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Muy variadasson las razonesquepuedenllevar a plantearseel estu-
dio detalladode los múltiples recipientesqueseencuentranen las come-
dias de Plauto Desde un punto de vista puramente arqueológico, podría
recurrurse a Plauto buscando por ejemplo documentación para definir
ciertos tipos de uasade forma y utilización pocoprecisas Desdeunapers-
pectivaesencialmenteliteraria, un estudiode losrecipientesplautinospo-
dría ayudara estableceralgunasconclusionessobreel modo de adapta-
ción de los originales griegospor partedel Sarsínate,supuestoque nos
llevasea conclusionesfirmes sobreutilización de tipos griegoso latinos
Desdeun planteamientolexicográfico,el analísísde la abundantetermi-
nología empleadapodría conducir no ya a conclusionesvanaspor com-
probadasen otros camposlexícos,como puedenser la riquezay propie-
dadde la lenguaplautína,sino aotrasde mayor trascendencia,por ejem-
pío las formas de adaptaciónde unaterminología griegaconcretaal la-
tín, aspectoen el que Plautoresultafundamental,por cuantoen diversas
ocasionespréstamosdirectosdel griegose registranpor vezprimera,y a
veces de forma exclusiva,en suscomedias

Ningunade talesrazoneshasido la quenosha llevado a interesarnos
por estetema,sino una mucho más pragmatíca,esto es, el deseode po-
der conocercon la mayorprecisiónposiblelos diversostipos derecipien-
tes que se encuentranen las comedias,conel fin de reflejarlasconexac-
titud en la edícion bílunguedel teatroplautino queestamospreparando
para JaColección Hispánica,en colaboracióncon la doctoraAurora Ló-
pez Sin embargo,una vez entradosen el estudiodel asunto,noshemos
vistoarrastradospor la realidaddeun campode alcancesmuchomásam-
plios de lo previsto Vamos,pues,a presentaruna lista completade los
uasa plautinos, descrubiéndolosen la medidaen que lo permutenlos da-
tos que proporciona el comediografo,para facilitar al lector su utiliza-
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ción en análisisque quedanal margende nuestrointerésactual,y en los
que sun duda nuestraespecializaciónpodría llevarnos a conclusiones
arriesgadasDe estemodo,queremosdejarclaroque lasconclusionesque
extraemosal final del trabajo, son susceptiblesde una revisión más de-
tallada y de resultadosmás minuciososen diversoscamposde trabajo

1 <NASA PLAVTINA»

ahc?num,-i (Cas, 122 y Pseud,157)

Correspondea nuestro«cubo de metal», también conocidoen caste-
llano —si bien impropiamente—como «caldero»,y como «pozal»por su
utilización concretapara sacaraguade los pozos

El termino es latino, fácilmente explicable a partir de (uas) akíenum,
con empleometonímicoa partir del material de fabrícacuon(bronce,co-
bre o estaño)

La utilización, segúnlas dosunícasocasionesen queapareceen Plau-
to, es inequívoca,y del todo semejantea la que llega hastanuestrosdías
cacharroutilitario, vulgar, que utiliza un esclavopara ir por aguaa la
fuente (Cas, 122), y que otro personaje,esclavotambién, llena de agua
paraun cocinero (Pseud- 157)

amp¿’ora, -ae (Cas, 121 y Miles, 824)

Se trata del conocídísímorecipientede origengriego, usualmentede
fabrucacionalfarera,con dosasasy formabastantevariada,utilizado para
líquidos,especialmentevino

Préstamodel griego &~t~oQn5q, con cambiode declinacióny, por tan-
to, degénero,es indudablesuempleoantiguo,comoresultadesupresen-
cia en Nevio, Plauto, Caton

Los dosejemplosplautinossonpocoprecisosen cuantoa descrípcíon
del recipiente En ambos—segúnes normal—sirve para líquidos en un
casopara transportaragua(Cas , 121),en el otro paracontenervino per-
fumado de nardo, en un verso de lectura y tradición problematícos
(Miles, 824)

ampulla, -ae (Merc, 927, Persa, 124 y Stíc¿’, 230)

Sí se admite su explicación como diminutivo irregular de ampora,
amp¿’ora, definiremos la ampulla como unapequeñavasija o frasco con
dos asasy, generalmente,vientre abombado

En el uso plautino, resultaclaro quese tratade un frascode tocador,
ya seapara perfume o aceitesde belleza,solucuouíéstapor la que se un-
dina Ernout,traduciendoen dosocasiones«fuole dhuule»(Merc ,927, Per-
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sa, 124), con bastanteprobabilidad,como luego veremos,aunquesin in-
dícaciónexplícita de Plauto

