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LA REBELDIA DE LOS ELEGIACOS 

ALBERTO J. VACCARO' 

En el capitulo 1 de sus Etudes sur Properce1, Jean-Paul Boucher trata la 
condici6n de rebeldes que a1ent6 el arte de los elegfacos romanos por la segunda mitad 
del siglo 1 a.C. Parece practicable, a partir de ahi, un desarrollo 0 explanaci6n del 
tema, considerando los efectos de sus intransigencias, obsesiones y tendencias. 

Sus OPOSICIONES 

Una de las actitudes que mas llama la atenci6n en la lectura de los elegfacos es 
su irreductible oposici6n a tomar parte en la guerra. Tibulo expresa su pacifismo en 
varias oportunidades, pero sustancialmente en la elegfa final del primer libro: 

"Interea Pax arua colat: Pax candida primum 

duxit araturos sub iuga curua boues; 


Pax aluit uites et sucos condidit uuae, 

/Underet ut nato testa paterna merum,' 


Pace bidens uomerque nitent, at tristia duri 

militis in tenebris occupat arma situs. 


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II 

At nobis, Pax alma, uem\spicamque teneto, 

perfluat et pomis candidus ante sinus" 


(I 10:45-50 y 67-68). 

• UBA 

I BoUCHER, J-P., Etudes sur Properce. Paris, De.Boccard, 1965. 
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Tambien Propercio confes6 su pacifismo en un verso que no deja lugar a dudas 
de que la paz favorece a los que aman: "Pacis Amor deus est, pacem ueneramur 
amantes" (III 5: 1)2, y los elegfacos romanos se cuentan entre estos, como se advierte 
asimismo en Ovidio, quien dej6 constancia de su posici6n similar, es decir, la de 
enfrentar el amor con la guerra: 

"Plaude tuo Marti, miles. Nos odimus arma; 
pax iuuat et media pace repertus moor" 

(Am., III 2:49-50). 

Precisarnente una de las fomlas de demostrar el pacifismo 0 de ponderar sus 
virtudes consiste en comparar entre sf estas dos creaciones del hombre, la guerra y el 
arnor, de las cuales la ultima es mas atractiva para Tibulo, porque en ella se siente jefe 
y soldado, mientras que deja la otra para los arnbiciosos que se han de cubrir de heridas 
(v. I 1:75-76). Propercio, aun mas realista, se suscribe a la paz al comparar las lides 
guerreras con las arnorosas, cuyo botin Ie resulta mas grato que el de una victoria sobre 
algun enemigo diffcil de los romanos (v. II 14:23-24), posici6n que Ie hace desdenar a 
los ambiciosos tanto de bienes materiales como de gloria militar (v. III 12:5-6), y en su 
condici6n de poeta prefiere narrar aquella clase de lides; no las del soldado, que 
derrarnan sangre, ni las del marino 0 el labrador 0 el pastor, que requieren sudor y 
lagrimas (v. II 1:43-45). Ovidio hace notar, para expresar su preferencia, que una 
misma es la edad de la vida adecuada a ambas clases de empresas: "Quae bello est 
habi/is, ueneri quoque conuenit aetas" (Am., I 9:3), cuya conclusi6n natural establece 
que no conviene desperdiciar la juventud en la guerra, sino gozarla en el arnor. 

No se trata de negar la guerra de conquista y dominio, postura que sena 
ins6lita en un romano de entonces, sino de asumir ante ella una actitud merarnente 
contemplativa, con el solo compromiso de enterarse de las bazaiias de otro: 

"Sic placeam uobis: alills sit fortis in armis, 

sternat et aduersos Marte fauente duces, 


ut mihi potanti possit sua dicere facta 


2 Ademas la paz es propicia a las letras: ·Sed. quod pace legas, opus hoc de monte Sororum I demlil inlacta 
pagina nostra Ilia" (III 1:17-18). 
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miles et in mensa pingere castra mero" 
(Tibulo, I 10:29-32). 

Propercio reduce aun mas el grado de participaci6n en la gloria militar ajena, 
limitandose ala c6moda manifestaci6n de celebrar a los heroes en los desfiles: 

HPraeda sit haec illis, quorum meruere labores: 

me sat ent Sacra plaudere posse Via" 


(III 4:21-22). 

Al sentirse incapacitado para esgrimirlas y s6lo apto para otra clase de milicia 
mas dulce y llevadera (v. I 6:29-30), asume una manifiesta oposici6n que niega todo 
apoyo a las armas, hasta el punto de proponerse no ofrecerles la sangre de ning11n hijo 
suyo (v. II 7:13-14) que pudiera engendrar, negativa que adquiere eco tambien en 
Ovidio, quien nada desea saber con el manejo de las armas y cede su uso y la gloria 
que reportan al soldado que ataque a un enemigo con sus flechas (v. Am., II 10:31-32). 

Es que cada uno de ellos alienta un ideal de vida que difiere radicalmente de 
las artes de la guerra y de las empresas utilitarias, 10 que los acerca a algunos aspectos 
del epicureismo, pero sin llegar a fOffilularse como una respuesta filos6fica al mundo 0 

sociedad a que se oponen: "Les limites et les Jaiblesses de ·l'ideal elegiaque sont 
evidentes: Jonde sur l'analyse d'une situation politique et nwrale, it n'ojjre de reponse 
ni politique ni phitosophique a la crise qu'it denonce; it se limite aun an de vivre (. ..J. 
Ainsi I'ideal eiegiaque, politiquement negateur, moralement revolte, qui prone une vie 
erotique et litteraire qui est l'antithese de la vie civique romaine, est en quelque sone 
menace de I'inteneur ou plutot it n 'existe pas al'etat pur. Ce n 'est pas une conception 
philosophique coherente qui sois soutenue par un penseur ou une ecole, it ne regne pas 
seul dans l'eiegie ou il partage la place avec Ie weit ideal romain"3. Para Tibulo el 
desideratum consiste en una vida campestre cuya dorada medianfa a la manera horacia
na es mucho mas segura que los avatares de la guerra y el comercio: 

