
TÉCNICA DESCRIPTIVA EN VIRGILIO
Y SILIO ITÁLICO

Es bien conociday en repetidasocasionesse ha puestode relieve
la tendenciaa la imitación de los clásicospor partede los escritores
épicos posterioresa Lucano En este sentido, y en un nivel más
concreto,se ha dicho también que el poemade Sílio Itálico es, en
gran medida,una imitación externa de la Eneida de Virgilio i No
obstante,y a pesar de que son varios los estudiosdedicadosa sub-
rayar las afinidades así como alguna de las diferencias existentes
entre la obra de estos dos poetas2, creo que no se ha hechotodavía
ningún análisis comparativode un grupo reducidode versos, en los
que ambosescritorestraten el mismo tema, con el fin de poder fijar

mejor el carácterdistinto de la épica de uno y otro poeta.Tal es el
propósito de este trabajo para el que he tomado como base dos

fragmentos,uno del libro XI de la Eneida (vv 597-647) y otro de
Puníca IV (vv. 143-88)

De una primera lectura de estos dos textos que ahora voy a
tratar de analizarparecededucírseque no hay diferenciassensibles
En efecto, sí se atiendea las res o hechosnarrados,la semejanza
parecetotal En uno y otro caso se relata un combate de caballería

Entre los muchosestudiososque han sostenidoesta tesis me limitare a
citar a M V Wallace, «The Epie Techníqueof Síhus Italícus», HSPIi 62 (1957)>
PP 159-62 Sus palabrasno pueden ser másclaras «In the composítionof epíc
Latía verse, Sílías chose Vírgil as hís principal model battle scenes were
modeledin Sílius on the generalplan of theír Virgilian counterpart»(p 160),

2 Un buen estadio acercade las diversas influencias en la obra de Sílio y
sobre otros aspectosde la misma lo constituyeel libro de M von Albrecht,
Silius Italicus, Amsterdam, 1964
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con los efectosque de el se siguen enfrentamientode dos ejércitos>

choque frontal de unos caballos con otros> lo que provoca el que
sus respectivosjinetes rueden por tierra> escenassangrientas,etc
Es más, incluso el léxico empleadoen el relato de tales hechoses>
en general, coincidente Términos como incurrere, uoluí, uíbrarc,
acíes, hasta, spículum, telum, ferruní, sanguis, cruor, uulnus y otros

se encuentranen los dos textos
Sí, por el contrarío, se prestaatención a las técnicasnarrativas

de que se vale cada uno de los escritoresy a la disposición de los
distintos elementoso motivos integrantes, las diferencias parecen

claras
El interés de Virgilio se centra preferentementeen ‘narrar>, de

ahí que cada palabra> cada frase aporteuna idea nueva en el hilo
de la narración, suponga un paso adelante>contríbuya a imprimir
dinamismo al relato sin detenerseapenas en dar los pormenores
de los hechos Sitio, por su parte>se fija más en los pequeñosdetalles

y esto hace que una misma idea o acción aparezcadesarrolladay
presentadaal lector en sus distintas fasescon la consiguientedeten-

ción momentáneaen la marchade los acontecimientosMientras que
en Virgilio se observa la continuidad de la narraciónt en el texto
de Sílio los cortesson frecuentes

Para demostrarcuanto acabo dc decir atenderé,tomando como
basede estudio los dos pasajesantescitados, a dos puntos princi-

pales

A) Transiciones
B) Relación de causa-efecto!Progresióny dinamismo

A) Por lo que se refiere a la forma de integrar los diversos mo-

tivos en el relato, se advierte que en Virgilio las transiciones se

hacen de un modo gradual sin que en ningún momento se rompa
la continuidad con lo anterior Los iccursosde que se sirve Virgilio
para este propósito son múltiples, de entre ellos quiero destacar
únicamenteel empleo de las partículas

