y enseñó en las Carenasihacia el templo de Te-

llus? zona en la que había estado la casa de los Pompeyos y -

sobresalió en tan gran amor al recuerdo de su señor, que al -

historiador Salustio, porque lo había descrito de noble ros--

tro con un carácter desvergonzado, lo despedazó en una durísi 

ma sátira, llamándolo libidinoso y glotón y embustero y tabeE 

nario y monstruoso en su ·vida y escritos, además, lad·róh ign.Q.· 

rantísimo de las palábras de los antiguos y de Catón~ Y se 

cuenta que sustraído, todavía niño, de las cadenas, escapó a 

su patria y, aprendidas las disciplinas liberales, devolvió -

su precio al dueño, más bien manumitido gratuitamente por su • 

ingenio y erudición. 

(16) Quinto Cecilio Epirota, nacido en Túsculo, liberto 

del caballero romano Atico, para quien son las cartas de Cic~ 

rón, como enseñara a la hija de su dueño~ casada con Marco 

l'gripa~ haciéndose sospechoso respecto a ella y alejado por é~ 

to, se dirigi6 a casa de Cornelio Galo5y vivió con él muy ín

timamente, lo que le fue recriminado por·Augusto~al mismo Ga

lo entre otros gravisimos delitos. Más tarde, después ae la -, 

condena y mueite de Galo, abrió una ~scuela, pero de tal modo 

que daba clases a pocos y sólamente adolescentes~ a ningún 

pretextato~ a no ser que no pudiese negar este menester al pa 

dre de alguno. Se dice que discutió el primero improvisando -

en latín, y que comenzó el primero a comentar leyendo a Virgi 

~ 8 lio y a otros poetas noveles¡ a lo que también sw alude en 

unos versitos de Domicio Marso~-

Epirota, nodriza de tiernecillos vates. 
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l (17) (M.) Verrius Flaccus libertinue docendi genere 
maxime incln.ruit. namque ad exercita.nda disoentium 
ingenia a.equo.Jes inter se conmittere sólcbat, proposito. 
non solum rna.tcria. qua.m scriberent sed et pro.emio quod s 
victor auferret: id erat líber aliquis antiquus pulcher aut 

2 rarior. quare n.b Augusto quoque nepotibus eius praecep
tor electus transiit in Palatium cum tota schola, verum 
ut ne quem ampJiue posthac diHcipu)um recipcret docuit
quo in o.trio Ca.tulinac domus quae pare Pu.latii tune erat 10 

3 et centena :restertia.i in annum a.cccpit. dcccssit acta.tis 
4 exactae sub Tiberio. statuam ha.bet Praeneste in supe

riore fori parte circa hemicyclium in quo fastos a. se ordi
natos et marmoreo parieti incisos publicarat.z .. 

1 - (18) L. Cra.ssicius genere Tarentinus ordinis libertini 1s 

2 cognomine Pa.sicles, mox Pansam se transnominavit. hic 
initio circa scenam versatus est dum mimographos adiu
va.t, dcinde in perguia. tlocuit donec commontnrio Zmyr
nae~cdito ndeo incJaruit ut hn.ec de oo scriherentur 

IJ ni OrCUY1icio Be credere Zmyrna probavit 
Duinite indocli coniugio Aa:nc petere. 

Sol,i Cras8icio Be dixil nubere velle 
lnlima cuí aoliz.nota sua extiterint. 
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(17) Marco verrio Flaco, libertino, fue muy célebre por el 

modo de enseñar, pues solía enfrentar entre sí a los del mis-

mo nivel para ejercitar los ingenios de los escolares; esta--

blecida no sólamente la materia que escribirían, sino también 

el premio que el vencedor se llevaría. ~ste era algún libro -

antiguo, hermoso o un tanto raro; por lo cual, también elegi-

do por Augusto preceptor para sus descendientes, se trasladó 

a PalacioJcon toda la escuela, pero, que no recibiera en ade-

!ante a ningún alumno más, y enseñó en el atrio de la cas~ de 

Catulo~ la que era entonces parte de Palacio y recibió cien -

mil sestercios
3
al año. Falleció de avanzada edad bajo Tiberio~ 

5 ~ 
Tiene una estatua en Preneste, en la parte superior del Foro,-

cerca del hemiciclo, en el que había publicado los fastos
7
or-

, , 8 
denados por el y grabados en una pared de marmol. 

(18) Lucio Crasicio, tarentino~de origen, del orden de los 

libertinos, Pasicleszpor sobrenombre, después se mudó el nom

bre por Pansa~ ~ste, al principio, vivió en torno a la escena~ 
5 

mientras asistía a los mimógrafos; después enseñó en un por-
; ~ 

che, hasta que, publicado el comentario de Zmyrna, se hizo 

tan famoso, que de él se escribirían estas cosas: 

Zmyrna demostró que se confiaba a Crasicio solo. 

Cesad, incultos, de pretenderla en matrimpnio. 

Dijo que ella quería casarse sólo con Cra~icio, 

sus intimidades han sido conocidas por él solo. 
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sed cum edoceret iam mu !tos a.e nobilcs in his Iullum 3 
Ant-0nium, triumviri filium ut Venio quoque Flacco con
pnraretur, dintissa repente schola, transiit ad Q. Sextii 

10 philosophi sectam. 
(19) Scribonius Aphrodisius Orbilii servus atque dis- t 

cipulus, mox a Scribonia Libonis filia qu:10 prior Auguati . 
uxor funrn.t ro~J,~rnpf.uH d, rruu111rniHH11H doc11if. '11'º Vorriw1.:. 
U..:mpm.i, cuiuH ct.iu.ua lilJriM do ort!aogru.phiu. l'CHerip:úi urna 

1 ~ sine insectatione studiorum morumque eius. . .. 
(20) C. Iuliu8 Hyginus Augusti líbertus, natione His- l 

panus, - nonnulli Alexo.ndrinum~putant et a. Cacsare 
puerum Roma.m adductum2 Alexandria. capta - studiose 
et n.udiít ut imitatus cet Con1clium Alcxandrum gramma
ticum Graccum quem proptcr antiquitat.is notiti.~m Poly-

2 bistorem3 multi, quidam Historiam vocabant. praefuit s 
Pa]atinae bibliothecae neo eo secius plurimos~ docuit fuit
que familiari~imus Ovidio poetae et Clodio Licino con
sulari historico qui eum · admodum pattperem dece88isse 

:' tradit el liberalilal8 sua quood vixerie s-ustentalum~ huiuH 
libertus fuit Iulius Modestus in studi i.s a.tqtte doctrina ;o 

vestigia patroni secutus. 
(21) C. Melissus Spóleti natus, ingenuus sed ob diacor

diam parentum expositus, cura. et industria. educ.atoriH 
Hui stl tiom. Htmtio. poroopit ao Mo.cceno.t.i pro gramrnatico -, . 

~ mu11eri <lu.1.uH CMt. 
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Pero cuando ya había educado a muchos ·y nobles, estr~ Astos a 

Julo Antonio~ hijo del triunviro, hasta ser comparado con 

Verrio Flaco~·abandonada de repente la escuela, se marchó a -

la secta del filósofo Quinto Sexto~ 

(19) Escribonio Afrodisio, siervo y discípulo de Orbilio .•. -

despuAs rescatado y liberado por Escri~onia~ hija de Libón~ 
la que había sido nrimera esposa de Augusto, enseñó.en la mi~ 

ma·Apoca que Verrio, a cuyos libros sobre OrtografÍa~tambiAn 

escribió una.crítica, n~ sin censura de sus af~ciones y cos--

tumbres. 

(20) Cayo Julio Higino, liberto de Augusto, hispano de na-

cionalidad - algunos lo consideran alejandrina'y traído nifio 

por cAsar!a Roma, tomada Alejandríaz - escuchó e imitó dili-~ 

gentemente a Cornelio Alejandro~ gramático griego, ª:1 que.·-P?!=". 

su conocimiento de la antigüedad muchos llamaban "Polyhistor7q 

algunos, "La Historia". Dirigió la bibliot;eca .Palatina5 y n~ -

por eso enseñó menos a muchísimos alumnos y fue ami90 Íntimo 

del poeta Ovidio6 y del ex-cónsul Clodio Licino ·historiador~.-
el cual cuenta que aquel murió muy pobre y que, mientras vi--

_vió, fue sostenido por su generosi.dad. Liberto de As.te. f11e .. -

8 Julio Modesto, ·que siguió las hÚellas del amo en los estudios 

y en la ensefianza. 

'31) Cayo Melisa, nacido en Espoleta~ ingenuo pero abando

nado a causa de una desavenencia de los padres, recibió estu-

dios superiores gracias al cuidado y diligencia de su educa~

dor, y fue ofrecido a Mecenas
2

en regalo como gra"mático. 
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cui ou1n· tm gru.Lurn o(, u.ccupLu111 iu mo- •:i.. 

dum a.mici videret, quamquam Sdsorente matre pcrman- · 
sit tamen insta.tu servitutis praesentemque condicioneml.. ,... 
verae origini anteposuit, quare cito manumissus. Augusto 

3 etiam insinuatus est. quo delegante, curam ordil1andarum -
4- bibliothecanun in Octa.viae porticu suscepit. atque, ut r0 

ipse tradit., sexagesimum aetati8 annum agen8 U.bellos Inep- .
tiarum qui nunc Iocorum scribuntur componere insliluit 1 

n hR()1vitnnr. oontum et quinquu.ginta qui bus et alios di- '. 
versi opcris postea. addidit. fecit et novum gcnus togata- r; 

1 

rum inscripsitqutf trabeatas. ,-
(22) M. Poinponius Marcellus sermonis L~~tini exactor I . 

moleNtisRimus, in n.dvoca.tjonc quu<lam - uam in1.únlum 
~. et cnmmH agcbat - soloecismum ab adversario factum .

usque a.deo arguero perseveravit quoad Cassius Scverus, 
inrerpellatis iudicibus, dilationem petiit ut litigator Ruus 
alium grammu.ticmn adhiberct quando non putat is cum 
adversario de i.ure sibi se<l de soloecisino controversiam /u-

w turam.J hic i<lcrn cum ex orn.t.ione TibC'rii ved.mm rcpre- 2 ·-· 
hcndisset, ¿t<lfirmn.ntci Ateio Co.pitone et esse illud Lat·inum 

L 

'--· 

et si non esset fulurumfJ certe iam inde, M entitur, inquit, 
Capit<>. tu enim, Caesar, civitatem da.re potes horninibus, 
verbo non potes. pugilem olim f uissc Asinim~ Gallus hoc 3 '--" 

·~ in eum epigrammate ostcndit 

Qui caput ad lae·vam didicit glossemata nobis 
Praecipit. os nullum vel pot·ius pw;ilis. 

'. ·~ 
¡ 
'--• 

,~·· 

! 

' ¡ 
'-

' L 
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Para É!l C!ual c'~ffi() se _yi.ese grato -y acéj;)tado a modo. de amigo, 
...... . ' .. ::: ' > _,. ' . ~ ·_. ·._ ·_. . . . 

aimque· :r:~c1:¡:¡in~~é!<:Ho _la madre,: sin embargo;¡ per~aneció en el est-ª-
, ~·.'¡'' ..• :•-: . • •• 

do :de'. e~c;~avi tlia ·y ante.puso la condición presente a su verdade-

ro orig~'n, 'por lo que, manumitido rápidamente, fue introducido i!!_ 

cluso en el favor de Augusto: Encargándoselo éste: recibió 

tarea de ordenar las bibliotecas en el pórtico de Octavia~ 

la -

Y s~ 

gún cuenta él mismo, cump1ien.do. cincuenta .. y _nueve años de edad, 

comenzó_a componer unos 1ibritos "Ineptiarumf ~ue actualinente -
-:¡. 

se titulan "Iocorum", y concluyó ciento cincuenta, a-los· que 

también a,ñadió después otros de diver~Q carác:;.ter. También-creó 

un nuevo género de "togatas•8y, .. las tÍtu.l,'l';,~r~.b~ata~i.!':".·-::··-· 

(22) Marco Pomponio Marcelo, purista muy pedante de la len--

gua latina, en cierto pleito_ - pues. algunas veces también llev-ª. 

ba causas 1- hasta tal punto insistió:en denun~iar un solecismo 2 

cometido por el adversario, que Casio Severo~ apelando a los 

_jueces, solicitó una demora, para que ~u litigante aportase 

ot'ro -_gramá_tico, pues_to que é1 no cree que 1á. con~i;:over~!~.ra~.- _ _,.__ 

é1 con e1 adversario vaya a ser sobre Derecho, sino so~·ün· · SQ 

1ecismo. Este mismo, como hubiese ·criticad9 uj:¡a ·~palabra de. un _ _: 

discurso de Tiberio·, afi.J:mando Ateyo Capit6n, _que ésta e~a- .iat_!. 

na·, y si no fuera, 10· será ciertamente desde_ ahora. Miente-- Cap{ 

tón, dijo.,. pues tú, César, puedes dar- 1a· ciudadanía a 1os hom--,,--~ ~ .. _. 

br-:s, a-. u_na_·-pa1~}>ra no _pu_edes. Que_ en _otro .. t Lempo fue pÚg:i1 ,': · -::,, 

Asinio Galo.IJlo muestr.:i en P.ste epigrama contra él.: 

Quien aprendió "cabeza a 1a izquierda"~ ~-. 

nos enseña --pal:abras difíci1es; . 

1enguaje nu1o o más bien de un púgi1. 