HDiuitias aUus fuluo sibi congerat auro 

et teneat culli iugera multa soli, 


j BOUCHER, I.-I'., op. cit., pp. 32 Y 33-34. 
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quem labor adsiduus uicino ten-eat hoste, 
MaTtia cui somnos classica pulsa jugent,' 

ne ~ paupertas uita traducat ineTti, 
dum mew adslduo luceat ignefocus, 

ipse seram teneras 11I/.ltUro tempore uites 
rusticus et facili granliia poma manu, 

nec Spes destituat, sed frugum semper aceruos 
praebeat et pleno pinguia musta lacu" 

Para Propercio, la finalidad es dedicarse lisa y llaoamente al amor y a Baco 
mientras sea joven, y, cuando viejo, al estudio de la naturaleza, tema que motiva el 
desarrollo total de la elegfa m5. 

Pero el antibelicismo elegfaco se limita a la comodidad personal y a las luchas 
internas, y est! condicionado por los dem4s ideales del grupo. 

Consecuencia ~tica natural de este pacifismo es su postura antiq,ica, 0 su 
incapacidad para el g~nero. Tibulo y los demjs autores del Corpus Tibullianum no 
expresan su rechazo, pero no 10 cultivan, salvo en el "Panegfrico de Mesala·, que, 
ademjs de an6nimo, es el Unico eS¢Cimen no elegfaco del Corpus. Propercio confiesa 
su ineptitud para esta cuerda companmdose con el que deposita pobres ofrendas al pie 
de una estatua porque no alcanza a ofrendar coronas para la cabe~ (v. II 10:21-24)~. 
Incluso cuando se decide a componer poemas nacionales, que integraI'4n ellibro IV de 
sus elegfas, confirma su inhabilidad para el g~nero heroico con una met!fora que puede 
verse en III 9:35-36. Ovidio 10 expresa en forma indirecta alegando que toda vez que 
emprende la composici6n de un poema q,ico Ie sale una elegfa: 

• A cambio de Ia paz del campo y el amor cede los duros beneficios de Ia conquista belica: "Fen-eus illejilit 
qui, te cum posset habere, / maluerit praedas stultus et arma sequi. I Ille licet Cilicum uictos agat tlIIIe 
cateruas, / pOMt et in capto Martia castro solo, I totus et argenlO cOnleXlUS, totus et auro, I insideat celeri 
conspiciendus equo; / ipse boues, mea, si tecum modo, Delia, possim / iungere et in solito pascere monIe 
pecus, I et te dum liceat tenens retinere lacertis, / moliis et inculta sit mihi somnus humo" (I 2:65;74). 
Asimismo pucde verse 110:1-10. 

J Adems: "Quid tibi cum tali, demens, estJlumine? quis te / carminis heroi tangere iussit opus" (1113:15
16). 
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WArma graui numero uiolentaque bella parabam 

edere, materia conueniente modis. 


Par erat inferior uersus; risisse Cupido 

dicitur atque unum surripuisse pedem" 


(Am., I 1:1-4)6 

Propercio cree que es cuesti6n de edad, ya que, siendo la juventud mas apta 
para el arnor y, en consecuencia, para la elegfa, la ~ica puede diferirse a la vejez: 

WAetas prima canat Veneres, extrema tumultus: 

bella canam, quando scripta puella mea est" 


(II 1O:7-8f. 

Ovidio basta nombra concretamente a Emilio Macro, poeta cuya obra se ha 
perdido, como alguien capaz de acometer la empresa de cantar la guerra de Troya que 
a ~I se Ie niega en virtud de su decidido apego por la inspiraci6n de Venus y el Arnor 
(v. Am., II 18:1-4). 

Casi todos los elegfacos se expiden contra la bUsqueda y el acopio de bienes de 
fortuna, aunque no contra su posesi6n. Tibulo plantea el problema de los riesgos que 
para los antiguos significaba a veces la busca desmedida de la riqueza, en naves 
sometidas a los mares sacudidos peligrosamente por los vientos (v. I 9:9-10). Tal 
incertidumbre Ie provoca un temor que el poeta reconoce y, apartandol0 de los peligros 
acechantes, Ie hace ceder el lugar al que sea capaz de sufrir la furia de) mar y las 
tormentas (v. I 1:49-50), y considera inutil la riqueza si no Ie permite gozar de las 
delicias y voluptuosidades de la pasi6n arnorosa: 

"Quid Tyrio recubare toro sine amore secundo 

prodest, cum fletu nox uigilanda uellit? 


6 Lo atraen mas las delicias del amor, que se cantan en las elegias: "luppiler,tgnoscas; nil me tua tela 
iuuabant; / clausa luo maius ianua fulmen habel; / blanditlas etegosque leuis, mea lela, resumpsi; / mollierunt 
duras tenia uer'afores" (Am., II 1 :19-22).:Tambien puede verse Am., 11:25-30). 

1 De 10 contrario, que otros mas duchos celebren las glorias de Roma: "Multi, Roma, tuas Iaudes annalibus 
aildenl, / quifinem imperii Bactrajiaura canent" (m 1:15-16). 



ALBERTO J. VACCARO32 

Nam neque tunc plumae nec stragula picta soporem 

nec sonitus placidae ducere posset aquae" 


(I 2:75-78). 

EI supuesto poeta Ligdamo inc1uido en el Corpus Tibullianum opina en fonna 
parecida: 

"Nam graue quid prodest pondus mihi diuitis auri, 
aruaque si findant pinguia mille boues ?" 