R Hemnze en su trabajo Vcrg¿is episohe Techník (Leipzig> 1913, p 379),
fundamentalpara el conocimientode la épica vírgílíana, señala que el poeta
ha de procurar que se mantengala continuidaden la narracion,para lo que
sc han de evitar, en lo posible, las transicionesbruscas La misma idea se
encuentraen B Otís, Virg’! A Study ¡u CívílízedPoetry, Oxford> 1963, Pp 69-70
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Al comienzodel texto elegido de la Eneida, en donde se hacela

presentaciónde los ejércitos contendientes,la relación con lo que
precede está subrayadapor las partículasAt (y. 597), que marca
una oposicióncon lo anterior> pero no un corte, e interea (en el
mismo verso)>cuya función, como han apuntadoHeinze, Reínmuth
y Ouínn~,entre otros, es la de expresarel paralelismo o simulta-
neidad en el tiempo de ficción de hechosque en el tiempo de narra-
ción se suceden A t manus ti t e r e a murís Trotana propmnquat¡
Etruríque ducesequítumque exercítusomnís(vv 597-8)

La utilización de este recurso por parte de Virgilio para evitar
las transicionesbruscasy la desvinculacióncon lo que precede se
repite constantementeEn los versos 608-9 (1amque intra zactum
teil progressusuterque ¡ substíterat)y 621 (1amque propznquabant
portís) la partícula íam, seguida del pluscuamperfectosubstzterat

y del imperfecto propmnquabant,preparaal lector para los aconte-
cimientos que se avecinan,nos anuncia que va a ocurrir algo im-
portante, que va a producírseun cambio inesperadoen el hilo de
la narración el comienzodel combate>en el primer caso subíto
erumpuntclamore (y 608), y la vuelta de los latinos a la lucha con
la consiguientehuida de los troyanos,en el segundo, los persegui-
dores se ven ahora perseguidos rursusque Latmní ¡ clamorem
tollunt et moflía colla reflectunt, / Iii fugíunt penitusque datís refe-
runtur habenus(vv. 621-3)

Al iniciar la descripcióndel combate,Virgilio prestaatención en
primer lugar a la colectividad, a la masa, no a los individuos. Las
formasverbaleserumpunt (y 609), exhortantur,fundunt (y 610), en
plural, así como el adverbio undíque (y 610) inciden en esta idea
Dos versosbastanpara narrarla actividad desarrolladapor los com-
ponentesde uno y otro ejército cuyo efecto se explícita en el verso
611 por medio de una frase-símily una expresiónmetafórica (tela)
crebra muísrdu caelumque obtexrtur umbra

Despuésde estos versos en los que narra el comienzodel com-
batedesdeel punto de vista colectivo, el poetase centra en el nivel
individual, siendo de nuevo una partícula> el adverbiocontinuo, la

4 R Heinze, op oit, pp 383 ss > O W Rcínmuth, «Vergíl>s use of ,nte,-ea>
a stuty of the treatmentof contemporaneousevents in Roman epie”, AJPIí 54
(1933), Pp 323-39, K Ouínn, Vergrl>s Acneíd A Crítica! Description, Londres,
1968, Pp 88 ss
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que facilita la transición c o n t ¡ n u o aduerstsTyrrhenus et acer
Aconteus¡ coníxí ¡ncurrunt hastís (vv 612-3) El paralelismoque
se advierteen la disposiciónde los motivos integrantesde estosdos

pasajesparece contribuir también a marcar la relación, no la rup-
tura entre ellos Vemos, en efecto, que en los dos casosVirgilio se
vale de una secuencíatrímembre en la que cadauno de los verbos
expresauna acción diferente

erwnpunt ¡ exhortantu, equos, jundunt tela (vv 609-10) Nivel
colectivo

,ncurrunt ríunam ¡ dm-it quadrupedantum¡ pectora rumpuní
(vv 613-6> Nivel individual

No es menos significativo que en los dos grupos de versos el
cfecto de las accionesanteriores esté recogido por medio de una
frase-símil (dos en el segundocaso)y una expresiónmetafórica

(tela) crebra níu,s rítu caelumque obtexítur umbra (y 611> Nivel
colectivo

excussusAconteus¡ ¡ulmínís in ,norem aut tormento ponderís actí ¡
praecipítat longa et uítam díspergít in auras (vv 516-7> Nivel indi-
vidual

La función de la partícula continuo es, como se ha apuntado
antes, la de marcar la continuidad facilitando el paso de lo general
a lo particular y concreto