-: ..... 
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(23.) Q. Remmius Palaemon Vicetinus, mulieris vcrna 
primo, ut. forunt, tcxf•rinum, dcindc orilom.! filium dum 

2 comitatur in scholam litteras didicit. pastea. manumissus 
docuit Romaeea.o principem locum inter grammaticos te
nuit qun.mqua.m infamis omnibus vitiis palamque et Ti
berio ot mox. Cla.udio p1·aedica.ntibus nemini minus inati-

3 tutioncm~ puerorum vel iuvenum conmittendam~ sed ca- b 

piebat homines cum memoria rerum tum facilitate ser
monis nec non etiam poemata facieba.t .ex temP,9re. scrip-

4 sit vero va.riis nec vulgaribus metris. adrogantia."'fuit tanta 
ut M. Varrl>1'U?m porcum adpcUaret~ secum et nata.~let mori
luras liUera.i .. iactaret~ nomen auum in Bucolicis non temere 10 

ipositum1 sed prauaganle Vergilio /ore quandoque omnium 
-poetarum ac pD§n.atum Palaemcm..em iw:l-icem. gloriabatur 
etiam latronu qUondam si.bi propter nominis celebrital.em 

s. parsi8se. luxuria.e ita indulsit ut saepius in die lavaret nec 
sufficeret sumptibus qua.mquam ex schola quadringena 15 

a.nnuáó caperet ac non multo minus ex re familia.ri cuius 
diliv:cntissimus erat cum et of.ficinas promercalium vci;tium 
uxurcorot. et ugroH u.deo coloret ut vitcm manu eius insti
tuta.m satis constet' t CCCLX uva.áªedidisse.· 
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(23) Quinto Remio Pal.emón,. vicetino; esclavo de una mujer n'ª

cido en.cas~~ primeramente, según dieen, a~rendió el oficio de 

tej a:bt', ~~s·pués, las letras, mientrás 'acompaña al hijo de la casa 

a la escuela. Más tarde, manumitido, enseñó en Roma y mantuvo -

el primer lugar entre los gramáticos, aunque envilecido por to-

dos los vicios y pregonando públicamente tanto Tiberio como de~ 

, .3 , ·- . , 
.P\lel?. C1.a.ud-1-er ·que a el menos que a nadie debia., encomendarse la 

formación de niños y de jóvenes. Pero cautivaba a los nombres.

tanto con el recuerdo de acontecimientos como con la-·-fiotéi·licfad·:. 

de' su. cq_i;:¡¡.e-~s~ció~, incluso componí.a, pqemas improvi·;~;;-d~=~~~~i. 
·!~ - -·-·--·--··--P-•• --

', •., 'bi.S··v~ra~áer~·mente ·en variados y no corrientes:. ·metros.- su--arr:o.,,~ .. 

-~~ncia ~ue tanta que 11amaba cerdo a·Maréo v~;;";ón?f -~.;~J-~~~~~a--~~---
de que las 1etras nacieron y morirían con éi, _que su nombre.ha

bía s.:1do ... fiic1~ído en 1as •.Bu~61icas5no sin razón, sino presin- -

... tiendo Virgi1io que a1gún día Pa1em6n_ sería juez de todos 1os.~ 

poetas y poemas~ También se gloriaba de que en cierta ocasión -

unos 1adrones 1o.habían·perdonado por 1a celebridad de su no•--
'•.;·~~ ...... .,..~-.·•.\ .. , •. '•I •··•. • ' • ··---

"bre·.'.• Se -entregó ai' lujo de tai modo que se iaV:aba va_~j_:¡¡~~- ·,;e~.e~·: 

.ª~ .día. y no. tenía bastante para sus gastos, aunque recibía .. cu~·.· 

trecientos mil sextercios-anuales de la escuela y no mucho me

nos del pa~rimonio familiar, del que era cuidido~ísimo,· tanto 

... ·atendtenao· tiendas de ·venta de ... ropa, ·como c_ultivando los camp'o-'s'; 

de ta·l.;modo que consta suficientemente que. una.· vid plantada por'· 

su mano h,?bÍa __ _p·r.o!iu~:j.dq trescientos se.se~ta r~~im'os ~e.. uv¡¡t.~.fV· e,·\::· 
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sed ma.ximc 
fiagrabat libidinibus in mulieres usiue ad infamiam orís: 
dicto quoque non infaceto notatum fcru.nt cuiusdam qui 6 

5 cum in turba osculum sibi ingerentem qun.mquam refu
giens devitare non posset, ,,Vis tu - inquit - magister, 
quoticns fcstinantem aliqucm vides abligurirc 1". 

(24) M. Vn.lcrius Probus Berytius diu centuria.tura l 

pctiit doncc ta.edio ad stuclia. se contulit. Iegerat jn pro- 2 
10 .~ncia quosdam veteres libellos apud grammatistám, du-

.. !'ante adhuc ibi antiquorum memoria necdum omnino abo
lita si cut Roma.e. hos cum diligcntius rcpctero atquc u.líos :~ 
dcinccpa cognoscerc cuperct, qua.mvis omnes contemni 
ma.giHquc ohprobrioi legentibua qua.m gloria.e et fructui 

ir. f!HH1: a11ima.dvc:rl<~rct., uihilo minuH in prop<>Hito mu.11Hit 

multaquc cxemplu .. ria contracta emcndare ac distinguer{' 
et adnot.are cm·av1t, soli huio neo ulli praeterea gramma-

4 ticu.e pu.rti deditus. hic non tam discipulos quam secta
tores aJiquot habuit. numquam enim ita docuit nt. rna
gistri pcrsona.m substineret: unum et ·a.Iterum vel: cmn :i 

nlurimum. tres a.ut aua.ttuor oostm<>ridia.nis horis admittere 
~ 1 • A 

:-;o]cbat cubn.nsque inter longos ac vulgares sermones le-
;; gere quacclam idquc J><.HTaro. nimis pa.uca et exigua. <le. 

quibusdam minutis quaestiunculis edidit. reliquit a.ut.ern 
non mediocrem silvan1 observationum sermonis ant.i']ui. 10 



.. ..,; 

Pero,· sobre ;·.todo, .ardía ·en .deseos hacia las mujeres hasta la 

desvergüenza d~l pudori~ c.uentan que también fue abochornado por 

una .expr.esió~ graciosa9 de uno que no pudo, aun resi ti éndose, 

evitar a éste que le imponía un beso en medio de la muchedumbre, 

"¿Pretendes t6, Maestro, - dijo - cada vez que ves a uno con 

prisa detenerlo a lengÜetazos?". 

(2~) Marco Valerio Probo, ~ericio~ aspiró largo tiempo al'~· 
centurionazgo~ hasta que, por hastío. se dedicó a los estudios. 

Había leído en la provincia algunos libritos .antiguos .j1mto a 1.n 

···g.,rainátTst'a, .. pe.rrnaneciendo allí todavía ei· recuerdo de los anti·

·guos y·. no del todo· borrado corno en· Ro¡;;a. Como desease volver a 

ellos con más atención y después conocer otros, a pesar de que· 

advirti~r.a que todos eran menqspreciados y que para los que los 

leían servían más de reproche qÚe de gloria y provecho, sin ern-

bargo, perseveró en su propósito y reunidos muchos ejemplares -
.3 . ,. .. 

se preocupó de corregirlos y puntuarlos y anotarlos, entregado· 

'a· esta sola parte de ·1a gramática y en adelante a ningu:i!'l ... otra. 

Este tuvo no tanto discípulos, cuanto algunos ·segu~9º1:'.~:3, ·~mes· 

nunca enseñó de tal modo que·~surniese el papel de maestro; so-

lía recibir en las horas posmeridia~as a uno o dos o cuando.mu

cho a tres· o cuatro y recostándose, r.eer algunas cosas ·.ent·re · 

l.a.rgas._y tri viales conversa7iones, y ésto muy raras· veces; Pu--

b~icó muy pocas e insignificantes cosas sobre algunas peque.ñas 

cuestioncillas. Con todo, dejó una no mediocre silva de observa 
·-""""= .. -

ciones sobre el lenguaje antiguo. 
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(25) Rhetorica quoque apud nos perinde atqne grnm
ma.ticn. scro recepta. ost pu.ululo ctia.m clifficilili~ quippo 
quam constct nonnumquaru etiam prohiLitam.t cxcrc(:ri. 
quo.1 ne cui <lubium Kit vetuH (8.U.fitcm censornm edic-

.. 
r 
t 

,.. 
• !, 

Lum Huhiciam: (O.) Jt'11,n1tio Slm.bonc .M. Valerio ( JJ.fr.'i)· 1:, 

.'1aUa CO!f8. M. Pomponi·ua 7JTaelor seru.úum consnluil. r¡uad f 

·111:rhu /acta ::nin.l de 7,/,i./,i1sop/1.i..tJ P-l ( tÜ) rhe.lor-ilnt.~ de 1:a re 
·ll.a una~runl, uJ M. PomponiUll praelor animadvertcrel 
curare~ uti t.i ~ r~ pu.blic..a fide,que .ttui uiderelur uli Rom~!J 
11.4'! l~Hcnl. ele iiHcfom inLorincl.o wmporo Cn. OomitiuH 
A(h)enobu,rbus (et) L. J~icinius Crassus censores ita edi-

5 xenmt: Renuntiatum ( est) nobis esse lwminea qui novum 
genus discipli~ i·nstitueru.nt ad quoa iuventú.s 1'.n ludum 
con.venial: eos sibi nomen impo.<1ui.Me Latinos rhetoras: ihi 
homines adolucenlUÚ>B dit!Jj lotos deaidere. ~ maínres nostri 
quae libero.'l suoa di.acere el quos in lttdos itart! vellent. insli-

10 tuerunl. hau .nova qum praeter consueludinem ac morem 
m(liorum fiunl neque pln.ce11t neque recta vide11lur. qua
¡.,'1'opler et ii.~ qui eos luáos ,'u¡ben.t et ii.~ qui ·eo vem·re con-
8UP.Mi.nl vitletu.r /nciundum 'ul o.i:íérideremu. .. 'f ·1wslram sen
tenlia:ru nobis no1&. plaare. 
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( 25) También el estudio de la retóric; fue recibido· entre 

nosotros tarde, igual que el de la gramática, hasta un poqui

to más difícilmente, puesto que consta que alguna vez, inclu-

so se prohibió que ~sta fuese ejercida. Para que esto no re-

sulte dudoso a alguno, añadiré un antiguo senadoconsulto~ asi 

mismo un edicto de los censores: Siendo cónsules Cayo Fanio -

Estrabón y Marco Valerio Mesala~ el pretor Marco Pomponio~co~ 

sultÓ al senado. Como resultado de las discusiones que se han 

realizado sobre los fi lÓsofos y los rétores, amn=a d! este as un-

to se pronunciaron así, que el pretor Marco Pomponio prestase 

atención y procurase, como le pareciese de acuerdo con los i~ 

tereses de la república y con su juramento, que no permanecie 

sen en Roma. Sobre estos mismos, pasado un tiempo, los censo

res Cneo Domicio Ahenobarbo y Lucio Licinio Craso5 decretaron 

de este modo: Se nos ha hecho saber que hay unos hombres que 

crearon un nuevo género de enseñanza, a los que acude la ju--

ventud para clase: que ellos mismos se impusieron el nombre 

de rétores latinos. Que allí los varones jovencitos están 

ociosos días enteros. Nuestros mayores determinaron qué cosas 

querían que sus hijos aprendiesen y a qué escuelas querían 

que fuesen. Estas cosas nuevas, que se hacen fuera de la cos-

tumbre y del uso de los mayores, ni agradan ni parecen apro--

piadas. Por lo cual, tanto a los que poseen esas escuelas, cg 

mo a los que acostumbraron a acudir allí, parece que debemos 

manifestarles nuestra decisión.: que a nosotros no nos agrada. 
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pa.ulatim et ipsa utilis honesta-:.¿ 

15 que a.dpa.ruit multique cam et. praesidii C?-usa et gloriac ~. 
adpetiverunt. Cícero ad praeturarn usque etiam Graecc :s 
declamitavit~ Latine vero senior quoque et quidem cum f"" 

consulibus Hirtio et Pansa. quos discipulcs et yra.na~ 
praetextatos vocabat. Cn. Pompeium quidam historici · 
tradidcrllllt sub ipsum civile bellum quo facilius C. Curioni ~ 
promptinHimo iuvcni cn.uRa.m CacAn.riR dcfendenti oontrn.rli-

f. corct rcpctiissc dcelo.mandi COJUJUcLu<lincm, M. Antoniuw r 

itcm Augustum ne Mutinensi quidem bello omisisse. 
6 Nero Caesa.r primo imperii anno, publice quoquc bis an- ~ 
7 tea declamavit. plerique autem oratorum etiam decla.ma

tioncs cdiderunt. qua.re, magno studio hominibuR iniccto, ,_ 
magna etiam profesaorum ac do~torum profluxit copia 
adeoque ftontlt ut nonnulli ex infima fortuna in ordinem ,.._, 

a scnn.torium atquo ad sun1mos honores proecsserint. sed 1i 
ratio doccndi neo una omnibus ncc singulis cadcm scmpcr e· 

fuit qun.ndo vario modo quisque8discipuJos cxercucrunt~ ' 
nam et dicta. pracclaro pcr omncs figurn.s, per en.sus et ¡
a.pologos aliter atque aliter exponere et narra.tiones cum -~ 
breviter a.e presse tum latius et uberius e::\.'J)licare consue- ·1:ii .. 

rant! intcrdum Graecorum scripta convertere ac viros in- L_ 

lustreáz.iaudare vel vituperare, quaeda.m etiam ad usum ·
conmunis vitae inBtituta tum utilia et necessaria tum ._. 
perniciosa. et supervacanea ostendere, saepe fabulis fidem , 
firma.re aut demere quod genus thesis et · anasceuas et 20 ..... 

ca.tasceuas Gra.eci vocant: donec sensim haec exoluerunt '. 
9 et a.a controversiam ventum est. 

