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O. La peculiar estructurade las formaseólicasdentro del conjurato
de la métricagrecolatinaha sido desdela Antigúedadpiedrade toquede
los sistemasde doctrina,cuando,como talessistemas,hanabordadosu
descripcióndesdelas mismasbases,presupuestoso coordenadasgenera-
les con queplanteabanel restode los materiales.

Hoy día, casi sin vacilaciones,no sólo se las interpreta como formas
silábico-cuantitativasque reflejan un estadio anterior al de la métrica
cuantitativadesarrolladaen ámbitos dorios y jonios,sino queserecono-
cen en ellas, sobre todo en las de la antigua lírica griega, rasgosmucho
másarcaizantes(de unaépocademétricameramentesilábica)como,por
ejemplo, la falta de fijación del esquemacuantitativo en las sílabasini-
cialesde los cola o períodos.

Superadospor estecaminomuchosde losprejuiciosy apriorismosde
los sistemas«tradicionales>’,antiguosy modernos,se interpretanhoy di-
chos materialesa basede unosnúcleoso colo originarios, a partir de los
cualesy a travésde diversosprocesosde “extensión” (llamaremosasí al
nacímientode formasnuevasmás largasa partir de las brevesorigina-
rias, a basede adicionesde determinadoselementosal principio o al fi-
nal) yio de ‘<expansión”(o creaciónde la nuevaforma mediantela re-
petición de ciertos elementos [— ‘-~‘->, — ~>‘~>‘ —] en el interior de los cola
originarios)2

Flanquedado,pues,atráslos intentosde descripciónde las formaseó-
licas como formaskotá mé/ron y con ellos tanto las interpretaciones(ge-
neralmentemúltiples y a vecescontradictorias)del antiguo sistemade la

Es lo queB. Snell (GriechischeMetrik, Cotinga, 1962 [=19572], p. 35) llamaba»áos-
sereErweiterung».

2 La «innereErweiterung» deSnell, loe> cit..
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procrea/io me/rorum~, como las disquisicionesdel modernologaedismo‘~.

Atrás quedatambién hastacierto punto la larga polémicasobre la con-
venienciade unaeséansióndactílicao de unamedidapor pies hexásemoi
(coriambos,antispastos).

Pero la superaciónde todas estasetapasen la teoría sobre las estro-
fas, los co/o y los versoseólicos no debellevar a un rechazosistemático
de todocuantoen ellasseha aportado,incluida la terminologíay con ella
una seriede denominacionesde las propiasformasque,acuñadasen las
escuelasde métrica helenísticas,se han visto luego consagradaspor si-
glos de tradición. Tampocodebeabocar(y estoa ningúnnivel, ni siquie-
ra al de los primerospasosque da el alumno en esteterreno)a la simple
presentaciónde un esquemade cantidadessilábicas(completadoen el
mejor de los casoscon algunaque otra indicación sobre los lugaresha-
bitualesde <‘cesura”o de fin de palabra),para seradjuntado(o no) a las
mencionadasdenominacionestradicionales>

Se impone,por tanto, un procedimientode descripciónque,libre de
prejuicios (sistemáticosy antisistemáticos)y con capacidadde reflejar
tanto la estructurainterna de cadaforma como susrelaciones(sistemá-
ticas, históricasy funcionales) con las demás,reúna también las condi-
cionesde una relativa simplicidad, con miras a su eficacia didáctica,y
de una suficienteoperatividaden lo querespectaa posiblesestudiosul-
terioressobreestasformaso sobrela poesíaen la que se dan.

Esto es lo que,sin más pretensionesteáricas,vamos a intentaraquí
sobrelas formaseólicasmás frecuentesen la poesíalatina, un material
evidentementemásfácil de sistematizarqueel de la lírica griega,no sólo
por su menoramplitud y variedad,sino también porquerepresentauna
etapa mucho más avanzadaen el procesode fijación y normalización
cuantitativa.

