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Resumen 

Los tratados de métrica antiguos y medievales reflejan la popularidad y los rasgos 

estructurales del versus quadratus. 

Abstract 

Ancient and Medieval treatures on metrics reflect the popular fashion and structural 

caracteristics of the versus quadratus. 
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l .  Planteamiento. La importancia del septenario trocaico en la versificación 
tardía y medieval , tanto cuantitativa como silábico-acentual , es de sobra conocida. 
Lo es también su papel de piedra angular en la creación y desarrollo de muchísimas 
formas métricas , versos y estrofas , en la denominada versificación rítmica del 
medievo y, en consecuencia, en las versificaciones romances; aunque quizá este 
último aspecto , a pesar de estudios ya clásicos como los de Meyer, Verrier3 , 
Burger4 o Norberg5, admita aún cierta sistematización y algunas puntualizacio
nes . 

l. El presente trabajo desarr olla y amplía l o  ya expuest o p or el aut or en Luque 1995. Amb os han 
s id o  real izad os dentr o del proyecto de investigación La doctrina métrica y musical de los r01rumos, q uc 
se financia c on ap oy o  económic o de la DGIC YT del M inisteri o de Educación y Ciencia. 

2. 1 905, 1936. 
3.  1931. 
4 .  1 957 . 
5. 1954, 1958, 1 988.  
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Pero no va a ser éste aquí nuestro objetivo , ni lo va a ser tampoco el 
planteamiento de los motivos de tan extraordinario éxito en la versificación 
protorromance, en la latinidad medieval y en la Antigüedad tardía. 

Suelen ser muchas , y distintas en cada caso , las razones que explican la 
permanencia o la desaparición, el éxito o el declive de las formas métricas clásicas 
con el paso de los siglos6. En concreto , si quisiéramos valorar en este sentido el 
extraordinario auge alcanzado por el septenario , no habóa que ponderar tanto su 
entidad literaria , cuanto su secular implantación como forma de versificación 
popular, el versus quadratus por antonomasia, cuya presencia en los cantos 
populares del Lacio se remonta a la noche de los tiempos. 

Dicha entidad de verso popular viene, a su vez, sustentada sin duda alguna 
en sus peculiaridades estructurales : su singular forma métrico-ótmica: dos 
hemistiquios fijos acataléctico-cataléctico , unidos por la juntura; es decir, la 
fórmula A - A ' , tan arraigada en la versificación clásica 7 • Su comportamiento 
especial en el nivel de los esquemas, donde, sobre todo , fuera de sus tratamientos 
l iterarios ,  no abundan otros pies que el troqueo y el espondeo , lo cual va a parar 
a un alto grado de isosilabismo (ocho + siete sílabas). Sus peculiaridades en el 
nivel de la composición, donde, además de la juntura medial , destacan la tendencia 
a establecer un corte en medio de cada uno de los dos hemistiquios , preferentemen
te después de cada uno de los metros,  o sea, de los pies segundo y sexto ; lo cual 
no sólo propicia una distribución regular de los acentos (una distribución trocaicd'; 
una distribución homodínica como dióan los partidarios del ictus; intensificada aún 
más con la progresiva evitación de palabras trisilábicas en final de verso) , sino que 
recalca la organización quadrata, organización sobre la que incidirán otros muchos 
factores de índole sintáctica, semántica, léxica, morfológica o fonológica. Y no 
menos peculiar debía de ser su ejecución ,  no ya en sus empleos literarios (dentro 
de los cuales , por ejemplo,  en el teatro , destinado a escenas de especial viveza o 
intensidad dramática, debió de ser objeto de un tipo de ejecución más llamativa) , 
sino, sobre todo, en el ámbito de lo popular, donde tanto anduvo cantado en boca 
de niños , de soldados y ,  en general , de gente de la calle. 

6. Véase en este senti do Luque 1 994. 
7. La forma de los septenarios yámb i co o anapésti co ,  del priapeo , del galiambo , ct e. ; forma que, 

además, re úne los requisitos rítmi co-métri cos de un perfe cto verso o perío do :  e f. SAN AGUSTÍN, DM 
V 2 ss. (Las siglas y abreviaturas que empleamos para referirnos a los autores antiguos y a sus obras 
son las del proy ecto de investiga ci ón antes men ciona do :  Luque 1 987); Luiselli 1 966, pp. 39 ss. 

8 .  Que
·
, como ya a dvirtiera Meyer ( 1 905, pp. 1 8 1  s . ) ,  parece connatural a la lengua latina. También 

a Fraenkel ( 1 927, p. 23) le parecía muy adecuada al ritmo de la lengua latina la mar cha de este verso . 

Flor. /l. 6, 1995. pp. 283-329. 
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Pero tampoco es éste mi objetivo por el momento , sino que, teniendo en 
cuenta este y otros aspectos diversos de la historia de tan importante forma métrica 
en la versificación popular, vulgar, de Occidente, los voy a contemplar desde un 
solo ángulo : el de la tradición doctrinal . Voy a tratar de ver si una trayectoria tan 
firme y decidida como parece haber sido la del septenario trocaico en la poesía 
popular romana, y, muy en especial , de la época tardía y medieval , ha llegado a 
tener algún reflejo en el ámbito de los escritos latinos sobre métrica; escritos que 
precisamente, como es bien sabido , han l legado hasta nosotros casi en exclusiva 
desde época tardía. 

2. Los tratados antiguos. De entrada, a poco que se conozca la entidad de 
estos escritos teóricos ,  está claro que casi nada se puede esperar de ellos en este 
sentido . Como en general los escritos de gramática antiguos , los escritos de métrica 
latinos son más especulativos que descriptivos , más atentos a la tradición doctrinal 
griega, o romana anterior, que a la realidad que los rodea; más sistematicistas y 
teóricos e incluso apriorísticos que inductivos a partir de la observación de la praxis 
versificatoria. Y ,  por supuesto , dependientes casi en exclusiva de una tradición 
doctrinal de la que son portadores para un público culto que necesita cada vez más 
dicha doctrina para comprender la versificación cuantitativa de los modelos clásicos 
y poder imitarla. 

Por si fuera poco , como es bien sabido , los antiguos escritores latinos se 
muestran claramente reacios a reflejar en sus escritos los fenómenos de la lengua 
hablada, del latín coloquial o vulgar; a fortiori Jos gramáticos, guardianes de la 
norma de la expresión culta, sólo recogen dichos vulgarismos o coloquialismos de 
forma indirecta, cuando los critican o corrigen. 

Con todo ello no cabe albergar grandes esperanzas de que los metricólogos 
romanos hayan prestado atención a las formas o fenómenos de la versificación 
vulgar o popular. 

Aun así, esos metricólogos no parecen haberse mostrado completamente 
sordos ante la realidad de su tiempo ; así lo prueban en muchos casos la sustitución 
de materiales griegos por latinos a la hora de ejemplificar o la incorporación de 
materiales contemporáneos: de los poetae novelli o ,  más adelante, de los 
versificadores cristianos.  

Lo cual nos hace abrigar la esperanza de poder percibir en sus escritos 
algún eco del enorme éxito de que desde muchos siglos antes gozaba el septenario 
trocaico , el versus quad.ratus, en la poesía popular y de poder encontrar en ellos 
reflejadas de algún modo las razones de dicho éxito . Con todas las anteriores 
premisas cualquier dato en este sentido adquiere un relieve especial . 

Flor. /1. 6, 1995. pp. 283-329. 
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3 .  Los tratadistas y la versificación popular. A esta poesía popular (cantica 
poetarum uulgarium) se hace alusión en un célebre pasaje del Ars Palaemonis de 
metrica institutione del Ps . Victorino donde frente al metrum, definido como 
versijicandi disciplina certa syllabarum ac temporum ratione, se define el rhythmus 
como verborum modulara compositio non metrica ratione, sed numerosa scansione 
ad iudicium aurium examinara, añadiéndose a continuación ut puta veluti sunt 
cantica poetarum vulgariunf _ 

El pasaje, junto con otros similares de Servio 10 y otros tratadistas (e 
incluso muchísimos otros , por ejemplo , de Quintiliano 1 1 ,  Terenciano Mauro12 ,  
San Agustín1 3 ,  Mario Victorino14, etc . , donde se contraponen rhythmus y 
metrum15 y se define éste frente a aquél como algo medido y delimitado , ad 

certum finem) ha sido largamente discutido como posible indicador de una 
versificación rítmica, acentual , frente a la métrica 16• 

Especialmente cercanos al de Máximo Victorino son estos otros pasajes de 
Audax17 : 

DE METRO. Metrum poeticum quid est? Versijicandi disciplina certa syllabarum ac 
lemporum ratione in pedibus observara . . .  Metro quid viderur es se consimile ? Rhyrhmus. Quid 
ese rhyrhmus? Verborum modulara compositio, non mee rica ratione, sed numero ad iudiciwn 
aurium examinara, ur pula veluti sunt cantica vulgarium poerarum. , 

y Malio Teodoro18: 

9. GLK VI 206,3 SS. 
JO. Comentario a Virg . ,  Georg. 11 385: versibus incomptis ludunr: id ese canninibus sa/urnio 

composiris, quos ad rhyrhmum solum uulgares compone re consuerunr. El saturnio, en efecto , siempre 
fue visto por los gramáti cos como algo margina l, no someti do a las normas métri cas: BASS DM 265, JO 
ss . :  noslri aurem antiqui . . .  usi sunt ea non observara lege nec uno genere cusrodiro, ul inrer se 
consentiant versus, sed praererquam quod durissimos jecerunr, etiam alias breviores alias longiores 
inseruerunr; FORT AM 293 ,26: el hic versus obscurus quibusdam viderur, quia passim ec sine cura 
ea hmnines urebanrur; CHA R AG IV, p .  376, 2 1  ss. Barwi ck :  eius temporis imperiti adhuc mortales 
huius madi usi versibus videnltlr suas sentenrias clusisse vocibusque pro modo temporum modulatis 
sol/emnibus diebus cecinisse. 

11. I X  4,50. 
12. DM 1632s. 
13 . DM III 2 ;  V 1,1.  
14. AG i,  cap . "De rhythmo " :  GLK VI p. 41,22 ss ; "De metro" :  p .  50 ,3 ss . 

15. Un estu dio detalla do de estos dos con ceptos y términos a lo largo de to dos los es critos griegos 
y romanos al respecto lo llev ó a cabo Graf I89 1 .  

16. Cj., por ejemplo, Graf 1 89 1 , pp. 8 1  ss; aunque por lo general con con clusiones negativas: Mey cr 
1936, pp. 127 ss . ;  Burger 1 957 , pp. 104 ss. 

17 . SP33 1 , 1 2 ss. 

18 . DM 588,21 SS. 

Flor. 11. 6, 1995. pp. 283-329. 
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Sunt igilur metrorum genera haec, dactylicum, iambicum, Irochaicum . . .  si quid ergo praerer 
haec, quod non ad cerlam pedum legem, sed ad Iemporum rationem modumque refera/ur, vel 
scribel quispiam vel ab alio scriptum leget, id non metrum, sed rhythmon esse sciat. 

Dicho pasaje tuvo fortuna en la tradición artigráfica altomedieval y lo 
encontramos retomado casi al pie de la letra19 en Julián de Toledo (652-690): 

Quid es/ rhythmus ? uerborum modula/a conpositio, non metri ca ratione, se d nume ro 
< syllabarum > ad iudicium aurium examina/a, ut pula ueluti sunt cantica uulgarium 

poe/arum. Da eius exemplum: "Lupus dum ambularei uiam, incontrauil asinum '00, 

y en Beda (672-735) 
De rilhmo. Haec de melris eminentioribus commemorasse su.fficiat, quorum exempla 
copiosiora apud scriplores inuenimus. Prae/erea sunt metra alia perplura, quae in libris 
Centimelrorum simplicibus monslrata exemplis quisque cupil reperiei . . .  
Videtur au/em rilhmus melris esse consimilis, quae es/ uerborum modula/a conpositio, non 
met rica rat ione, sed numero syllabarum ad iudicium aurium examina/a, U/ sunt camlina 
uulgarium poetarum. Er quidem rilhmus per se sine metro esse potes/, melrum uero sine 
rithmo esse non poTes/. Quod liquidius ita definilur: metrum es/ ratio cum modulatione, 
rilhmus modulatio sine ratione. Plerumque /amen casu quodam inuenies etiam rationem in 
rithmo , non artifici moderatione se ruara, sed sono er ipsa modulatione ducente, que m uulgares 
poelae necesse esf rustice, docti Jacianr docre. Quomodo instar iambici melri pulcherrime 
Jactus hymnus ille praec/arus: 

Rex aereme Domine, 
rerum creator omnium 
qui eras ante saecula 
semper cum Parre Filius 

el alii Ambrosiani non pauci. llem adformam melri lrochaici canunt hymnwn de die iudicii 
per alphabetum: 

Apparebir repentina 
dies magna Domini, 
fur obscura ueluf nocre 
inprouisos occupans.21 

En ambos textos22 se puede reconocer ya para el término rhythmus el 
sentido que se consagrará en los versificadores y teóricos medievales , es decir, el 
de verso silábico acentual ; así parece indicarlo la sustitución del numerosa 
scansione del Ps.Victorino por numero syllabarum. 