A la misma finalidad contribuyeel adverbioextemplo(y 618) por
medio del que se introduce en la narración un nuevo elemento la
huida de los latinos motivada por la muerte de Aconteo ex t e rn -

pl o Latíní ¡ reícíunt parmas et equosad moeníauertunt (vv 618-
9) Se ha producido un nuevo cambio, ahora de lo particular a lo
general,del singular al plural

Más adelante Virgilio, valiéndose de la conjunción sed (y 631),
pone fin a las persecucionesy huidas alternasde troyanosy latinos
Al enfrentarsepor tercera vez se produce no la retirada de unos
acosadospor los otros> sino que se entablauna lucha encarnizada
Es este cambio en la marcha de los acontecimientoslo que indica
la partículased Por otra parte, la no interrupción en el eje crono-
lógico se manifiestaademásen el plano léxico por los términos bis
(y 629), bis (y 629), terfla (y 631).
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Te r tía sed postquamcongressíin proelia totas ¡ nnplwuere ínter
se acies legztque uzrum uír / / ¡ pugna aspera surgit
(vv 631-2 y 635)

Sí del texto de Virgilio pasamosa la consideracióndel de Sílio
desdeel mismo punto de vista, observamosque en este poeta las
transicionesse hacen de un modo brusco, no se vale de ningún ele-
mento morfológico que facilite la integracióngradual de los distin-
tos motivos en el relato sin que se rompa la continuidad con lo
anterior En este sentido, pareceque el relato de Sílio se compone
de una serie de cuadrossueltosdesvinculadosde lo que precedey
lo siguiente La falta de todo tipo de partículas introductorias en

el texto objeto de análisis así parececonfirmarlo.
La descripcióndel combatese inicia bruscamente Incurrunt acíes

(y. 143), así como la introducción de un nuevo cuadro que com-
prende los versos 150-6 y que suponeuna interrupción en el eje
narrativo. Se trata de una digresión retórica acerca del caudillo
Críxo que rompe la continuidad con lo que sigue inmediatamente

y haceque la marcha díacrónícade los acontecimientosse vea fre-
nada por esta descripción prosopográfica Introducido por el adje-
tívo enfático zpse (y 150), el excursusse centra en tres aspectos>

el último de los cuales está mucho más desarrolladoque los dos
anteriores.

a) Linaje

tuníens atajas, Brenní se síírpe fe re b a t (y 150>

b) Títulos de gloria

et ni títulos Capítolía capta t r ah e b a t (y 151>

c) Característicasexternas

Tarpezoque íugo detnenset uertíce sacro
pensantesaurum Celtas u.nbone gerebat
colla utrí fu/u o radiaban t lactea torque,
a u r o uírgatae uestes, n,anícaequer í g e b a u t
ex auro, et símilí uzbrabat crista metal/o (vv 152-6)
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A juzgar por la extensiónque se concedea esteúltimo aspecto,
así como por la frecuente repetición del térmmo aurum u otras
palabrasque hacen referenciaal mismo metal, pareceque el poeta

pretende destacarsobre todo la magnificencia del jefe Críxo, le
preocupamás la descripcióndel aspectoexterno que las cualidades
internaso sentimientosde los personajes

El corte que se operaen el eje cronológico del relato es percep-

tible tanto en lo que se refiere al contenido como por los tiempos
verbalesutilizados en estos siete versos Aquí Sílio se vale del im-
perfecto> propio para las descripciones,frente a los presenteshís-
torícos, más gráficos y expresivos>de los versos que precedeny
siguen

La ausenciade partículasy de cualquier otro recurso de transi-
ción se observa asimismo al reanudar la descripción del combate,
despuésdel paréntesisquesuponela digresiónsobreCríxo Sternztur
ímpulsu uasto perculsa Camertuin ¡ prima phalanx (vv 157-8), y
cuando el escritor pasa del nivel colectivo al individual spícu/a
prima, puer, turnzd¡, Tyrrhene, Pelorí ¡ purpureo monensuzctrícía
sanguine tínguis (vv 167-8) Queda dicho ya que Virgilio> por el
contrarío, al abandonarel plano de la colectividad para centrarse
en lo individual, utiliza el adverbio continuo (y 612)