1. Tales formas, por dondede menor a mayor y segúnel esquema
cuantitativo con quese documentanen latín ~, son las siguientes:

cf., por ejemplo.R. Heinze, fíe ¿vrischenVersedesHoraz, Leipzig, 1918 (=Von; Geist
desRo,nertums,19602), pp. 227-294> C. del Grande,«La metricagreca»>en Enciclopedia
rlas.sica, II, V: La lingua greca nei mezzi della sua espressione,Tuno, 1960, pp. 315 ss.

M. Lenchantiny G. Fabiano,«Problemie orientanientidi metricagrecolatina»>en In-
¡roduzioneella filologia classica,II, Milán, Marzorati, 1973>

No incluimosformascomoel «hiponacteo»(oo—~~—~——)oel»Reizianum»
y otrasmásdc apariciónesporádicaenel teatro(arcaicoo deSéneca>o enautorestardíos;
cf.> por ejemplo,O. 5. Rayen,Latin nietre,Londres, ¡965> Pp. 136>137>

Prescindimosigualmente,por no considerarlaspertinentesparanuestrospropósitos,de
lasocasionalescontraccionesdel grupo o resolucionesde algúnIongunzatestiguadasen
algunosde estosversos.
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1. Adonius(ADON>) - “~‘ - x

2. Pherecratius(PIcJER)
3. Aristophonius(ARLS) —»=‘—>-‘— x

4. Glyconius(CLYC)
5.
6.
7.
8.
9.

Afroicus enneasyllabus(ALC 95)
A/caicusa’ecasy//ahus(ALC OS)
Alcaicushendecasyllabus(ALC liS)
Sapphicushendecasyllahus(SAPII 1 íS)
Phallaeciushendecasyllahus(PRAL)

x — >~ — x — — x
—x

x — ~-— x —.-~—~ x
— — x —~—~— x
00 x

lO. Asclepiodeus(ASCL12S) 00 X
II. Sapphieus«malar»(SAI’!] 155) —~‘—x ~ x
12. Aselepiadeus“maior” (ASLC 16S) oc x

2. Resultaapropiado—desdeunaperspectivahistórico-genética—y
rentable—bajo el puntode vistasincrónico-descriptivo—distinguir enes-
tos esquemastres secciones:comienzo,partecentraly cadencia~.

2.1. Lascadencias—sectordondeprobablemente,apartir deunaeta-
pa exlusivarnentesilábica, se empezarona fijar unasfiguras cuantitati-
vas a->--- respondenalos dostipos quesesuelenreconocer para la primi-
tiva métrica indoeruropea:«... —»‘ x» y «... ‘>~—x».

A estosefectosdescriptivoscontamoscomo cadenciala secciónfinal
del versoo colon a partir de la largasiguienteal elemento«~‘> “~, esde-
cir, la largasiguienteal último <‘dáctilo’> o, si se prefierela terminología

6 Representamoscon»oo” la denominadapor Hermann<‘base»eólicay con «x» la can-

tidad aucepsde la sílabafinal y dealgunassílabasdela parteinicial, a pesardeque como
esbien sabido(cf» por ejemplo ¡-leinze,op. cii., p. 1), en latín, sobretodo a partir de Ho-
racio, la cantidadde dichassílabasinicialesse haya fijado larga.

cf.. por ejemplo,G. B. Pighi, «La metrica latina», en La lingua latina nei mezzídella
sua espressione,Turín, 1968.pp. 458 ss.

De suyo, verso por verso y muy especialmenteen los máscortos> puederesultarartifi-
ciosa tal descripcióntripartita y parecermásconvenienteotra bipartita (a basedc «aper-
tura» y ‘cierre») del tipo de la practicadaporO. Nagy,Comparatívesiudíesin greekand in-
dic metre,camhridge(Mass.), 1974, Pp. 30 ss. Peroparaunavisión sistemáticadetodo el
grupo y en función de los objetivos queaquí nos proponemos,es máseficaz y rentableeí
mantenimientode los tres sectores>a pesarincluso dequeen determinadoscasoshaya que
caracterizarcon Ola falta de algunode ellos.