Una ampullaes lo que se lleva un personajequepartedeviaje (Merc,
927), en las dosocasionesrestantes,uno de los contadoscomponentesde
las necesidadesmínimasde un parásito (Persa, 124 y .Stíc¿’, 230), el he-
cho de que en amboslugaresaparezcaen contactocon strígílís, el cono-
cído instrumentode baño, muevea pensarque la ampulla se estáutili-
zandocomo frascoparaaceitede belleza

Quizá merezcala penadestacarque en .Stíc¿’, 230 se indica el color
del recipiente ampulla rubída

aquális, -is (Cure, 312)

Su correspondieseen suformaa la explicaciónetimológicaque da Va-
rrón (“accessutmatellio a matula díctus et fíctus, quí, posteaquamIon-
gius a figura matulaediscessit,et ab aquaaqualísdíctus») h aqualísde-
beríamnterpretarsecomo unaespeciede palangana

Ahora bien, el texto de Plauto no concretanadasobreesterecipiente,
en el que se traeaguaaun personajeen apuros(aqualemcumaquaLesta
imprecisión resultaespecialmentelamentablesí se tiene en cuenta que
nos hallamos ante uno de los muy contadostextos latinosde naturaleza
no gramaticalen queapareceel nombrede esta vasija 2

aula, -ae (AmpIr, fr IV, Aul, 390, 392, 580, 583, 611, 614, 617, 709, 763,
765, 809, 821, Capt,89,846, 916,Cas ,774, Curc,368, 396, Miles, 854,
S56yRud, 135)

La vasija conocidacomo aula, posteriormenteolla, aparececon nota-
ble frecuenciaen Plauto, lo cual posíbílíta su conocimiento detallado
De manerageneral,puededecirse que se trata de unacacerolau olla,
casi siempreparacocinaralimentosal fuego(Aul, 390, Cas, 774, Capt,
846, 916, quizá Rud, 134), de capacidadvariable de dos libras (Miles,
853), de cuatro libras (Aul, 809, 821), de un modo o más (Capt, 916), a
juzgarpor la frecuenciaconquese rompen,parecequesuelenserde ma-
terial cerámico

Ahora bien,el términoaula/olla probablementeresultaseen latín mu-
cho menosprecisoqueel castellano«olla», quedefine la RealAcademia
de la Lenguacomo “vasija redondade barro o metal,que comúnmente

varro,/íng, 5, 119
2 ConfrónteseTLL, vol II, An-Byzeres,Lípsíae, 1900-06, s y aqua/ts Por supuesto,no

tiene sentido la lecturadel manuscritoB aquaEí en Trín, 326, por lo demas,no compren-
demosa partir de que razonamientosCh T Lewis y Ch Short (A /aíín díctíonar-y [1879],
oxford, 1975) leíanbí/ibrís aqualísenMí/es,3, 2, 39, estoes,Mí/es,853, conjeturamásque
cuesííonabJea la que no prestan Ja menor atencion editorescomo Rítschl. Leo, Líndsav
y Frnout
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forma barriga,con cuello y bocaanchosy con unao dosasas,la cual sir-
ve paracocermanjares,calentaragua, etc» ‘ En efecto,inclusoen Plau-
to, dondeen general tiene esevalor de recipientepara cocinar,podría
también ínterpretarsecomournacinerariaen dos pasajesen que seha-
bla explícitamentede aulae quecontienencenizas(Amph, fr IV y Curc,
396) Ademásde ello, en Rud, 135 apareceunaaula extaris, con un adje-
tivo «hapaxlegómenon»formado a partir de exta, es decir, unaolla con
utilización líturgíca,paracontenerlas entrañasde lasvictimas, o paraco-
cerlas,como interpretanErnout y Meulleren su Díctionnaire »~, el propio
Ernout en su traduccióndel pasajeplautino correspondiente(«unemar-
mute pour cuire les vuandesdu sacrífíce»~y el ThesaurusLínguaeLatínae,
sí bien con la lectura extaris 6

Sun lugar a dudas la aula mas famosade Plauto es la que,en forma
de adjetivo derivadodeun diminutivo aulula, da título aunade susobras
más conocidas la Aulularía Es interesantenotar que,salvo un casocu-
rioso en que se traduceen el siglo pasadopor La botíjuela ~, invariable-
mentese la vierte al castellanocomo La comediade la olla o simplemen-
te La olla ~ sunembargo,la única traducciónquese ha hechoal gallego
lleva un titulo muchomás ajustado A comedíada oliña ~

Sin entraren el asuntodel modelogriegode la Aulularia plautína,de-
masiadocomplicadoy problemáticoparasertocadoaquí aunen síntesis,
podemosdecir que,sí el modelofuela comediaHydría de Menandro,una
de las múltiples posibilidadescon frecuenciadefendidas,Plauto habría
cambiadototalmenteel tipo de recipienteque encuentralleno de oro el
ancianoEuclíon,en efecto,es obvio que la aula es un recipientede forma
y uso muy distintos de los de la hydría griega