Volvamos al texto de Virgilio Hemos dicho ya que la muerte

de Aconteo implica un desvío en la marcha de los acontecimientos,
un cambio que va señaladopor el adverbio extemplo (y 618) La
narraciónno se corta, sino que se mantienela progresióndramática
que alcanzasugradomás elevadoen 1amquepropznquabant(y 621),

la tensión se rompe en rursusque Latíní ¡ clamorern tollunt e!
mnollía co/la reflectunt, ¡ hí fugíunt penítusque datís rejeruntur ha-
benís (vv 621-3)

La representaciónexactade lo que ocurre en el escenariode la
lucha viene dadapor la introduccion de un símil que, lejos de rom-
per la continuidad de la narración, estableceun vinculo con lo que

precedey sigue Prescindiendoahora del estudio del símil desdeel

punto de vista de su carácter ilustrativo —que lo tiene evidente-
mente— y de su función de sumario, quiero poner de í elíeve qtíe
en estecasosirve tambiénde puenteentrelos versos 618-23y 629-30
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qualis ubí alterno procurrens gurgíte poatiis
nunc mit ad íerram scopulosquesuperíícít onda
spumeusextreniamquesína perfundit harenam,
nunc rapídus retro atque nesta reaoluta resorbens
saxafugít lítusqueuado labente reiínqaít

Me,, 11, 624-8>

Tanto en los versosque acabamosde citar, cuya función es la
de representar>plasmarverbalmentelos acontecimientosantes na-
rrados>como en aquellosen los que se relatan tales hechos(vv 618-
23), encontramosun rasgo común de naturalezamorfológica que no
se ha de considerarfortuito, sino que parecedebersemás bien a un
deseoexplicito por partedel poetade subrayarla estrecharelación
existenteentreestosdos gruposde versos Me refiero a la presencia
de palabras y de otro elemento formal —el preverbio re-— que
inciden en la misma idea Así términos como reíc¡unt, rursus, re-
flectunt, referuntur, fugzunt, o el sintagmadatis habenís,pertene-
cientes al bloque formadopor los versos 618-23, encuentrancorres-
pondencíaen los versosque integranel símil- retro, revoluta, resor-
bens (y. 627), relinquzt (y 626), fuga (y 628), rapídus (y 627)

Pero, el símil al que acabamosde hacerreferenciailumina, por
otra parte, el contenido de los versos siguientes que resumenla
situación creadaen 618-23-

Bis Tuscí Rutulos egere ad moenía uersos,
bis reíectí armís respectantterga tegentes

(Aen, u, 629-30)

Tambiénen estecaso la repetición del preverbio re- en reíectí y
respectant(y 630), junto con la consideracióndel léxico> contribuyen
en conjunto a poner de manifiesto la relación entreel contenido de
los versos618-23 y 629-30, con lo que parececonfirmarseque la in-
tercalacióndel símil no suponeningún corte El paralelismoque se
da entre los dos pasajesa nivel de contenido y léxico nos parece
concluyente’

Tuscí (y 629) reenvíaa Troes (y 620)

Rutulos (y 629> » » Latín, (y 618)
egere (y 629) » » agafÉ (y 620>

ad ,noenu¿uersos (y 629) » » cid inoenía uertíínt (y 619)
retectí (y 630) » reícíunt (y 619)
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E) Todo lo que se ha dicho hasta aquí, y que parece apuntar
al carácter distinto de la épica de los dos poetas,encuentraconfir-

mación> si se analizan, enfrentandouno al otro> los pasajesque en
los dos textos recogenlos electosde la lucha entablada

VIRGILIO, Aen 11, 633-5

tuiii ucro et gemitus monenííum et
[sanguine in alio

armaquecorporaqueet permíxtí caede
[uírorum

semíanímesuoiuontur equi, pugna as-
[pera surgít

SíLio, Pun 4, 160-6

collísaque qaadrupedantam

pectoríbus toto uoluuntur corpora

[campo
arua natant, altusque niruin cruor,

[altus equorum
Iiibríca bellígerae sorbet uestígía tur-

[mac
sernínecumletum peragít grauis ungu-

[la pulsu

et círcumuolítans taetros e sanguine
[rores

spargít hamo míserísqaesao iaaít ar-
[ma cruore

A primera vista parece que las coincidenciasson lo suficiente-
mente grandes como para pensar que tal vez Sílio ha tomado el

relato de Vn-gibo como modelo para elaborarel suyo, pero de un
análisis detalladode ambostextos se desprendela existenciade una
serie de diferencias importantes