cf. por ejemplo,Phighi, ¡oc. ch.
cf., por ejemplo> M. L. West, Greek metre, Oxford, 1982, p. 3, y Nagy, op. cft>,

pp. 33 y 146>
O Elemento que, por lo demás,esuno de los rasgoscaracterísticosde estasformas,

al determinarenellascombinadoconotros elementos su peculiar ritmo discontinuoo asi-
métrico (cf. M. L. West, «Indo-europeanmetre>.en GlotIa, 31, 1973, p. 166): estápresente
en todasellas (a excepcióndel ALC 9S) y constituyeen estamétricael únicomódulo posi-
ble desecuenciade silabasbreves(el llamado«límite pirriquio»; cf> c> Gallavotti, La un-
gua dei poetí eolíci, Bari, 1948, apéndice:«Revisionemetricadei frammenti eolici,>, enRí-
vista Filología Classica,28. 1950. Pp. 97-116>
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de la escansiónhexádica, la última larga del último ‘<coriambo” ~‘.

Dicho longumes generalmenteel penúltimo. Sóloen dosocasioneses
el último y en una (PRAL) el antepenúltimo.

Segúnello resultanlos siguientestipos de cadencia:

Tipoa(—»-x): GLYC,ASCL12S,ASCLI6SyALCIIS.
Tipo b (— x):
Subtipo b 1 (— x): ADON y PEER.
Subtipo b 2 (—>-—x): ARIS, SAI’!] 115, SAI’!] 155, ALC lOS y ALC 95.
Subtipo b 3 ( x): PRAL.

2.2. La partecentral esdondefiguran la(s)secuencia(s) queda(n)
lugar a(l)/(los) llamado(s)coriambo(s)—dáctilo más primera sílabade la
cadencia—o dáctilo(s).

Con la única excepcióndel ALC 98, todos las formaspresentanla fi-
gura ante la primera sílabade la cadenciay precedida,a su vez, de
sílaba larga. En otras palabras,todaspresentanlo quepodríamosdeno-
minar un coriambo«encadenado”con la cadencia.

En la mayoríade las formas es este «coriamboencadenado>’el que
constituyeexclusivamentela partecentral. Otras, en cambio,parecenel
resultadode la expansióna queanteshemos hechoreferencia:«dactíli-
ca” en el ALC 108; «coriámbicasimple” en el ASCL 128y SAI’!] 158,y
«coriámbicadoble” en el ASCL 168.

2.3. Por«comienzo” o «apertura”entendemosen todas estasformas
las sílabasque precedenah(los)«coriambo(s)”de la parte central.

Se distinguencuatrotipos:

Tipo a. Con componenteinicial ~ ADON,ARIS y ALC 108.
Tipo b. Con componente inicial 00: PRER, CLYC, ASCL 128,

.4SCL 168 y PRAL.
Tipo c. Con componenteinicial —--—x 12: SAI’!] lIS y SAI’!! 155.
Tipo d. Con componenteinicial x—>-—x t3. ALC 118 y ALC 98.

3. Segúntodo ello, los doce esquemasanterioresse interrelacionan
segúnel siguiente cuadro:

conuncriterio puramentedidácticosepueden—y quizásedeben—seguiremplean-
do términos como «dáctilo»>«coriambo», etc.> a pesarde que>comoesnuestrocaso,no se
reconozcala existenciade tales unidades de medida en la estructura de estos versos.

2 En realidadun metro trocaico.
~ Interpretable como un colon penthemímeresyámbico; West, Greek metre, p. 30.
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COMIENZO PARTE CENTRAL CADENCIA

ADON
PREZ?

0
00

-~ - x 1 bE

GLYC
ASCL 125

ASCLí6SALC lIS
ALC9S

00
oc

ocx—.>-—x
x—’~—x

—~—~ x

x

x—~—~ x

0— »‘—x

1
a

ALC 105
APIS

<A
O

—
—~—.--—x

¡
h2.

SAPR 115 —‘~—x —~—.~— x

SAI’!! 155
PRAL 00 > x b3.

Quedanaquí suficientementeexplicitas las semejanzas,diferenciasy
puntosde relaciónentrelas doceformas, todo lo cual refleja, de un lado,
el posibleorigeny filiación de algunasde ellas y, de otro, pone de manI-
fiesto paratodasy cadaunasuentidadestructuraly, enconsecuencia,en
más de un caso,la razón de serde sufuncionamiento.