19. Sob re to do ,  en la vers ión de Au dax. 

20. AG XX 4, p. 222, 1 2  SS. 

2 1 .  BEDA LM XXIV, p . l38.  Otro tanto en CRUI AM 46,31 s s .  
22 . Como y a  observ ó Burger ( 1 95 7 ,  p .  105) a prop ósito del de Be da.  

Flor. TI. 6,  1995. pp. 283-329. 
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En ambos textos se vuelve a hablar de los poetae vulgares en relación con 
dicho tipo de rhythmus _ Y ,  lo que más nos interesa a nosotros ahora, en ambos 
textos,  se ejemplifica dicha versificación con el septenario trocaico (en el caso de 
Beda nuestro verso comparte honores con otro no menos popular en la himnología 
cristiana, el IA2M y los octosílabos de él derivados)_ 

He aquí, pues , un primer dato de interés para nuestro propósito; bien es 
verdad que procedente de escritos de una época ya muy avanzada; escritos ,  sobre 
todo el de Beda , donde, sin duda alguna, ha irrumpido de lleno la versificat:ión de 
la época. 

Con il De arte meirica del monaco northumbro la trattat ist ica relat iva alla nuova pocs ia 
r itm ica a reg ime isosillabico fa la sua pr ima appar izione nella trad iz ione culturale dcll 'Occ i
dente lat ino 23• 

Pero remontemos hacia atrás a ver qué encontramos en la tradición 
metricológica sobre el septenario y, en especial , sobre su versión popular. 

4. Importancia_ El septenario o tetrámetro cataléctico a ojos de los 
tratadistas tardíos y medievales goza de una extraordinaria consideración en el 
conjunto general de las formas métricas y, por supuesto , es la más importante 
dentro de todas las formas de ritmo trocaico . Esto último se puede reconocer sin 
especial dificultad a poco que se recorran sus escritos.  

Así , por ejemplo,  se hace patente cuando se comprueba, como vamos a ver 
enseguida, que el septenario es el verso trocaico por antonomasia. 

Así se hace patente cuando , por ejemplo , Aptonio24, al ir poniendo un 
ejemplo de cada uno de los metra prototypa, al llegar a los trocaicos,  lo hace con 
el septenario . 

Así se hace patente a veces de forma explícita: 
Tetramelrum autem caralecricum . . .  praeter cetera (tnelra lrochaica) illuslre es�. 

Esto en lo que a los trocaicos se refiere. Pero , si lo contemplamos en el 
panorama general del conjunto de las formas métricas , la importancia que le 
conceden los teóricos no es menor; corre, más bien, paralela al éxito progresivo 

que nuestro verso fue alcanzando entre los versificadores. Así lo vamos a 
comprobar enseguida, cuando pasemos revista al lugar que fue ocupando siglo tras 
siglo en los escritos de los tratadistas , sobre todo en aquéllos que, saliéndose de un 
modo u otro de la exposición sistemática tradicional , se limitaron más bien a una 

23 . Lu iscl l i  1 976, p . l 80. 
24 . MAYI) AG 1 5 2, 25 SS. 
25 . MAYI) AG 11 84 , 26 SS. 

Flor. 11. 6, 1995 . pp. 283-329. 
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selección de las formas métricas más privilegiadas por el uso . Tal puede ser el caso 
del capítulo De versuum generibus de Diomedes o del Centimetrum de Servio o de 
los nueve metros de Beda. 

5. Denominación. Recibe este verso por parte de los gramáticos el nombre 
de tetrámetro trocaico cataléctico; es ni más ni menos el que le correspondía según 
el sistema alejandrino , al que se atienen con mayor o menor fidelidad muchos 
tratadistas , y en cuya estructura se suele enmarca¿6• 

Octonarius Jo denomina San Agustín27; septenarius, Diomedes , en un 
pasaje de ascendencia varroniana28 •  

Y no e s  extraño que s e  l o  designe simplemente, por antonomasia , versus 

trochaicus 19, trochaicum metrum30 o choriacum (metrum/ 1• 
Recibe también los nombres de Archilochiurrr2 o Epicharmiurrr3, que 

apuntan a sus supuestos ascendientes literarios . 

26. SAC A G  I I I  530,6: Telramelrum caJa/ecticum lrochaicum; MAVI] A G  I 52,33 :  exempla . . .  
lrochaici lelramelri calalectici; A G  I I  84,26; A G  I I I  134,20. Fragm. Bob. GLK V I  622,5; BEDA I 23 , 
p .  137: Me1rum lrochaicum rerramelrum (aunque Beda no par ece usar el término re1rame1rum con todo 
su sentido, es decir, frente a 'octonario cataléctico ' o 'septena rio'; en efecto, no sólo opera con 
septenarios, sin distinguir entre pies pares e impares , a pesar del nombre lelramelrum, sino que, por 
otra parte, dicho nombre lo aplica al dímetro yámbico ; parece, por tan to ,  que Beda identifica metro y 
pie (al trímetro yámbico lo denomina e.xamelrum) y que con 'tetrámet ro'  se est á refiriendo a cada uno 
de los hemistiquios del septenario , hemistiquios que él considera como versos autónomos: versiculi (cj 
sobre el par ticular Luiselli 1976, pp. 172 ss;  Coronati 1981, pp. 54 s .  

27. DM330,3 SS. 
28 . VARRO SL VII fr. 65a, p .  206,9 ss . :  lrochaicus idem se <pie> narius el quadratus. hic si ve rus 

e si, omnes seplem trochaeos . . . DIOM 507,23 (De versuwn generibus): De trochaico. Trochaicus idem 
seprenarius el quadrarus. Aunque, según Hein ze (1918, p .  37) Varrón no empleó el término 
septenarius, como tampoco Terenciano Mauro , ni Cesio Baso , ni Aptonio en MAVI] 78,19 ss ., un 
pasaje al que s e  le reconoce también ascendencia varroniana. 

29. AUG, DM 306,5 ss . :  Allende igilur hunc versum, Roma, Roma, cerne quanta sil dcum 
benignitas, qui lrochaicus dicilur; 314,18: ul in illo rrochaico; DIOM 507,23 (De versuum generibus): 
De lrochaico. Trochaicus idem seprenarius er quadralus. 

30. SAC A G  I I I  528,20 ss. : Trochaicum merrum . . .  schemala habel CCLXXXVII/; MA VI] A G I II 
134 ,16: quem nos quadralum dicimus . . .  hunc musici lrochaicum appellan1; DIOM 504 ,19 DE 
TRO CHAICO:Trochaicum melrum recipil . . .  ; MALL 593,3 : lrochaicum aUiem metrum a poen·s graecis 
el /arinis frequenlatur; IUL AG XXII, p. 234,2 ss. 

31. CE? 80,15: Te1rame1ros, qui Latine quadralus vocalur, choriacus. 
MAVI] AG 11 82,13 : de choriaco melro dice re, quod es/ frequens in lragoediis . 
(SAC AG I I I  524,17 habla de un lelramelrum (iambicum) choricum hypercataleclicum). 

32. MAVI] A G  11 84 ,26; A G  I I I  134, 15:/elramelrus archilochius cataleclicus Fragm. Bob. GLK V I  
622,5. 
SERV CM 460,1: De archilochio. archilochium constar lelramelro calaleclico, Uf esl hoc. 

33. MAVI] A G  11 84 ,26; Fragm. Bob. GLK VI 622,5. 

Flor. JI. 6, 1995. pp. 283-329. 
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Pero la designación más extendida y más familiar, un tanto al margen de 
la nomenclatura sistemática de la métrica alejandrina, es la de quadratus; un 
calificativo , a veces sustantivado o casi sustantivado , que con frecuencia se añade 
como una apostilla coloquial o familiar al nombre técnico34 • No se trata de una 
denominación exclusiva, pues también se emplea referida a otros versos como , por 
ejemplo , el iambicus quadratus, pero , sin duda alguna, nuestro verso es el 
quadratus por antonomasia35 ,  incluso fuera de Jos escritos propiamente técni
cos36 . 

Este nombre epicorístico debe de ser antiguo;  por Jo menos , Jo conocía ya 
Yarrón,  quien al pariente próximo,  el septenario yámbico , Jo denomina comicus 

quadratus 37 ; por contraposición, nuestro verso trocaico , cosa ya más rara, 
recibió el nombre de tragicus quadratus : 

In comicis . . .  nec muzanrur pedes, u/ in rragico quadraro, ideo quod non sesquipes aliquis, 

id es/ rrisyllabus, anreponirur rrimerro, qui conrurber ordinem . . .  iraque u/ versus rragicus 

34. VARRO SL VII fr. 65a, p .  206,9 ss.: rrochaicus idem se < pre > narius el quadrarus. hic si ve rus 
esr, o1nnes seplem rrochaeos . . .  
CE? 80, 15 ss: Terramerros, qui Latine quadrarus voca/ur, choriacus. 
BASS GLK VI 267,3 : archilochius quadrarus . 
BASS GLK VI 258 ,5 ss : in scazonre quadraro. 
MAVI ] AG 111 134 , 5  ss: hic quadrarus (IA4M) ex rrimerro efficitur sic, 

'adest celer phaselus ille quem vide lis, hospires '. 
igitur si priorem adiectae trímetro versui dipodiae derraxeris syllabam 'ad ',  quae es/ iambi prima, erit 
versus incipiens a crelico . . .  sic, 

'es/ celer phaselus ille quem videlis, hospires' (CA T CA 4, 1) 

huic rrimeiro si anteposueris 'Socrares' . . .  hoc es/ amphimacrum, erii Ieirameirus archilochius 
cataleclicus, quem nos quadrarum dicimus, ita, 

'Socrares bearus ille qui procul negoliis '. (HOR EP 2,1 ) . 
hunc musici Irochaicum appellanl. nam cum praecedat iambum crelicus, detracta ei suprema longa el 
iambo insequenli adiecra, versis in lrochaeos iambis, rrochaicus /elramelrus cmaleclicus efficierur. 
FORT 288,2 ss : (Irochaicum) Ietrameirum caia/eclicum ... hic, quia quaiiuor meiris conslaf, el 
quadrarus vocarur. 
DIOM 507,23 (De versuum generibus): De rrochaico. Trochaicus idem seplenarius el quadrarus. 

35.  D IOM 504 ,14: versus quadra/us, qui per combinalionem qua/er ferirur. 

36. GELL NA 11 29,20: Hunc Aesopi apologum Q. Ennius in saliris scire admodum el uenusre 
uersibus quadralis composuil. Quorum duo posrremi isli sunr, quos habere cordi el memoriae operae 
prelium esse hercle puro: 

hoc erit libi argumenrum semper in prompru sirum: 
ne quid e.xpecres amicos, quod rure agere possies (Enn. Sar. l ib. inc. ,  p. 209 

Vahlcn). 
37. Así en un pasaje de Ru tino que, al parecer (cj Heinze 19 1 8, p. 36) remonta a Varrón (GLK VI 

556,14 ss.) : al in exiremum senarium rolidem semipedibus adieclisfiei comicus quadraius ui hic: 'heri 
aliquoi adulescenruli coi mus in Piraeo '(Ter . ,  E un. 539). 

Flor. 11. 6, 1995. pp. 283-329. 
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anteposiro sesquipede ex trímetro jit tetrametrus, ita comicus apposito sesquipede in ultima 
sede versus adaeque trimetri reddetur tetrametrus". 

Aptonio en otro pasaje anterior a éste había identificado expresamente 
quadratus con tetrameter: 

longissimos, id est, tetrametros subdiderunt, qui appellantur quadratf9• 

Pero , creemos con Immisch , esto no quiere decir que quadratus sea 
traducción de una palabra extranjera (u.Tpéx¡;.eTpov)�. 

Quadrae en la antigua lengua son fracciones de pan (Hor, ep. l 17  ,49) de 
tortas , pasteles (Mart. III 77,3 ; VI 75 , 1 ;  IX 90, 1 8) ,  etc . Que quadratus no 
significa otra cosa que partido en cuatro partes lo demuestra la antigua legio 

quadrata (Festus-Paul .  453 Linds . ).El verso fue así llamado porque con sus tres 
cortes quedaba dividido en 2 x 2 KÓJ.l.J.l.CXTCX o quadrae4 1 . 

Alude, pues , sin duda, este calificativo sobre todo a la peculiar forma 
métrica del verso , organizado , sobre todo en su versión popular, a base de cuatro 
(dos + dos) miembros42 ; pero es muy probable que no le sean ajenas las 

3 8. M AVI] A G  I ll, pp. 134,32 SS. 
39.  M AVI] A G  II p. 78 , 22 ss. Según Imm isch (1923 , FP· 31 s. ) ,  e stá claro que la l im itac ión de 

comicus a la comed ia (que der iva del precedente del drama gr iego) e s  la que ha motivado el nombre 
de tragicus para el trocaico , nombre, de por sí, im pro pio . Ya Varrón deb ió de defender e sta o pin ión ,  
hoy am pl iamente d ifund ida: por ejem plo,  He inze (1918, pp. 3 7  ss. ) la  con sideraba correcta. 

40. Todo habla a favor de la antig üe dad del nombre. Y, siendo a sí, razona Imm isch, ¿cómo se le 
iba a haber ocurr ido a nad ie denom inar al ver so nac ional itál ico j u sto según una co sa que él no po seía 
n i  podía po seer,  la med ida d ipód ica ? Que pr imero fue nombrado por algo que, a pe sar de todo , como 
de spué s ocurr ió ,  lo tomaron por el tetrámetro gr iego e s  im probable. Según e so ,  lo m ismo que junto a 
seprenario pu sieron el nombre de quadrarus tenían que haber pue sto junto al de senarius e l  de versus 
rriquetrus. 