En primer lugar y abundandoen lo que se ha señaladoen otras
ocasiones,se ha de hacer notar que en Virgilio la unión con lo que
precedeestá marcadaexplícitamentepor la partícula tum (y 633)

en correlacióncon postquam(y 631), en la díacroniade los hechos
la acción causanteantecedeal efecto causado>mientras que Sitio
no utiliza ningún recurso de naturalezamorfológica que expresela
relación de causalidady la continuidad ininterrumpida en la mar-
cha de los acontecimientos,sólo se deducedel contexto

Por otra parte>aunqueen consonanciacon la mismaidea> resulta
elocuente la consideracióndel espaciodedicado en los dos textos
a relatar las consecuenciasde la lucha La extensión que ocupa el
re/ato del aspectoque ofrece el campo de batalla se ha duplicado
en Sílio con respectoal número de versosque le dedica Virgilio> sin
que el contenidocambiesubstancialmenteen cadauno de los textos
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Los dos escritoresdan entradaen el relato a los mismoselementos,
recogenidénticos motivos, pero la forma de expresarlosvaría Vir-
gílio, como se ha dicho ya, narray en función del carácternarrativo
de su épica está el que cada frase añadaalgo nuevoa la anterior,
cada acción suponeun paso adelanteen el hilo de la narración> se
mantiene la dínamícídad,la progresión dramáticacontinuadaen el
orden de las ideas Silio, por el contrario> describey de ahí que

muchos de los motivos esténdesarrolladosy ampliados en los ver-
sos siguientes sin que añadannmguna idea nueva> sino que tienen
como únicafinalidad la de expresarlos detallesy circunstanciasque
envuelven a la acción antesenunciada Su relato carece del dina-
mismo que predomínaen el de Virgilio

Los pasajesque ahora están siendo objeto de análisis parecen
confirmar lo dicho, a pesarde la doble coincidenciaque se da entre
ellos

~ Desde el punto de vista del contenido,vemos que los ele-

mentosbásicosintegrantesdel relato de uno y otro escritor son los
mismos, sí se exceptúala supresiónpor partede Sílio de gemítus
moríentzum (Áen 11, 633)- la abundante sangre derramada baña
a guerreros y sus armas> los cuerposde los caballos ruedan por
tierra confundidoscon los de los jinetes, la matanzaes atroz.

2 Por lo que se refiere al léxico y teniendoen cuentala excep-

ción hecha antes, parece que la coincidencia no puede ser más
completa.

VIRGILIO Sitio

sanguine in alto (y 633) a/tus cruor, a/tus (y 162)
taetros e sanguine rores (y 165>

arma que (y 634) nnserísque suo /auít arma cruore (y 166>
corp o r a que (y 634) co/lisaque quadrupedantum / pectoríhus

toto uo/uuntur c o r p o r a campo (y 160-
161>

caede uírorum (y 634) a/tus u ¡ ram creeo, (y 162)
semianimes (y 635) sem¡necum /etum perag¡t (y 164)
uoluontur (y 635) uolauntur (y 161)
equ, (y 635> a/tus (cruor) e q u oruin (y 162)

Podría objetársenosque los vocablosperm¡xtzy caede (Aen 11,
634) no figuran en el texto de Sílio, lo que evidentementees cierto,
pero sólo en parte, ya que el contenido de tales palabrasdomina

XV —14
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toda la descripciónde Sílio y encuentracorrespondenciasobretodo
en el verso 164 semínecumletum perag¿t grauís ungida pulsu