1·· 
' L 

, .. 
L 

¡ -
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Poco a·pacÓ incluso ella misma llegó a parecer útil y han-

r.osa ·y· muchos la ansiaron, bien por razones de defensa, bien 

de.gloria. Cicerón declamó también ert griego hasta la pretu~~, 

' ra, en latín, empero, hasta más viejo y ciertamente con los -

c.ónsules Hirtio y Pansa; a quienes llamaba discípulos y creci 

dos pretextatos. Algunos historiadores refirieron que enea 

Pompeyo, durante la misma guerra civil, para contraatacar más 

fácilmente al muy brillante joven Cayo Curión8 que defendía la 

causa de César, retomó la costumbre de declamar; que Marco Ag 

tenia? lo mismo que Augusto, no la omitieron ni tan siquiera 
JO , , /{ , 

en la guerra mutinense. El cesar Neron declamo en el primer -

año de su imperio, en público incluso dos veces con anterior.!. 

dad. La mayoría de los oradores también publicaron sus decla-

maciones. En consecuencia, infundida gran afición en la gente, 

una gran abundancia de profesores y maestros también fluyó, y 

floreció tanto que algunos pasaron desde Ínfima condición ha~ 

ta el orden de los senadores y a los máximos honores. Pero el 

modo de enseñar ni fue único para todos, ni el mismo siempre 

para cada uno, puesto que cada cual ejercitó a sus alumnos de 

manera variada. Pues se habían acostumbrado ya a exponer muy 

claramente, de una manera y de otra, discursos, valiéndose de 

todas las figuras, de episodios y de apólogos, ya a desarro--

llar narraciones, bien breve y condensadamente, bien más am--

plia y más ampulosamente; a traducir algunas veces obras de -

los griegos y a alal:ar o censurar a varones ilustres; también 

a mostrar ya útiles y necesarias, ya perjudiciales y super- -

fluas algunas cosas establecidas para uso de la vida ordina--

ria; muchas veces a mantener o quitar la credibilidad de los 
mitos, al cual género ~e tesis los griegos llaman, bien "anas 

12. 13 • ' -
ceuas", bien •catasceuas"j hasta que estas cosas lentamente -
cayeron en desuso y se llegó a la controversia.'q 
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vcteres controvcrsiae 
aut eX his'TOriis tra.heba.ntur sicut Sane nonnulJae usqU<'lf" 
ad.hu e nut ex vcritate ac re, Ri qua. fortc rece ns .a.ccid i sset: , 
itaque Jocorum etiam. appellationibus additis proponi ~ 
.solebant. sic certe conlcctaé0 cditacque se habent ex qui. 
bus non a.lienum fuerit unam et a1teram exempli causa \. 
ad vcrbum rcforre: Ae.;;tivo lempore adule.scentea urbani 

;, cum 0.:-Jtiam venisscnt lilu.tt u1.are.~i, ¡Jiscalnrp,.~ tralwnte..s r 

rr.fo adicrunt el pwpi{¡c-runl bol-u11t r¡1w.nti r.mercnt. nu:mmvs 
8olveruul. dü1, ex/'Pclaverunl dum r~tia e.xtralterenl'u.r. uti. 
q?.UJTulo extractitl r;iscis nullus inf uit sed 8porta au,ri ob.r.;·uta. 
lum emptores bolum suuin aiunt, pisca.tores suum. ve1w-

10 liciu.11 cum Brundusi greyem venalium e navi educeret, /or
uwso et pretio .. lilo puero q uod -porf.ilores verebatu.r lmlla.m el 
pmde.i-l1w1 l<J!J<WL inpo~;uil. /acile faUacia.m. celavil. Romam ,_ 
renitur, re.s coynila est, petitu.r puer quod domini volunlrtle 
/ueril Liber -in líberlatem. olim aute1n eas [appcllationej 

1~)· Graeci cn•i·ráÓ'El;" vocabant, mox controversias qui<lcm, 
sed aut fletas aut iudiciales. 

Inlustre~e...professorcs et quorum memoria aliqua cxst.et 10-
non temere alii rcperientur qua.m <le quibu!o; trndam. 
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Las antiguas cont-roversias se sacaban o de las historias, 

como ,por cierto:.~algunas. ác_t.ualmente, o de la· verdad y de la 

realidadi si al~una por casualidad hubiese acaecido recient~ 

mentll! ;y así solían ser presentadas incorporando también los 

nombres de los lugares. De este modo, en verdad, se encuentran 

reunidas y publicadas, de entre las que no sería impropio ci 

tar literalmente una o dos por vía de ejemplo: como en tiem

po ~.stiv:al unos muchachos de la ciudad hubiesen ido a Osti~, 
llegados al litoral, se dirigieron a unos pescadores q~ie_ ·1:1.!! 

vaban una red y estipularon en cuánto comprarían la captura • 

. ,. ·· Paga~~Íl __ el dinero. Esperaron algún tiempo,_- -•_ientras se- saca-
··1P!ll ;.,. ' .. ~. 

bali'_ lás ··~-~des·. Una vez sacadas no había pez alguno;···sino· una 

espuerta de oro cerrada. Entonces los compradores dicen que 

la captur~ es suya, los pesc~dores qlie de ellos. Como un co

merciante;· 'd~~.,;mbarcara de una nave .. a . un grupo ·de esclavos en 

Brind-is
1f'· puso una bula1

,;i y una toga pretext-18 a un .muchacho -

hermoso y valioso, porque temía a los aduaneros_ •. Fácilmente 

. disimuló e:J,_ engaño. se llega a Roma, el asunto fue deso:;:µ~ie_E 

t_o, el·- muchacho es reclamado para su libertad, porque fue _l! 

bre_?.~r voluntad del dueño. Pues bien, en otro "tiempo los 
. ¡g 

griegos llamaban a- éstas con la denominación de .. auv~>iae: ~~, ~ 

después·más bien controversi~s, pero ó ficticias o ju~icia-~ 

les. Profesores ilustres, y .de ··l·os· ·que se conserve algún re- ;. 

cuerdo,_no se.encontrarán fácilmente otros más que aquellos 

de los·que hablaré~O 
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1 (26) L. Plotius Gallus. de hoc Cicero in epistula ad 
M. Títinium sic refert: Equükm memoria tcneo pueris 
nobis primum Latine doce.re coepisse Plotium quendam. 
ad quem cum fieret coneursua quod M.udí<Jsissimtu1 quisque 
apml eum exercerelur, dolebam miki idem non licere. con- ;, 
l1'.nrdmr tt1LlP.m dor,ti.<tsimorum Junninum mu·.tor·ilrtfo qui 
exi.slimabant Graecis exercüationibus ali melius ingenia 

2 posse. hunc eundem - na.m diutissime víxit - M. Caelius 
in oratione qua.m pro se de vi habuit 8ignificat dicta.~se1 
Atmtino accusatori suo aclionem subttactoque nomine 10 
hcmle.arium eum rhetorem appelln.t dcri<lons ut ?·nflut-um 
ac let·em et sordid1im. 

l -·-(27} L. Voltacilins Pilutus serviisse dicitur atque etiam 
ostiarius vetere inore in ca.tena. fuisso donec oh ingenium 
ac ·studium. litter3-rnm manumissus accusanti patrono 1ri 

~ subscripsit. deinde rhetoricam professus, Cn. Pompeium 
l\ofa.gnum docuit patrisque eiys res gestas nec minus i psius 
cOJ_1pluribus libris exposuit, primu.i: omnium libertinorum 
ut Cornelius Nepos opinatur acriber~ kisloria-m orau.lnon
niri ab hmu.sti8simo quoque acribi aolitam ad id tempus. 
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(26l Lucio Plocio Galo. Sobre éste, Cicerón en una carta 

a M_. Titinio 1se expres.a: del siguiente modo: por mi parte coi! 

servo en la memoria que, siendo nosotros niños, un tal Plo--

cio comenzó el primero a enseñar en latín. Cuando se formaba 

concurrencia hacia él, ya que los más estudiosos se entrenabam 

con é1, me afligía que aquello no me estuviese permitido, 

pues estaba. frenado por el presti~io de hombres doctísimos, 

que opinaban que las mentes podían cultivarse mejor co'n.cej.~f'· 

cicios en griego. Marco Celio 2en un discurso que pronunció--

en sü .. propia' defensa a: propósito· d.e.'un· _carc;¡o,. de violencia-.,.·.,- .. 

da a en tender .que é~ te mi sino - pues. vi v:icS_ iriuchí s imo t.i ~~P~·-~:: .. ::_

había dictado a Atratino: su acusador, lá querell.a..,;..:~uprim:!:--- .... · 

do el nombre, lo llama rétor pan de cebada~ ridic~lizá~d~~~··. 
coñic:i 'inf'iado y huero y burdo~: 

(27) Lucio Voltacilio Piluto se dice que fue esclavo y 
. ;.;.~ -

qu~ también fue portero encadenado~ según una vieja costum--

' br~j ~asta que manumitido a causa de su falento y es~u~iq d~ 

la literatura, auxilió a su amo cuando lit'igaba: ·Después,· d~ 

dicado a la retórica, enseñó a Cneo Pompeyo e~-Grande·y es--

cribió las gestas famosas del padre .. de .éste y también las de 

él mismo en muchos libr~s'.; .según opina corrrelio Nep~t;e~b~~!!_: ·: 

zó el_ primero de todos los libertos a escribir• historia·· que--

hásta ese momento solía escribi.rse exclusivamente por.- los -

más nobles-

~~:: . 

. ;.,·,·. 
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{28) (M.) Epidius calumnia. nota.tus, ludum dicendi l 
aperuit docuitque inter ceteros M. Antonium et Augu-

r. stum: qui bus quondam Caunutius obicientibua aibi 
quod in re publica. administrando. poti8simum conaula.ris 
Isaurici secta.ro sequeretur: malle - respondit - Isaurici 
cs8e cliscipulum quam Epidii ca.lumnia.toris. hic Epidius 2 

ortunr se a. C. Epidio Nucerino pracdicaba.t, qucm ferunt 
10 olim p1·a.ccipitatumz. in fontem AuminiH Rarni ne statim 

111111 1:011p1Lr11iHHc1~ paulo ¡10HL c:u1u conlihu:-i uun·ÍH <.'..'C.KLit.iHttt: 
in uumcruquc <lcorum hu.uitum! 

(2U) Scxtus Clo<lius e Sicilia Latinae simul Oraccncque 1 
cloquent.iae profesHot· mu.Je oc:ulatus et <licax, par oculorum 

•~· in a.micitia 1\1. Antonii triumviri extrivisse se e.iebat. cius
dcm uxorem Fulviam cui nltera. bucea infiatior.:icra.t. acu-

men atili temptare dixit neo eo minus immo vel 1I1P.gis 
2 ob hoc Antonio p-atua. a quo mox consule ingens etiam 

congiarium accepit, ut ei in Philippicis Cicero obicit:
2 

(Ad.>Aibes icci cauaa fr-4.,~m .!'-.1,//mgio tu.o et "°11!~..1.m 
Cuorum rhetormi (cui) C0'1&U3.Si8ti ul in (te) <pUU veUet diceret s ' 
salsum omnino hominem am -maler'ia /acilia (in te) el i1i '" 

hl08 (dicta) dicen. at quanla mercu rlielori ut dala! a1Uli- : 
te, audite, P. o.~ d cognoacile rei pllblime volMra: duo milia c. 

iugenim campi Leonli·ni .'Ju. Olndio rhetori aai:Jnasti5 et ·· 
quidem immuni(a) vi lanta 111ercede nihil aapere disceres. 10 
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(28) Marco Epidio, famoso por sus calumnias, abrió una e~ 

cuela de oratoria' y enseñó,. en.tre otros, a Marco Antonio ·y a 
. . . .. ·. . . 1 , 

Augusto; una vez Canucio a estos,. ·que le reprochaban el que 

siguiese especialmente la doctrina del ex-cónsul Isáurico2en 

la administración de la república, respondió que prefería 

ser discípulo de Isáurico que del calumniador Epidio. Este 

.. ~idio pretendía haber nacido de Epidio Nucerino~ el cual dicen 

que un día se precipitó a la fuente de
0

l río Sarno"ly n·o 'salió 

, s al momento, poco después emergió con unos cuernos au·reos· y -

_fue inc];,~í90 en .el número de los dio.ses . 

(i9).Sex~o Clodi~ d~ Sicilia! pro~~s~r al mismd ~iem~o-de 

elocuencia latina y griega, con mala vista y mordaz, decía -

que é.1 .. había gas.tado su par de ojos 2en la amistad del triun

.,yiro Marco Antonio. Comentó ·-~ue -;;ulvia.::S esposa de este mismo, 

que tenía un carrillo más'abuitado, tentaba la punta de su -
, J/ 

_punzon; y no por eso menos grato para Antonio, al contrario, 

·por·-·e·~·to. aún más. ·De· -é1 / cónsul poco después~ recibi6 -un 
¿ J ,-.,·· • ~·. • G 
enorme donativo, como se lo reprocha Cicerón en las Filípicas: 

empleas por diversión a un maestro,··por .. tu sufragio.y ei .de ... 

tus compinches.rétor, al que concediste. que dijese de ti lo 

que qui.siese, un· ho•bre realmente ·picánt;e;···pero es materia··i!-. 

cil decir cosas agudas_ de ti y de los· tuyos. ¡Pero· qué· rega-io 

se .. le. dio al :r:étor! Escuchad,_ esCU!;hl;td,. se~ad9res, .y .. sabed -de 

las heridas de la república. Asig~a-;;;te .. al "rétor Sex~c:> ·c1o_di·o_ 

dos mil yugada!} del campo leontina~ 'y además sin impuestos,__....:· ..... :··.:; 
para que con tan gran regalo aprendieses a nó saber ~ada. 
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1 (:SO) V. Albuoiua Siluit Nov1Lriut1HÍH, cum n.o<.lilit.ntc in 
patria fungeretur, cum Corte ius diceret ab iis contra. quos 

2 . pronuntiabat pcdiblll e t1ibuna.li detractus est. quod in-
. digne forens statim oontendit ad. porta.ro et inde Roma.ni 
receptusque in PJancl oratoria contubemiurn cui declama· 15 

tnro mos era.t prius aliquem qui ante diceret excitare, sus
cepit eas partes atque ita inplevit ut Planco silentium 
inponerct~ non audenti in conpara.tionem se tlcmitkrc. 
8ed ex eo clan1s propria nuditorin. im1t.ituit, solit.t1s pro- :; 
posita controvc1·sia sedp.n:.; incipcrc et caJoro dcmum pro
vcct.us eommrgerc a.e perorare, declama.re a.ut(em) genere 