Y además, ¿no resulta la denom inac ión quadratus extraña,  si se la conc ibe como traducc ión 
de tetravmetron ?; ¿no habrían sido en e se caso de e sperar otro s nombre s como versus quadrifarius, 
quadrimodus, etc .? 

4 1 .  A fin de cuentas, el largo ver so latino, d ice Imm isch, era una e spec ie de e strofilla de cuatro 
ver so s. 

Sin embargo , en d ichas cuatro parte s lo s l ím ite s entre 1 y 2 o entre 3 y 4, según él , 
or ig inar iamente se d ist inguían de la part ic ión gr iega en cuatro d ipod ia s. 

Do s v iejo s  e jem plo s pueden ilu strar e sta tetra part ic ión:  
Liv iu s  t r .  18: conjlugae 1 ubi conventu 1 1 campum ror(um) 1 inumigant 
Naev. tr. 37: oderunt 1 d(i) homines iniuros. 1 1 egone an ill(e) 1 iniurie 

Este tipo, el más antiguo, como él cree, no es muy frecuente, pero ofrece una analogía con 
aquella o r ig inar ia repart ic ión 2 x 2 del saturn io ,  tal como la de scr ib ió Leo . Tamb ién aquí la o r ig inal 
membrac ión med iante una d iére sis pr inc ipal y do s secundar ia s  queda a vece s d ifum inada por la 
com plej idad de las formas a isladas. 

42. Fragm. Bob. GLK VI 622,5: eo quod quauuor metris consrer. 
Fragm. Sangallensia GLK VI , 640,30 ss: quem nos quadratum vocamus, non quia qua11uor pedes 

habear, sed quiaferirur quater . 
Beda (AM XXII I ,  p. 137,22 ss.) denom ina al septenar io tetrametrum -el térm ino con sagrado

inmed iatamente de spués  de haber llamado terrametrum al dímetro yámb ico; retramerrum en el caso del 
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connotaciones de "cerrado", "estructurado", "perfecto" ,  que normalmente 
incluyen términos como quadrare o quadratu.t3• 

6. Relación con otras formas métricas . No es de extrañar que entre el 
septenario y las demás formas trocaicas se reconozcan relaciones más o menos 
estrechas , de una u otra índole, con otra serie de formas métricas. 

6. 1 .  Relación con las formas yámbicas. Desde la óptica de la doctrina 
derivacionista, el septenario se relaciona estructuralmente con el trímetro yámbico . 
Pero esta relación con los yámbicos también quedaba clara para el sistema 
alejandrino , toda vez que el troqueo y el yambo son dos especies , descendente y 
ascendente, de un mismo género rítmico ("(ÉPot:; &7rA.&awJJ con /l{'YEOoc; Tptar¡/).ot:;) . 

6. 1 . 1 .  Origen, autor, procedencia: el trímetro yámbico. La concepción 
derivacionista del septenario como una creación a partir del trímetro por adiectio 

de un crético al principio es , como hemos dicho,  algo extendido prácticamente a 
lo largo y ancho de todo el panorama de los tecnógrafos ;  a veces de modo tácito , 
como se puede ver en este ejemplo de San Agustín: Optimus beatus ille qui procul 

negotio 44, pero , por lo general , expresamente. 
Se halla atestiguada esta concepción en ámbito griego : 

Kpr¡nKOI' ECXI' 1rpoCJ8r¡t:; 1f00CX TW TPL/J.ETPW TETPCX/J.ETpot:; 
"(LI'ETCXL Ell puO/lw TE Tpoxcxtw KNI'ETCXL ouTwt:;45, 

Entre los latinos ya Varrón parece que escribió:  
crochaicus idem se  <pce > nariusee quadraeus. hic s i  ve  rus ese, omnes sepcem rrochaeos haber 
ec semipedem [id ese unam syl/abam): cuius exemplum cale esr 

" immeren s anu s virente secta p inu s in Crago" (FPL IF 76). 

trocaico podría responder a la idea de quadrarum, a lo s cuatro commara. 
43. C JC OR 111 44, 175: In quo illud esr ve/ maximum, quod, versus in orarione si eificirur 

coniuncrione verborum, virium esl, el lamen eam coniuncrionem sicuri versum numerase cadere er 
quadrare er perjici volumus. 

QU IX 4,60: Praecipuum ramen in hoc opus ese, scire quod quoque loco uerborum maxime 
quadrer. Arque is oprime componer qui hoc < non> so/um componendi graria facir; IX 4,69: Hae 
parricu/ae prouc sunr graues acres, lenrae ce/eres, remissae exsu/ranres, proinde id quod ex illis 
conjicirur aur seuerum aur luxuriosum aue quadrarum aue solurum erie. 

44. DM 330,3 SS. 
45. Unas reglas en hexámetro s, del s. I I I  p. C . :  Berl. Klass. Tcxtc V 2, citadas por lmm i sch 1 923, 

p. 29. 
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hic jit cum ad iambici veri principium addftur pes trisyllabus amphimacrus . . .  46 
hic quadratus (JA4M) ex trimetro afficitur sic, 

'adest celer phaselus ille quem vide lis, hospites '. 
igitur si priorem adiectae trimetro versui dipodiae detraxeris syllabam 'ad', quae 
est iambi prima, erit versus incipiens a cretico ... sic, 

'est celer phaselus ille quem videtis, hospites' (CAT CA 4,1) 

huic trimetro si anteposueris 'Socrates' ... hoc est amphimacrum, erit tetrametrus 
archilochius catalecticus, quem nos quadratum dicimus, ita, 

'Socrates beatus ille qui procul negoti is ' .  (HO R EP 2, 1) 
hunc musici trochaicum appellant. nam cum praecedat iambum creticus, detracta 
ei suprema tonga et iambo insequenli adiecta, versis in trochaeos iambis, 
trochaicus tetrametrus catalecticus efficietur. septem enim trochaeis decur sis ex tima 
omnino versui superest syllaba per adiectionem amphimacri. at si per dipodian 
scandere volueris, erit idem trochaicus catalecticusconcludentibus vers um ei usmodi 
amphimacro vel dactylo41• 

tragico autem si sesquipedem praeposueris 'ambiam ', erit, ut di.ximus, Ietrametrus 
catalecticus, ut 

'deos pe nates qui parentes Thestii 
rrimeter; tetrameter aurem 

'ambiam deos penates qui pare ntes Thestii (INCAUC )"' 

ldem Hipponax etiam tetramerrum pari lege qua rrimerrum induxit, cuius erit 
exemplum 

'pro pudo r ,  sella i n  curuli struma No nius sedit ' .  

nam tribus syllabis, id es/ amphimacro pede 'pro pudor', superiorem versum, ut 
vides, praecedet. item 

'haesitat nec excitatur classico truci miles' (HO R EP ::!,5): 
adiecto ad principium versus 'haesitat' tetrametrusfactus est, de quo plura dicere 
supervacuum est. omnia e ni m quaecumque accidunt trímetro scazonti, huic quoque 
accidere in dubium non venif". 

46. Texto asignado a Varrón (SL VII fr. 65a, p. 206,9 ss) a partir de Diomedcs (507 ,23 ss: De 
versuum generibus), au nque co n las d i ficultades, sobre todo termi nol ógicas que ya apu nt ó  en su día 
Hei nze (1918, pp. 36 ss.) a prop ósito de RUF M T p . 555,5 ss. ( = DIOM A G  515, 3 ss.) y 555,16 
ss. ( = CHAR A G  556,14 ss.) :  e n  e fecto , ni septenarius ni amphimacrus (para referirse a los tres 
semipiés que se supo ne n  añadidos al comienzo del senario), parecen aquí térmi nos remo ntables a 
Va rró n. 

47. MAVI] A G  I I I  134,5 ss . ;  otro tanto y co n los mismos ejemplos e n TERE DM 2273 ss . ;  2360 
SS. 

48. P. 135, 9 SS. 
49. P. 136,31 ss. ; el mismo texto en BASS GLK VI 258,5 ss: 

ldem fecit Hipponax in scazonte quadrato quod in trimetro, cuius exemplum est 
pro pudar sella in curuli struma Nonius sedit; 

ítem aliter 
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En Ps. Baso se reconoce la identidad del lecitio (segundo colon del septenario) con el segundo 
hem istiqu io del trímetro : 

Resrar unum genus carminis . . . non ebur neque . . .  ' es/ aurem iambicum, el 
primum quidem comma cum rrimerro versu iungirur sic, 

beatus ille non ebur n eque aureum j0 

Otro tanto ocurre en Diomedes con el itifálico : 
Archilochus eriam de iambico colobo fecit comma rale , 

'huc ades, Lyaee'j'· 

Como autor o creador de este septenario a partir del trímetro yámbico se 
reconoce implícitamente, a partir de calificativos como archilochium, como incluso 
a veces de forma explícita: 

rrochaicum archilochium unde fieri dicunr merrum, 
crericon Archilochus supra capur addir iambi: 

qua/es sunr isri 
'di boni ,  bon i  quid porto? sed ub i inven iam Pamph ilum? 
laetus est nescio quid. nih il est, nondum hac e rcsciv it mala' (TER Andr. 
11 2, 1 .3)j2• 

Er haec quidem 1ne1ra per derracrionem fecil Archilocus, illud aulem per 
adiecrionem. nampraeposuiriambico rrilnerro pedem crericum, qui consrar ex long a 
er brevi el langa, id esr rrochaeo el semipede longojJ 

En alguna ocasión, quizá por reconocerle igual importancia que al 
hexámetro o al trímetro, se lo hace remontar nada menos que a Homero : 

cuius invenror a quibustÚlm Homerus rradiru�. 

6 . 1 .2 .  Ritmo trocaico 1 ritmo yámbico_ Conscientes los gramáticos antiguos 
de que yambo y troqueo son dos variantes, ascendente y descendente, de un mismo 
ritmo (eadem enim utriusque progenies esr5)y mezclando esta doctrina alejandrina 

haesirar nec excirarur classico rruci miles. 
de quo plura dicere supervacuum es/, cum omnia quaecumque accidunr rrilnerro scazonri huic quoque 
accidere possinl. 

El cscazonte aparece también en Fragm. Bob. 622, 1 8 .  

50. DM, GLK V I  270, 1 8  SS. 
5 1 .  A G 511,29. 
52. RUF (GLK VI) p. 558,25. 
53. Fragm. Sangallensia GLK VI 640,30 ss. 
54. Fragm. Bob. GLK VI 622,5. 
55. M AVI A G  11 p. 83 , 25. 
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con la derivacionista, reconocen que se puede pasar de uno a otro ritmo añadiendo 
o quitando al comienzo una sílaba56• 

Son también conscientes de que yambo y troqueo admiten las mismas 
variantes esquemáticas ; la diferencia reside aquí también en el sentido del ritmo: 
ascendente en el  yambo , (por ello en los versos yámbicos los pies marcados ,  
"puros", son los pares, admitiéndose los esquemas i rracionales sólo en los impares) 
descendente en el troqueo (por lo que en los versos trocaicos los pies marcados son 
los impares) : 

eas vero sedes, quas iambus in suo possidei, has in choriacis Irochaeus 1ene1'". 

Trochaicum meirum recipii pedes quinque, dactylum spondeum anapaes/Um Iribrachyn 
Irochaeum, a quo nominaiur. in Iriplicem auiem ferilur dipodian, el unicuique sine dubio 
pecies /am praeponunlurhi, Irochaeusdactylus Iribrachys, quam subiungiwrqui libe/ de supra 
memoraiis quinque pedibus. caialexinfacil aui in amphimacro aUI in epilrilo quarlo. hoc 
au/em meirum ab iambico disiai, quod in illo conbinaiis pedibus, id es/ singulis conbinaiioni
bus, praeponiiur qui libet pes de supra memoraiis quinque pedibus el subiungiwr unus de 
Iribus qui ex brevi conslant, in lrochaico ve ro versa vice lrinae conbinaiioni praeponiwr unus 
de Iribus el ilem subiungiwr qui libel de quinque pedibus58• 

· 

Parece, pues , doctrina común la distinción entre pies pares e impares a la 
hora de admitir los esquemas irrationales : 

impares : 

Trochaicum meirum in prima quidem parle et Ieriia el quima pedes recipil duos, Irochaewn 
el Iribrachyn, in secunda vero el quarra el sexra vel novissima quinque recipil pedes, 
Irochaeum Iribrachyn anapaeslum spondeum dactylum vel amphimacrum propler novissimam 
syllabam indifferentem. unde schemata habel CCLXXX.Vllf9. 

Trochaicum aurem melrum recipil pedes in inparibus locis Irocheum, Iribrachim, el imerdum 
daciilum; in paribus awem trocheum, Iribrachim, daciilum, spondeum, anapaes/Um(J). 