No cabe duda de que las coincidenciasentre estos dos pasajes
son muchase importantescomo paraque se puedapensarcon razón
que el relato de Virgilio sirvió de baseal de Sílio (una afirmación
sólo cabría despuésdel estudio de todas las batallas en los dos

autores),pero no es menos cierto que frente a todos estos elemen-
tos comunessurgen también divergencias,mucho más significativas

para nuestro propósito, nacidasde la consideraciónde la técnica
adoptadapor cada uno para integra¡ en el relato los diversos mo-

tivos y de acuerdocon la tendenciade Virgilio a la narración,mien-
tras que Sílio se preocupamás de las descripciones Así> se explica
que en Virgilio las consecuenciasde esteenfrentamientono ocupen
mas de tres versos (téngaseen cuentaque ademásen ellos se incluye
un elemento que falta en el relato de Sílio genuítusmor¡entíum
(y 633), así como una frase que resumela situación pugna aspera
surgit (y 635))> mientrasque en el texto de Sílio son siete los versos
dedicadosa recogerlos mismosefectosde la lucha En estesentido

destacasobre todo el desarrolloque adquiereen Sílio, en relación
con Virgilio> la forma de representarla abundanciade sangrevertida

La idea que expresa Virgilio por el sintagma sanguineni alto
(y 633) se amplia en Sílio a lo largo de dos versoscompletos,aparte
de la repetición en otros versos de los términos sanguisy ci nor

ama nataní, a//usque uírutn croo,, a/tus equorum ¡ lubrico be/lígerae
sorbet uestígía turnicie (vv 162-3>.

taetros e sanguine mores 1 sparg,t hunía míser¡sque suo lamí arma
cruome (vv 165-6>

Ahorabien, el que la extensióndedicadaa recogerestosmotivos
sea menor en Virgilio que en Sílio no significa que la escenaen el

relato de Virgilio pierdaen patetismo, la tensión y progresióndra-
mátíca se mantienen a lo largo del pasaje culminando en pugna
aspera surg¡t (y 635) Por otra parte> y en función de la misma
finalidad, Virgilio se vale de la oposición de tiempos que se extíen-

R 1-leinze (op cii, pi, 397 ss ) señala el uso limitado que hace Virgilio
~Ie las descripciones>idea iccogída mas tarde por y Píacentíní, Osserí’azíoní
su//a tecnícaepíca di Lucano, BerlIn, 1963, p 33
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de a los versos siguientes(perfecto- presente- imperfecto- perfecto-

presente)6

Las diferenciasentre la épica vírgílíana y la de Sílio aparecen
más claras>sí se sometena un estudiopormenorizadoy comparado
los versosque en los dos textos elegidos tienen por tema el relato
de la muerte de un guerrero la de Rémulo (Aen 11, 636-40) y la de
Tirreno (Pun 4, 167-74)

VIRGILIO Sino

Orsílochus Remulí, quando ípsum
[horrebat adire,

hastam íntorsíí equo ferrumque sub

[aurerehquit
Quo sonípes icta furít arduusaltaque

[iactat
uolnerís íiipatiens arrectopectoreera-

[ra
aoluítur ille excassashumí

spícula prima. puer, tamídí, Tyrrhene,
[Pelorí

purpureo moríens aíctricia sanguine
[tingais

nam tíbí, dam stímulas coma et in
[proelíamentes

accendísrenouasqueuíros ad uulnera
[canta,

haesít barbarícum sub anhelo guttare
[telam

et claasit raacum letalí aulaere mar
[mar

at sonas,extremo monentís fusas ab
(ore

flexa pererrauítmutis íam cornua la-
[bris

No significarlanaday nadanuevo se aportaríaa un mejor cono-
cimiento de la épica de estos dos autores,sí se dijera que la dife-
rencía fundamentalentre los pasajescitados estribaen que el tipo
de muerte sufrida por Rémulodifiere de la del joven Tirreno. Tam-
poco tendríademasiadovalor señalarcomo rasgodistintivo más so-
bresalíentedel texto de Sílio el que este poetaínvoque a un perso-
naje por medio del vocativo —puer Tyrrhene (y 167>— con el
consiguienteempleode la segundapersona tínguis (y 168), stimulas

(y 169), accendzsrenouasque (y 170)
Lo que a mí juicio reviste una importancia mayor, siguiendo la

línea que me he trazado al comienzo de este estudio,es la forma

6 K Qaínn, op mt, p 89 «The graphíc essentíallydramatie structareof
sach passagesis enhancedby a coatrastlngemployment of one or more of the
othernarratívetenses »
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distinta de contarque tiene cadauno de los poetasy queconstituye
unapruebamás,a sumarsea las anteriores,de que frente a la épica
de Virgilio, preferentementenarrativa, el interés de Sílio se centra
más en la descripción