~. va.río, modo spJendidcatquc adorna.te tum ne m;quc quaquc 
seholasticus exi.stimarctur circumci8e ac sordidc et tantum 
non trivialibus verbis. cgit et causas, verum ra.rius dum ·t 
ampli:-isimam qua.mque .'Ri<.:taLur nec a.Hum in u11u. lo<:u111 
quam pcrorandi. postca rcnuntiavit foro pai·tim pudore ;, 

w partim metu: nam cum iu lite qun.dam ccntumvira.li ad
versario quem ut inpium2·erga parentes inccsseba.t ius 
iurandum quas.i per figuram sic obtulisset :· ,,Tura per 
patri~ mntrisquc cincrcs qui incondit.i iaccnti'', et alía. in 
huuc rnodmn, adripicut.e no corn!icioncm rwc iudiéibw~ 

1:, nHpernnntiLuH, non sine magna sua ínvidia. negotiurn ad
flj xit.' 

f" 

! 
c. 
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( 3o) cáyo Al bu.ció Silo, no·variense ~ como desempeñase el -
. . • 2 .... · . ; . . . 

car~o de ~dilen su patria, tal vez cuando administraba jus-

ticia /:fue· s.acado del tribunal de los pies por aquellos con

~ra' los cuales fallaba. Llevando 6sto con indignaci6n, al 

punto se dirigi6 a la puerta y desde allí a Roma y recibido 

en la convivencia del orador Planco~ que tenía la costumbre, 

cuand6 iba a declamar, de hacer salir primeramente a alguno .. 

que declamase antes; Silo asumi6 estas funciones y de tal m.Q_ 

do las realiz6 que impuso silencio a Planco, que no se atre-

,-vía a. e.xpor:iers.e a una comparaci6n. Pero famoso pbr_ e.s:t.o., _es

...... tableció su propia audiencia, acostumbran_do, propú.está. la···:::...· 

contro;,ersia' a empezar sentado y sólo llevado po"i: el en.tu--· 

siasmo levantarse y hacer la peroraci6n1 pero dec~amar de m~ 
nera_ va-r.iada, una veces ya brillante y engalanadamente, y 

luego, para que no se le considerase de~ todo un acad6mico, 
.i--: 

concisa y popularmente y casi con palabras vulgares. Tambi6n 

actuó en causas, .. pero más bien raras veces, ~ atendía 

·1aS" ·más ·imoortarrces y en ninguna causa ninguna otr·a parte. ·m.iís;_ 

que la peroraci6n. Despu6s renunció al foro, en parte por 

vergüenza, en parte por miedo; pues como en cierto litigio -

c~ntun.;,irar5hubiese presenloado al adversaria, al que. a.tacaba 

de impío hacia sus ·padres, un juramento, a modo de figura, -
. ... . . 

así: ·"J.ura por· las cenizas de tu padre y de tu madre, que y~ 

__ &en in~epultasP y otras cosas por el estilo, aceptando·~~u,; 

el reto y desentendi6ndose los jueces, arruinó el pleito·no· 

sin gran rabia suya. 

.-;· 
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<~t rm·sus in cognitionc caedis Mcdiofani apud L. n' 
Pi!-ionem proconsulC'm defcn<lm1s reum cum cohihercnt. 
1 ict.orcs nimias lau<lantium voces et ita cxca.ndnissct ut, 
d(~plora.to Italia.e st.atu, quasi itcrum in forma.m provin-

~·o c:i:w redigcrctur, M. insupcr Brutum cuius statua. in con
:-;pcct.u erat. in\Yocuret lcgum ac Iibcrtatis n.uctorcm et vin
dicem, pacnc pocnas luit. iam autcm senior ob vitiu.m 7 

vornicac Novariam rediit co11:v_ocat.aq!J~- plebe, ca.usis 
propter qua.s mori dcstinn.~sC't3c..liu ac more cont.ionantis 
rcdditis, nbst.inuit cibo * * * 
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y otra v~z en la vista6de un asesinato en MilánT defendiendo 

al reo:, ante: el procónst.ll L. Pisón~ como . los lictores .9 · repri 

mies~~01~~ excesivai voces de los entüsiastas y 'como se hu--

~iese enfurecido de tal modo que, deplorada la situación de 
10 

Italia, como si se la hiciese volver de nuevo a la condición 

de provincia, además de todo invocase a Marco Bruto, cuya e~ 

tatua estaba a la vista, como autor y defepsor de las leyes 

j'de la li6ertad, casi sufrfó un castigo. Pero ya más ~iejo 

regresó a Novara a causa del mal d.e un tumor y convocada·· el 

pueblo, expuestas por largo tiempo y a modo de quien a-l:'enga.-· 
- -·· 

. 1.as causas por las que· se ·había. -determi~ado._. a morir,- se· a-bs~ ---- ... 

., .. _ .. 

-.. -. 

", L; 

'•' r• 

.··· 

.;~-~ ·' ·~. ;".-, 
·.7 .. -.- ·;-""".". 



NOTAS AL TEXTO LATINO. 

( 1) 

l. Romae ... Locativo. 

2. Grammatica .•• in usu ... Se. erat. 

3. Domi ... Locativo. 

4. Adnotatum est· . . . De adnoto = annoto. 

5. Conposuissent = Composuissent. 

6. Praelegebant ..• Se. id. 

7. Editos .•• Se. esse. 

(2) 

1. Plurimas acroasis ... Lecturas públicas o numerosas. conf.§. 

renci~s e~ lugar de numerosos discursos. 

2. Exemplo ... Dativo de fin o finalidad. 

3. A.d imitandum ... Acusativo de finalidad. 

4. Imitati .•• Se. sunt. 

5. Q.uorum = aliquorum. 

6. Probassent = probavissent. 

7. Nota ... Preqicativo. 

a. Facerent ... Se. ea. 

9. C. Octavius Lampadio 

10. Continenti = continente. 

Se. legit et conientavit. 

11. Q. Vargunteius ••. Se. 1egit et comentavit. 

12. Laelius Archelaus Vettiusque Philocomus ••• Se. legerunt. 

et comentaverunt. 

(3) 

l. Uterque eques romanus ... Construcción ad sensum. 

2. Stilus ... Del griego a~üAo~, ou =columna, punzón. 

XXXI 



3. Nobilissimo cuique ... Quisque con superlativo tiene valor 

genérico. 

4. Exilium = exsilium. 

5. Morbum ... Es sinécdoque. 

6. Cuius ... Genitivo objetivo. 

7. Inpatiens = impatiens 

8. Praemortua ... De prae y mortua. Prae tiene aquí el signifi 

cado de ya, es decir, con anterioridad. 

9. Quo minus quominus. 

10. Tradantur ••• fuisse ... Construcción de infinitivo concer

tado. 

11. Pretia ••. tanta 

12. Panos agasma 

= prodigio. 

Se. erant. 

De 1 griego: Iliiv, 7tlivoc; =Pan; tf.ycx.aµcx., TJt:; 

13. Nummum ... Es gertitivo plural, Se. sestertium o sestertio -

rum. 

14. Emptum ••. ac manumissum ... Se. esse. 

15. Quadringenis annuis ••• Se. nummum. 

16. Conductum •.• Se. esse. 

17. Oseae ... Locativo. 

(4) 

l. Grammatieorum Del griego: ypcx.µµcx.~~xóc; = gramático y 

éste a su vez de: ypáµµcx. = signo escrito, letra. 

2. Litterati Del latín: litteratus = literato y éste a su 

vez de: littera = letra, escritura. 

3. Voeitatos ... Se. esse. 

4. Sibi ... Dativo posesivo. 

XXXII 



5. Quam ... Funciona como pronombre demostrativo. 

6. Hoc genus ... Acusativo adverbial. 

7. Putem ... Subjuntivo de posibilidad, se usa aquí para ate-

nuar una afirmaci6n, es decir, ''yo podría creer'ª· 

8. Solitum ... Se. esse. 

9. Receptos .•. Se. esse. 

(5) 

l. Pars maxima ... La mayor parte. 

2. Intercepta ... Se. esse. 

3. Diem obiisse ... La expresión obire diem, es equivalente a 

mori. 

(6) 

l. Damnatum ... Se. in .exilium. 

2. Zmyrnae ... Locativo. 

3. Conposuit = composuit. 

4. Unius corporis ... Genitivo de cualidad. 

5. Scriptum ••• Se esse. 

(7) 

l. Natus .•• Se. est. 

2. Manumissus ... Se. est. 

3. Institutusque ••• Se. est. 

4. Alexandriae ... Locativo. 

5. Ingenii magni ••• memoriae singularis ... Genitivos de cua

lidad. 

6. Pactus ••• consecutus ... Predicados de fuisse. 

XXXIII 



7. In sua privata ••• Se •. domo. 

( 8) 

l. E1enehorum ... De e1enchus, trasliteraeión del griegofhey-

xo~ refutación, crítica. 

2. Curasse = euravisse. 

(9) 

l. Destitutus ... Aposición de Orbi1ius. 

2. Equo ... Es sinécdoque. 

3. Repetiit = repetivit. 

4. Peri a1geos ... Del griegonEpL ~hyeo~ acerca del dolo~. 

5. Quere1as = quere11as. 

6. Prineipum virorum ... Genitivo objetivo. 

7. Inseetatione ... Es singular, aunque se tradujo en plural. 

(10) 

l. Audiisse = audivisse. 

2. Heredem . . . Arcaísmo eres, eredis. 

3. Hyl.en ... Del griego l5hr¡,r¡~ =bosque, Silva. Acusativo grie-

go. 

4. Uti = ut 

5. Adgressos ... De adgredior = aggredior. 

6. Sciat ... Subjuntivo de posibilidad. 

(11) 

l. Natum ... Se. esse. 

2. Re1ietum .•. Se. esse. 

3. Exutum ••• Se. esse. XXXIV 



4. Adparere · . . . De adpareo = appareo .. 

5. Dietyna ... Del griego ó CK'niov, ou 

6. Selibra = semilibra. 

7. Raeemi duo Se. uvarum. 

8. Tegula sub una Es una hipérbole. 

( 12) 

l. Inperfeetum imperfeetum. 

(13) 

l. Eum ... Sujeto del implícito esse. 

2. Praeditum ... Se. esse. 

(14) 

l. Aristarehus Aposición de alter. 

red de caza. 

Del griego6~eA[tw y éste a su vez, de 

6~eAÓ~, ou que pasó al latín obelus, i; se encuentra en e~ 

cerón el verbo obelo, as, are, (marcar con un obelo, marca 

usada para indicar líneas espurias o intercaladas en el ma~ 

gen de los libros). 

3. Toü ltO LT)'t"OÜ ... Genitivo de lto LT)'t"fj~, oü genitivo de autor. 

4. Tiapeµ~e~AT)µ&voL ... Participio del verbo itapeµ~&AAW 

5. In .primis = imprimis. 

6. Nosti = novisti. 

(15) 

l. Ad Telluris ... Se. templum. 

2. Subreptus ..• manumissus ..• Atributos de puer. 

XXXV 



3. Rettu1isse retu1isse. 

(16) 

l. Disputasse disputavisse. 

(17) 

l. Centena sestertia ... Se. millia. 

2. Publicarat = publieaverat. 

(18) 

l. Zmyrna Smyrna. 

2. Cui so1i Dativo agente. 

3. Conpararetur = compararetur. 

(19) 

1. Verrius Sujeto de un sobreentendido doeuit. 

(20) 

l. A1exandrinum Se. esse. 

2. Puerum adduetum ... Se. esse. 

3. Polyhistorem ... Del griego: no~ú~ 

historia. 

4. P1urimos ... Se. diseipu1os. 

5. Sustentatum ... Se. esse. 

(21) 

l. Condieionem = conditionem. 

2. Inseripsit ... se. id. 

XXXVI 
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(22) 

1. Futuram ... Se. esse, 

2. Adfirmante ... ·De adfirmo affirmo. 

3. Futurum ... Se. esse. 

(23) 

l. Erilem = herilem, de herus, i amo, dueño. 

2. Romae ... Locativo. 

3. Institutionem commitendam ... Se. esse. 

4. Adrogantia 

s. Adpellaret 

arrogantia. 

appellaret. 

6. Natas ••. Se. esse. 

7. Morituras litteras ... Se. esse. 

8. Iactaret ... Se. esse. 

9. Positum ... Se. esse. 

10. Quadringena annua ... Se. millia sestertiorum. 

11. Constet ... Subjuntivo de posibilidad. 

12. Uvas ... Es sinécdoque. 

13. Notatum . . . Se. esse • 

(24) 

l. Obprobrio opprobrio. 

(25) 

l. Prohibitam ... Se. esse. 

2. s.c. = senatusconsultum. 

3. Romae ... Locativo. 

4. Rhetoras ... Acusativo griego. 
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5. !tare ... Iterativo o incoactivo de ea. 

6. Faciundum = faciendum, es un arcaísmo. 

7. Dec1amitavit ... De declamito, reiterativo o iterativo de -

declamo. 

8. Quisque ••• exercuerunt ... Construcción ad sensum. 

9. Consuerant = consueverant. 

10. Conlectae = colleetae. 

11. Extractis ... Se. retibus. 

12. Inlustres = i1lustres. 

(26) 

l. Dietasse dietavisse. 

( 27) 

l. Orsus ... Se. est. · 

(28) 

l. Ortum ... Se. esse. 

2. Praecipitatum ... Se. esse. 

3. Conparuisse comparuisse. 

4. Habitum ... Se. esse. 

(29) 

l. Inf1atior ... Comparativo de intensidad. 

2. Obicit = objicit. 

3. P.C. = Patres Conscripti. 

4. Vo1nera = vulnera. 

5. Assignasti = assignavi_sti. 
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(30) 

l. Inponeret = imponeret. 

2. Inpium = impium. 

3. Destinasset = destinavisset. 
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NOTAS AL TEXTO CASTELLANO 

(1) 

l. E1 estudio de 1a gramática ... Siempre que dos personas h~ 

blan una misma lengua_, hay una gramática explícita o implí

cita, perfecta o imperfecta, por consiguiente en los prime 

ros tiempos de Roma había gramática, lo que no había era -

el estudio de la gramática, por lo tanto el sentido debe -

ser "el estudio de la gramática•. 