Todos los esquemaseolios empleadosen latín (a excepción del
ALC 98) tienen al menos un «coriambo encadenado»con la cadencía.

Hay tres parejasen estosesquemasquesólo sediferencianpor supar-
te inicial: ADON/PHER,ARIS/SAPH115 y GLYCIALC liS.

Sólo se distinguenpor la cadencia:

ADONIARIS(“simple» en el primero,«doble>’ en el segundo).
CLYCIPRAL/PHER.
PRALresultaríaenestesentidounaextensión(abasede >-~ — x) del GLYC.
PREZ?podría interpretarsecomo variantecatalécticadel CLYC “.

Otrosseoponenentresí por la partecentral (interpretablesunoscomo
expansionesde los otros):

GLYC/ASCL12S/ASCL165 (expansióncoriámbicasimple y doble).
SAI’!] 1 1S/SAPH155 (expansióncoriámbica simple).
ARIS/ALC 105 (expansióndactílica).

Segúnello, la relación GLYC/A.SCL12S es la misma que la relación
SAI’!! lIS/.SAPH155.

Se destacancomo casosúnicos:

“ Variante catalécticasensulato (puestoque no setrata de versos¡<até niétron)y en un
plano sincrónico o funcional,ya quedesdeeí punto devista genéticolo que luego,a poste-
riori, seha podido interpretarcomo catalexismétrica,pudo ser ensu origen simplemente
la diferenciade una sílabamenosenel planofraseológico;cf. por ejemplo,Nagy,op. cit.,
pp. 29 y 145 ss. Sobreestarelaciónentreglicono y falecio. cf> Mario Victorino GLKVI 188>
JO 55.
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PRAL, únicoesquemacon cadenciab 3.
ALC lOS, único esquemacon expansión dactílica.
ALC 95, único esquemacon «coriambo» ~, es decir, sin «parte

central».

4. Un enfoquede estetipo puedesersin dudarentablea nivel dema-
nual elementalde métrica,esdecir, a la horadehacerentrara los alum-
nospor primera vezen contactocon estematerial;en efecto,ya desdeese
primer contactoestaríanen el caminode entenderlas peculiaridadeses-
tructurales,históricasy funcionalesde estasformasmétricas.

Un planteamientocomo éstedebeasimismoestaren la basede cual-
quier estudioque se inicie sobrela <‘composición” 15 de estos versos;un
análisis,por ejemplo,de la tipologíaverbal(volúmenesy estructurapro-
sódicade las palabras)del tipo de los quecon tan alto gradode rentabi-
lidad se practican desdehaceaños sobrelos textosescritosen hexáme-
tros 16 debepartir en los versoseólicos de unasfórmulas quereflejen las
peculiaridadese interrelacionesestructuralesde todos estos equemas
métricos.

Así lo hemos entendidoen otro trabajo actualmenteen prensa~ al
proponer,con la finalidadde un tratamientoinformático del material lé-
xico de los poemas en que se emplean estos metros, las siguientes
fórmulas 18:

Adonio,
y

—FI2X Y

Ferecracio,
ab y

---~--=A BFI2X Y

» ~f. j. LuqueMoreno> «Niveles de análisisen el lenguajeversificado»,en Athlon, So-
tura gramrnatica in honoren> Francisci 1?. Adrado»> 1, Madrid, 1984,pp. 287-289.

» cf., porejemplo,L. Nougaret,«Une méthodede dépouillementdestinéeauxmdcxmé-
triques»,en RUt, 40, 1962, Pp. 136-141,y sus aplicacionesprácticasen L. Nougaret.Pro-
die, niétrí que et vocabulaire> Analyse va-bale do «De signís» et des «Bucoliques», París,1966;
E. Liénard,Répertoires prosodiques et métriques, Lucrece, «De rerun, natura» (III), etc., Bru-
selas,1978.