En efecto,prescindiendode la frase quando zpsumhorrebat adíre

(y 836) (el narradores capazde penetraren los sentimientosmás
recónditosde los personajes)y dejando tambiéna un lado el valor
de la oposiciónperfecto¡presente,cuyo significado hemospuesto de
relieve, se advierte que la forma de relatar Virgilio estos hechos
difiere de la de Sílio en dos puntos básicos que muy bien podrían

reducírse a uno, ya que ambos estan en función de la misma fina-

lídad

1 Relaciónde causa-efecto

Sí se atiendeal orden seguido en la presentaciónde los hechos>

al modo de desarrollarseel procesocomplejo que desembocaen la
muerte de Remulo, vemos que las diversas accionesse sucedenen
calidad de antecedente-consiguiente,existe entre ellas una relación
de causalidadque confiereal relato un carácterde continuidad Las
distintas etapasen que se divide el procesoy cuyo resultadoes la
muerte del jinete Rémulo se introducen gradualmente>unas presu-

ponena las otras. Las accionesexpresadaspor las formas rntorsít
relíquzt (y. 637) causan>como resultado o efecto inmediato quo
sonípesxctu funt arduusaltaque íactat ¡ uolnerís ínpatíensarrecto
pectore crura (vv. 638-9) La estrechaunión que se da entre estos

dos versosy los dos anterioresestápuestade manifiestoademáspor
el ablativo quo wtu que recoge y comprendelas accionesante-
riores A continuaciónse expresala consecuenciao resultado final
uoluítur ille excussushumz (y 640)

2 Progresión y dinamismo

Sí, como acabamosde decir, las diversasaccionesexpresadaspor
las formasverbalesque aparecenen el texto se sucedenunasa otras
en calidad de antecedente-consiguiente>se puede señalar también
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que hay un sentido de progresión en el relato, puesto que cada
verbo suponeuna etapamás en la sucesiónde los hechos Efectiva-
mente, el contenido de la proposición ferrumque sub aure relzquit
(y 637) significa un pasoadelante,no detencióne insistenciaen la
acción marcadapor intorquere en hastamíntorsít equo (y 637) El
orden lógico en el tiempo de ficción se conservaen el de narración
Así tenemos

Intorquere (y 637> —* relínquere (y 637> .-* furere (y 638)—.¡aclare
(y 638>—*uolu, (y 640>

Basandoen estos dos aspectosla comparacióndel texto de Sílio
con el de Virgilio> nos encontramoscon que las diferencias entre
uno y otro son notables

1 La relación de causa-efectoque se advertía en el texto de
Virgilio se ha roto en el de Sílio En este autor el orden se ha in-
vertido por completo primero se expresael efecto y luego la causa

Resulta evidente que sanguine titiguere en spzcula prima ¡
purpureo uíctricía sanguine Unguis (vv 167-8) es efecto o resul-
tado de tiam tíbí ¡ ¡ haesit barbar¡cum sub anhelo gutture
telum (vv 169 y 171) Es decir, se produce una antícípaciónen el
orden cronológico de los acontecimientos un hecho posterior en
el tiempo de ficción se adelantaen el de narración Este rasgo dífe-
renciadorno es fortuito, sino que está en función del carácterdes-
criptivo de la épica de Sílio, como es fácil deducir del contenido
de los versosque ahora son objeto de análisis El poeta empieza
por enunciar un hechoque se desarrollaen los versos siguientes
En la explicación, introducida por la conjunción nam, se recogen

los detalles (nam tíl,¡ ¡ ¡ haeszt ¡ clausit ¡ ¡ perer-
rau¡t (vv 169 y 1714), y la partícula dum sirve para iniciar la
enumeraciónde las circunstancias dum st¿mulas ¡ atque accendís
renouasque (vv 169-70)