2. Ciencias 1ibera1es ... Artes liberales, Varrón (116 - 27 a. 

C.) distinguió nueve artes liberales: gramática, dialécti

ca, retórica, geometría, aritmética, astronomía, música, -

medicina y arquitectura. 

3. Semiqrieqos ... Autores que fueron puente entre la litera= 

tura griega y la literatura latina, Livio Andrónico prove

nía de Tarento1 cerca de Rudias, patria de Ennio, dentr~~ 

por tanto) del áre~ cultural de la Magna Grecia. 

4. Livio ... Livio Andrónico (*ca. 285 a.c. - antes de 200 a. 

C.), impartió enseñanza griega y latina) como para esta ú~ 

ma no había libro de texto, compuso, él mismo, uno: la Od~ 

sia, una recreación latina de la Odisea de Homero; con e-

lla se inicia en Livio Andrónico nada menos que la activi

dad traductora de occidente. 

5. Ennio ... Quinto Ennio (*ca. 239 a.c. - 169 a.c.); la obra 

principal de Ennio, Annales, nos es conocida tan sólo a 

través de unos 600 fragmentos en verso. Ennio introdujo en 

el latín el hexámetro griego, en tanto que los más anti- -

guas habían utilizado el saturnio itálico; para adaptarlo 

tuvo que regular la métrica, prosodia, ortografía, etc. 

fue así el fundador de la lengua poética latina. 
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6. Dentro y fuera de Roma 

cir, en casa y fuera. 

... En latín domi forisque, es de--

7. Lucio Cota ... Se le ha intentado identificar con Lucio Au-

relio Cota, cónsul en el 65 a.c. o con Lucio Aurunculeyo c~ 

ta, legado de césar en las Galias. 

8. Ennio posterior ... Se trata de un Ennio diferente del men

cionado en la nota 5 y del que nada sabemos. 

9. Ciencia augural ... La ciencia augural o adivinación ocupa

ba un puesto de primer plano en el ritual religioso. Ningu

na empresa se llevaba a cabo si antes no se conocía la vo-

luntad de los dioses. De esto se ocupaban los •augures• que 

integraban un colegio y cuya tarea principal era la de ha-~ 

llar auspicios en el vuelo de las aves. El augur entraba 

con un funcionario en un lugar cerrado, dividía mentalmente 

la bóveda celeste· en cuatro sectores y, seg6n de qué lado -

aparecían las aves, establecía si los auspicios eran favor~ 

bles o no. Los augures también buscaban auspicios en la cog 

ducta de las gallinas sagradas y en otras señales como ra-

yos, truenos y otros fenómenos. 

( 2) 

l. Crates de Malos y Aristarco de Samotracia ... Durante el p~ 

ríodo alejandrino, Aristarco con su maestro Aristófanes de 

Bizancio, sobre el estudio de los textos homéricos y de o-

tres clásicos, cuyas formas gramaticales compararon con las 

de su tiempo, dieron un gran avance a los estudios gramati 

cales. Las dos escuelas de Pérgamo y de Alejandría fijaron 

las categorías gramaticales, distinguiendo las partes de la 
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oración, crearon el tecnicismo en su mayor parte y separa-

ron las formas arcaicas de las clásicas. Tanto los analogi~ 

tas cuyo maestro era Aristarco en la escuela de Alejandría, 

como los anomalistas, discípulos de Crates de Malos, jefe 

de la escuela de Pérgamo, los primeros estableciendo una rg 

!ación entre la palabra y la idea y los segundos no admi- -

tieñ:b más reglas que las sancionadas por el uso, contr>_b\lye

ron poderosamente a la constitución de la ciencia gramati-

cal. 

2. Rey Ata1o Atalo rr, rey de Pérgamo1 (220 - 138 a.c.) se-

gundo hijo de Atalo I y hermano de Eumenes II a quien suce

dió. Antes del 160 se mostró como un soldado hábil y como ~ 

un diplomático, y fue notablemente leal a Eumenes, a quien 

es probable que haya suplantado con la ayuda de Roma en 

cualquier momento después del 168. Como rey desempeñó en 

Pérgamo el papel de perro guardián de Roma en el oriente. 

No era raro ver embajadas confiadas a eruditos. Suidas cita 

otros ejemplos. 

3. Segunda guerra púnica ... Las guerras púnicas fueron las 

que sostuvieron los romanos contra los cartagineses (en la

tín punici, -orum); la segunda, del 218 al 202 a.c., llama

da también guerra de Aníbal, se produjo cuando este caudi-

llo cartaginés, después de tomar la ciudad de Saguntum (Ta

rraconensis), se encaminó a Italia, venciendo en las bata-

llas de Tessino, Trebia, Trasimeno y Cannas; pero los roma

nos desembarcaron en Hispania y expulsaron de ella a los 

cartagineses, tras lo cual llevaron la guerra a África y E~ 

cipión venció a Aníbal en la batalla de Zama; al año si-
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guiente firmóse un tratadcF por·:~1 ·qué'.caitago quedaba redu'-' 
- ,,,·. ,.-·· 

cida a su territorio afrf~ariJ~'~ 

4. Tercera guerra púnica ... ·La.<tetc~i.a; .del 149 al 146 a.c., 

se redujo al sitio, toma y déstrucci6n de Cartago por Esci-

pi6n Emiliano. 

5. Muerte de Ennio ... Fue en 169 a.c. 

6. Zona del Palatino ... Regi6n del monte Palatino donde esta-

ba el palacio de los césares. 

7. Cayo Lampadio (Octavio) ... Según Aulo Gelio este gramático 

habría corregido también a Ennio. En tiempos de los Gracos, 

dividi6 el Punicum Bellum de Nevio en siete cantos. 

8. Guerra Púnica de Nevio ... En el siglo III, Nevio escribi6 

este poema épico-mítico acerca del pasado de Roma. 

9. Quinto Vargunteyo ... Pertenece al siglo II a.c., era más -

joven que Lampadio y estuvo entre los primeros declamadores 

de los antiguos poetas latinos. 

10. Anales de Ennio ... De esta obra s6lo se conservan seiscie~ 

tos fragmentos en verso. Ennio escribi6 la historia de Roma 

desde el final de la guerra de Troya y la llegada de Eneas 

a Italia, pasando por la fundaci6n de la ciudad hasta la -

época en que él vivi6. 

11. Lelio Arquelao y Vetio Filócomo ... Amigos de Lucilio, Le--

lio es considerado por varios autores de origen griego, Ca-

risio lo elogia como gramático, atribuyéndole una obra, De 

vitiis virtutibusque poematum. Vetio, también de origen 

griego, fue maestro de Valerio Cat6n. 

12. Sátiras de Lucilio ... De sus 30 libros de sátiras se con--

servan casi 1400 fragmentos, pero se trata en general de e~ 

XLIII 



presiones sueltas y trozos de verso, s6lo raras veces de 

versos enteros o incluso partes de algunas líneas de exten

si6n. Sus rasgos fundamentales parecen ser la crítica a la 

huera exuberancia de sus colegas épicos y trágicos, los atA 

ques contra la corrupci6n, e incluso invectivas personales 

dirigidas a individuos concretos. 

13. Pompeyo Leneo Cfr. Suetonio, Gram. 15. 

14. Va1erio Cat6n Poeta del siglo I a.c., profesor y críti-

(3) 

co, nacido en la Galia Cisalpina, lleg6 a ser el dirigente 

de la escuela neotérica de poetas a la que perteneci6 Catu

lo. 

l. Praeconinus Es decir, pregonero, Cfr. Plin, Hist. Nat. 

XXXIII 29. 

2. Sti1o ... Del latín sty1us, i: el punz6n que se empleaba PA 

ra escribir sobre las tablillas enceradas; la misma noticia 

en Cíe., Brutus 56. 

3. Optimates ... Los conservadores, los nobles, los arist6cra

tas. 

· 4. Mete1o Numídico ... Miembro de una de las familias más ilu~ 

tres de Roma, desterrado en el 100 a.c. por negarse a jurar 

acatamiento a la "ley agraria" del tribuno Lucio Apuleyo SA 

turnino. 

5. Levio Me1iso ... Identificado hipotéticamente con Levio 

(inicios del siglo I a.c.), autor de poesía amorosa, con 

técnicas y temática alejandrinas. 

6. Prodigio de Pan . .". Panos Agasma, del griego Il!Xv, mivo<; = 
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el dios Pan; ~y~aµ~, ~~=prodigio. Lutacio Dafnis lo asi

mila al pastor siciliano, luego semidiós, Dafnis, joven de 

gran belleza amado por Pan, de quien aprendió el arte de la 

música tan hábilemnte que se convirtió en el inventor del -

género bucólico. 

7. Quinto Catulo ... Quinto Lutacio Catulo (¿150? - 87 a.C.),

representante de la aristocracia filohelénica que sucedió a 

los Escipiones. Un par de epigramas suyos al estilo griego 

los recoge Gelio (XIX 9) y otros gramáticos ~itan alguna 

obra histórica y erudita. 

8. Lucio Apu1eyo ..• (¿125 - 180?), filósofo y novelista lati

no de origen africano. Obras: Apología, Metamorphoseis, etg. 

9. Osca ... Ciudad hispanorromana enclavada en la provincia T~ 

rraconense o Hispania Citerior, convento jurídico de Caesaf 

augusta. Corresponae a la actual Huesca. 

10. Ga1ia Togata ... Galia romana o cisalpina al norte de Ita-

lia, entre los Alpes y los Apeninos, zona muy pronto y muy 

hondamente romanizada. Actual valle del Po. 

11. Octavio Teucro ... Nada se sabe de él. 

12. Sescenio Yaca ... Hay referencias sobre él en los índices -

de Plinio el Viejo; y citas gramaticales en Festo. 

13. Opio Cares ... Tal vez sea el autor de la obra Sobre 1os á~ 

bo1es silvestres que acota Macrobio. 

(4) 

1. Gramáticos ... Del latín grammaticus, a la par que el. sist.!!_ 

llB e3:0lar grieg:i,los latinos traspasaron el término grammaticus 

que designaba al profesor de segunda ensefianza1 su misión -

esencial era la explicacX~óvn de textos literarios. 



2. Literatos ... Del latín 1itterati; Nepote propone la adop--

ci6n del vocablo aut6ctono litte~a~us "hombre de letras" 

.con la misma formaci6n semántica que el calco griego gramma 

= l.ittera = letra. 

3. Corne1io Nepote ... (*ca. 100 - *ca. 25 a.c.), s6lo se con-

servan partes de la obra principal. de Nepote, De viris il.--

l.ustribus; esta obra al igual que Imagines de Varr6n, esta-

ba concebida como confrontaci6n de personalidades griegas y 

romanas, ordenadas según categorías de reyes, general.es, 

oradores, poetas, historiadores, etc. Hay que admitir que -

en general. las biografías de Nepote son en el aspecto esti-

l.Ístico poco exigentes y en el hist6rico tienen poca impar~ 

tancia. Nepote escribe literatura recreativa sobre las vi--

das de gente interesante, no retratos moral.es o interpreta-

cienes de su destino. 

4. Littliab .... es- ... Del latín litteratores, aplicado propiamente 

según el griego grammatistés, al maestro de primeras letras, 

aunque el apelativo corriente para él. era primus magíster o 

magíster l.udi. 

5. Mesal.a Corvino (59 a.c. - 12 d.C.), fue el primero en -

ser nombrado Prefecto de Roma, pero a los seis días renun--

ci6 a esta magistratura, alegando que aquel cargo era imprQ 

pie de un ciudadano. Con poder judicial y un ejército urba-

no cuidaba del orden interno en Roma. La magistratura se -

regulariza desde el 13 a.c., después de su intento fallido 

"como si no hubiese sabido ejercerlo" dice TAC., An.VI 11 -

cfr. también Sen., Apoteosis Cl.aud. 10,2. El orador Mesal.a 

Corvino dos años antes de morir perdi6 la memoria y la ra-

z6n; en consecuencia apenai podía hilvanar unas palabras s~ 
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guidas. Al final, aquejado de un cáncer junto al hueso sa-

cro, se dejó morir de hambre, a los 71 años de edad. 

6. Furio Bibáculo ... Marco Furia, Bibáculo de sobrenombre, n~ 

cido en Cremona (103 a.c.) Imagen coherente del personaje -

la forman su enlace con Catulo como autor de poemas maldi-

cientes contra césar y contra Augusto, así como sus epigra

mas a Valerio Catón, otro neotérico. 

7. Ticida ... Uno de los neotéricos, escribió poemas eróticos 

a "Perilla", es decir, Metella (Ovid. TR. 2. 433; Apul. 

Apol. 10). 

a. Litterator ... Con este término se designaba al maestro de 

la lengua, de escuela. 

9. Grammatista ... Se trata de un maestro de enseñanza elemen

tal. 

10. Rótulo ... Cartel que portaban los esclavos en venta, en el 

que anunciaban sus habilidades e indicaban su precio. 

11. Problemas ... En este contexto equivale a controversia le-

gal. 

12. Paráfrasis ... Se entendía como la reproducción libre de un 

texto. 

13. Alocuciones ... Elaboración de discursos o secciones de un 

discurso fingido en boca de un personaje conocido. 

14. Etiologías ... Alocuciones haciendo hincapié en la pintura 

de un carácter. 

15. Por nosotros ... Al parecer Suetonio hace aquí un comenta-

ria de carácter personal. 
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(5) 

1. Libertino ... Del latín 1ibertinus, hijo de liberto, y, más 

frecuentement~ el mismo liberto con respecto a su estado, 

como opuesto al del ingenuo. Cfr. D.R.A.E. Madrid, Espasa -

Calpe 1970, pág. 801. 