(III 3:11-12). 

Y otro tanto se encuentra en Propercio, para quien nada vale la opulencia si no 
existe el amor (v. I 15:15)8. 

La riqueza, segl.1n teme Tibulo, puede ocultar en su inescrutable interior (v. I 
9: 18) multiples desgracias, las cuales fueron enumeradas por Propercio: 

"Ergo sollicitae tu causa, pecunia, uitae; 

per te immaturum mortis adimus iter; 


tu uitiis hominum crudelia pabula praebes; 

semina curarum de capite ona tuo" 


y significaron para Ovidio la renullcia a los bienes de fortuna (v. Am., II 10:33-34). 

Tibulo ha querido subrayar que, por dondequiera que se la busque, la elabora
ci6n de la riqueza entrafia calamidades extremadas: 

"ferrea non uenerem sed praedam saecula laudant; 

praeda tamen multis est operata malis: 


• Ademas: "nescir Amor magnis cedere diuitiis· (I 14:8). 

9 Lista que es aumentada en otra elegfa: "At nUllc deserlis cessant sacra ria lucis: / aurum omnes uiew iam 
pierate colunt. / Auro pulsafides, auro uenalia iura, / aurum lex sequiwr, mox sine lege pudor" (11113:47

50). 
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praeda feras acies cinxit discordibus armis; 

hinc cruor, hinc caedes mors propiorque uenit; 


praeda uago iussit geminare pericula ponto, 

bellica cum dubiis rostra dedit ratibus,' 


praedator cupit immensos obsidere campos, 

ut multa innumera iugerapascat oue; 


cui lapis externus curae est, urbisque tumultu 

portatur ualidis mille columna iugis, 


claudit et indomitum moles mare, lentus ut intra 

neglegat hibernas piscis adesse minas" 


(II 3:35-46). 

Consecuentemente con las ideas expuestas, se manifest6 contra el lujo, que 
suele ser el resultado natural de la acumulaci6n de bienes, porque con ellos se despierta 
en las j6venes el atan por las piedras preciosas y los vestidos de pl1rpura(v. IT 4:27
30). Aquella actitud se repite en el renunciamiento de Propercio a semejantes voluptuo
sidades (v. III 5:3-6), en tanto que Ugdamo, por oposici6n a la fortuna, profesa una 
disposici6n de rechazo, con tal de mantener una esposa tiel en medio de su tranquila 
pobreza: 

"Haec alii cupiant: liceat mihi paupere cultu 

securocara coniuge posse jrui" 


(III 3:31-32). 

Asimismo Propercio prefiere la vida agreste de otrora exenta de inclinaci6n al 
lucro (v. III 13:25-26) y Ovidio renuncia a la riqueza con la condici6n, antailo propues
ta por Horacio, de que Ie quede algo para vivir dignamente en paz: 

"Eruimus terra solidum pro jrugibus aurum,' 

possidet inuentas sanguine miles. opes; 


curia pallperibus clausa est; dat census honores,' 

inde grauis iudex, inde seuerus eques. 


Omnia possideant; illis Campusque forumque 

seruiat,' hi pacem crudaque bella gerant,' 


tantum ne nostros auide liceantur amores 
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et (satis est) aliquid pauperis esse sinant" 
(Am., III 8:53-60). 

Pero 10 que mas importa rechazar no es la fortuna en sl, sino todo el proceso 
de su elaboraci6n 0 los problemas que puede acarrear su emprendimiento. 

Propercio no s6lo llev6 sus cargas contra la guerra y la riqueza, sino que 
tambien expres6 la imposibilidad de ocuparse en temas de estudio con la intenci6n de 
poner una valla 0 un parentesis a la pasi6n amorosa: 

"aut ego si possem studiis uigilare seueris: 

differtur, numquam tollitur ullus amor" 


(II 3:7-8). 

Ovidio se quej6 de la injusticia de los dioses ante sus supuestos fracasos 0 

derrotas en el amor: 

"Aut sine re nomen deus est frustraque timetur 
et stulta populos credulitate mouet, 

aut, siquis deus est, teneras amat ille pueUas 
et nimium solas omnia posse iubet. 

Nobis fatifero Mauors accingitur ense; 
nos petit inuicta Palladis hasta manu; 

nobis flexibiles curuantur Apollinis arcus; 
in nos alta louis dextera fulmen habet" 

(Am., III 3:23-30). 

y lleg6 al extremo de negar su existencia en algl1n imparable rapto de desesperaci6n a 
causa de la mala suerte (v. Am., III 9:35-36). 

Propercio, ,en cambio, manifestandose piadoso, expresa que no ha hecho nunca 
libaciones sacrilegas (v. II 15:48), pero en cambio se opuso textualmente ala importa
ci6n de dioses ajenos (v. IV 1: 17), actitud que halla su fundamento en la circunstancia 
de que ya desde la epoca de Cesar se habfa promovido una corriente religiosa orientali
zante. 
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No se discute que los elegfacos conserven rasgos del alejandrinismo de los 
poetae noui, por ejempl0 el desden por el vulgo que siente Propercio: 

"Haec ubi contigerint. populi confusa ualeto 

fabula, nam domina iudice tutus ero" 


(II 13: 13-14) 

y su cOllsiguiente apartamiento ala manera horaciana (v. II 23: I), asf como el concepto 
despectivo que su baja calidad Ie merece a Ovidio (v. Am.. I 15:35). 

La posici6n social de Propercio, por otra parte, no es s610 de oposici6n a la 
plebe. sino que tampoco acepta a la nobleza ni a los ricos (v. II 24:49). 10 que 10 ubica 
en una epicurea mediania, casi illverosimil para su tiempo. 