Prisciano , en cambio, no parece reconocer esta distinción entre pares e 

Irochaicis eiiam ulumur plerumque /etrameiris caraleciicis, id es/ quibus una dees/ in .fine 
syllaba, in quibus "omnes iambicos" ponum in quocumque loco pe des, commixlo lamen 
Irochaeo. in eis plerumqueinvenimus "ame.finem versus longam ". sun1 1amen el u/Ira cilraque 
lelramelros usi trochaico61• 

56. M A  VI A G  I l  p. 83 ,24 SS. 
5 7 .  M AY !] AG ll 82, 1 6  ss. Otro tanto en 83 ,24 ss. o en I I I  1 34 ,26 ss. 
58 .  D !OM AG 504 , 1 9 .  CJ igualme nte TERE DM 2288 ss.; FORT 287 ,1 7  ss.; M ALL 594,27 ss. 
59. SAC AG I I I  528 ,20 SS. 
60. ACR ?  CA 1 98 , 1  SS. 
6 1 .  PR1S (GLK I I I) DM 4 19 , 1 2  ss. 
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Beda tampoco : 
Melrum lrochaicum lelramelrum ... recipil locis omnibus lrochaeum spondeum omnibus 
praerer rerrium62• 

6.2. Relación con los jónicos a nuliore. Es digna de tenerse en cuenta la 
relación que a veces se reconoce explícitamente por parte de los tratadistas entre 
una variante braquicataléctica del tetrámetro trocaico (es decir, partiendo de la no 
existencia de resoluciones, de un septenario con una sílaba menos en su segundo 
hemistiquio; por tanto , de un verso a base de 8p + 6p) y otra forma métrica , al 
parecer, bastante bien arraigada en la versificación popular, el sotadeo (tetrámetro 
jónico a maiore cataléctico) . Una buena razón para ello es el hecho de que en el 
sotadeo , en virtud de la anaclasis, pueden aparecer troqueos en lugar de los jónicos : 

rerramerrum brachycaralectum trochaicum, si de solis rrochaeis subsista!, ad ionica 1ne1ra, 
quae "ajpo "; "meivzonoz" appellantur, rransilumjacier, quae soradia dicunrur, ur esr 

arma qui c apit + sub idem Martiumque tergum. 
per omnia enim loca sotadium 1ne1rum lrochaeos admillit er soluriones eius63. 

El propio Cesio Baso escribía: 
er quod magis mirum videri poresr, rorus soradeus nwnerus ex rrochaeis polesr consrare 
pedibus, ur duo habear irhyphallica 1ne1ra el unum rrochaeum pedem sic, 

Bacche Bacche Bacche Bacche Bacche Bacche Bacche. 
quibus si interposueris aliquos brachysyllabos, eiusdem scilicel rarionis eril eriam mollior sic, 

Bacch e Bromie Bacche Bromie Bacche Bromi e Bacche 64• 

Pero no sería descabellado, sobre todo a la vista de un texto y de un 
material como el que ofrece Baso, pensar que en la raíz de dicha relación (e incluso 
de la popularidad del propio sotadeo) se halle la semejanza de ambos versos desde 
el punto de vista silábico acentual : ambos se hallan constituidos a base de 8p + 6p; 
ambos, a su vez, coinciden desde este punto de vista con el septenario : 8p + 7pp. 

62 . DM l, XXI I I ,  p. 137 .  

63 . MAYI] A G  II  84 ,2 1 ss. El mismo texto l o  recogen los Fragm. Bob. GLK VI 622 , 1  ss: 
Telratnelrum brachycaraleclum, quod, si de solis lrochaeis conslel,jil commune 1ne1ro ionico a m<Ziore, 
Ul 

arma qui capit subinde Martiumque tergum. 
per omnia enim loca soradicum melrum lrochaeum admillil el soluriones eius. 

64. DM 255 ,3 SS. 
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Precisamente Diomedes65 ,  como veremos enseguida, habla de un trocaico 
cataléctico (8 + 6). 

6.3. Relación con las formas eolias. Es corriente entre los metricólogos 
combinar las tendencias derivacionistas, que pretenden remontarlo todo al 
hexámetro y al trímetro yámbico , con el sistematicismo a ultranza de la escuela 
alejandrina, en virtud del cual se interpretan los versos eólicos como constituidos 
a base de una mezcla de pies distintos.  En ese sentido, por ejemplo , se reconoct:: 
en nuestro caso una concomitancia entre el primer colon del endecasílabo sáfico, 
interpretado como trocaico , y el comienzo del septenario trocaico: 

composila aurem cola huius carminis (SAPH l i S) singula ex duobus com11ullibus. quorwn 
quod amecedil ex archilochio quadrazo nascizur sic, 

iam satis terris magisquc genibus haerebo tuis: 

hoc enim par esz huic, 
nune ita est, magis magisque genibus haerebo tuisM 

lres aurem versus inter se congruenzes (SAPH JJS) conszam ex duobus commazibus, quorum 

quod anzecediz ex zezramezro zrochaico cazalectico subsistiz. w esz illud. 

'est eeler phaselus ille quem videtis hospites ': 

sic el hic, 

'iam satis terris dedere largum imbrem hospites'. (HOR CA 1 2, 1 
residuwn auzem, 'ni vis azque di rae', eriz capuz zrimelri iambici .. '67 

De hendecasyllabo sapphico ... nam si haec verba Yam saris zerris ' suppleas.jacies integrwn 
zrochaicum sic, 

'iam satis terris viren te secta pinus in Crago '68. 

6.4 .  Relación con el saturnio . También el saturnio es, como se sabe , 
interpretado a base de mezclar un colon yámbico y otro trocaico , en concreto , el 
itifálico: 

hic enim sazurnius conszaz ex hipponaczei quadrati iambici poszeriore COIIVIUlle el phallico 

tnelro . . .  nam 'mal u m dabunt Metel l i '  simile ese illi 'quid invides amicis', cui decracla 

syllaba prima Jacic phallicon mecrwn, ' invides amicis"19• 

65 . AGI II 508, l ss. 
66 . B ASS, p .  267 ,2 SS. 
67 . M AVI] AG IV p. 162,4 ss (DE METRIS HORATIANIS).  

68 . DIOM 507 ,23 SS. 
69 . B ASS? DM p. 1 66 ,8  SS. 

Flor. 11. 6, 1995. pp. 283-329. 



298 JESUS LUQUE MORENO- EL VERSUS QUADRA1TJS EN LOS TRATADOS . . .  

Ex hoc melro, lrochaico scilicel, e l  iambico conslal melrum salurnium, quod mixlum esl . . .  
conslal aulem ex iambico dimelro calalecricohipponactio amphicolo e1 1ribus lrochaeis, id esl 
ilhyphallico . . .  10 

Como se ve, estos lazos entre saturnio y septenario no tienen nada que ver 
con los que en época moderna se han reconocido a veces por parte de algunos 
tratadistas en lo que se refiere a la organización cuatripartita7 1 •  

7 .  Clasificación y variantes . Es normal entre los metricólogos,  probable
mente por semejanza con el trímetro yámbico , reconocer varios tipos de tetrámetro 
trocaico : archilochium, tragicum, comicum , satyricum, eupolidium, hipponactium, 

etc. 

7 . l .  Isosilábicos- no isosilábicos. Los cuatro primeros tipos los encontra-
mos descritos por Aptonio en estos términos:  

verum huius lelramelri lrochaici quauuor lradunrur genera haec, archilochium, ilem lragicum, 
comicum el saryricum. volunl enim archilochium esse, quod ex omnibus 1rochaeis con.slal, 
1ragicum aulem, quod piures spondeos habeal el sil elarius, comicum ve ro, quod soluriones 
habear complures el praecipue dacrylos el anapaesros; saryricum quoque, quod quamvis 
plurimas habeal, u1 superius, soluriones, .frequemer tamen lribrachyn pe de m, u1 es1 

qual is aqu ila c ita celer ibus rapida pinnis transvolat72 . 

Una exposición semejante ofrecen los Fragm. Bob. : 
* * < [acuna, quam indica vi, excidil enumeratio quauuor generum lelramelri, archilochii 

lragici comici saryrici , cum de.finitione archilochii, quod ex omnibus trochaeis consta!. nam 
eius generis exemplum continetur iis quae deinde corruple in codice scripta sunr. trochaicus 
aulem versus, qualis desiderarur, ita fere restituí poleral, 'quae rapit l igustra grata lecta 
l itor is vado' > 

'*quae scabr i  latus trage uel icta l itor is uado ' :  
lragicum, quod piures spondios habeal, 

'o parens ant igua nostrae gent is, Arg ivum decus ' :  
comicum, quod praecipue dacrylos el anapaeslos admiltal, U l  est apud Crarinum, 

'super aquosis fontibus ipsa sederat ales Ceycis:  

saryricum, quod complures habeal soluriones el lribrachyn pedem.frequenler admillat, ul es/ 
item apud Crarinum, 

'qual is aqu ila c ita celer ibus rapida pinnis tran svolat'. [ luba, Mal l .  Theod . 
595 ,  1 3 ] .  

70. SAC A G  1 1 1  53 1 ,3 SS. 
7 1 .  Tal como ha quedado d icho en nota a pie de pág ina en el a partado c inco . 
72. MAVI] A G  11 85 ,4 SS. 
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esl praeterea el claudum rerramerrum rrochaicum caralecticum, quod hipponacti umnominat ur: 
accipil enim pro rrochaeo spondium ame novissimam syllabam loco impari, 

'o parens, o prisca nostrae gentis ara Romanae' .  

Como s e  puede ver, l a  base sobre l a  que s e  distinguen son los distintos 
tratamientos en el nivel de los esquemas : las dos primeras clases son septenarios 
isosilábicos,  uno (Archilochium) compuesto exclusivamente por yambos , el otro 
(tragicum) admitiendo también el espondeo . Frente a estos dos ,  lo característico de 
los otros es la presencia de resoluciones (comicum) o ,  más en concreto , de 
tríbracos ,  es decir, de series de breves (satyricum). 

El propio Aptonio en el libro IV enumera como una especie aparte dentro 
de los asynarteta, u n  septenario con múltiples resoluciones : 

irem rrochi:Jicus lelrametrus caw/ecticus pluribus longis in breves solutis sic, 

'agite turba phrygia nunc et quatite gravia tympana' 73 
Podría traslucirse en todo esto la conciencia de una distinción entre un 

auténtico septenario popular isosilábico , con todo lo que ello supone en cuanto a 
tipología verbal , acentuación ,  etc . , y las elaboraciones más literarias o cultas , 
donde se admiten , en mayor o menor grado , las resolucio nes . A este propósito 
encontramos un testimonio explícito unas generaciones más adelante; el de Malio 
Teodoro : 

rrochaicum aurem metrum a poetis graecis er latinis .frequenrarur, quod etiam solus lrochaeus 
ira e.fficere poresl, ul citaro el minulO quodam cursujeratur. huius exemplum 

'pastor ille saepe mane dulce carmen insonat ' .  
sed liberioribus arque solutioribus numeris e l  a d  res explicandas adcomnwdatioribus 
trochaicus versus esl, in quo imparem locum lrochaeus, pare m ver o, in quanrum necesse esl , 
spondius occupal, ut est illud Terentiani, 

'nulla vox humana constat absque septem l itteris. 
jit etiam trochaicum metrum ita, ul in eo adsiduum tribrachys obtineat locum, ut esr illud apud 
lubam, 

'qual is aquila cita celeribus avida pinnis transvolat ' .  
sed o.ffendit aures sine u/la syllabae longae interiectione brevium syllabarum proli.xa 
coniunctio. nobis autem propositum esl a metrica disciplina procul omnia repeliere, quae ab 
auditorum delecwtionediscrepent, quamvis ea pedum rationem recipianr. atque idcirco in hoc 
metro et tribrachys et dactylus el anapaestus non nisi quam parcissime el consultis prius 
auribus admittendi sunr. quod etiam in iambico metro servari videmus: nam tametsi omnibus 
inparibus eius metri locis tribrachyn aut anapaestum aut dactylum conlocandijacultas est, 
rara tamen eorumjil admi.xtio. neque u/la ve/ in iambico ve/ in lrochaico metro iambo aul 
lrochaeo quam cum spondio aut aptior aul .frequentior potesr es se coniunclio.14 

73 .  MAVI] A G LIBER QVARTVS: De conexis inrer se arque inconexis quae Graeci '"AS YNARTETA .. 
vocanr pragmaticus: p. 1 44,4 ss 

74. DM 595 ,3 SS. 
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Malio rechaza como 'malsonantes' las resoluciones en el septenario ; las 
admite con todas las restricciones y reservas , sobre todo , consultis prius auribus, 

es decir, con toda probabilidad, siempre y cuando dichas resoluciones no rompan 
el claro y sonoro ritmo acentual de los versos de quince sílabas . 

Beda 75 a este propósito se expresaba así: 
Melrum Irochaicum Ielramelrum . . .  recipil locis omnibus Irochaeum, spondeum omnibus 

prae/er Ierrium. 