2. Dob1e sobrenombre ... Hay más de sesenta casos de doble no~ 

bre en la ciudad de Roma - conocidos por inciales CIL VI, y 

la f6rmula QUI ET (o QUAE ET) uniendo el nombre anterior y 

el nuevo.- cerca de la mitad parece representar una transi-

ci6n del nombre griego al nombre latino; un caso caracterí~ 

tico es aquel de Z6simo el trierarca, quien con la emancip~ 

ci6n se volvi6 "M. Plotius qui et Zosimus•. 

3. sevio Nicanor Poto, también Marco, 1o exp1icará ... Verso -

muy deteriorado, de sentido oscuro. 

(6) 

l. Liberto ... Del latín 1lbertus, i, esclavo que ha recibido 

la libertad. 

2. Ruti1io Rufo ... Político e historiador, cónsul en 105 a.c., 

su condena el año 94 por un cargo de concusi6n fue fruto de 

los manejos políticos de Mario. 

3. Esmirna ... Ciudad j6nica edificada en la costa de Asia me-

nor, llamada actualmente por los turcos Ismir. 

4. Nombre de 1as diosas ... zeus engendra en su tía la Titáni-

de Mnemosine a las nueve Musas, Zeus yació con Mnemosine d~ 

rante nueve noches, y, cumplido el tiempo regular, aquélla 

dio a luz a la vez, en parto n6ncuple, a las nueve Musas. -

Los nombres son: Clío (Gloriosa), Euterpe (Deliciosa), Ta-

lía (Floreciente), Melp6me~e (Celebrada en cantos), Terpsí

core (Deliciosa danzante), ~rato (Adorable), Polimnia (Can-
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tora de himnos), Urania (la Celeste) y Calíope (Bella voz). 

5. Acróstico ... Los acrósticos tal vez fueron compuestos o 

usados en latín antes que en griego. Los utilizó Ennio y 

(7) 

los autores de los oráculos Sibelinos, Cfr. Cic. Div. 2. 110 

- 12 

l. Nació ingenuo ... Del latín ingenuus, i, hijo nacido des- -

pués de la manumisión de un esclavo y era ciudadano libre. 

Cfr. D.R.A.E., pág. 746. 

2. Dionisia Escitobraquio ... Gramático y novelista alejandri

no. Vive en el siglo II ó I a.c. pero no conocemds la cronQ 

logía exacta, por lo que resulta imposible verificar esta -

noticia. 

3. Divo Julio ... Julio César. 

4. Días de mercado ... La traducción literal es •cada nueve 

días•, intervalo entre los días de mercado. 

5. Pretura de Cicerón 

Ad. fam. IX, 16 7. 

Es decir, en el año 66 a.c. Cfr. Cic. 

6. Ateyo Filólogo ... Uno de los principales eruditos de la 

época ciceroniana. Festo menciona su libro Líber glossematQ 

rum y Carisio un trabajo titulado An amaverit Didun Aeneas. 

Nació en Atenas pero lo esclavizaron en la guerra en el 86 

a.c., lo trasladaron a Roma y allí fue manumitido. 

7. ATHOC ... Según Della Corte en los manuscritos ut hoc/hic,

subyace un vocablo griego. 
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(8) 

l. Secta epicúrea ... Secta filosófica fundada por Epicuro, hi 

jo de un colono ateniense que era maestro de escuelat Epic~ 

ro nació en Samos el año 342/1 a.c., abrió su escuela en 

Atenas y la fundó en su propio jardín. Epicuro era hombre 

intachable, frugalísimo, dulce y paciente, su doctrina es -

un jardín de espíritus escogidos, una aristocracia de la 

prudencia, que ni hace caso del vulgo ni deja que el vulgo 

la importune. 

2. Cumas ... Ciudad de la Campania, famosa por ser sede del. 

oráculo de Apelo. 

3. Dieciséis millares de sestercios ... En latín Nummus,i 

sestercios. 

4. Críticas En latín elenchorum transliteración del griego 
~AEYXº~• ou = refutación, crítica, argumento. 

(9) 

1. Alguacil ... Del latín apparitura, ae, fs:::i.taRmitm.m=ds3rp3'0 el 

oficio ce 3.lgl.E.cil. &cret:ario OlE pra:a:E o aa:np3ÍB al rra;¡istrad:>. 

2. Corniculario ... Del latín corniculum, i = cuernecillo; era 

el soldado que, agregado a un centurión o a un tribuno, y 

valiéndose de un cuerno (cornu, us), transmitía las órdenes 

al resto del ejército. 

3. Siendo cónsul Cicerón ... Es decir, en el áño 63 a.c. 

4. Desván En latín tegula sub una, literalmente bajo una -

sola teja; hipérbole que resalta qué pequeña era su habita-

ción. Desván es la parte más alta de la casa, inmediata al 

tejado. 
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5. Peri algeos ... Sobre el dolor, libro desaparecido. 

6. Antisofistas ... Así se decía de los gramáticos que defen--

dÍan doctrinas opuestas. No eran raros - según Quintiliano 

XI, 3, 126 y Suetonio, Tiberio, 11 - los ataques mutuos, o 

incluso los insultos en público. 

7. Horacio Quinto H. Flaco, poeta lírico, 65 - 8 a.c. Ami-

go de Augusto y protegido de Mecenas. Autor de Odas, Sáti-

ras, ~podos, etc. 

B. Plagosus Aficionado a repartir golpes, dice el texto r~ 

pitiendo la expresión de Horacio, Epist. II 1, 70. 

9. Domicio Marso ... Poeta elegíaco (54 - 4 a.c.) del que sólo 

conservamos este epigrama y los que se leen en las vidas d~ 

Tibulo, Bavio y Epirota. 

10. Varrón Murena ... Cuñado de Mecenas, cónsul con Augusto en 

el 23, contra el que, más tarde,. tomó parte en una conspir~ 

ción. Fue ejecutado por ello en tiempos de Tiberio. 

11. Cien años de edad ... En latín Ad centesimu.m annum, es de-

cir, hasta el año centésimo; hasta los cien años. 

12. Bibáculo, Furio ... Marco Furia, Bibáculo de sobrenombre, -

nació en Cremona en 103 a.c. 

13. Benevento . .. Ciudad de la Campania, en 275 a.c. Pirro fue 

vencido por los romanos en Malventum que a partir de enton

ces fue llamada Beneventum. 

14. Capitolio ... Una de las colinas de Roma, pero había CapitQ 

1ios en muchas ciudades de Italia y del oeste romano. 

15. Palio ... Manto griego, atuendo típico de filósofos y maes

tros. 
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(10) 

l. Capitón Ateyo ... En tiempos de Augusto hubo dos grandes ·j~ 

ristas, Antistio Labeón y Ateyo Capitón; Tácito que también 

lo llama un sabio jurisconsulto dice que alcanzó las más ai 

tas dignidades del Estado. Fue cónsul con Vibio Póstumo. 

2. Asinio Folión ... Orador y excónsul, en su faceta de orador 

y declamador lo elogian y caracterizan Quintiliano, Tácito, 

Séneca el Viejo y el Joven. El conocido político, orador e 

historiador, Gelio, recoge de una epístola a Planco, otras 

censuras a Salustio. Asinio Polión obtuvo los honores del -

triunfo por su victoria sobre los d!.Unatas; muere probable-

mente en el 4 d.C. en su villa de Túsculo a los 79 años de 

edad. 

3. Salustio ... Cayo Crispo, historiador romano, 86 - 35 a.c. 

partidario de César, .luchó en las guerras civiles, Guerra -

de Yugurta, Conjuración de Catilina. 

4. Lelio Hermas ... No se sabe nada de él. 

5. Antonio Gnifón ... Erudito de la época ciceroniana. Enseñó 

en la casa de Julio césar y tuvo su propia escuela. Sus di

sertaciones sobre retórica fueron seguidas por Cicerón du-

rante su pretura. su alumno Ateyo Filólogo afirma que él 

compuso sÓlamente dos libros De sermone latino pero hay evi 

dencias de que escribió un comentario sobre los Annales de 

Ennio. 

6. Hermanos Claudia ... Apio y Pulcro. Publio Clau:'lio Pulcro, -

enemigo de Cicerón y promotor de su destierro, y su hermano 

mayor Apio Claudio Pulcro, cónsul en el 54 y autor de un 

tratado sobre disciplina augural: 

LII 



7. Eratóstenes,_de-·C·irene .... (circa ,275 - 194 a.c.), alumno de 

Calímaco y de Lisanias, después de pasar muchos años en At~ 

nas, donde había caído bajo la influencia de Arcesilao y de 

Aristón, aceptó la invitación de Ptolomeo Evergetes para s~ 

ceder a Apolonio de Rodas como encargado de la biblioteca -

de Alejandría. Fue el más erudito de su época y el primero 

que se llamó a sí mismo Filólogo. 

8. Silva ... Silva al igual que ~h~,~~ literalmente significa 

madera p~ra construcción y se dice metafóricamente del mat~ 

rial sin labrar, aquí del material para la oratoria. Quizás 

tenga una sugerencia del sentido ciceroniano de un bosque -

como abundancia, se extendió después como título literario 

para trabajo de diverso contenido.Cfr. Suetonio, Pratum. 

( 11) 

l. Publio Valerio Catón ... (lOOa.C.) llegó a ser el dirigente 

de la escuela neotérica-de poetas a la que perteneció Catu

lo. 

2. Sila ... Lucio Cornelio, político de familia patricia, 138 

- 78 a.c. Primero lugarteniente y después rival de Mario; -

cónsul en 88. Venció a Mitrídates, rey del Ponto; a su re-

greso derrotó al partido popular de Mario e impuso su dict~ 

dura, intentando restablecer el poder del Senado y de la 

aristocracia. 

3. Lydia ... Poema que celebra·a una amante. Poema er~dito y -

erótico al modo alejandrino. 

4. Diana ... Poema hoy perdido, siguió a Calímaco en el trato 

que le da a la historia de la ninfa cretense Britomartis, -
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que perse~uida por Minos, se adentr6 en el mar pero cay6 en 

las redes de un pescador. Algunos eruditos creen que el Di~ 

na forma la segunda mitad del Dirae, que se conserva en el 

Appendix Vergiliana. 

5. Ticida ... Poeta neotérico, autor (Cfr. Apuleyo, Apol. 10)

de poemas er6ticos. S6lo conocemos éste y otro breve frag-

mento a su nombre. 

6. Cinna ... Otro de los neotéricos, discípulo de Valerio Cat6n 

y amigo de Catulo. Cfr. Catulo, Carm. 10. 

7. Dictina ••• Uno de los nombres de Diana como diosa de la c~ 

za ( ótx~uov =red). No se conserva ninguna de estas obras. 

8. Villa Tusculana = Túsculo ... Municipio del Lacio famoso 

por las numerosas quintas de recreo que nobles y potentados 

romanos construyeron allí. 

9. Príapo ... Dios itifálico por excelencia, guardián de los -

huertos y jardines. Hijo de Baco y de Venus. En los jardi-

nes se colocaban estatuas de Príapo, porque en la enormidad 

de su miembro viril se veía·el símbolo de la fecundidad. 

10. Pagaruia deuda ... En latín, expedire nomen ... Se juega 

con dos significados de Nomen "deuda" (por figurar ei •nom

bre• del deudor) y •nombre•. 

11. Zenódoto Fil6logo helenístico (siglo IV a.c.) primer di 

rector de la escuela de Alejandría. 

·12. Crates (circa 365 - 285 a.c.) fil6sofo cínico que vivi6 

en la pobreza y fue muy amado por su bondad. De ahí que es

tos versos quieran significar: ¡qué fatalidad para un hom-

bre con tal inteligencia y con tal coraz6n! 
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(12) 

l. Fausto ... Fausto Cornelio Sila, hijo del dictador y de Ce_ 

cilia Metela; esposo de Pompeya, hija de Pompeyo; fue segui 

dar de Pompeyo. En el 63 a.c. fue el primero en subir las -

paredes del templo de Jerusalén. En 52 recibió el cargo de 

reconstruir la Curia Hostilia, llamada desde entonces Curia 

Cornelia. Después de la batalla de Tapso en Numidia (victo

ria de césar sobre los pompeyanos en el 46 a.c.) fue captu~ 

rada y asesinado. 

2. Sus gestas ... No quedan restos de los 22 libros que forma

ban las Memorias; no hay duda de que fueron muy utilizadas 

por historiadores posteriores. 

(13) 

·1. Tablado ... Tribuna giratoria sobre la cual se exponía a 
los esclavos para su venta. 

2. Bruto ... (85 - 42 a.c.), Marco Junio sobrino de Catón de -

útica, ahijado de césar, a quien asesinó en defensa de la 

república en el 44. Vencido en Filipos por Octavio y Anto-

nio, se suicidó arrojándose sobre una espada. 

3. Casio ... Cayo Casio Longino, general reman~ fue cuestor 

con Craso en el 53 a.c. Fue uno de los asesinos de César; 

vencido en Filipos, se suicidó en el 42 a.c. 

4. Proscritos ... Lista de personas que eran declaradas fuera 

de la ley y cuyas propiedades eran confiscadas. Este método 

lo usó Sila (82 - 81 a.c.), Antonio, Lépido y Octavio (43 -

42 a.c.) para deshacerse de enemigos personales o políticos. 

Se ofrecían recompensas para la ejecución de los proscritos; 
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los hijo~ y riietos. 

tos p~líticos. 

(14) 

l. Cneo Pompeyo ... General y político r~~ano, 107 - 48 a.c. -

Hizo la guerra contra Mitrídates y contra los piratas; pro

cónsul en España en 76, cónsul en 71 con Craso, formó con -

éste y con César el primer triunvirato (60). En lucha con -

César~ fue vencido en Farsalia (48) y asesinado al llegar, 

fugitivo, a Egipto. 

2. Cayo Memmio Muerto antes del 46, se le recuerda como 

orador, mecenas de los neotéricos (véase Catulo, 10.13), 

destinatario del poema de Lucrecio y, como político, segui-

dor de Pompeyo al que abandonó pasándose al partido cesariª 

no. 