DRAE, s y olla (editadoen Madrid, 1970, p 942)
A Ernouty A Meilící, Díctionnaireetymo/ogíquede/aIangue/atíne(4’ cd ), París,1967,

s y exia, p 206
Plauto,t Vi, p 123

6 TLL, vol y, pars a/tera E, Lípsíae,193i-53,s y extar,s
ConfronteseM Menendezy Pelayo,Bíb/íogra¡ia híspano/atínatiósíta, vol Vii, San-

tander, 1951, p 362 «‘La boiquela comedíaescríla en latín haceníí/ seíscíeniosañospor
Marcus AccíusP/autusy traducida a/ caste//anopor Bín-tah IÑueva York, 1963 [8», 64 pp]
Estadividida estacomediaentres actosy losactosenescenas,como sí fueseescritaennues-
tros días Detrasdel seudonímoBíntah, palabra india que significa «Coraronherido», se
oculta modestamenteel traductordoctordon RamonEmeterioBetances»

Así, Lacomedíade la o/la, iraducciondeP Martin Robles,enT M Plauto «Comedias»>
vol 1, Madrid, Hernando,1945 (reimpresaen 1984), La oua, traducciondeV Blanco Gar-
cía, en Tito MaccioPlauto «Comedías»,Madrid, Aguilar, 1950 (2’ cd, 1962),y La olla, tra-
ducionde 1 5 Xurríguera, enPlauto «Comedías»,Barcelona,iberia, 1965, y La comedía
de la olla, traduccuonde P VoltesBou, enP/auto, Aí4itrion, La comediade Ea o//a, Madrid,
Espasa-Calpe,1967

T M Plauto ‘<A comediadaolíña>’, traducciondeAquilino iglesiaAlvaríño,Vigo, Ga-
laxia> 1962
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batioca, -ae(Stích,694)

He aquí sudescrípcíonpor Ernout y Meullet <‘coupeá vín Emprunt
á une forme díalectale [Tarente, Heracléel correspondantá ion-att
j3axtáx~ Un exemplede Plt et un dArn » iO

El pasajeplautino en que encontramosnuestrotérmino contienedi-
versosnombresde vasos

quibusdíuítíaedomí sunt,scaphíoet cantharís,
batiocísbíbunt, aÉ nos riostro Sanijolo potermo(Stích,693 s)

En este caso, A Ernout pone la siguiente nota «La batíoque [du
gr j3attéx~1 étaut,semble-t-íl,une sorte de patereou de soucoupedar-
gent destunéeá faire des líbatuons>’~

Tenemospues,con toda probabilidad, un vasoo copaelegante—para
beber o hacer libaciones—de origengriego, muy poco documentadoen
la literatura latina La lecturabatiochísde los manuscritosplautinosAJ3D
no parecede recibo,sí correspondeal griegofrrrtáxu, y, por ende,no pa-
rece correctala entrada batiocha en el LexíconPlautínumde Lodge i2

cádus, -i (AmpIr ,429,Asín, 624, Aul,571, Miles, 850-851,854,856,Poen,
258 y .Stíc¿’, 425, 647, 683, 721)

Tal como se registraen Plauto, el cadus,queaparececonrelativa fre-
cuencía,esun recipienteparaconservarlíquidos —en las comediassiem-
pre vino— de capacidad grande, con frecuencia depositado en
una bodega

Se tratade un préstamodelgriego xáéo~
En las comediasno apareceningunareferenciaal materialde queestá

fabricadoel cadus,aunque—sobretodo en algunoscasos—no seríaex-
traño que se tratase de autentícostoneles de madera(así, en Miles,
850-851, 853,856), de todasformas,puedetratarsederecipientescerámi-
cos Su carácterde depósitode vino quedabuensubrayadoen la mayoría
de los lugaresen queapareceHe aquí un buenejemplo

caduseratuíní inde umpleuíhírneaní(Amph- 429)

calix, -icís (Capt, 916 y Miles, 823)

Sólo dosvecesapareceen las comediasel calzx,comúnmentedefinido
comocopademesa,de dosasas,con píeo sunél,utilizada en generalpara
vino Y parabebervino, en efecto,seusaen unode los ejemplosdePlau-
to (Míles, 823), mientrasque en el otro, con absolutaimprecisión,seha-

iO A Ernouty A Meíllet, Díctíonnaíreetymologíque, sv batioca,p 68

Plaute «Comedies»,t Vi, p 255, n 3
2 ~ Lodge, LexíconPlautínnm,Lípsíae 1904-24,s y baiíocha
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bla de aulascalícesquerotos por un personaje(Capt, 916), lo cual parece
indicar su facturaceramíca

Comoessabido,los latinos interpretanel términocalix como un prés-
tamodel griegowÚXt~ caía (&r6 rov Xi