Con respecto aRoma. si bien este poeta reCOlloce la grandeza fontal de la raza 
(v. IV 1: 55-56) y ellsalza sus virtudes guerreras en el selltido de que no se inclinaron a 
hacer dana sino a alcanzar la gloria (v. III 22: 19-20), no es menos cierto que tam bien 
censura las malas costumbres que se han ido adquiriendo. vapuleadas por el poeta a 10 
largo de la elegfa III 14, la que concluye con una comparaci6n que deja malparada a la 
urbe: 

"Quod si iura fares pugna.l'que imitata Laconum, 

carior hoc esses tu mihi, Roma, bono" 


(Ill 14:33-34), 

malas costumbres que han lIegado al extremo de tornar inseguras hasta las calles 
mismas de la ciudad, 10 que IlO ocurrirfa a nillgun amante ni siquiera entre los barbaros 
escitas (v. III 16: 13-14). 

Para Propercio el amor debe ser desillteresado: 

"Nec mihi l1luneribus !lOX Illla est empta beatis: 

quidquid er(I/I/, hoc a!limi gratia II/agna tui" 


(II 20:25-26). 
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mielltras que Ovidio arremete contra la mujer venal, pero claro que no pOT ningtin celo 
puritano, sino por aversi6n, quiza crematistica, a recihir favort:s pagados: 

"Quid plIerulll Velleris pretia prostare illbetis? 
Quo pretiulI/ cOI/(/at, lion habet We sinllln" 

(Am., 110:17-18)\,1. 

La mujer dehia darse al homhTt: por la simpk atracci6n del sexo y no por el 
monto de un estipendio. 

Propercio mostro su reheldia contra las costumhres disolutas de su tit:mpo 
rechazando con repugnancia la ohscenidad, concrt:tando su ataque en la censura a un 
arte pict6rico escahroso, no admitido en otros tiempos, con el cual st: adornahan 
algunas mansiollt:s de entonces (v. II 6:31-34), y rehehlndose claramente contra el 
adulterio, para 10 cual ech6 mano a algunas rt:miniscencias mitol6gicas: 

"Felix Admeti conium: et lectlls Vlixis, 

et quaecumque uiri femilla fimell (III/at! 


Temp/a Pudicitiae quid OpllS sratuis,\'e puellis, 

si CUillis lluptae ljllidlibet esse licet?" 


(II 6:23-26). 

En cambio, Ovidio, a quien Ie cOllviene, y en actitud acorde con su oposicion 
a la venalidad femenina, se hace partidario del adulterio y 10 promueve en sus ekgias: 

"Hoc quoque iussit All/Or; procul hille, proC/d este, seuerae! 
nOli estis teneri.I' upta theatm lIIodis. " 

(Alii .. II 1: 3-4). 

10 Subraya su id~a con la actituu de I", animalcs: "Noli e<llla 111111111.1 equIIIIl. II{)II /{Il1rUIIl lI{{cea p"{,,,seil. '11(11/ 

aries placilalll IIIll11ere raplal ollem. 'So/a uiro lIIulier spoliil e.I'II/lal adellll'lis: so/a /ocal 110('/1'.1: .Io/a 

/ocalllia {lellil / eluellliil qu(;d IIIrztmqlle illuat. q!ll"/ "11'1''1"1' {,elebar. / el prpliul/I, qllallli gau,./eul I/)\a . ./ileil" 

(Am .. I 10:27-32), 
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dando un ejelllplo cabal e indubitable de esta postura a 10 largo de la elegia I 4 emuple

tao 

SLS PRF()CtPACI()\l~S 

Tibulo Se lalllent() de la vejez como de algo que podria serle danoso. sobre 
todo porque inhabilita para los lances del amm. a los que son tan afectos los elegiacos 

(v. I 8:41-42). 

Pmpereio, que pareee haber sido el mas obsesivo con respecto a la Illuerte, 
subraya la illseguridad del hombre ante la fatalidad de aqutlla: "Jimitan incllldet 
crastillaforo dies" (II 15:54)". Tibulo. aterrado por su posibilidad. se queja de u1ll1lal 
que 10 retiene ellfenllo en las deSCOllocidas tierras de Feaeia (\'. I 3:3-4) como si fuera 
la antesala de ella. y Ie sdiala otm estlmulo en las vidsitudes de la vida moderna, 

preCisalllellte atacadas pm los e\egiacos: 

"Nunc /olle slIb domino ('([edes et lIulnera semper. 
III1I1C mare. IIIIIIC leti mille repellte Iliac" 

(I 3:49-5M". 

Ovidio. por su parte. recalc6su omniporeneia. puesto que ante ella nadie puede 

selltirSe exeepei611: 

"Sdlicet Ollllle sacrum 11/01'.1 illportulla p/'{!fwwt: 
(llI/niblls ohscllms illicir iI/a /NOIII/S. ,. 

(Alii., III 9: 19-20). 

I' A [pJos espera la mism<l sucrk: 'Tlld ralis /,ITi 1I0I;rol porr,,/Jil ([lIIores {'([('i'Uld ad il!terol llditiCdla 

1([('[Is" (II 28:39-40), 

"A 10 qUI' sc agrc~a lIll c1am,)r s"hrc la ~ul'['ra clll'aniullar: '{l[lis/ilror ell IImllll /Jellis arce,lsere Morrem:' 
, IlIIlIIillt'1 el la,',lo ,h[1II [[Cllil did P",/,," Ii 1():33· ,-I., 
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Sus INCLINACIONES 

La oposici6n de los elegiacos a las actitudes y costumbres de sus contempora
neos crea un vacio que es menester llenar con algo y ellos prefieren el ocio romano y el 
amor. Ovidio confiesa que ha sido flechado por el poderoso dios: 

"Sic erit; haeserunt tenues in corde sagittae, 
et possessa ferus pectora uersat Amor. .. 

(Am., I 2:7-8)13. 