3. La mujer de Pompeyo ... Mucia, hija de Q. Mucio Escévola y 

madre de Pompeyo el Joven. Su marido, Pompeyo el Grande, la 

repudió por su conducta mientras él estaba ausente en Asia, 

y posteriormente ella casó con Emilio Escauro. Intervino en 

la preparación del acuerdo de Misena entre su hijo, Antonio 

y Octavio. Plutarco dice que ella tenía, en ausencia de su -

marido, la conducta más escandalosa; los mensajes de César, 

si existieron, fueron mejor recirridos por ella que los de -

Memmio. 

4. Dolabela ... Yerno de Cicerón. La cita corresponde a Ad Fam. 

IX 10, 1, texto a partir del cual se completan algunas ami-

sienes de los manuscritos. 

5. Vidio y Nicia ... Nicia, gramático en Roma antes del primer 

triunvirato. Era amigo de Cicerón, y lo acompañó cuando fue 
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a Cilicia. De Vidio no hay noticias. 

6. Una cuenta de gastos ... Cicerón presenta un pleito mercan

til bajo la forma de un debate entre filólogos sobre un te~ 

to literario. 

7. Aristarco· ... Director de la biblioteca de Alejandría hacia 

el 153 a.e~ su nombre:aparece en muchas ocasiones para sim

bolizar al crítico riguroso (v. Cic., Ad At. I 14, 3; Hor., 

Ars 450). 

a. Obe1o ... Signo en ~orma de guión -;se utilizó a partir de 

Zenódoto, para marcar las líneas espurias. 

9. Atico ... Tito Pomponio (109 - 32 a.c.), poderoso y culto -

banquero amigo de Cicerón y asesor de sus obras destinadas_ 

a publicarse. 

10. Cic. Ad At. XII 26,2. 

11. Santra ... Gramático·de la época ciceroniana que escribió 

De antiquitate verborum en tres libros por lo menos, ahora 

perdidos, también estuvo interesado en cuestiones de histo

ria literaria. 

12. Lucilio ... Cayo, (168? - 102 a.c.). El nombre satura ya ha 

bía sido utilizado antes por Ennio; pero sólo el rico caba

llero romano Lucilio le dio aquella forma en la que más ta~ 

de fue continuada por Horacio, Persio, Juvenal y que le per 

mitió a Quintiliano el orgulloso juicio: satura quidem tata 

nostra est. 

(15) 

l. Las Carenas ... Barrio de Roma, así llamado por los techos 

de las casas que imitaban la quilla (carina, ae) de un bar-
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2. Temp1o de Te11us ... El. templo de T~llus (Tellu~ = Tierr~, 
antigua deidad romana), fue ·construí do sobre el Esqui lino -

en 268 a.c. 

3. Catón ... Probablemente se refiere a Marco Porcio Catón o -

Catón el Censor, político romano 234 - 149 a.c., de prover

bial austeridad, contrario a toda innovación; enemigo impl~ 

cable de Cartago, cuya destrucción propugnaba. Fue también 

notable escritor: oe agricultura, origines. 

(16) 

l. La hija de su dueño ... Después de Atica (a la que alude el 

texto) Marco Agripa casó con una sobrina del emperador Au-~ 

gusto y luego con su hija Julia. 

2. Marco Agripa ... Amigo y compañero de Octavio y fue junt9 -

con Mecenas el más 6ti1 de sus colaboradores; condiscípulo 

de Augusto en Apolonia, era de su misma edad - ambos naci-

dos en el 63 a.c. - y lÓs unió siempre la más leal de las -

amistades. 

3. Cornelio Ga1o (c. 69 - 26 a.c.) poeta y político, amigo 

de Augusto, nació en el Forurn Iulii, la moderna Fréjus, po

siblemente de una nativa familia gala. 

4. Augusto ... Cayo Julio César Octaviano, primer emperador rQ 

mano, 63 a.c. - 14 a.c., nieto e hijo adoptivo de César, fo.f_ 

mó con Antonio y Lépido en 2º triunvirato (43); venció.a 

Bruto y a Casio en Filipos (43), rompió con Antonio y lo d§ 

rrotó en Accio (31). Recibió del Senado el título de Augus

to; unificó, organizó y consolidó el imperio; embelleció RQ 

ma y protegió las artes y las letras, que bajo él alcanza€º" 

ron el máximo espl8ndor. 
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5. Adolescentes ... Muchacha o muchacho joven, de los 17 a los 

30 años. 

6. Pretextato ... Vestido de praetexta, toga guarnecida con 

una tira de púrpura que llevaban los niños patricios hasta 

los 16 años. 

7. Virgilio ... Publio Vergilio Marón (70 - 19 a.c.) amigo y -

protegido de Mecenas y de Augusto, autor de las Bucólicas -

(diez églogas inspiradas en Teócrito), las Geórgicas (poe-

mas en que exalta la vida en el campo) y la Eneida, obra 

que Augusto publicó inacabada. 

8. Poetas noveles ... En latín poetae novi - por lo general se 

da a novi el sentido que traducimos como •noveles", pero : 

puede haber una alusión más concreta a les poetas neotéri-

cos. Epirota habría incluÍdo entonces en programa la lírica 

de estilo alejandrino y, dentro de ella, las Bucólicas. A -

la misma ambigüedad se prestatenel1orum tiernecillos, apli

cable a la edad (tiernos) y evocador de aquel tipo de poe--

sía. 

(17) 

l. Palacio ... Palacio de los emperadores en el Palatino. 

2. Catu1o ... cayo Valerio catulo (84 - 55 a.c.). Una vivencia 

fundamental del joven fue su amor a una mujer casada, a la 

que él cantó como Lesbia. En este sentimiento de pasiones -

encontradas, creció el talento de Catulo - Odi et amo - ha~ 

ta alcanzar una grandeza poética. 

3. Cien mil sestercios ... En latín sestertia, por ser plural 

neutro está sobreentendido el adjetivo mi11ia. 
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4. Tiberio ... Claudia Ner6n (41 a.c. - 37 a.c.), emperador rg 

mano, hijo de Livia, adoptado por Augusto, a quien sucedió 

en el 14. Hábil y prudente, pero su sµspicacia lo volvi6 r~ 

sentido y cruel. 

5. Preneste ... Ciudad del Lacio a unos 40 km. al este de Ro -

ma. Hoy Palestrina. 

6. Foro ... Plaza de una ciudad latina. 

7. Fastos ... Documentos que servían a cada ciudad de calenda-

rio, se consignaban en ellos guerras, festividades, prodi-

gios, augurios: sobre esta base, los días era "lícitos" 

(FASTI) o no (NEFASTI) para llevar a cabo asuntos públicos 

y legales; antes de sistematizaciones como la de Verrio, Y-ª 

se publicaban periódicamente. 

8. Pared de mármol ... Se conserva en ruinas parte de la piedra 

grabada (Corp. In~cr. Latin. r 2 ). 

(18) 

l. Tarento Ciudad del sur de Italia fundada por los espar-

tanos en el siglo VIII, por Taras Lacedemonio; se creó allí 

mismo la colonia romana de Neptunia y desde entonces Taren

to fue una amalgama .de griegos y de romanos, donde las sáti 

ras latinas de Lucilio y los poemas griegos de Arquías eran 

apreciados con el mismo entusiasmo. 

2. Pasicles ... Por sobrenombre Pasicles, probablemente era li 

bre y fue esclavizado en una incursi6n piratar tal explica

ción parece deducirse por la aparente contradicci6n entre -

"GENERE TARENTINUS", una frase apropiada para un hombre li

bre, y "ORDINIS LIBERTINI", tal vez la situación de Pasi- -
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eles er_a ariá loga: "a -cÍeÍ-gi;ainático -Tiranio de Ami so, capt,!! 

rada '·y-)iiárÚiin·¡·1·-:i·ao::_:por .i)~ ···r.:i:-u~~-ria~<a~Sp'ués ··.dei saqueó de la 

ciud~d ~n ~.~ 72 -~,__c~-
3 ._Pansa' .-.. --Con -la manumisión Pasicles cambió su nombre y se 

vol~ió un romano aceptable, no hay duda de que fue mejor 

ser conocido como Pansa que como Pasicles, sobre todo para 

un hombre que tuvo que labrar su propia carrera en la primg 

ra generación de la Italia romana pero helenizada. 

4. Vivió en torno aJa_EB:BB ... En la Italia central había teatros -

para actores, bailarines, rétores y poetas para -actuar; 

y los pueblos helenizados de Italia, incluso la misma Roma -

alrededor del siglo I a.c'l formaron parte del "circuito" pa: 

ra actores dramáticos y literatos que recorrían de festival 

en festival para mostrar sus habilidades al público conoce--

dor. 

5. Asistía a los mimógrafos Hay que recordar que en el si--

glo I a.c. "mimo" no era una mera farsa, sino un entreteni--

miento complicado que atraía a un público culto y helenizado. 

6. Porche ... Del latín porticus,i soportal, cobertizo. En la--

tín pergula (balconada) o porche cubierto donde solían impa!:_ 

tir clases. 

7. Comentario de Ezmyrna ... Era un epyllion (poema épico bre--

ve), al estilo del Carmen 64 de Catulo, sobre el mito de MI-

RRA Y CYNIRAS. Cfr. FILARGIRIO, Buc.9, 35: " Cinna redactó -

la Smyrna y pasados nueve años la publicó; por eso dicen que 

Horacio aludía a él en el Ars con aquello de 'hay que seguir 

moldeando hasta el noveno año'. Era tan intrincado el poema 

que algunos gramáticos de la época se hicieron famosos por -

el hecho de comentarlo" LXI 



8. Ju1o Antonio ... Segundo hijo de Marco Antonio y Fulvia, au

tor de un poema épico perdido: Diomedeia. Horacio le dedica 

la Oda IV, 2. Muere el 2 a.c. 

9. Quinto Sexto ... Quinto Sextci Niger. séneca, refiriéndose a 

este personaje, lo caracteriza diciendo: virum acrem, Grae-

cis verbis, Romanis moribus phi1osophantem. Fue hombre de 

elevada posición que estableció en Roma una escuela de filo

sofía estoica, al frente de la cual se puso después su hijo, 

del mismo nombre. Escribió una obra acerca de botánica y far 

macología vegetariana a que hacen referencia Plinio y Diocó

rides. 

(19) 

l. Escribonia ... Hija o hermana de Libón, casó con Octaviano -

su tercer esposo - en· el año 40 a. C. y se divorció al si

guiente año . En el 2 a.c. acompañó a su hija Julia al exi-

lio. 

2. Libón ... Escribonio Libón Lucio {90 a.C.?) hermano de Eser~ 

bonia y suegro de Sexto Pompeyo, de cuya flota era prefecto, 

y actuó como mediador entre éste y los triunviros para el 

pacto del cabo Miseno. 

3. Ortografía ... Probablemente Verrio trataba cuestiones orto

gráficas en su gran diccionario De verborum significatu, la 

primera obra lexicográfica escrita en latín. Hoy conocemos -

su esqueleto por el epítome de Paulo - Festa. 

(20) 

l. césar ... Cayo Julio, general y político romano,(100 - 44 a. 
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C.), se repartió con Pompeyo y Craso las provincias romanas. 

Conquistó la Galia (58 - 50). A la muerte de Craso, disputó 

el poder a Pompeyo en larga guerra civil (50 -45) lo venció 

en Farsalia. Un grupo de conjurados, dirigidos por Bruto y 

Casio, lo asesinaron en el 44. De César escritor nos quedan 

los Comentarios de la guerra de las Galias y de la guerra-

civil. 

2. Tomada Alejandría ... Es decir, en el año 47 a.c. 

3. Cornelio Alejandro ... Alejandro de Milete, gramático, autor 

de vastas compilaciones eruditas, llegó a Roma como prisione 

ro de la guerra de Mitrídates; al ser libertado por Sila, 

adoptó su nombre, Cornelio; dejó la capital hacia el año 40_ 

a.c. 

4. Polyhistor ... Llamado así por su vasta obra literaria que -

incluía trabajos de variados temas: Delfos, Roma, los judíos, 

historias maravillosas y crítica literaria. Siguió la escue-

la de Crates: fue trabajador y honest~ pero careció de gusto 

y de originalidad. 

5. Biblioteca Palatina ... Una de las dos bibliotecas públicas 

construídas por Augusto, adosada al templo de Apelo en el P~ 

latino. 

6. Ovidio ... Publio Ovidio Nasón (43 a.c. - 17 d.C.). Elegante 

y fácil poeta latino, pero a menudo frívolo y superficial. 

Desterrado por Augusto, murió en el exilio. Metamorfosis, 

poemas mitológicos; Fastos, Arte de amar, poemas didácticos; 

Amores, Heroidas, Tristes, Pónticas, elegías. 

7. Ex-cónsul Clodio Licino historiador ... Casi con certeza el 

autor de las Gestas Romanas que cita Livio (XXIX 22); suffeg 

tus consul (cónsul substituto) en el 4 a.c. 
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8. Julio Modesto,·. mencio-

nado 

.':.·,,. 
.' ' .· .. 

( 21) 

1. Espoleta ... Spoletum ciudád de. Italia, -P~~:Jiri~ia de Perusia 

(actual Perugia). 

2. Mecenas ... Amigo y consejero de Augusto, 69 - 8 a.c. Fornen-

tó las artes y las letras. Virgilio, Horacio y Propercio se 

beneficiaron de su protección y amistad. 

3. Reclamándolo la madre Para su libertad. 

4. Encargándoselo éste ... Es decir, encomendándoselo Augusto. 

5. Bibliotecas del pórtico de Octavia ... Augusto mandó erigir_ 

esta biblioteca en el Campo de Marte, dentro del rectángulo 

que limitaban las columnas del Pórtico de octavia, obra tam-

bién suya. Cfr. nota 6, gram. (20) 

6. Ineptiarum ... Del latín ineptia, ae broma, Cayo Meliso 

compiló un libro de bromas. 

7. Iocorum De ioc us, i = chiste. No quedan restos de esos 

Iocorum que Suetonio conocía. 