0~L~), segúnel pasajede Pruscíano,
dondese habla «de generíbusin x termínantuum” 13 Sun embargo,con
buensentidonotanya el diversovocalismodela primera sílaba,quemue-
ve a Macrobio a explicar en suexcursosobrelos vasosque aparecenen
Virgilio ~w tf¡g có2noq,«quodpoculí genusnosunaluttera ímmutata
calícem dícumus»i4 Resultanecesario,pues,recurrir a otrasexplicacio-
nes para el termino, ya que la del prestamo es difícil de sostener

Una copapara vino es,en suma,la mejor definición posiblede caía
en Plauto Sobresuforma, imposible llegar a conclusionessegurasade-
más de la abundantísímatipología del xi3h~ griego, el caía apareceen
la cerámicaetruscade buccheroya desdeel siglo VII aC , con tipos muy
diversos,por tanto, el termino podíareferirsea la altura de Plautoaco-
pas de aspectomuy variable

cantharus,-i (Asín , 906,Bacc¿’ ,69, Men, 177, 187, Most, 347,Persa,801,
821, Pseud,957, 1051, 1262, 1280b, Rud, 1399 y Stích, 693, 705,
712, 730)

En Plauto se registrapor primera vez en la literatura latina el prés-
tamo griegocantl’¡arus, correspondientea la conocidacopagriega,de dos
asas,denominadaxÚv*agoq Su aparición en las comediasplautínases,
segúnpuedeobservarse,frecuente

A pesarde queno seofrecenuncaunadescripcióndeloscantharíplau-
tinos, parecencorrespondera los griegospor suempleo en efecto,seuti-
lizan para bebermulsum(así,Asín, 906 y Persa, 821) ovino (.St¡ch, 705,
712, 730), es la copaen que bebenlos ricos (Stíc¿’ - 693),o quienescele-
branjuergasen casade unameretriz (Men, 177, 187)

Queda,en resumen,biendefinido el cantharus enPlauto copaparabe-
ber, generalmentelicores,utilizada en ambienteselegantes,posiblemen-
te con la forma y aspectodel xávOapoqgriego, cuyo nombre reproduce
con exactitud

cyatlius,-i (Persa, 771,772,794,Poen , 274,Pseu¿L,957,Rud, l3l9ySLích,

706)

El cyat¿’usse explicaen el Díctionnaire étymologíquedeErnout y Meu-
ller como í’coupe,vaseá boire Emprunt ancuen[Plt] au grec <úaúoq,de
caracterepopulaure»iS Comoes sabido,el xúcrOoggriegose sueledescri-
bír como vasodotadode un asavertical muy larga,paraextraervino de

prisciliano,gramm 2, ¡67, 1
4 Macrobio,Sai, 5,21,18
5 A Ernout yA Meilicí, Díctionnaireetvmo/ogíque, s y cvathus,p 162
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otro recipientey servirlo En la literatura latina, ademásde esteuso, se
registra tambíen como vaso para beber, e igualmente como medida
para líquidos

En Plautono es fácil determinaraquéempleocorrespondeel cyathíus,
esdecir, susetratade un recipienteparabebero de un cazo,términoéste
que precisamenteremontaa cattía, un derivadode las múltiples grafías
queel cyathusacabateniendoen latín Solamenteen la comediaStíchus
podríasuponerseesteuso,en un pasajeen que se hablade cyathí al lado
de cantl’íarusen un banquete

Sedínterím,strategenoster,cur híc cessatcantharus’
Vide quotcyatfíosbíbumus(Stích,795 s)

Tal determunacionse refleja,por ejemplo,en las traduccionesde Plau-
to, así, por ponerun ejemploprestigioso,Ernout lo transcribeen vez de
traducirlo, escribiendo“cyathe» en diversasocasiones(Persa, 771, 772,
994, Pseud, 957 y Stzch,706),en otra lo traducepor <‘yerre>’ (Poen,274),
en otra, en fin, por ‘<une mesureáboire» (Rud, 1319)

Sin embargo,queel cyathussepuedeinterpretaral modognegocomo
recipientepara servir lo pruebael neologismoplautino cyathissare«ser-
vír vino, cogiéndolocon cyathus»~ queseencuentraenMen, 303 y 305

dolíum, -i (Cas, 122,Císt, 542 y Pseud, 369)

Pocofrecuentees la apariciónen Plautodel dolíum, granrecipientede
cerámica,destinadoa contenervino, aceite,trigo, etc.,estoes,funcional-
mentecomparableal nt~oqde los griegos Sólo dosdelos trescasosplau-
tinos aportanalgo a la descripcíondel mismo, ya que el tercerono pre-
císanada(Pseud, 369) En un casose utiliza como contenedorde agua
(Cas, 122),en otro de vino (Císt, 542) Sugrancapacidadse refleja en el
ejemplode la comediaCasina,en el quesehablade castigara un esclavo
atenersiemprellenos de aguaocto dolía, penaque no tendríasentidosí
no se tratasede recipientesgrandes

epíchysís,-is (Rud, 1319)