2 Como consecuenciade esto se sigue que el relato de Sího
carecedel dinamismoapuntadoa propósito del de Virgilio El pro-
gresode la acción sedetieney así pareceindicarlo el queSílio utílíce
juntos los versosstímulare, accendere,renouare (vv 169-70) que en
realidad no constituyenuna secuencía,como en el caso de Virgilio,
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sino que inciden en la misma idea Es más,no sólo se produceuna
detención momentáneaen la marcha de los acontecimientos,sino
un retroceso,una vuelta atrás en el tiempo de ficción, que se pone
claramentede manifiestopor la oposicióntemporalentre los verbos
tínguis (y. 168) ¡ haeszt, clauszt, pererrauu (vv 171-2 y 174) Por
otra parte, la repetición del verbo morior en moríetis (y 168) y
moríentís(y. 173) con el mismo valor aspectualcontribuyea marcar

la detencióndel proceso.
Todo cuanto acabamosde decir es aplicable a los versos que

siguenen el relato de Sílio en los que utiliza la misma técnica des-
criptiva

a) Enunciadode un hecho.

Críxus PícentemLaurumque, nec emínus ambo,
sed gladio Laurum, Pícentí íasílís hasta>

rípís lecta Padí, letum tulít
(vv 175-7)

b) Explicacióny detallesdel mismo tiam + perfecto

auia nainque

hasta uírí femur et paríter per nadauolantís
ilía sedít equí et gemínamdcdít horrídamoítem

(vv 177 y 179-80)

e) Circunstanciasque lo rodearon dum + presente

dum petít ac laeuo medítaturfallere gyro

En este sentido, es decir en relación con la tendenciade Sitio
a la descripciónmás que a la narracióncontinuada,ha de ponerse
de relieve el hechode que, mientras Virgilio se vale en la Eneida
de la partícula explicativa nain en 78 ocasiones,Sílio la empleaen
144 casos Es cierto que la extensión de la obra de Sílio es mayot
que la de Virgilio (12 202 versos frente a 9 896), pero no es tan
grandela diferenciaentre el número de versos como la despropor-

ción entreel númerode casosen que uno y otro poetautilizan esta
partícula
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Qu]ero insistir> finalmente,en algo queya se ha apuntadoal ana-
lizar la forma distintiva de presentaral lector los efectos del com-
bate (Aen 11, 633-5 y Pun 4, 160-6) y que constituyeun argumento
más en favor de la tendenciade Sílio a la descripción Me refiero
a que en el poemade Sílio, debido a supreocupaciónpor los peque-

ños detalles, los diversos motivos que integran su obra se encuen-
tran desarrolladosy ampliadosa lo largo de un número de versos
mayor que en el relato de Virgilio, peculiaridadapreciable en los
pasajesantescitados así como en aquellos que recogen el relato
del comienzode la lucha

ViRGILIo SíLio

furentísque magnoque fragore per aequor
exhortantur equos suspcnduntcunctí frenís sublime reductos

(Aen, 11, 609-10) cornípedesaltroque ferunt erectusin auras
it sonípes>rapídaqueuolans perapertaprocella,
tenuíaaix summouestigiapulueresígnat

(Pun 4> 143-7>

Un análisis de los textos que se han tomado como objeto de
estudioparececonfirmar el caráctereminentementenarrativo de la
épica de Virgilio, característicasobre la que se ha insistido tantas
veces y que hoy es aceptadasin reservas Por ello, el estudio de
unos pocosversosdel canto XI de la Eneida tiene como única fina-
lidad no aportar nada nuevo sobre esta cuestión, sino servir de
contrapuntoo elementode contrastepara llegar a un conocimiento
más profundo de la épica de Sílio Itálico La pretensióndc este
breve análisis no ha sido otra que la de fijar el carácterdescriptivo
de la épica de Sílio frente al narrativo de la de Virgilio El poema
de Sílio, como hemosadelantadoya, pareceestarintegradopor una
seriede cuadrossueltosy a lo que se atiendees a la descripción
más que a la construcción,de ahí que se produzcauna desvincula-
ción lógica de lo queprecedey lo siguiente

rUAN LORENZO

A partir de las conclusionesa que hemosllegado sobre la épica de Sílio
Italíco seríainteresantetratar de ver sí existe un paralelismoentreestepoeta
y Lucano teniendoen cuentalos procedimientosde construccionde la Farsalia
estudiadosporW Rutz, Studíenzur Koníposíiíonkunstund zur epísehenTechník
Lucans, Thss, Kíel, 1950, y Lustrum 9 (1965» PP 262-6