Se formula aquí la famosa "regla" que en su día descubriera Meyer76, regla no 
sin excepciones (el mismo Beda las reconocía, cuando en el pasaje que acabamos 
de mencionar añadía: Huius exemplum totus hymnus ille pulcherrimus 'Hymnum 

dicat turba .fratrum ' . . .  in qua aliquando et tertio loco prioris uersiculi spondeum 

reperies) y que alcanzó entre los versificadores tanta difusión como el propio 
tratado donde se formulaba. Regla que, en nuestra opinión,  puede responder a una 
identificación por parte del tratadista entre los dos hemistiquios , considerándolos 
ambos como si fueran peóodos independientes (versiculi71) o, en todo caso, 
tratando el primero lo mismo que el segundo , es decir,  con el último pie (último 
pie completo o último pie donde no hay elemento final indiferente) puro: - - - -

- v - - + - - - - - v - I l -
En esa misma línea Julián de Toled o ,  tras las huellas de Malio 595 ,3 ss . ,  

da un paso más adelante: después de hablar del septenario puro o con espondeos , 
distingue como otro verso diferente el que lleva resoluciones : 

2. Quid sequilur? (fórmula habitual en él para hablar de otro metro) melrum Irochaicum ubi 
Iribrachys adsidue ponilur. Da eius exemplum: "Qualis aquila cita celcribus auida pennis 

transuolat" .  3. Quid sequi/Ur? me/rum Irochaicum lrimelrum18 . 

7.2 .  El eupolidion . Habla Aptonio de otro tipo de septenario , el 
eupolidion, en el cual se admite un yambo en lugar de un troqueo en el cuarto pie: 

ilem lrochaicum lelramelrum calalecricum quariUm iambum habens, quod eupolidion vocalur, 

75. DM l, XXII I ,  p. 137 :  
76 .  1905 1 1 ,  p .  348 . CJ también Roger, 1905 , pp .  380 s ;  Norberg 1958,  p.  76 s .  

77 .  Así  se  ha  hecho notar otras veces. CJ , por  ejemplo,  Coronati 1981, pp.  59 ss. , autora que 
explica esta regla y sus excepciones sobre la base de que Bcda, que, además de adoptar una cierta 
actitud crítica ante las fuentes que maneja, se muestra atento a la realidad de los versos que estudia, 
ha tomado conciencia de la organización lógico-sintáctica del himno Hymnum dica/ turba jralrum 
(articulado a base de dísticos ,  o sea, en paralelo con los himnos ambrosianos, en tetrásticos de versiculi) 
y ,  considerando como versiculi autónomos cada uno de los hemistiquios de los septenarios , ha 
observado que en dichos versiculi el tercer pie sólo aparece con esquema espondaico en siete de los 
primeros hemistiquios, es decir, en siete de los 1 36 versiculi que se pueden contar en este himno de 
68 septenarios .  

78 .  IU A G  XXII p .  234 ,1 1  SS. 
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' Iuppiter vocatu s a de st,  di favete ceteri '  (INCAUC)79 

Se trata de un verso de forma - v - v - v v - - v - v - v - .  Sacerdote 
lo describe entre los metros coriámbicos en estos términos: 

De rerramerro caraleclico eupolidio choriambico. Choriambicum eupolidium rerramelrum 
caraleclicumjir primo pule dirrocheo, secundo choriambo, rerrio dirrocheo, quarto, id esr 
novissimo, amphimacro, 

di boni servate Sacer dotem vo s co lentem vo s80 • 

¿Estamos aquí de nuevo ante un testimonio de septenario silábico acentual? 
Aunque verdaderamente desde el punto de vista de la métrica cuantitativa se trate 
de una forma auténtica, es decir, no inventada por el gramático ,8 1  distinta del 
septenario , no cabe duda de que desde el punto de vista silábico-acentual resultan 
equivalentes por completo, sobre todo , si , como ocurre en el ejemplo de Aptonio , 
además de haber un corte medial , hay fin de palabra entre los pies tercero y cuarto . 
¿Ha sido esta la razón que ha llevado a Aptonio a clasificar y describir esta forma 
como septenario trocaico? ¿Se trata de una auténtica antigua variante del septenario , 
en la que las dipodias trocaicas pueden aparecer (en virtud de lo que luego los 
métricos l lamaron 'anaclasis ' )  con forma coriámbica o antispástica? 

7 . 3 .  El Hipponactius. En cuanto al septenario hipponactius , claudus o 
scazon , también es una especie, en clara correspondencia con el trímetro yámbico , 
constatada en buen número de tratados :  

claudum awem id merrum, id esl scazon, ira fiel, si spondeum in ultima dipodia versus 
caralecrici rerramerri secundum a supremo pede posueris . . .  jerilla per dipodian, el eril 
exemplum rerrameri caralecrici, quod hipponacreum vocarur, rale 

cerne, Cra sse,  poena quanta sit deum fat iganti82 • 

79. P. 1 44,6;  p. 1 44,6.  

80. A G 1 1 1  536 , 1 0  ss. E l  ejemp lo,  frente a l  de Apton io ,  carece de juntura centra l ;  pero e l lo no es 
sign ificativo: se trata de uno de lo s mucho s ejemp lo s inventado s  ad hoc, en e ste caso parece que con 
e scaso acierto , por e l  gramát ico. 

En la med i da y c lasificación de l ver so se mue stra Sacerdote, frente a Aptonio ,  mucho má s 
próx imo a He fe stión,  que lo encuadra entre lo s "métra po ly schemáti sta" (Cap. XVI, p .  5 7 ,  1 8  s s. 
Con sbruch) y lo de scribe como un epicoriámbico po l i squemático en e l  que las  syzygias trocaicas pueden 
rec ib ir el e spondeo e inc l u so a vece s adoptar un e squema anti spást ico . Cj De l Grande 1960, p .  337 , 
donde se lo c lasifica entre lo s período s y cola l írico s que, por sim il itud en su con st itución, fueron 
a sim ilado s por lo s metricó logo s antiguo s a lo s ver so s  eó l ico s. 

8 1 .  Hefe stión lo e jemp l ifica con un ver so de Ari stófane s ( Nub .  529: " ho só fron te cho katapúgon 
ari st'eko u sáten " ) que, al igual que el ejemp lo de Sacer dote, carece de un corte central equ iva lente a la 
j untura de l septenario. Sí lo l leva, en cambio , el ver so siguiente (530) : " kagó , parthéno s  gar et 'c ,  kouk 
excn pó mo i tekein" ,  con lo cual queda con st itu ido a base de do s cola de ocho y siete s! labas. 

82. MAYI ] A G II 84 , 1 3 .  
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Servio , después de hablar del tetrámetro cataléctico (archilochium) 

prosigue: 
De hipponacrio. hipponacrium consiai Ieirarneiro cawlecrico claudo, Uf es/ hoc, 

pelle !Onsis terga ponti, vela tende, pergamuJB . 

El Ps . Baso se expresaba así: 
ldem jecii Hipponar in scazome quadraiO quod in Irimelro, cuius exemplwn esi 

pro pudor sella in curul i struma Nonius scdit 
iiem aliier 

haesitat nec excitatur classico truci miles. 

de quo plura dice re supervacuwn es/, cum omnia quaecumque accidum Irimeiro scazonri hui e 

quoque accidere pos sin� . 

Y Diomedes : 
De Irochaico Hipponacieo. * jii irochaicus Hipponacieus, quoniam iambico cognaiUsesl. huís 

exemplum esi 
festa dies amoene luce praepotens salve. 

hoc sic e si UI si jacias /ale, 

Socrates ligare guttur pendulo cavum vinclo. 

quos ame m pe des recipii ex superioribus lique ji!d5. 

7 .4 .  Un septenario braquicataléctico . Precisamente Diomedes86, después 
de describir el septenario y esta variante hiponactea , añade un tercer tipo , 
cataléctico (8 + 6) , que supone una catalexis a partir del cataléctico , por tanto , un 
malentendido de éste (de suyo es un tetrámetro braquicataléctico ) :  

D e  Irochaico co/obo. * s i  dicam 

'Socrates trahuntque siccas machinae carinas. (HOR CA 1 4 ,2) 

el hic recipii Irochaeos el cele ros sui generis pe des el in imo spondeum ve/ Irochaewrfl . 

A la relación desde el punto de vista silábico-acentual entre este tipo de 
verso (8p + 6p) y el septenario (8p + 7 pp) , ya nos hemos referido más arriba. 

83 . CM 469,4 s. 

84 . BASS? DM 258,5 SS. 
85 . DIOM AG l l l ,  p. 507,29 SS. 
86. AG l l l 508 , 1  SS. 
87. A G l l l 508, 1 ss .  
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8 .  Medida. Esquemas: El septenario es a ojos de la rítmica y métrica 
antiguas una forma que consta de siete pies y medio : 

M .  Allende igilur hunc versum, Roma, Roma, cerne quanta sil deum benignitas, qui 
Irochaicus dicilur, et me tire illum, aique responde quod inveneris de membris eius el numero 
pedum. 
D. De pedibus quidemfacile responderim: fique! enim eos seplem el semis esse . 

Así se plantea en San Agustín88 la medida del tetrámetro trocaico 
cataléctico , un auténtico peóodo , en el cual la serie rítmica infinita queda 
interrumpida con una marca que lo convierte en metro (es decir, una serie ótmica 
delimitada) ; una marca que no es otra que la peculiar entidad del pie final . A 
propósito del mismo verso y del mismo ejemplo escribe en este sentido S .  Agustín : 

N une ve ro e1 1rochaeos in ulroque membro scandimus, el semipede versus claudilur, Ul 5palii 

brevioris nolam lerminus teneaP. 

Sin embargo , es normal que los tratadistas se refieran al final cataléctico 
hablando de un crético o dáctilo final : 

finem Ienebil dactylus ve/ crelicus 90 

Tetramelros, qui Latine quadralus vocalur, choriacus wlis esl : 
Tela famul i ,  tela propere, < tela > ;  sequitur me Thoas (fr. 1 3 8  Ribbeck) . 

recipil eosdem pedes (que el yámbico), pervenil ad seplem el semipedem. summum pedem 
palilur aul crelicum aut dactylum.91 
admillil el amphimacrum in caialeclico ver su ullimum ef dactylumpropler novissimae syllabae 

indijferenlian!f2. 

Queda este crético/dáctilo al margen de la medida trocaica normal e incluso 
a veces en expresa contradicción con ella; algo que , por supuesto , refleja la 
artificiosidad de estas medidas de los métricos tardíos,  pero que, sobre todo , puede 
ser indicativo de que, quizá inconscientemente , estos gramáticos lo que estaban 
reconociendo era el corte habitual tras la tercera dipodia, que, aunque con menor 
frecuencia, se conjugaba con el que mediaba entre la primera y la segunda, así 
como con la juntura medial , conformando el versus quadratus . 

También parece natural que los gramáticos,  según veíamos más arriba, 
reconozcan como esquemas más normales (probablemente por ser los más 

88 .  AUG DM 306, 5 SS. 
89. DM V 4 ,7 .  Cf sobre todo ello Luiselli 1 966 , pp .42 ss. 

90. TERE DM 2307 . 
9 1 .  CE? 80, 15 ss: (s. I I I  p. C) .  
92.  MA VI)  A G  1 1  84, 1 1 ; otro tanto en A G  I I l  1 34 ,22 ss. 
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frecuentes en la práctica de la época y en la versificación popular'3) Jos constitui
dos a base de troqueos y espondeos . 

A partir de dicho tipo de esquemas se reconoce la posibilidad de 
resoluciones , es decir, la posible presencia de tnbracos :  

'Socrates beatus ille qui procul negotiis ' . 
hinc so/vo primam: Iale jii, nec pes labai, 
'Diogenes beatus ille qui procul negoli i s " .  

cum Ierriam, ne wm quidem quicquam perii, 
'Demophile, beatus ille qui procul negotiis ' .  
u/rasque quando solveris, ni/ /aediwr, 

'quod agis, age: beatus ille qui procul negotiis94 

jii eiiam Irochaicum meirum iia, w in eo adsiduum Iribrachysobiineai locum, u/ e si il/ud apud 
Jubam, 

'qualis aquila cita celeribus avida pinnis transvolat'95 • 

Y esto no sólo en el septenario , sino también en otros versos trocaicos que 
también son normalmente isosilábicos, como el itifálico : 

nam iihypha//icum melrum saepe recipii hunc lribrachum, w eiiam apud Menandrum in 
Phasmale el apud Ca//imachum in epigrammaiibus oslendi p01est. cuius exemplum subieci , 
quo noiius sil eum, cum sil sex syllabarum, adcrescere modo una syllaba modo duabus, per 
tribrachum scilicei pedem, sic, 

'huc ades, [o) Lyaee 
Bassareu bicornis 
Maenal ie bimater, 
crine nitidus apto 

luteis corymbis96. 

Pero tales tnbracos ,  y aún más los otros tipos de resoluciones (dáctilos , 
anapestos) deben ser usados con gran cautela y parquedad , cuidando , como, según 
hemos visto , decía Malio Teodoro , de que no resulten discordantes al oído , es 
decir,  con toda probabilidad, de que no rompan el normal flujo de los acentos de 
palabra. 

93 . Sobre la frecuencia de resoluciones en los septenarios 1 iterarios desde los antiguos yam bógrafos 
griegos hasta el Pervigilium Veneris, cj Soubiran 1 988,  pp.259 ss. 

94 . TERE DM 2362 SS. 
95 . MALL DM 595 , 12 ss. Aunque, según hemos visto, añade: sed o.ffendii a u res sine u/la syllabae 

/ongae imeriecrione brevium syllabarum prolixa coniuncrio. El mismo tipo de septenario , con el mismo 
ejemplo, lo volvemos a encontrar descrito en Jul ián de Toledo (A G XII ,  p. 234, 1 1  ss. ) ,  aunque el 
gramático lo trata ya como un verso distinto del septenario normal : Quid sequiiUr? meirum Irochaicum, 
ubi Iribrachys adsidue poniiUr . . .  