La epíchysís,al igual que el cyathus,sonexplicadospor Varrón como
recipientesgriegosparaservirvino, queseutilizaron en los banquetesro-
manow «Onu uínumdabantut mínutatumfunderent,a guttísguttum ap-
pellarunt, quí sumebantmunutatím,a sumendosímpuíum nomínarunt
In huíuscelocum in conuíuuíse Graeciasuccessutepíchysíset cyathus, in
sacrufucuisremansítguttuset símpuíum»

~ Castizamente,podría traducírsepor «ponerun chato»,segunla explicaciónde este

terminocastellanopor E Oton Sobrino, « Cyathus,unabrevenotaetimológica»,en Emen-
ia, 44, 1976. pp 341-344

Varro, ¡mg. 5, 124



254 AndrésPociña

Ahora bien, lo cierto es que,apartedel pasajevarroníano,el término
epichysí’;apareceen toda la latinidad clásicatan sólo en un versodel Pu-
densde Plauto, quepresentauna enumeracionde recipientes,sin expli-
cación algunasobresuscaracterísticas

praetereasínus,cantharus,epíchsís,gaulus,cyatlíus(Rud, 1319)

gaulus,-¡(Rud, 1319)

El gaulus,préstamodel griegoyauXóq,apareceporúnicavezenel mis-
mo verso que la epíchysísque acabamosde recordar,al igual que en el
casoanterior, solamentese encuentraen latín, para designarun tipo de
recipiente,en estepasajede Plauto 8

hirnea, -ae (Amph, 429, 431, 432)

El término hírnea apareceen Plautocomo uasuznarium,perosin pre-
císarsu utilización, ya quese encuentratan sólo en un pasajedel Amp-
l-iítruo, en el que se reputetres veces,con una hirnea, un personajesaca
vino de un cadasy lo bebe,lo cual no asegurasíse trata—comoparece—
de un recipienteparaservir bebidas,a modo de nuestrajarra, o parabe-
berlas,estoes,unacopao vaso,no obstante,estimamosmás probablela
primera posibilidad La voz es latina segúntodaslas apariencias,perode
muy escasoempleo(Plauto, Catón)

lagoena, -ae (Curc, 78)

La lagoena, recipiente semejantea una botella panzuda,procedente
del griegoXúyvvog, apareceunasola vez en Plauto,como recipientetípi-
co parael vino de Quíos

quasí tu lagoenamdícas,ubí uínum Chíum
solet esse(Curo , 78 s

lanx, -cis (Curc, 324)

El término lanx seencuentraen Plautotan sólo en unaocasión,en la
que significa evidentementerecipienteparacomero para servir comida,
«plato» (Curc, 324)

matula, -ae (AmpIr, fr V, Most, 386 busy Persa,533)

En tres pasajesapareceel recipiente denominadomatula en Most,
386 tiene su valor habitual de «bacin»o «bacinilla», y con idéntico sen-
tído pareceutílízarseal insultaraun lenón aplicándoleel término El pa-
saje restante,de un fragmentodeAmphítruo,no ofreceinformaciónalgu-
na sobreel recipiente

« ConfronteseTLL, vol Ci, pars altera G, sv gaulus
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nassíterna, -ae (Bacclv, 12 y Stícli , 352)

Festodefinela nassiternacomo una especiede regadera «nassíterna
est genusuasí aquaruíansatíet patentís,qualeest quo equl perfundí so-
lenta 19 En Plautoapareceen dosocasiones,y en ambas,sí bien no sedes-
cribe el recipiente,se indica quecontiene agua

(patella, -ae) patellaríí (Czst, 522)

El términopatella, diminutivo depateta,no apareceen Plauto,encam-
bio utiliza el adjetivo pateflarzus,«hapaxlegómenon»de nuestroautor,
parareferírsea los dioses lares

di meomnesmagní mínutíqueet etíanípatellaruí(Císí, 522)

patera, -ae (Amph, 260, 418, 420, 534, 760, 763, 765, 766, 769, 770, 773,
778, 780, 781, 783, 786bus, 792, 796)

Una solapatera apareceen la comediaplautína20 setratade la pate-
ra aurea en que solía beber el rey de los teleboosPterelas,que se lleva
como botín Anfitrión despuésde derrotary dar muerte a aquél

A propósitode estapatetaes interesanteel comentarioqueofreceMa-
crobio en sucomentariosobrelos vasosgriegosqueaparecenen Virgilio
«Meminutcius [esto es,del poculumgriegollamadocarchesíum]Pherecy-
des in líbrus historiarum aítqueIouemAlcmenaepretuumconcubutuscar-
chesíumaureumdonum dedísse Sed Plautusunsuetumnomenrelíquít
aítque tu fabulaAmphytruonepateramdatamcum longe utríusquepocu-
Ii figura díuersasíta2i