8. •rogata Eran llamadas así las comedias romanas, en las 

cuales los temas, costumbres y personajes estaban casi siem-

pre relacionados con la clase baja. Lucio Afranio fue el co

mediógrafo latino de más nota que cultivó este género. 

9. Trabeata ... Comedia de ambiente romano como la togata, en -

la que, a juzgar por el nomb~e,era protagonista la clase de 

los "caballeros" que vestían la Trabea, t6nica con franjas -

horinzontales de color p6rpura.Tuvo una existencia muy efím~ 

ra y no quedan restos de ella. 
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(2Z) 

l. L1evaba causas ... Es decir, actuaba como abogado. 

2. So1ecismo ... Figura retórica que consiste en el uso vulgar 

de la lengua ya sea por ignorancia o descuido. 

3. Casio Severo .. ·. Orador de la época de Augusto cuyos discur

sos fueron brillantes pero amargos. Sus trabajos fueron que

mados públicamente. Murió a los 25 años de su exilio alrede

dor del 34 d.C. 

4. Asinio Ga1o ... Galo, Cayo Asinio, hijo de c. Asinio Polión, 

fue cónsul en 8 a.c. y procónsul de Asia dos años después, 

5. Cabeza a 1a izquierda ... Frase de la instrucción pugilísti

ca. 

(23) 

l. Vicetino ... De Vic~tia, ciudad situada en la región del Vé

neto. 

2. Nacido en casa ... En latín verna, ae el esclavo nacido en -

casa (familia). Este tipo de esclavo llegó a ser tan común -

que disminuyó la esclavitud por captura de prisioneros, pero 

el incremento de los vernae implicó, también, vida de fami-

lia para los esclavos y de este modo se modificaron las con

diciones de la esclavitud. 

3. C1audio ... Tiberio Claudia Nerón Germánico (10 a.c. - 54 d. 

c.); emperador romano, 41 -54, tío de Calígula, a quien suc~ 

dió; culto pero débil, se dejó dominar por sus libertos y 

por sus mujeres, especialmente Mesalina y Agripina. 8sta lo 

envenenó. 

4.Marco Varrón ... Marco Terencio Varrón (116 - 27 a.c.), de su 
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enorme producción literaria sólo se conservan: De re rustica, 

De lingua latina, Satiras Menipeas. Fue Varrón junto con Ci

cerón, el que más contribuyó a aclimatar el patrimonio cult~ 

ral griego a Roma y promovió una fusión de ambas corrientes 

culturales. 

5. Bucólicas ... Llamadas también ~glogas, se trata de 10 can

tos pastoriles compuestos por Virgilio en los años 42 - 39. 

Cfr. nota 7, gram. (15). 

6. Juez de todos los poetas y de todos los poemas ... El pas-

tor "PalemÓn" act6a como juez entre Men~lcas y Dameta~cuag 

do entonan el canto amebeo en la Bucólica nº 3 de Virgilio. 

7. Trescientos sesenta racimos de uva Texto corrompido; = 

ofrece cifras demasiado bajas para ser verosímiles. Sobre -

los éxitos agrícolas de Palemón, veáse Plinio, Hist. Nat. -

XIV, 48 y sigs. 

8. Hasta la desvergüenza del pudor ... En latín usque ad infa

miam oris, literalmente 'hasta la desvergüenza de la boca• 

Estacio cree que aquí se habla de un aire imp6dico impreso 

en el rostro de Palemón. Pero muchos pasajes de autores la

tinos nos autorizan a pensar que Suetonio alude a un acto -

16brico, bien conocido de los romanos. 

9. Expresión graciosa ... En latín dicto ... non infaceto, se 

trata de una lítote; en castellano ponemos dos negaciones -

para dar mayor fuerza a la frase, en latín,en cambio1 dos n~ 

gaciones afirman: non infaceto. 

(24) 

l. Bericio ... De Berytius, colonia militar romana en el terri 
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torio de la actual Beirut. 

2. Centurionazgo ... Era el principal oficio profesional en el 

ejército romano. Había sesenta centuriones en cada legión;

un centurión era promovido de una cohorte a otra y a veces 

de legión hasta que llegaba a la primera cohorte. 

3. Reunidos muchos ejemplares se preocupó'de corregirlos y pu~ 

tuarlos y anotarlos ... En el Anecdotonparisinum (cod. Pa~~ 

ris 7530, del afio 780), atribuido a Suetonio se lee: •sólo 

estos signos (obelo, asterisco ... )utilizaron Vargunteyo,

Ennio y Elio en sus anotaciones de Ennio, Lucilio y los hi~ 

toriadores; finalmente Probo los aplicó a Virgilio, Horacio 

y Lucrecio, como Aristarco lo había hecho con Homero". 

(25) 

l. El estudio de la retórica ... Cfr. nota 1, gram. (1). 

2. Senadoconsulto ... En latín Senatus Consultum, era el cons~ 

jo del Senado a los magistrados. 

3. Cayo Fanio Estrabón y Marco Valerio Mesala ... Cónsules en 

161 a.c. 

4. Marco Pomponio ... Amigo leal de Cayo Graco que, para faci-

litar su fuga, hizo frente valerosamente en la puerta Trig~ 

mina a los que lo perseguían, sacrificando su vida para in-

tentar vanamente salvar la de su amigo. 

5. Cneo Domicio Ahenobarbo y Lucio Licinio eras~ ... Censores 

en el 92 a.c. 

6. Hasta la pretura ... Es decir, hasta el 66 a.c. 

7. Hirtio y Pansa ... El Senado envió en auxilio de Bruto, si-

tiado en Mutina (Módena), a los dos cónsules del 43, Hirtio 
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y Pansa partidarios de César. 

8. Cayo Curión ... Cayo Escribonio Curión; su padre del mismo 

nombre 1 fue pretor en 121 a.c.¡· padre del tribuno del -

año 50, fue tribuno de la plebe en el año 90 a.c. Era ora-

dor fácil v agradaba oirlo, a pesar de sus ademanes poco 

elegantes. 

9. Marco Antonio (86 - 30 a.c.), lugarteniente de César, -

miembro del 2° triunvirato con Octaviano y Lépido. Obtuvo -

el gobie!no de oriente, repudió por Cleopatra a su esposa -

Octavia, hermana de Octaviano; éste lo derrotó en Accio 

(31); caída Alejandría en poder de Octaviano, se suicidó. 

10. Guerra mutinense ... A comienzos del 43 Antonio partió para 

la Galia Cisalpina, Décimo Bruto se encerró en MÓdena, AntQ 

nio lo sitió en la ciudad (abril de 43 a.c.) y se inició la 

guerra mutinense. 

11 . E1 c·ésar Nerón Nerón Claudio césar, emperador romano 

(37 - 68 de.). 

12. Anasceuas ... o destructivas, del griego dv~axeu&~ro de~ 

truir, devastar; se trata de un género de tesis. 

13. Catasceuas ... o constructivas, del griego x~~~axeu~, ~~ 

construcción, organización. 

14. Se llegó a la controversia ... La preferencia de los lati-

nos se centró en las causas judiciales - propias de la ora

toria deliberativa y panegírica - preferidas por las escue

las griegas, y de nuevo en auge en las romanas taraías bajo 

el título de suasorias. 

15. Ostia ... Puerto en la desembocadura del TÍber. 

16. Brindis ... C:iuc1ád en la costa este de !tal ia. 
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17. Bula ... ·Bola de oro que llevaban .al cuello los hijos de 

los patricios hasta los 17 años. 

18. Toga praetexta ... Toga con franja roja, usada por magistr~ 

dos y por niños de condición libre. 

19. I:vvT«cre: Le;; Del griego crúv.Tc:icrLc;;, e:wc;; .,, , tensión, 'ri-

gidez. 

20 ••• de los que hablaré ... Nuevamente se hace patente la pr~ 

sencia de Suetonio. 

(26) 

l. Carta a Marco Titinio ... Se trata de una carta desapareci

da. 

2. Marco Celia ... Celio Rufo Marco - del orden ecuestre, pro

tegido de Cicerón y de Craso, sustituyó a Catulo en el amor 

de Clodia, por el año 57 el idilio terminó y empezó el liti 

gio contra Atratino, respaldado por Clodia, culminó en 56 -

cuando Celia defendido por Cicerón en un discurso que exis

te, fue absuelto del cargo de violencia incluído el de env~ 

nenamiento. Cfr. Quint. XI 1.68 y Cic. Pro Caelio. 

3. Atratino ... A los 17 años ya había llevado a cabo la acus~ 

ción contra Celio, alcanzó fama entre los oradores. Al fi-

nal harto de sus dolencias, se quitó la vida voluntariamen

te en los baños, dejando a Augusto como heredero. 

4. Rétor pan de cebada inflado y huero y burdo ... Se tr~ 

ta de una metáfora. 

(27) 

l. Portero encadenado ... Las palabras veteri more - según una 
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antigua costumbre - prueban que el uso de atar a los porte

ros a una cadena estaba abolido en la época en que vivió 

Suetonio. Dice Afranio, citado por Festa: "oigo el tinti--

n~ar de las cadenas del portero". 

(28) 

l. Canucio ... Tito Canucio, tribuno de la plebe en el 44 a.c. 

enconado oponente de Antonio primero y luego de Octavio. 

2. Ex-cónsul Isáurico ... P. Servilio Isáurico, pretor en el -

54, apoyó la causa republicana, para unirse a César luego -

y mantener, a la muerte de éste, una ambigua oposición ha--

cia Antonio que se trocó en 43 en reconciliación. 

3. Epidio Nucerino ... No se tienen noticias de este personaje. 

4. Río Sarna ... Río de Italia que separaba la Campania del Pi 
ceno, la erupción .del Vesubio en el 79 d.C. lanzó tal canti 

dád de lava en el río que lo dejó reducido a un gran arroyo. 

5. Cuernos áureos ... Caracterización habitual de las divinid~ 

des fluviales·. 

(29) 

l. Sicilia ... Base principal de la Magna Grecia, es la más e~ 

tensa isla del Mediterráneo y está enclavada entre el extr~ 

mo meridional de Italia y la península tunecina de Africa. 

2. Gastado su par de ojos ... Frase bisémica, además del apa--

rente, lleva implícito el sentido de haber arruinado los 

ojos en las francachelas nocturnas corridas a la vera de A~ 

tenia. 

3. Fulvia ... Hija de M. Fulvio Bambalio y esposa de Clodio, -
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de curio y de Antonio - tal vez en el 45 a.c. o antes - de

sempeñó un papel muy activo en la campaña política contra -

Octaviano cuyo resultado fue la guerra de Perusia; después 

de la caída de Perusia escapó a Grecia, donde murió en ese 

mismo año (40 a.c.). 

4. Punta de su punzón ... Frase de doble sentido, punzón pue-

de entenderse como instrumento de escritura y como aguijón, 

es decir, lo tentaba a pinchar su carrillo y a escribir sá

tiras contra ella. 

5. cónsul poco después Antonio. 

6. Filípicas ... Filípicas II 17, 11, 15 y 22. Las Filípicas -

son catorce discursos que Cicerón, imitando a Demóstenes, ~ 

pronunció contra Antonio (43 -42 a.c.). 

7. Dos mil yugadas ... Yugada es el espacio de tierra de labor 

que puede ser arada por una yunta de bueyes, mulas, etc. en 

un día. 

8. Campo leontina ... En Sicilia. 

(30) 

l. Novariense ... De Novara al norte de Florencia. 

2. Cargo de edil El edil es un magistrado encargado de la 

inspección de las obras y edificios públicos, de la vigilarr 

cia de las fiestas, del abastecimiento y de la policía de RQ 

ma. 

3. Planco Munacio Planco, discípulo de Cicerón, destaca CQ 

mo orador. Su amistad y enfrentamiento con Cicerón puede 

apreciarse en el carteo mutuo Ad familiares, X. Durante su 

gobierno de la Galia Comata, fundó Lugdunum (Lyon). 
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4. La peroración EpÍl?go o Última parte de las cinco trad~ 

cionales del discurso. Er~ común este tipo de especializa-

ción: Quintiliano, por ejemplo, se enorgullecía de sus Na

rrationes. 

5. Centunvira1 ... Referente a los centunviros, miembros de un 

tribunal que juzgaba en cuestiones de derecho civil, - esp~ 

cialmente - según resulta de los testimonios - causas sobre 

herencias y propiedades. 

6. En 1a vista ... En Derecho, acto judicial en el cual las 

partes representadas por abogados y procuradores, exponen -

ante el Tribunal sus alegaciones respecto de1 pleito o de -

uno de sus incidentes. 

7. Mi1án ... Medio1anium o Mediolanum fue capital de los cel-

tas insubrios, fundada hacia el 587 a. e.; fue durante largo 

tiempo ciudad tributaria de los romanos, hasta que en 195 -

a.c., Valerio Flaco la sometió definitivamente a Roma. 

8. Procónsu1 L. Pisón L. Calpurnio Pisón Caesonino. Hombre 

respetable a pesar de que se le reproche su avaricia y Cice 

ron censure su administración en Macedonia debido a que el 

gran orador estaba muy enemistado con él. Su hija Calpurnia 

casó con Julio César, que, el año 58, llevó a su suegro al 

consulado como colega de Gabinio. A pesar de ello, se mantu 

vo neutral durante la guerra civil. Muerto césar, hizo cuag 

to pudo por contener las violencias de Antonio, a cuyo par

tido se había afiliado. 

9. Lictores ... Ayudantes de los magistrados a los que prece-

dían llevando sobre el hombro las fasces, símbolo de la au

toridad jurisdiccional de aquéll.os. 
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10. Deplorada la situaci6n de Italia ... Se trata de la Italia 

gálica que, aunque admitida en el derecho de ciudadanía, no 

gozaba de una libertad tan completa como el resto de Italia; 

era todavía una provincia y obedecía a un pretor. Sin emba~ 

go los triunviros Lépido, Antonio y Octavio la asimilaron -

al resto de Italia, dándole fuerza de ley a un decreto de -

César. El fin de esta medida era impedir que algún jefe mi

litar pudiese mandar un ejército o ener una provincia más -

acá de los Alpes. 
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