96. BASS 255 ,  J O  SS. 
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Así parece que hay que entender ta¡;nbién las palabras de Prisciano , cuando 
habla de que este tipo de resoluciones son propias de los cómicos y se prestan 
además a la confusión: 

Hac confusione usi sunt comici nostri in trochaicis suis, ur  indiscrere dae1ylos ve/ sponckos 

ve/ trochaeos ponerenf'1 . 

Semejante regularidad silábico-acentual a base de un esquema constituido 
fundamentalmente por troqueos y espondeos,  en el que las resoluciones , si las hay , 
son 'acentualmente regulares' dará lugar a lo que luego se perpetuará en la 
versificación silábico-acentual , tal como refleja Yirgilio Marón9M, cuando describe 
los metra prosa diciendo : 

01nnes aurem prosi versus per sponckum e di solem. 

Y añade: 
hoc aurem sciendum esr, quod ínter omnes pedes dactylus el spondeus principarum habeanl 

El entiende por spondeus las palabras bisílabas (Phoebus, surgü, caelum, 

scandit, polo, claree, cunctis, paret, festa, pupla, quorum, poli, bella, regís, dium, 

senum, fovent, molos) y por dactylus las palabras o grupos trisilábicos (dium sol, 

Lemnia, conpita, modela, sidera, consurgunt, praesentis, sub fine, temnuntur, 

doctrinae, etc _ ) .  
Como y a  hemos visto , parece ser doctrina común la distinción entre pies 

pares e impares a la hora de admitir los esquemas irracionales , aunque en autores 
como Prisciano o Beda dicha distinción no se mantiene. 

9. Los dos cola_ Tampoco son ajenos los tratadistas tardíos a la natural 
constitución de este período a base de dos cola, dos dímetros trocaicos , respectiva
mente cataléctico y no cataléctico , separados por la juntura central . Una 
constitución prácticamente inalterable99 , en especial en las versiones populares y 
tardías . 

di vidilur autem tetrametrum rrochaicum cataleclicum in dimetrum acaw/ecwm el dime/rum 
caraleclicum, u/ est 

'ictibus secare membra, 

corpus omne rumperc, ¡00 • 

97 . PRIS DM 42 1 ,8 s. 
98 . Epir IV 2 .  
99 .  La presentan en  Eurípidcs y Mcnandro e l  100 % ;  en Livio y Ncvio , e l  100 % ;  en Plauto , el  95 ,6 

%; en Ennio, cl 97 , 1  %; en Tcrcncio, el 91 %; en Pacuvio ,  cl 92,4 %; en Accio , el 93 ,6 %; en otros 
trág. ,  el 97 % ;  en Séneca el 100 % ;  en el Pervigilium el 100 % .  Datos éstos tomados de Soubiran 
1 988 , donde (pp. 64 ss.)  se puede encontrar un detallado estudio de este corte en comparación con la 
pentemímercs del trímetro yámbico. 

100. Fragm. Bob. GLK VI 622,22. 
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Curril aulem al re mis uersiculii0', ira Ul prior habeal pedes quatluor, posterior pedes lres 

el syllabam 102 o 

San Agustín ofrece la más detallada expos1c10n al respecto 103 ,  sobre la 
base teórica formulada en aquel viejo principio varroniano de que omnis versus o o o 

in duo cola dividitur104 y justifica de este modo rítmicamente la estructura del 
septenario:  

M .  Attende igitur hunc versum, Roma, Roma, cerne quanra sir dewn benigniws, qui  
trochaicus dicitur, et metire illum, atque responde quod inveneris de  membris eius el numero 
pedum. 
D.  De pedibus quidem facile responderim: l iquet enim cos septem ct semis esse. De mcmbris 

autem non satis aperta res est; multis enim locis partem orationis finiri video : verumtamen 
opinor esse istam partitioncm in octavo semipede, ut pracccdcns mcmbrum sit Roma, Roma, 
cerne quanra; subsequens autem sir deum benigniras. 
M .  Quot semipedes habet? 

D. Septem . 
M .  Ipsa ratio te duxit omninoo Cum enim nihil sit aequalitate mel ius, eamque in dividendo 
appetere oporteat; si minus potuerit optineri, vicinitas eius quacrenda est, ne ab ea longius 
aberremus. !taque cum hic versus omnes quindecim scmipedes habeat, non potuit acquius 
quam in octo el septem dividi: nam eadem est in septem el octo vicinitas. Sed ita non 
servaretur nota finis in tempore breviore, ut eam scrvandam ratio ipsa praecipit: nam si tal is 
versus esset, Roma cerne quanra sir ribi deum benigniras, ut inciperet membrum in his 
semipedibus septem, Roma cerne quanra sil, el in h is octo alter u m tcrminaretur, ribi dewn 
benigniras; non potest versum semi pes claudere: octo cnim semipedcs quatuor integras pedes 
faciunt. 

Simul incideret alia deformitas, ut non eosdem pcdcs in membro extremo quos in 

primo mctiremur et prius membrum potius finiretur nota brevioris tcmporis, id est semipede, 

quam posterius, cui hoc finis iure debetur. Nam in illo tres trochaci semis, Roma cerne 
quanra sil: in hoc quatuor iambi scanderentur, ribi deum benignilas . N une vero et trochaeos 
in u troque membro scandimus, et semipede versus clauditur, ut spatii brevioris notam 
terminus teneal. Nam sunt in priore quatuor ,  Roma, Roma, cerne quanra; in posteriore autem 
tres semis, sir deum benigniras. 

10 l .  Nótese el término, que puede traslucir la conciencia de que más que de un período unitario se 
trata de dos versos independientes; algo que, además, concordaría perfectamente con la prax is de la 
época. 

102. BEDA DM 1 23 , p. 1 3 7 .  Algo similar se puede deducir de Virgilio Marón (Tours, ca. 600) en 
Epiromae IV. De merrorum composirione, & 2, p. 1 8 , 1 1  ss. 

103 .  DM 306, 5 SS. 
104 .  cernis cerle cum sinl merra paene innumerabilia, versum lamen esse non posse, nisi duobus 

membris sibimel concinnaris, au/ roridem semipedibus, sed non conversibilibus renrúnaris. u/ esr 
Maecenas aravis edite regibus; aur dispari numero eriam semipedum, sed ramen aliqua aequalirare 
coniuncris, ur sunr quaruor el Ires, au1 quinque er Ires, vel quinque er seprem, aw sex el seprem, au/ 
ocio el sepiem, vel seplem el novem: AUG DM p. 346, 1 3  ss. 
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Así, pues , para San Agustín , el tetrámetro trocaico cataléctico reúne todos 
los requisitos ótmico-métricos de un auténtico peóodo : dos miembros casi 
iguales 105 ,  lo más cercanos posible el uno del otro106 ,  pero no iguales , de modo 
que no sean convertibles 107 ; para lo cual lo mejor es que el segundo de ellos 
venga marcado frente al primero por un número impar de semipiés , es decir,  
mediante la catalexis en el último pie como marca del final de la serie ótmica (in 

breviore tempore notamfinis esse) 108• 
La autonomía que con el tiempo irán adquiriendo estos dos cola del 

septenario en la versificación tardía y medieval no tardó en reflejarse en los 
escritos de los metricólogos: así acabamos de comprobarlo en Beda (a propósito de 
su peculiar regla sobre el esquema del tercer pie) , quien además , como hemos 
visto , denomina ya versiculi a estos dos hemistiquios . 

10.  Composición. Como es bien sabido , los metricólogos antiguos no 
suelen atender al estudiar cualquier metro a más aspectos o cuestiones que los 
relacionados con su forma métrica o ,  en todo caso , con los esquemas permitidos 
por dicha forma . A lo sumo , si descienden al nivel de la composición es para 
hablar de las cesuras más significativas , como es el caso , por ejemplo,  del 
hexámetro ; muy rara vez se suelen encontrar observaciones sobre otros factores tan 
importantes en la métrica moderna, como , por ejemplo , la tipología verbal . 

Por ello no es de extrañar que en nuestro caso no haya apenas noticias al 
respecto . Y las pocas que hay cobran, precisamente por ello , un valor muy 
especial . En efecto , no deja de ser llamativo que Aptonio se refiera en dos pasajes 
a peculiaridades compositivas del septenario:  una de ellas , por supuesto , la de la 
división en dos commata de cada uno de los dos cola que lo componen , división 
a la que en buena medida debe su nombre de 'versus quadratus' . 

Así, aunque refiriéndose en concreto a la variedad escazonte, afirma: 
am.a1 awem verba per syzygias Ierminare: sic enim decentior erir09 .  

Y un poco más adelante añade: 

1 05 .  DM V 2,2 ;  4 ,8 .  

106 .  DM V 4 , 7 .  
1 07 .  DM II I 9 ,20; V 3 ,4 
108. DM V 4 ,5-6. Es la estructura rítmico-métrica A + A', a cuya frecuencia en la versificación 

antigua ya nos hemos referido: septenarios trocaico, yámbico, anapéstico; priapeo (GL YC + PHER); 
galiambo; etc. Sobre la exposición de esta doctrina por parte de S. Agustín , ej. Luiselli 1 966 , pp. 39 
S S .  

1 09.  MAYI] A G  11  84 ,20. 
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Sane genera/e il/ud in huius modi metris praeceplum Ienebis, quod el supra diximus, 
parliculas quasdam breves veluli commala metro slare, sicUI in Iragoediis aUI comoediis 
reperimus, ul papae, eheu. sunr enim monomelra, id esl ex uno pede, altero iambo, altero 

spondeo, subsistenlia, quibus adjecius exprimimus animorum1 10 • 

1 1 .  Ejecución. Igualmente raras son en los metricólogos las alusiones a la 
ejecución de las formas métricas que estudian. En nuestro caso los testimonios que 
tenemos sobre la ejecución del septenario nos han llegado a través de los textos que 
nos han transmitido algunos restos de su variante más popular. 

Normalmente se trata de ejecución oral y, más en concreto , cantada durante 
la marcha de la procesión triunfal : éste es el caso de Suetonio , a propósito del 
triunfo de César: 

Gallico denique Iriumpho milites eius imer cetera carmina, qualia currum prosequemes 
ioculariler canunr, eliam illud vulgalissimum pronunliaverunl: "Gall ias . . .  subegit Caesa

rem" 1 1 1 . 

ne provincialibus quidem malrimoniis abslinuisse ve/ hoc dislicho apparel iac1a10 aeque a 

mililibus per Gallicum Iriumphum: "urbani . . .  sumpsisti mutuom" 1 1 2
. 

el il/a vulgo canebamur: "Gallos . . .  latum elavom sumpserunt" l l 3 .  

Sobre estos mismos cantos del triunfo cesariano i nforma Plinio : 
nec non olus silvestre esl, Iriumpho divi Julii, carminibus praecipue iocisque militaribus 
celebralum; altemis quippe versibus exprobravere, lapsana se vixisse apUI Dyrrachium, 

praemiorum parsimoniam cavillames. e si aulem id cyma silvesiriJ 14 • 

Y otro tanto ocurre con otras celebraciones triunfales por parte de Yeleyo 
Patérculo o de Flavio Yopisco : 

eoque ínter iocos militares, qui currum Lepidi Plancique seculi eranl, inler exsecralionem 
civium usurpabanl hunc versum: "de germanis, non de Ga.llis,  duo triumphant consu

les" 1 15 . 

rejen Theoclius, Caesareanorum lemporum scripwr. Aurelianum manu sua bello Sarmalico 
una die quadragima el ocio interfecisse, plurimis autem el diversis die bus ultra nongemos 
quinquagima, adeo ul eliam ballisla pueri el sallaliunculas in Aurelianum tales compone re ni, 
quibus die bus jeslis miliiariler sallilarem: 

"Mille mille mille decollavimus. 
unus horno mille decollavimus. 

1 10 .  MAVI) A G I I 85 , 1 2 ss. 
1 1 1 . SUET, Jul. 49,4 . 

1 1 2 .  SUET Jul. 5 1 .  

1 13 .  SUET Jul. 80,2. 

1 1 4 .  PLIN NH XIX 144.  
1 1 5 .  VELL 11  67 , 3 .  
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mille bibat qu isqu is  mille occidit. 
Tantum uini nemo habet quantum fudit sanguin i s" .  

haec video esse perjrivola, sed quía supra scriptus auctor ita eadem ut sunl LaTina suis 
scripris inseruil, tacenda esse non credidi. 
VII : ldem apud Mogontiacum rribunus legionis sexrae Gallicanae Francos inruentes, cum 
vagarentur per totam Galliam, sic adjlixiT ut trecenros ex his cap tos sepringentis interempris 
sub corona vendiderit. unde iterum de eo Jacta est cantilena: "MilleSarmatas, milleFranco s 

semel et semel occidimu s, /  mille Persas quaerimu s"1 16 

A cantos nocturnos , ya no militares , alude también Suetonio : 
expergefactus e somno Tzberius gratulanrium vocibus arque . . .  concinenrium: 'Salva Roma, 

salva patria: salvu s  e st Germanicu s'1 17 • 

Durante unos juegos la gente se burla de un pretencioso con un canto en 
septenarios: 

Quare per ludas, quibus primum in Xl/l/ ordinibus sedit haec a populo in eum dicw sum: 
'Aliud scri ptum habet Sarmentu s . . .  1 1 8 

En septenarios estaban compuestas también más de una canción infantil : 
Comra pueri lusu cantare solent: "Rex erit qui recte faciet, qui non facict non cr it '  Quam 

neniam . . . " 1 19 

Hoc ex lusu puerorum sustulir, qui ludentes solem dicere: "Qu i squi s ad me noui ssimu s 

uenerit, habeat scabiem" [Coniec. : Habeat scabiem qui squ is  ad me uenerit noui ssimu s] 120 

En otra ocasión,  en cambio , aunque sin salir de este mismo ámbito 
popular , se alude a una ejecución escrita, en forma de pintada callejera del tipo de 
los graffiti: 

subscripsere quidam L. Bruti sraruae: "utinam vívere s' irem ipsius Caesaris : "Brutus, quía 

. . . po stremo factu s e st" 121 

12. Entidad estilística y literaria . Ya en sí los diversos calificativos que, 
según hemos visto , acompañan con frecuencia al nombre del septenario (comicus, 

tragicus, archilocheus, etc . )  lo identifican dentro del sistema literario antiguo . Pero , 
además , con cierta frecuencia los textos de los metricólogos y gramáticos aluden 
de forma explícita a la entidad literaria de nuestro verso . 