Así pues,frente al xagxi~otovoriginal, vasopococonocidoen Romaa
juzgarpor su escasaapariciónen las fuentesliterarias22 Plautoprefiere
otro más conocidopor susespectadores,unapatera,a pesarde suforma
totalmentedistinta La patera aureadel Amphitruo, utilizada por el rey
Pterelasparabeber,segúnindica con insistencia,en aparienciano guar-
da relación algunacon la utilización litúrgica que habitualmentetiene
esterecipienteen Roma

patína, -ae (Capt, 846, Miles, 759, Most, 2 y Pseud,811, 831, 833, 840
patínarzus(Men, 102)

El término patína tiene en Plautoclaramenteel doble valor de «pla-
to» o recipientepara servir comida en la mesa(Men, 102, Miles, 759) y
de «cacerola»o recipienteparahacerla comidaal fuego(Pseud,811,831,

Festo.168, 15 Líndsay
20 Enefecto,evidentementecorruptaes la lecturapatera que ofrece 8< en Men, 1115,

donde debe leersepatria con CD
23 Macrobio,Sa:,5, 21, .3
22 Confrání’ese,TIL, vol iii, 1907, s v carchesíum
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833, 840) Se tratade un préstamodel griegonauúv~,antiguo y de trans-
misión oral, a juzgarpor la forma

póculum/poclum, -i (Asín, 771, Cas, 933, Curc, 359, 368, Persa, 775,

Pseud,947, Rud, 362, 589, Stíc/z , 272, 725 y Truc, 43)

Poculumeselnombrepuramentelatinodel recipienteparabeber,for-
madosobrela raízde amplia representaciónindoeuropeapó-ipi-, quede-
sarrollaen latínuna formación “pó-tlo-m, antiguay popular

En Plauto aparecemuy bien representadoel término,en nadamenos
queochocomediasen la mayoríade los casosdesignaun recipientepara
beber,casi siemprecon referenciaa banquetesy, por supuesto,para to-
mar vino Algunasutilizacionesen sentido traslaticio (así,en Rud, 362,
589y Truc, 43) no invalidan estaclaradefinición depoculumcomo «copa
para beber»,y, en Plauto, «copapara bebervino en banquetes»

poíérum,-u (Stzch,694 y Trín, 1017)

Es Plauto el único autor latino que registrael termino potenum,evi-
dentementepara reproducirel griegozo~j~nov, indicandoun vasoo copa
parabeber En el comeduografoseencuentraen dosocasiones,ambasre-
feridas a banquetes,convienenotar queen la comediaStíchusse descri-
be,frente al scaphíum,el cantharusy la batioca, utilizadospor los ricos,
como un recipiente modesto, pertenecientea la cerámica de Samos

suum quemquedeeet qumbusdíuítíae domí sunt, scaphuumet cantharís,
batiocis bíbunt, at nos nostroSamíolopoterio (Siích , 693 s)

quadrantal,-alís (Curc, 1 lOa)

El quadrantalque apareceen Plauto en unaocasiónes,másqueun re-
cípíentepropio, una medida de capacidadpara líquidos, uso que se re-
gístra igualmenteen otros autores Como tal definía el quadrantalFeMo,
utilizando como autoridad para ponerun ejemplo precisamenteel de
Plautoque estamoscomentando«Quadrantaluocabantantíquí ampho-
ram, quod uas pedísquadratíocto et quadragíntasextarioscapiat Plau-
tus “Anus haecsítít quantíllum sitit2 modícaest,capít quadrantal ,>23

scaphium,-iz (Bacch, 70, Persa, 124 y Stích, 693)

El scaphíum,vaso de usosdiversos,de forma de navecilla (axáíptov),
seprestabaobviamentea interpretacionescomucasEn Plautoapareceen
un casocomo copaelegantepara beber,comparableal cantizarusy a la
hatioca (Stíck, 693) En cambio,en otra ocasiontieneclaramenteel síg-

Paul -Festo,p 259M
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nífucadode recipientepara usointimo femenino,con el que juegaPisto-
clero en Bacchídes

Vbí ego capíam pro ¿nachaera turturem,
pro galeascaphuurn,pro insígní sít corolla plectílís,
pro hastatalos (Bacch,69 ss)

Como nota Ernout, en su traducion del pasaje «II est ímpossíblede
rendrepar un mot fran9ais le sensequívoquede scaphíumquí désígne
a la bis une coupeá boire, et une couvetteen forme de barque(scapha)
pour lusageintime desfemmes»24 Significadoimpreciso tieneel térmi-
no en unacomparaciónen Persa, 124

scypl-íus,-i (Asín,444)