Tibulo, para lograr los favores de su amada, encuentra el camino expedito por 
una madre proxeneta que se la entrega en las tinieblas y en silencio, y que 10 espera 
escuchando el ruido de sus pasos (v. I 6:57-62). 

Pero aunque se dedican al amor porque rechazan la guerra y el trabajo lucrati
vo y la carrera de los honores y hasta el estudio, los elegiacos no son siempre felices en 
su pasi6n, de manera que Tibulo nos muestra su adversidad ante WUl puerta que se Ie 
cierra, 10 que resulta en W1a caracteristica fonna de elegfa Hamada 1t IX QIX x). IX t> (] t
~uQov: 

"Te bellare decet terra, Messalla, marique, 

ut domus hostiles praejerat exuuias: 


me retinent uinctum formosae uincla puellae 

et sedeo duras ianitor ante fores" 


13 Un poco mas adelante insiste: "Ell ego cmljiteor: lua sum 1l01la praedo, Cupido; I porrigimus uil'tas ad tua 
iura manus. I Nil opus est bello; uelliam paeemque rogamus, /llee fibi lalls amlis UiClllS inermis ero ". (Am., 
I 2: 19-22). En una poesia posterior 10 hace dirigiendose a la amada: "Vt loquerer tecum, ueni, lecllmque 
sederem, / /Ie libi non notus, quem/acis, essef amor. " (Am., III 2:3-4), y, en un verso bastante alejado, pide 
el auxilio de Venus: "daque Ilouae mentem dominae; paliatur amari!" (III 2:57). 

" Tambicn se queja de los vaivenes del amor: "Semper, lit inducar, biandos offers mihi UUifllS, ,I POSI lamen 
es misero trisris el asper, Amor" (I 6: 1-2). Por eso Ie desea dano al dios que simboliza este sentimiento: "Acer 
Amor, fracIas utinam fua tela sagilttls, / si lirel, e:ainctas aspiciamque Flees!" (II 6: 15-16). 
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Tambien el supuesto Ligdamo enfrenta la adyersidad y siente que ha de lllorir 
de amor: 

"Sed tristem mortis demonstret littera causam 

atque haec in celebri carmina frome notet: 


Lygdamus hie situs est: dolor huic et cura Neaerae, 

coniugis ereptae, causa perire fuit. " 


(III 2:27-30), 

en tanto que Propercio se lamenta de sentirse desplazado por otro y quiere ayudar al 
pr6jimo alertandolo de la yolubilidad de las j6yenes: 

"me laudent doctae solum placuisse puellae, 

Pontice, et iniustas saepe tulisse minas; 


me {egat assidue post haec neglectus amator 

. et prosint Wi cognita nostra mala" 


(I 7: 11-14)15. 

Las puertas cerradas procuran su dosis de adyersidad al frfyolo Ovidio, cuya 
supuesta amada es encerrada de noche por el marido (Y. Am., I 4:61-62), pero de 
pronto el mal esta en el grado de desgaste experimentado (Y. Am., I 6:5). 

En otros tiempos el amor gozaba de una libertad de acci6n que ahora el 
apasionado Tibulo echa de menDs: 

"Tunc, quibus aspirabat Amor, praebebat aperte 

mitis in umbrosa gaudia ualle Venus; 


nullus erat custos, nulla exclusura dolentes 


" La ins.:guridad del arnot' Ie hace dudar hasta de los momentos felices: "Mel/daces /udunt flatus ill amore 
sel'wuli: / si "lIa ueniT sero. magna ruina lIelli!. (...J Namque ill amore suo semper Slia maxima clIique / 
nescio q!lO pacTO ucrba lIocere solem" (II 2.5:27-28 y 31-32). 
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ianua; si Jas est, mas, precur. We redi" 
(II 3:71-74)16. 

EI cercenamiento de la libertad, empero, 10 ha engendrado la actitud de la 
gente, ya que los dioses, segun el supuesto Cerinto del Corpus Tibullianum, no se 
oponen: "Pone metum, Cerinthe; deus non laedit amantes" (III 10: IS). 

Estos poetas, como aparentemente no hac en otra cosa mas que amar y cantar, 
10 realizan con una intensidad tal que Tibulo se sieute guiado a los Campos Elfseos por 
la propia Venus (v. I 3:57-58), por 10 cual prefiere creer en los dioses (v. 11 3:29-32). 
Posee tanto peso el amor para Ugdamo que por el es capaz de soportar las penurias de 
la miseria: 

"Sit mihi pauperras tecum iucunda, Neaera: 

at sine te regllm mUl/era nulla uolo" 


(UI 3:23-24). 

Propercio sublima esta posici6n peusanJo que su grande amor no podra ser 
borrado ni siquiera por la muerte que todos saben ineludible e irremediable: 

"Non ego nllnc tristis uereor, mea Cynthia, Manis 

nee moror extrema debita Jata raga; 


sed ne Jorte tuo careat milzi fimus amore, 

hic timor est ipsis durior exsequiis. 


Non adeo leuiter noster puer haesit ocellis, 

ut meus oblito PUlliis amore uacet" 


[6 Despues de la remembranza, sera un deseo para el futuro: "Pace Tua pereallt arcus pereantque sagitrae, / 
Phoebe, moJo in Terris erret iltermis Amor. " (II 5: I 05-06), 

17 Su capacidad de amor es permanente: "VIIi cuique dedit uiTium nafllm crealo: '/ mifortuna aliquid semper 
amare dedit" (II 22:17-18), y tambien r 2:34. Quiere ser del numero de los que han tenido un largo amor: 
"Me sille, quem semper uoluit fortulla iacere, / hallc animam eXTremal! reddere llequiTiae; / mulTi longinquo 
periere ill amore libenrer, / in quorum numeFO me quoque Terra Tegal" (l 6:25-28). Una sola amada basta si 
hay real mente amor: "Is pOTeriT/elLr ulla remanere pllella. / qui 1lumquam uaC/lO pectore libel' aiT" (110:29

30). Para Propcrcio. Cintia es el amor unico: "Tu milli 501a domlls, lu, C"'ylltllia, sola parellfes, " omnia Til 
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En tanto, Ovidio se cree capaz de superar todas las dificultades con tal que su 
intenso amor sea compartido: 

''Tum milli, .'Ii premerem uentosas horridus Alpes, 
dummodo cilm domina, molle fuisset iter; 

cum domina Libycas allsim perrumpere Syrtes 
et dare non aequis uela ferenda Notis" 

(Am., II 16:19-22). 