Unas veces se trata de una alusión general , referida a la frecuencia con que 
acuden a él los poetas : 

1 1 6 .  Hisr. Aug.: Flaviu s Yo pi scu s, Divus Aurelianus VI 5 ss. 
1 1 7 .  SUET Cal, 6.  

1 1 8 .  Schol. luv. 5 , 3 .  

1 1 9 .  PORPH Epist 1 1 ,5 8 .  
1 20.  PORPH Ars poet. 4 1 7 .  

1 2 1 . SUET fui 80,3 .  
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lrochaicum aulem melrum a poelis graecis el /alinis .frequentalut 22 , 

idea que luego recoge casi textualmente Beda : 
Melrum lrochaicum 1e1rame1rum, quod a poelis Graecis el Lalinisfrequenlissime poniluf 23 . 

Otras se concreta más , aludiendo a su presencia en la literatura escénica: 
de choriaco metro dice re, quod esr.frequens in lragoediis, 

dice Aptonio124,  quien un poco más arriba se había hecho eco del gusto especial 
que muestran los comediógrafos latinos por los versos largos (entre ellos , 
lógicamente, nuestro septenario) : 

noslri enim in modu/andis melris se u rhylhmis veleris comoediae scriplores sequi ma/uerunl, 
id esl Eupolin CralinumArisrophanen.prologus iraque el primarum scaenarum acrus lrimelris 
comprehenderunr, deinde longissimos, id esl, 1e1rame1ros subdiderunr, qui appellanlur 

quadrali125 . 

versus quadralus . . .  aeque lragoediae comoediaeque convenien; 26. 

En ocasiones se precisa su sentido o funcionalidad estilístico-literaria :  
1e1rame1rum aulem calaleclicum (lrochaicum) . . .  aplum feslinis narrationibus: esl enim el 

agitalum el vo/ubi/�21 . 

1rochaicum aulem melrum . . .  quod etiam so/us lrochaeus ira efficere po1es1, ul cilato el minuto 
quodam cursuferalur . . .  sed liberioribus arque solutioribus numeris el ad res e.xplicandas 
adcommodatioribus lrochaicus versus esl, in quo imparem locum lrochaeus, parem ve ro, in 

quantum necesse esl, spondius occupar28 . 

flem Terentianus . . .  inpari loco lrochaeum posuil pro adcommodatione rerum e.xplicanda

rum l 29 . 

1 3 .  Integración en el sistema. Hasta aquí hemos repasado los aspectos más 
significativos de cuanto dicen los tecnógrafos sobre nuestro verso , en especial en 
su versión popular. Parece apropiado ahora, para terminar, hacer algunas 

1 22 .  MALL 595,3 SS. 
1 23 .  BEDA AM 1 23 , p. 1 3 7 .  
1 24 .  MA V I ]  A G  1 1  82, 1 3  SS. 
125 .  MA VI] A G  11 p. 78 ,  22 ss. Sobre el particular, así como sobre el hecho de que con frecuencia 

se sustituyan por versos largos los senarios del modelo, ej. Lindsay 1 922 , pp. 284 s . ;  Immisch 1 923 , 
pp. 36 S. 

1 26.  DIOM 504 , 1 4 .  

1 27 .  MAYI]A G 1 1  84 ,26 SS. 
1 28 .  MALL 595 ,3 ss. 
1 29.  IUL AG XXII ,  p .  235 ,7 SS. 
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consideraciones acerca del lugar que ocupan dichas observaciones en el contexto 
general de los tratados donde su ubican . 

Del septenario trocaico , al igual que de otras muchas formas métricas , se 
habla en los tratados antiguos desde las dos perspectivas doctrinales que en ellos 
predominan : la alejandrina y la derivacionista o pergamena. 

1 3 . 1 .  El sistema alejandrino .  Los otros versos y cola trocaicos . De acuerdo 
con los principios y métodos del sistema alejandrino , el septenario tiene su puesto 
en el apartado correspondiente a los metra trochaica, dentro de la exposición 
general sobre los metra prototypa. Y ,  de acuerdo con los principios sistematicistas 
a ultranza de dicha doctrina, se describe, de modo más o menos exhaustivo, según 
los casos,  toda una larga serie de posibilidades de formas trocaicas , de menor a 
mayor (es decir, desde el monómetro hasta el tetrámetro o en algunos casos hasta 
el pentámetro , pasando por las variantes hipercatalécticas , braquicatalécticas y 
catalécticas) aun cuando muchas de ellas no se constaten como tales períodos o cola 

efectivamente empleados en la versificación de los poetas . A este propósito no hay 
unanimidad entre los tratadistas que pretenden ser exhausti vos :  Sacerdote habla de 
once especies , dentro de las cuales no se admiten las hipercatalécticas . Servio , que 
sí las admite, describe las trece más usuales . San Agustín , que se mueve en un 
plano estrictamente teórico , con ejemplos todos de su propia cosecha, habla de 
catorce tipos : 

crescit tamen (trochaicum metrum) a di metro usque ad tetrametrunt30 . 

de choriaco metro . . .  incipii aurem a dímetro, tamquam 'non labor iam ', quod erit 
monomerron, si, UI Graeci, per syzygias scandas . . .  porrigiwr aurem usque ad tetrametrum 

versum1 3 1 • 

D. Prome Irochaica. M. Faciam el eodem modo quo iambica (Quot eriam iambica Jore 

credis ? Aeque quawordecimj32 • 

sed ex plurimis tredecim usui tradenda subieci 1 33 • 

1 30.  SAC A G  I I I  5 29 , 1  s .  
1 3 1 .  MA VI) A G  I I  82 , 1 4  ss . ;  aunque se  contradice consigo mismo , pues en  p .  85 , 1 7  ss .  habla de 

un pentámetro acataléctico . 
132 .  AUG DM IV ,  V 6, p. 230. 

1 3 3 .  SERV CM 459,7.  
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Prisciano sí reconocerá explícitamente la posibilidad de un período mayor 
que el tetrámetro : 

lrochaicis eriam u1unrur plerumque 1e1rame1ris ca1alecricis . . .  sunr lamen el ullra cilraque 
1e1rame1ros usi 1rochaico134 _ 

He aquí las distintas formas trocaicas descritas o mencionadas por los 
gramáticos 1 35 :  

TRJM 

MA VI] AG IV, p. 1 45,8  (asinártetos) : ítem ex duobus trochaeis et duobus 

iambis, ut 

sancta diva parens Sami . 

p. 1 45 ,33 s . : item ex basi trochaica et choriambo, ut 

Phoebe dulce sume merum 136 

TRJMHC: 

Fragm. Bob. GLK VI 622,5 :  Penthemimeres, Pancration 

FORT 287,21 :  lo llama 'dimetrum hypercatalecticum: 'nympha rorida' 
SERV CM 459,  9 ss . :  De pancratio. pancratium constar monometro 

hypercata/ecto, ut est hoc, 'áuctor optimus" .  

TR2MBC: 

SAC AG III 529, 1 3  ss . :  De dimetro brachycatalecto caluro ithypha/lico. 
Trochaicum dimetrum brachycatalectum colurum, quod ithyphallicum dicitur, fit 

tribus trochaeis; ideo colurum brachycatalectum, quod duae sy/labae desunt in .fine, 

ut sit dimetrum integrum acatalectum, 

MHMETOAE<I> EITE 

pauperum tabernas (HOR CA 1 4, 1 1 ) .  

1 34 .  PRIS (GLK III) DM 4 1 9 , 1 2  SS. 
1 3 5 .  Las siglas que utilizamos son éstas: TR = trochaicus, -um. 1 M ,  2M , 3M = monomeler, 

dimeler, lrimeter, etc. AC = acaralecricus. BC = brachycaralecricus. HC = hipercaralecricus. CT 
= caralecricus. 

1 36.  ¿Se trata en este caso , como en el septenario con un yambo en el cuarto pie de que habla a 
continuación, de una regularidad acentual ( ' - ' · 

' - - ), por encima de la 
"irregularidad" cuantitativa (- v - v - v v -)? 
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ithyphallicum dictum, quod hoc sano cantantes Athenienses Libero patri rj>aA.A.ov, 
id est fascinum virilem, d)vvov, id est ciebant, dicentes Hfl€ J.l. �evrj>aA.A.E . 

BASS GLK VI 622, 1 1 :  'quid invides amicis ' ,  cui detracta syllaba prima 

facit phallicon metrum, 'i.nvides amicis' . ex quibus compositus est hic saturnius, 

ut sit par huic, 

quid invides amicis, invides amicis , 
hoc modo, 

malum dabunt Metelli Naevio poetae 
MAVI] A G  II ,  85,27: quod (2M) si uno pede brevius quam nunc estfuerit, 

erit ithyphallicum metrum, inventum ab Archilocho, e tribus trochaeis coniunctis, 

ut 
Bacche plaude Bacche, 

quod in honorem eiusdem dei poetae protulerunt. 

tribus, 

MA VI] AG IV 1 44,21 :  item ex choriambo et basi iambica, ultimis trochaeis 

Lydia, die precor mihi cur tacere nolis 
Fragm. Bob. GLK VI 622,5 :  lthiphallicum 

FORT 287,23 : dimetrum . . . brachycatalecton JOntium so rores ' ;  hoc et 

ithyphallicum dicitur 
FORT 293 , 17 :  DE llllYPHALUCO. Ithyphallicum metrum de trochaico 

es t. nam ex tribus trochaeis constar, quod fit, si ter Bacche dicas, et sic, 
'conditor ve! orbis' . 

dictum est autem inde, quod in mysteriis Liberi Athenis vates stipitem rectum in 

modum fascini ciebant, et qui hoc genere metri canebant ''fallofovroi "  et 

''fallwldoiv " dicebantur. hoc et aeschrionium vocant 

DIOM 5 1 1 , 29:5 1 1 ,29: Archilochus etiam de iambico colobo fecil comma 

tale, 

'huc ades , Lyaee' . 
quod tale est quale illud, 

'machinae charinas ; 
et potest suppleri iambicus colobus sic, 

'trahuntque siccas huc ades Lyaee ' 
SERV CM 459 , 1 2  ss . :  De ithyphallico. ithyphallicum constat dimetro 

brachycatalecto, ut est hoc, "Bache iunge tigres" 
AUDA SP =De Scauri et Palladii excerpta GLK VII 332,22 :  

et inseritur illi pars trochaica s i  ve ithyphallica 'veris e t  favoni' : nam tres . . .  

trochaei sunt. 
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TR2MCT: 
SAC A G  III 529,7 ss . :  De euripidio dímetro catalecto. Trochaicum 

dimetrum catalecticum euripidium fit una syllaba a superiore metro (IR2M) 

sub lata. 

De dimetro catalectico clodo trochaico. Trochaicum dimetrum catalecticum 

clodumfit hoc modo, cum paenultima syllaba debens brevis esse langa sit, ut 

Gratiae decorae stant . 
FORT 287,25 : (trochaicum) dimetrum catalecticum Martium canunt 

tubae' 
FORT 302 , 1 5  ss . :  'non ebur neque aureum' . . .  Philoxenus ait hoc 

heptasyllabon choriacon vocari et esse dimetron catalecticon euripidion. ille inquit 

sic 

JIVJI ÓE JJ.OL 1rp0 TELXEWJI. 
MA VI] A G IV: UBER QVARIVS: De conexis inter se atque inconexis qua e 

Graeci AEYNAPTHTA vocant pragmaticus 

p .  144 ,2  ss . :  ítem ex trochaico dimetro catalectico et penthemimere dactylico, 

'tollor in montes vagus ,  numina sic stimulant' . 
p . 1 44, 1 9 : item ex choriambo et dipodia iambica et trochaica, ultimo amphimacro, 
ut 'Lydia, die precor libens, unde dona quae geris ' .  
p . 1 44,23 : ítem ex choriambico dímetro acatalecto et trochaico dímetro catalectico 

sic, 'Lydia, die quid retices , cur venire perneges' .  
p .  1 68 , 1 8  ss . :  

'non ebur neque aureum' 
. . .  est autem ab Alcaeo sumptum choriacum heptasyllabum . . .  

etenim 'non ebur neque aureum '  erit trochaicum proodicum dimetrum catalecticum 
. . .  paenultima autem detracta phallicum reddet ita, 

'non ebur neque aurum ' .  
p .  172 ,25 S . :  

trochaicum dimetrum catalecticum, tres trochaei cum syllaba, 
'non ebur neque aureum' . 

p .  1 8 1 ,24 s :  
hoc vocatur trochaicum proodicum et erit dimetrum catalecticum ita, 

'non ebur neque aureum' . 
DIOM 5 10,22: Glyconium ex iambico dimetrum in Horatio tale est 'non 

ebur neque aureum' , hoc ex inferiore iambici parte praecisum est. 