En la obra plautunaaparecetan sólo una vez el vaso conocidocomo
scyphus,sin queseofrezcaindicaciónalgunasobresuforma y suuso Na-
turalmente, se trata del o>rúcpooggriego, copapara beber, con dos asas,
que encontraremosen diversos autores latinos a partir de Cíceron

sinus, -i (Curc, 75, 82, 109 y Rud, 1319)

Varrón que le confieregéneroneutro, define este vasodel siguiente
modo «Vasuínaríumgrande,sínumab sunu,quod sunummaíoremcaua-
tíonemquampoculahabebat»25 En Plautotienesiempregéneromascu-
lino y, aunquesu sentidono se precisa,a juzgarpor suutilización en la
comedíaCurculio deberíadefunírsecomo uasuínaríum, aptopara servir,
pero tambiénpara transportarel líquido (Curc, 75, 82, 109)

sítella, -ae (Cas, 294, 345, 351, 363, 396)

La sítella es el recipiente en el que se introducenaqita et sortespara
realizarel sorteode Cásínaen la comediaque lleva sunombre A pesar
de la repeticióndel términoen diversoslugaresdela obra,nuncaseofre-
cedescripcióndel recipiente Convienenotar que,en el verso 351,seuti-
liza sítula paradesignarel mismo cacharro

sítula, -ae (Amph , 671, Cas, 359 y Truc, 832)

La sítula apareceen Casinaparareferírseen unaocasiónal recipiente
del queseextraenlas sortes,normalmentedenominadosítella,segúnaca-
bamosde ver Peroademás,en Amphítruodesignatambiénun cubopara
extraeraguade un pozo (Amph , 671) Una tercera utulízacion plautína de
sítula esmeramenteconjetural al final del verso 832 de Truculentus,co-
rrupto en la tradícion, Schoell hizo la conjetura“uerum anímí impos su-

24 Plante «Comedies»,t II, París, 1933, p 17, n 2
25 Varro, /íng, 5,123
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tulam sí bíbít», excesivamente aleatoria en nuestra opinión y que, ade-
más, exigiría una interpretación nueva del término sítula

nó’;, uasís/udsum,-í/uÚsa,-ornm/uáscúlum,-í, uas(Bacch ,202 y Rud,986)
uasum( Truc, 53, 54)
uasa(Amph, 946, 1126, Aul, 96, 946, Capt, 291, 861, Metí, 986, Merc,

781, Poen, 847,863, Pseud, 656, 1033, Rud, 136, Szích,595 y Truc,
585)

uasculum(Aul, 270 y Rud, 134)

La voz na’;, de uso muy frecuenteen Plauto, sobre todo en su forma
plural uasa,representa sin lugar a dudas el término no caracterizado para
relerírsea todo tupode recipientes Dentrode la imprecísuonqueconlíeva
esa calidad de termino no caracterizado, uaspuede designar recipientes
de usos multíples, así, los «cacharros’>, en el sentido más amplio del tér-
mino, que llevaconsigoun viajero, estoes,en realidadel equipaje(Men,
986y Pseud, 1033), utíles de cocina de toda clase (Aul,96,270,446, Merc,
871, Merc, 781, Stzch,595, Truc, 585), vajilla de mesa(Aul, 343 y Pseud,
656), recipientes elegantes de uso impreciso (Truc , 53, 54), recipientesde
uso religioso, o de caracter profano pero empleados en los sacrificios
(AmpIr, 946, 1126, Capt, 291, 861, Poen, 847, 863 y Rud, 134, 136),
etcétera

Nunca aparece descrípcíon del tupo de recipientea que se hacerefe-
rencia,en cambio,algunasvecesse indicael material de fabricación,que
puedesercerámico(nasafíctilía), como cuandose recuerdanlos quebra-
dizoscahcarrosde Samos(Bacch, 202 y Capt, 291),o metalíco,en gene-
ral para señalar recipientesde mayor valor o consíderacion,de bronce
(Pseud,656 y Truc, 54) o de plata (Aul, 343 y Truc, 53)

urna, -ae (Cas,76,Pseud, 157, Rud,443, 467, 469, 471, 473, 475, 478, 480,
481)

En Plauto se encuentra siempre como recipiente para contener líqui-
dos, en un caso vino (Cas, 76), en otros dos agua (Pseud, 157, Rud,
443, etc) Se trata, pues,en toda ocasionde una especiede botella, sin
que aparezca en el comediógrafo en sus otros usos de urna para votar,
esto es, sinónimo de sítella, de urna funeraria, de medida de capacidad
paralíquidos equivalentea media ánfora

La palabraes latina, sin quesehayadado,a nuestromododever, una
explicación etimológicaconvincente Su empleopor Plauto es reducido
tan sólo en tres pasajes de toda su obra, sí bien en uno de ellos, en la co-
media Rudens,se repite el término nueve veces
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II NOTAS SOBRELOS “VASA» PLAUTINOS -