~ J. Luque Moreno, Un método para el tratamiento informótico de materiales latinos en
verso. (En prensa>)

8 Fórmulasqueobedecena estoscuatroprincipiosbásicos:1.» distinguir, comoen los
demástipos de verso>los comienzos(primerasletrasdel alfabeto)de los finalesdeverso (le-
trasúltimas); 2.» reflejar dealgunamaneraci principio de isosilabiay, sobretodo, los res-
tos de la originaria indiferencia cuantitativaqueaún semantienenen latín, a basede em-
plear una letra (mayúsculao minúscula,segúnlos casos)paracadasílaba;3? destacarlas
dosbrevesdel «coriambo»utilizando paraellasnúmerosen vez de letras: 12 parael primer
(o único) grupo ~> 34 parael segundoy 56 paraeí tercero,y 4.» caracterizaren la codifi-
ración lastres seccionesque hemosvenidodistinguiendoen los esquemas,tratandodedes-
tacar a la vez la relación deunos Con otros,
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Aristofanio,
y

FI2VwXY

Falecio,
ab y

BFI2StVwX Y
(K)

Sáfico endecasílabo,
d Y

b C DF 12V w X Y
Sáfico mayor,

cl y
bCDGI2HU34VwX Y

Alcaico decasílabo,
y

~112J34VwXY
Alcaico eneasílabo,

a e y
Be DE VwXY

Gliconio,
ab z

‘»‘ABFI2Xy Z
(K)

Asclepiadeo,

ab z
BGI2HU34XYZ

Asclepiadeo«mayor»,

ab z
BGI2HL34MUS6Xy

Alcaico endecasílabo,

a e z
AB cD EF 12 X y Z

Al diseñarlas anterioresfórmulashemosprocuradoquesereflejenen
ellas laspeculiaridadesestructuralesquecaracterizancadaverso,al tiem-
po que lo relacionancon los demás.De este modo se podrá tratar con-
juntamente el material léxico de composiciones poéticas escritas en las
distintas formas de la métrica eólica.

Así, en lo querespectaa la partecentral,la másproblemáticaen este
sentidosehaprocuradola uniformidaden loscódigosdel modosiguiente:

F, indica siempreprimera largadel primer«coriambo’>del verso, que
a su vez va «encadenado»con la cadencia: ADON, PRER,ARIS,
SAI’!! liS, GLYCy ALC lís.

G y H, representan las largas del primer «coriambo» del verso, pero
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autónomo,es decir, no «encadenado’>con otro «coriambo>’o con
otras partes del verso: SAI’!] 158,ASCL 128 y ASCL 168.

1, indica primera larga de un primer «coriambo” del verso, cuya se-
gunda larga es del tipo J: ALC 105.

J, indica segundalargade un primer <‘coriambo>’ que,a suvez, espri-
mera larga de un segundo<‘coriambo” (formando,si se prefiere,
unasecuencta‘<dactílica”) del tipo U.

L y M, representanlas largas de un «coriambo>’ central autónomo:
A.SCL 16S.

U, indica primeralargadeun «coriambo”,queno esel primerodelver-
so, cuya última sílaba es la inicial de la cadencia:SAI’!! 158,

ASCL 128 y ASCL 16S.
K, la hemos destinado para los casos esporádicos en que algunos poe-

tas latinos han contraído el grupo
Para la eventual resolución de un longum hemos reservado las cifras

del 89.

Si, teniendo en cuenta todo esto, se cotejan las distintas fórmulas, se
podrá hacer patente una vez más la relación estructural entre los distin-
tos esquemas, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

COMIENZO PARTE CENTRAL CADENCtA

Adonio A F b 1
Ferecracio b F /‘ 1
Aristofanio O F b 2
Sáfico endecasílabo e F b 2
Gliconio b F a
Alcaico endecasílabo d F a
Sáfico «mayor»
Asclepiadeo
Asclepiadeo “mayor”
Falecio

b
b
b
b

G H U
6 H U

O HL MU
F

b 2
a
a

b3
Alcaico decasílabo <A 1 J b 2
Alcaico eneasílabo d b 2

» Este trabajoha sidorealizadodentro del senodel proyectode investigación«La doc-

trina métricade los romanos»,que figura en los planesdela CAICYT con eí núm. 0402/Sl>
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