Para Propercio el amor es superior a todas las demas vicisitudes de la vida del 
hombre, de manera que en una luminosa y elocuente escena demuestra que prefiere 
privarse de conocer la docta Atenas y las viejas riquezas del Asia con tal que Cintia no 
Ie amle un griterfo en el puerto, mientras el se hace a la mar, araMndose el rostro y 
ecMndole en cara los besos que Ie deja debiendo (v. 16: 11-18), pues nada es valido sin 
el amor (v. I 14: 16). 

Los e1egiacos aman con ardiente pasi6n y al mismo tiempo son fie1es a su gran 
amor, como 10 expresa Tibulo: 

"Audeat inuito ne quis discedere Amore, 

aut sdat egressum se prohibente deo" 


(I 3:21-22), 

donde pareciera que el objeto no es una amada determinada sino el amor mismo. Sin 
embargo, Propercio sabe por experiencia personal que la fidelidad absoluta parece un 
imposible (v. II 34:3) y que no se puede confiar en una larga duraci6n de un sentimien
to puro (v. I 19:26). De cualquier manera, al frivolo Ovidio Ie gusta que el amor, 010 
que el llama asi, se extienda 10 mas posible en el tiempo: . 

"Sic mihi durat amor longosque adolesdt in annos; 
hoc illuat, haec animi sunt alimenta mei" 

(Am., II 19:23-24). 

nostrae tempora laetitiae" (I 11:23-24); ademas II 6:41-42; II 20:17; II 21:19-20; III 20:10; III 25:3. EJ 
verdadero amor no tiene otra alternativa que la fidclidad: "Nullus fiber erit. si quis moore uolet" (II 23:24). 
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EI amor sirve a los elegiacos de principal fuente de inspiraci6n, como 10 hace 
notar Propercio: 

"Plus in amore ualet Mimnermi uersus Homero: 

carmina mansuetus tenia quaerit Amor. 


I, qzweso, et tristis istos compone libellos 

et cane quod quaeuis nosse puella uelit" 


mientras que Ovidio reconoce que su talento brilla a consecuencia de dicllO sentimiemo 
(v. Am., II 17:34). 

El amor ha forjado en la imaginaci6n de Tibulo un buc61ico ensuefio incumpli
ble (v. 1 5:31-36), y a Propercio no Ie impidi6 su alta dosis de fidelidad sufrir un 
desengafio amoroso que patentiza en sus versos con singular frecuencia, lamentAndose 
de la hrevedad de su duraci6n: "Quantus in exiguo tempore Jugit amor!" (I 12: 12)19. 
Ovidio, aunque menos reiteradamente, tambien se lamenta de un fracaso amatorio, 
reflejando en sus dolidos versos el momenta en que descubre la triste realidad: 

"Cur fotiens uideo mitti recipique tabellas? 

Cur pressus prior est interiorque torus? 


Cur plus quam SOlrlno furbatos esse capillos 


" Ver tambien II 31 :40. 

19 Ademas: "Qui modo felices illler Ilumerahar amallfis, ! IlUIIC ill amorl! fUO cogar habere /lOtOIll" (1 18:7-8). 
Todo empieza con una dosis de desconfianza: "0 /lullis tutum credere hlandi/iis!" (1 15:-U), hasta que e1 
poeta se siente reemplazado: "Nullc iace/ aiterius/elici Ilixa lacerto, ! at mea nocrunlO uerba cadlmt Zephyro" 
(1 16:33-34); veasc tambien II 17:11-12. EI dolor del desengafio provoca el sentimiento de venganza: 
"[IIl/eniam tamen e mullis fa/larihus ullom / quae fieri 11O.~lro carmine nola lIelil . .' /lee mihi tam duris insulter 
moribus et te / uellicel: heu sera JZebis amata di'l" (II 5 :5-8). Pero 10 mejor sera sin duda el alejamiento: 
"Ferte per ex/rell/as gelltis el/ert" per IIndas, / qua llUll ul/a meum/emino norlr irer" ([ 1: 29-30), yasimismo 
III 21:1-2 y 31-32. 
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collaque conspicio dentis habere notam?" 
(Am., III 14:31-34)20. 

Pero este elegiaco habia practicado una especie de donjuanismo prematuramen
te anticipado a la creaci(m medieval espanola, cuya muestra palpable es un largo pasaje 
de la elegia II 4, como se puede apreciar en sus partes inicial y final: 

"Non est certa meos quae forma inuitet amores: 

centum sunt causae cur ego semper amem. 


............................................................... 

Denique quas tota quisquam probat Vrbe puellas, 

noster in has onmis ambitiosus amor" 
(Am., II 4:9-10 y 47-48fl. 