1 Vasosgriegosy vasosromanos

Una primera conclusiónquepuedeobtenersede la lista queacabamos
de ofreceres la existenciade una tipologíamuyvariada derecipientesen
Plauto, con un total de treinta tipos, de los cuales diecisiete se designan
con nombreslatinos (alzenum,ampulla—diminutivo latino del préstamo
griego amphora—,aqualís,aula, dolíum,hirnea, lara, matula, nassiterna,
patera,poculum,quadrantal, sínus,sítella, sítula, uas/uasay urna) y trece
son préstamos, más o menos directos, del griego (amphora,hatioca, ca-
dus, caía, cantharus,cyathus,epichysiA,gaulus, lagoena,patína,poterium,
scaphíumy scyphus)

A primera vista, la simple relación numérica podría hacer pensar que,
en granmedida,Plautopresentabaun tupode recipientesde origengrie-
go,esto es,extrañosal mundode susespectadores,sí bienacordesconel
carácterdepallíataede suscomedias Sunembargo,tal umpresionresulta
un tanto errónea En efecto, se encuentran en las comedias una serie de
vasosgriegos,utilizados generalmenteunasola vez, algunos «hapaxle-
gomena»en toda la latinidad, y que por tanto hay queconsiderardeuso
excepcionalen el comediógrafo,tales son batioca, epíchyszs,gaulus, la-
goena,poterizim (dosveces)y scyphus

Uso repetidoofrecen,en cambio,amphora,cadus,cas-ítharus,patínay,
en menor grado, cyathus Ahora buen,a la altura de Plauto,no parecelo-
gíco considerarloscomo uasa realmenteextranjeros,sí no es exclusiva-
mente por su origen Corresponden todos ellos a tipos de cerámica griega
de utilización común en suelo utaluco, desde hacia ya siglos en la época
de Plauto, buen fuera por importación directade los diversoscentrosde
produccióndel mundogriego, buen por haberservidode modeloa los ti-
pos más frecuentesde la cerámica etruscade buccheroa partir del si-
glo vn (así,amphora, cantharus,cyathus,amendel kylix —latín caía— y
del scyphus),bien por haberservido de modeloshabitualesparala alfa-
rería de cuñoromano

En suma, salvo muy contadas excepciones, la ceramíca plautuna re-
sulta en su gran mayoría perfectamente romana, al presentar un número
superior de recipientes de nombre latino, a los que se une otro importan-
te de vasos de origen griego, pero de tradición secular en tierra itálica,
frente a un numeromuy reducidode vasosgriegosraros y pococonoci-
dos en los textoslatinos

2 Material de los vasosplautinos

Los escasosdatos queofrece Plautosobrelos recipientesque se nom-
branen las comediasno permiteen un númeromuy grandede casosha-
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cer precisionesen esteaspecto,es claro, por supuesto,quecon ayudade
otrasfuentesy de la arqueologíasepuedellegaraprecisionesmuchomás
seguras,pero a partir de Plauto exclusivamente,la clasificaciónde sus
nasa resultade este modo

— Vasoscerámicos amphora, ampulla, aula, caía, cantharus,cyathus,
dolíum, lagoena, lame, patino, poculum,poteríum, scyphusy nasa

— Vasos metálicos ahenum,patera y nasa
— Sin precisión en Plauto batioca, cadus,epic/-zysís,gaulus, hirnea,

quadrantal,scaphíum,sinus, suella, sítula y urna

3 Recipientespara líquidosy para sólidos

En un primer nivel de caracterizaciónde los recipientespor suutili-
zación, segunla naturalezadel contenido,los resultadosde las indicacio-
nes plautínas,unidosa los proporcionadospor la arqueología,arroja la
clasificaciónsiguiente

— Vasos para líquidos ahenum,amphora,ampulla, aqualís,batioca,
cadus,caía, cantharus, cyathus,dolíum,epíchysís,gaulus,hírnea, la-
goena,nassíterna,patera, poculum,poíenum,quadrantal,scaphzum,
scyphus,sínusy urna

— Vasos para sólidos lamey patína
— Vasospara líquidos y sólidos aula, matula, sztella, sítula y uasa

4 Clasificaciónpor su utilización

Vasosde mesa(bebiday comida) batioca, caía, cantharus,cyathus,
epíchysís,gaulus,hirnea, lame,patera,patino (tambíenparacocina),pocu-
lum, poteríum,scaphíum(tambiénparaaseo),scyphus,sínus(tambuenre-
cupíente)y uasa

Recipientesy contenedoresahenum,amphora,cadus,dolíum, lagoena,
sínus(tambiénde mesa),saulo (tambiénde otros usos)y nasa

Cacharrosde cocina aula, patino (tambiénde mesa)y nasa
Recipientespara perfumes ampulla
Recipientespara aseo scaphíum
Recipientesfunerarios aula
Recipientesparael culto aula (extra-rs) y nasa
Otros usos matula, sítella, sítula, uasay urna