Quizas a partir de los cuatro libros de elegfas de Galo a su amada Lic6rides y 
como corolario del epigrama er6tico griego, el canto de amor se tine a veces de una 
intenci6n er6tica visible en Tibulo: 

"At Venus inuenit puero concumbere furtim, 

dum timet et teneros conserit usque sinus, 


et dare anhelanti pugnantibus umida Unguis 

oscula et in colla figere dente notas" 


(1 8:35-38), 

como asimismo, aunque de un modo mas discretamente velado, en Propercio: 

"Haec sed forma mei pars est extrema furoris; 

sunt maiora quibus, Basse, perire iuuat: 


ingenuus color et multis decus artibus et quae 


2IJ Pero la culpa recae sobre el propio poeta, en razon de la propaganda que ha llecho de la belleza de Corina: 
EI merito! quid enim/omule praeconiafeci? ! Vendibilis culpa/acta pllella mea esl. / Me lenone placet. duce 
me perductlls amator. ! ianua per nostras est adaperta manllS (Am., III 12:9-12). 

21 Y no s610 desea a todas sino que tambien a veces ados simuJtaneamente, 10 cual subraya aun mas su 
canicter prematuramentc donjuanesco: "ecce. duas uno tempore Ill/pis alllo" (Am., II 10:4). 
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gaudia sub tacita dicere ueste libet" 
(l 4: 11-14). 

Ell Ovidio. t:ll cambio. la gama de t:rotismo. qut: st: suhlima ell el Arte de 
wl/ar. CS intcnsa y surge ell su pot:sfa con una asiduidad y. a wces. con una cmueza 
acordt: con aqud supuesto "dolljuanisl1lo". porqut: se revda como un gran goloso dt: las 
dulzuras dd alllor: "Quos milli blonditias, quam dulcia IIcrha paru/Jot!" (A m.. [[ 
19: 17),2. 

Tibulo es baquico en varios pasajes porqut: el vino quita u obscurecc las pt:nas 
de los mortales: "Saepc ego tempwui ClIras depeUere IIiI/o" (I 5:37)". y const:cuentt:
mente el suput:sto Ugdamo dt: su corpus acepta d dixir dionisfaco COIllO panacea dt: 
todos los males y como cticaz colaborador en los amores diffciles: 

"Cal/dide Liber, odes -sic sit tibi mystica uitis 

sell/per, sic Iledera tempara uincta ferns


aufer ct, ipse, meUII/, pariter medical/de, do[orelll: 

saepe tllO cecidit /lillI/ere uictus olllor" 


(II! 6: 1-4). 

Mientras que Ovidio no 10 practica, en Propercio. que contiesa cmdamt:ntc su 
afici(m al dulct: cuho. el tema baquico a1canza el mayor fndice de frecut:ncia: 

" Aunque 11\1 siemprc tuV() cxito: "lila quidl'l!' lIosfm subieeil e!Jllmea ('olio 'hra('('izia Sil/lOlIia rallLiiLiiora 

lIiue , (ls('({laque illseruil cupiLie Iucfalllia lillguis 'lasciuulII felllon' sUl'posuif<lue felliur 'I'I lIIiili 'Iall.fllias 

dixil dOlllinulllque uocauil,' el quae praelerea publica uerba iuualll" (Alii,. III 7:7-12). hizl' alanlc de su tewl 
resiskncia para las pruebas del anwr: "Saepe ego lasciue cOllsulllpsi lellipora IhJrlis 'UTilis el.!()/'!i corpore 

lIIallejiu'" (Alii .. " 10:27-11\). a,f como III 7:23-26. Y Ljucrfa mantcner su aClividad hasta 13 mucrtc: 'Alllliili 
conTingaT Vt!llen\ langllf!\'Cere mOrll, " cum moriar. medium sO/liar el infer opus. " (aque (/Iiqlli.~ 1l0.Hr() 

laaimalls ill jill/ere dinil . .. COIllielliellS uilac lI10rsjilil isla laue" (;1111 .. II IO:35-38\. 

" tuegn. mas ampliamcnte: "Baa/illS el agricolae lI1agllo {'(m(ec{(( labore !'el'lnra Irisliliae <I(ssoluellda 

rle<lil, / Raecilus el ([((!lielis requielll lI1orlalibu.l <liiterl, 'crum IicN <lum I'(lm!,,,d,, pu!.,a .1'IJ1I1'1lI" (I 7:39-.+2), 
19ualmcntc rCl'l>l1()CC Ljue Baco pucdc scr util en las cclebraciol1cs: "Null I' miili /il/l/(ls()s ueleris prl!!i'rle 

Falcmos ,I cOllsulis el Cilio soluile uillcla 1'Wlo, / Villa dielll rdebrellf: 11011 fesla luee lIIac/ae , esl ruhor. 

erralllc.l el 1I1((le ferre pedes" (II I :27-30 I, 
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"Me iUllef liesfernis POSitlflll /(ll1guere corollis, 
quelll tetigi t iactu cerws ad ossa deus" 

Sin embargo. las libaciones extremadas provocan males sobre los que advierte 
este mismo poeta seiialando que la bebida desluce la belleza. consume la vida y altera 
los sentidos (v, II 33:33-34), 

EI eludir guerras y trabajos. cargos y vida publica, salvo para Cornelio Galo. 
que fue el unico que abrazando el Cllr.l'll.l' /7onorum rechaz() el otiulll. promueve necesa
riamente el cultivo del ocio. aunque no abundan las demostraciones de ello en los 
elegiacos, salvo el haberlo puesto ell pnictica efectivamente como vida intelectual de 
creadores, aUIlque Ovidio. significando que 110 se trata de dejadez: 

"Ergo desidi(lf// quiCllmque uocabat amorem, 

desinat; iI/genii est nperientis an/or" 


ddiende aquel vacfo que se lIeIla de amor. 

Fruto primordial del ocio romano es la illdinacioll a la poesfa, con la que 
Propercio justiiica su existencia: 

"TIIlII lIIe I/on hllllli {em mim/Jere saepe poetam, 

tulle ego Romanis praeferar illgel/iis,' 


I/ee poten/llt illll('lfCS flostro reticcre scpu{crw 


21 1'1 eI,'1I1 ~, Hac", que haec bhnc(\ Ct.n d \ino, I\dclmis "IIII' ilille! el IIIlIl:o 1111'1111'111 uilll'ire rraeo , el l'lIl'lil 

ill 1I<'111({lellll'l'r h({hn" row" ill! 5:21-22). y lamhicn IV 6:X5-1!6, Y csa inclinaci,'n 10 lle\a a rCC()l1IIC~r cl 
poder liel di,,,: "d, '/lIl1l/llIis till!,/i"i 1'())'rel'lIl1/! uri/ore iuhere!ll hac ,illlor huc IJha, tiUnll' ulerque deus" (I 
3:13-1-1): \W lalllbicn III 17:14, 

:' Adcm,'IS: "{!lIitlmihi, Liuor eda.r, igllillltlS ohin's lIlIlItI,l, 'illgelliiqlle lItI('(I1 I'lli'll/ell illt'rlis "!,1I1 :" lAm" I 
15: 1--' I. 
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Ardoris nostri magne poeta, iaces" 
(17:21-24)26. 

En consonancia con esa actitud y como los demas poetas de la Antigiiedad 
clasica, Ovidio subray6 que s610 la poesfa es capaz de proporcionar la inmortalidad al 
hombre, quienquiera que sea: 

"Marta Ie est, quod quaeris, opus; mild fama perennis 

quaerirur, in toto semper ut orbe canar. 


Ergo etiam cum me supremu.I· aderir ignis, 
uiuom, parsque mei multa superstes erir" 

(Am., I 15:7-8 y 41-42)"7. 

BALANCE 

Tibul0 esta contra la guerra y el lucro, asf como preocupado por la vejez y la 
muerte, todo 10 cuallo vuelve baquico y 10 pone del lado del amor, hasta el punto de 
forjarse una quimera buc6lica. EI supuesto Ugdamo se opone tambien al lucro y siente 
mal de amores que puede ser curado por Baco, mientras su compafiero de corpus, 
Cerinto, canta al amor. 

Propercio esta contra la guerra, 10 que consecuente11lellte 10 aparta de la epica; 
contra el lucro, hasta el punto de preferir una vida agreste, y contra los estudios 
cientificos, los dioses extranjeros, el vulgo y la nobleza, las costumbres de su tiempo y 
la mujer venal. el adulterio y la obscenidad. Se preocupa por la muerte, mielltras que 

26 Tambien magnifico el poder in'encible de la poesia: "halle ego /101/ lIlim. 11011 III dis jlecrere COl/chis, / sed 

pOTUi blandi carminis obsequio" (I 8:39-40). 

27 Ademas: "D~fllgiu/Ir auidos carmilla sola ragas" (Am .. III 9:28): vease asimismo Am.• III 15: 19-20. E1 
poder de la poesia procedc de que con~edc la rama: "Carmilla quam rribllellf,J<lIIla perenllis eril" (Alii., 1 
10:62). aunque esta a veces es (:omraprllduccnte: "Fallimur WI IIosIris i/1/lOlIIil ilia libel/is? / Si,' eril; ingmio 

prosririr ilta mea" (Ill 12:7-8L 
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siente el amor a pesar de un desengailo amoroso, se vuelca hacia la poesfa, y bacia 
Baco, a pesar de peligros que Ie reconoce. 

Ovidio se opone a la guerra, 10 que tambien 10 aparta de la epica; allucro, los 
dioses, el vulgo y la mujer venal, aunque no contra el adulterio, y 10 preocupa la 
muerte. Todo ella 10 coloca del lado del ocio, de la poesfa y, si bien lamentando un 
desengailo, del arnor. pero fuertemente matizado de erotismo y llevado al extremo de 
una especie de "donjuanismo" precursor: "Expression d'une revolte contre un etat de 
choses, il est d'abord Ie refus des valeurs qui appuient l'ordre existant, et il est sympto
matique que ce soient des mots negatifs, des mots exprimant La paresse, l'inaction ou La 
nullite, et empruntes au vocabuLaire des injures qui soient charges d'exprimer ses 
aspirations: desidia, inertia, infamia, ignauia, nequitia"28. 

En el rubro de las llegaciones, todos estAn contra la poesfa epica porque no la 
cultivan, aunque s610 expresan su incapacidad para ella Propercio y Ovidio; luego sigue 
ellucro, del que reniegan Tibulo. Ugdamo, Propercio y Ovidio; los tres poetas prin
cipales. 0 sea Tibulo, Propercio y Ovidio, sintiendose testigos antes que actores, se 
oponen a la guerra y muestran una obsesiva preocupaci6n por la muerte. Su repugnan
cia a la guerra y a la carrera de los honores, as! como su escasa vocaci6n de apego a 
las divinidades indica que :'Obviously they were not concerned with great religious and 
national issues"29. 

En el item de las afirmaciones, todos estAn, y 10 maniflestan, por el amor, y 
asimismo por la poesfa y el ocio, puesto que los cultivan, aunque s610 10 expresan 
Propercio y Ovidio, en cuanto a la primera. y Ovidio solo, en cuanto al Ultimo; en se
gundo orden, los tres poetas principales se aficionan a Baco y al erotismo. 

EI rechazo del lucro y la guerra, y su reemplazo por el ocio, el arnor y la 
poesfa los acerca, por un lado, a algunos aspectos del epicureismo yes, por otro lado, 
como manifestaci6n estetica, y dada su actitud negativa, algo asf como un remoto 
anticipo de la canci6n de pro testa, por supuesto que con mas arte y quiza con menos 
intereses espurios. 

28 BOUCHER, I.-P., op. cit., p. 24. 

29 LUCK, G., The latilliove elegy. London, Methuen & Co., 1969', p. 20. 