SERV CM 459 , 1 5  s . :  De euripidio. euripidium constat dimetro catalectico, 

ut est hoc, 'vultur altius volat' . 
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ACR? CA 197,8 ss:  (Carm. I I  1 8) :  Prior versus trochaicum metrum habet 

et est eptimimeres, idest trochaicum dimetrum catalecticum, ec appellacur 

euripidium, non quod ipse sit eius inventor, sed quod frequenter sic illo usus. 

Trochaicum autem metrum recipit pedes in inparibus locis trocheum, cribrachim ec 

interdum dactilum, in paribus autem trocheum, tribrachim, dactilum, spondeum, 

anapaestum; habet pentemimeren et eptimimeren. sequens versus iambicus . . .  

Metrum Yponactium, et esc primus uersus trochaicus dimecer cacaleccicus: 

una enim syllaba deest, ut sit plenus dimeter. Scanditur ita: Non e - burne - que 
aure - um . . . Appellacur aucem hoc metrum alicer Euripidium, non quod ipse sit eius 

inuencor, sed quodfrequenter sic illo usus. Trochaicum aucem metrum recipit pedes 

in inparibus locis trocheum, tribrachim, et interdum dactilum; in paribus autem 

trocheum, tribrachim, dactilum, spondeum, anapaestum; habet pentemimeren et 

eptimimeren. 

Fragm. Bob. GLK VI 622 ,5 :  Lecythion, Euripidion. 

IUL A G  XII ,  p.  234, 14 :  Metrum trochaicum trimetrum. Quales recipit 

pedes ? duos trochaeos ec in fine tribrachyn. Da eius exemplum: 'Dona conscien
tiae' . 'Iste sanus aeger est' . 1 37 

1 3 7 .  Nótese la doble pecul iaridad de denominar lrimelrum a lo que normalmente se designa como 
dímetro cataléctico y de hablar de un lribrachys final , que no se corresponde con los ejemplos que 
luego aduce (que son ejemplos de dímetro cataléctico) .  Si con ello se refiere a la posibil idad de 
indiferenecia cuantitaivadel elemento final , una sílaba breve en dicha posición unida al troqueo anterior 
daría un 'dáctilo ' ,  no un tríbraco. Puede que, al concebir como trímetro lo que, en real idad, es un 
dímetro cataléctico, interprete las tres sílabas finales como formando un solo pie, troqueo, con la larga 
resuelta , es decir, un tríbraco; puede incluso que se trate de un error debido al verso que se ha estado 
describiendo en el punto 2: melrum lrochaicum, ubi lribrachys adsidue ponilur . . . 'qualis aquila cita 
celeribus auida pinnis transuolat ' .  

1 3 8 .  Describen algunos tratadistas un  dímetro yámbico cataléctico encabezado siempre por un 
anapesto , que desde el punto de vista silábico-acentual resulta idéntico a este dímetro trocaico : un 
octosílabo llano (8p) .  Es probable que dicha asimilación fuera efectiva en época tardía; de ahí que a 
Malio Teodoro le resulte especialmente sonoro: 
DIOM 5 10, 1 7 :  Anacreonlium dimelrum e.x Archilochio huius modi es!, 

capiunt feras et aptant. 
hoc !ale es! qua/e illud 

vice veris et Favoni 
MALL 593 ,24 ss . :  Melrum iambicum lelramelrum colobon, quod anacreonlicum diciwr, recipir supra 
di eros pedes omnes, er pro quarro pecle una ranrum syllabaponi!Ur. quod maximejir sonorum, si primus 
pes anapaes!Us ponarur, posr duo iambi, deinde syllaba. huius e.xemplum 
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SAC A G  111 529,3  ss . :  De anacreontio trochaico dimetro acatalecto. 

Trochaicum anacreontium dimetrum acatalectum est quod constat trochaeis 

quattuor, qui iuncti faciunt dimetrum acatalectum, ut 
aura veris et favoni 

SAC 530,22 ss: Hoc autem notemus, quod una sola species in trochaico 

metro acatalecta reperitur, dimetra anacreontia . . .  ceterae aut catalecticae sunt aut 

brachycatalectae: nam hypercatalectae nullae sunt. 

MAVI] AG 11 85,25: dimetrus autem 

Phoebe tu lyra sonante 
quod angelicon vocatur. 

MA VI] AG IV (asinártetos) p .  1 45 ,29:  item ex dimetro trochaico et 

penthemimere, 
'nunc deos adesse dico , postquarn res Asiae' . 

item ex trochaico dimetro acatalecto et choriambico dimetro catalectico sic, 
'luppiter beatus ille, Lydia die per ornnis' . 

SERV CM 459, 1 7  ss . :  De alcmanio. alcmanium constat dimetro acatalecto, 

ut est hoc, ''fistula canit su bu leo ' . 
IUL AG XXII , p .  234, 1 6  ss : Metrum trochaicum tetrametrum . . .  Da eius 

exemplum: 'Qui canern cauda retentat' 1 39 • 

TR2MHC: 

SERV CM 459 , 1 9  s . :  De bacchylidio. bacchylidium constat dimetro 

hypercatalecto, ut est hoc, 'floribus corona texitur' . 

TR3MBC: 

SAC A G  Ill 530,2 ss . :  De trimetro brachycatalecto caluro chorio 

palintrochaico. Trimetrum brachycatalectum colurum chorium palintrochaicum fit, 

cum quinque pedes trochaici metiri ponantur, debentes esse sex, ut sit trimetrum 

acatalectum 

BEDA AM l ,  XXI I ,  pp. 136 s . :  Melrum iambicum lelramelrum colophon, quod Anacreonrium diciwr. 
recipil anapeswm, duos iambos, el semipedem. Quo usus esl Prosper Tiro in principio e.xhorlarionis 
ad coniugem, ila dicens: 

Age iam precor mearum 
comes inremota rerum, 
trepidam brevemque vitam 
Domino Deo dicemus. 
Celeri . . .  etc. 

139.  Como se ve, Jul ián , al igual que en la modalidad cataléctica, denomina aquí lelramelrum a lo 
que normalmente se entiende por dime1rum. 
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irnmemor struis domos severas . 
SERV CM 459,22: De sapphico. sapphicum constat trímetro brachycatalec

to, ut est hoc, 'rex paterque luppiter deorum' .  

TR3MCI': 

SAC A G  III 529,22: De trímetro catalectico trochaico. Trimetrum 

catalecticumfit, cum quinque pedes sint trochaici et una syllaba, ut est 

Faunus irnmolare si ve rnalit + se (HOR CA l 4 , 1 1 ) 
De trímetro catalectico clodo. Trimetrum catalecticum clodum est tale, qua/e 

superius, sed paenultima syllaba Longa pro brevi, 

OL 8wL ra KOLIICi TetiiTetAw oo11nc;, 
arma ferte, date tela celata. 

MA VI] A G  11 85 ,23:  trimetrus . . .  si catalexin habuerit, euripidium vocatur, 

veluti 
Phoebe tu lyra sonante iam mihi . 

MAVI] A G  111 1 35 , 30 ss . :  Jdem Archilochus ex trímetro supra dicto 

syllabam suferendo modo e capite modo ex ínfima pane duo genera composuit, 

quorum alterum Graeci etKEc/>etAOII, alterum KoAo{3oll, quasi curtum, sive CJKet (OIITCi, 
id est claudum , , , dixerunt. exemplum acephali trimetri erit 

luppiter salutis arbiter meae 
ítem 

est celer phaselus ille quem vides. 
FORT 287,27: (Irochaicum) trimetrum catalecticum 'Sol superna qui regis 

parens deus ' . 
DIO M 5 1 1 , 1 2:  Archilochus ita metra consecuit ut iambico detraheret 

primam syllabam etfaceret versum talem, 'Iuppiter salutis arbiter meae' . 
SERV CM 459,24 ss . :  De archilochio. archilochium constat trímetro 

catalectico, ut est hoc, 'nox amoris et quietis conscia' . 
Fragm. Bob. GLK VI 622,5 :  acephalum iambicum archilochium. 

TR3MA C: 

MA VI] A G  II 85 ,2 1 : trimetrus vero 
Phoebe, tu lyra sonante flecte corda. 

FORT 287,29: (trochaicum) trimetron acatalecticon 'tu , profunda quae 
re gis , parens Diana' . 

SERV CM 459,27 ss . :  De sotadico. sotadicum constat trímetro acatalecto, 

ut est hoc, 'arva sicca Nilus intrat, ite laeti' .  
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TR3MHC: 

SERV CM 459,29 s . : De sapphico. sapphico constar trímetro hypercatalec

to, ut est hoc, 'splendet aurum, gemma fulget, forma sed placet' . 

TR4MBC: 
SAC A G  111 530,9 ss . :  De tetrametro caluro brachycatalecto trochaico. 

tetrametrum trochaicum colurum brachycatalectumfit hoc modo, cum septem pedes 
soli trochaici metiri ponuntur, cum debeant poni octo, 

hic superbum Tantalum convivam lo vis al ti . 
MA VI] A G  11 84,21 : tetrametrum brachycatalectum trochaicum, si de solis 

trochaeis subsistat, ad ionica metra, quae a1ro ¡.wtovoc; appellantur, transitum 

faciet, quae sotadia dicuntur, ut ese 

arma qui capit + sub ídem Martiumque tergum . 
per omnia enim loca sotadium metrum trochaeos admittit et soluciones eius. 

SERV CM 459, 3 1  s . : De sotadico. sotadicum constar tetrametro 

brachycatalecto, ut est hoc, 'Thracium nefas renarrat cantitans hirundo ' .  
Fragm. Bob. GLK VI 622 , 1 ss: Tetrametrum brachycatalectum, quod, si 

de solis trochaeis constet, fit commune metro ionico a maiore, ut 
arma qui capit subinde Martiumque tergum . 

per omnia enim loca sotadicum metrum trochaeum admittit et solutiones eius . 

TR4MA C 

MA VI] A G  II 85, 1 9: tetrametrus (acatalectus) autem: 

Phoebe, tu lyra sonante flecte corda cum sorore. 
SERV CM 460,7 ss . :  De anacreontio. anacreontium constat tetrametro 

acatalecto, ut est hoc, 

paree iam Camena vati , paree iam sacro furori . 

TR5MBC: 
SAC AG 111 530,28 s _ :  De pentametro caluro brachycatalecto. Pentame

trum brachycatalectum colurum fit novem integris positis pedibus trochaicis. in 

caluro enim semper duae syllabae desunt ut sit metrum acatalectum integrum 
in sinu ferens deos et uxor et vir sordidasque vestís. 

TR5MCT: 

SAC A G  III 530, 1 3  ss . :  Ausi sunt quidam excedere tetrametra trochaica et 

pentametra facere, de quibus per exempla tractemus. 
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De pentametro catalectico trochaico. Pentametrum catalecticum fit, cum 

novem pedes disyllabi trochaici ponuntur et una syllaba, 

continente ripa quid quod usque proximum revellis agrum hunc. 
De pentametro coluro brachycatalecto . . . . .  

TR5MA C 
MA VI] A G JI 85 , 1 7 :  igitur pentametrus acatalecticus erit talis, 

Phoebe, tu lyra sonante flecte corda cum sorore candidisque 

En medio de todas estas formas ocupa su lugar correspondiente el 
septenario , en cuanto que tetrámetro trocaico cataléctico , que normalmente aparece 
destacado sobre los demás ; él es , como hemos visto , el metro trocaico por 
antonomasia. El terminará acaparando para sí, como forma única, todo el capítulo 
de metra trochaica , como ocurre en Malio Teodoro140 , o en Julián de Toledo141 
o en el libro de Beda. 

1 3 .2 .  La doctrina derivacionista . Desde la óptica de la métrica derivacio
nista el septenario se relaciona, obviamente, con el trímetro yámbico , que, como 
es bien sabido , constituye al lado del hexámetro uno de los pilares sobre los que 
se sustenta todo el sistema de las formas métricas . 

Como ya ha quedado dicho , es muy frecuente en los tratadistas la 
interpretación de la forma del septenario como un trímetro delante del cual se ha 
colocado un crético 142• Así se halla atestiguada tanto en territorio griego como en 
territorio latino , aduciéndose para ello , según hemos visto , ejemplos como éstos: 

1 40.  GLK VI 594 ,27-595 ,25 . 
1 4 1 .  A G  XXII ,  donde, como hemos visto, aunque aparentemente se habla de otros versos trocaicos 

(de un trímetro y de un tetrámetro) ,  de suyo, lo que se describen son los dos hemistiquios del 
septenario: el dímetro , al que Jul ián denomina tetrámetro y el dímetro eataléetico , al que denomina 
trímetro . 

142 .  En la métrica moderna se adhirieron a este parecer Porson y Ritschl ;  Leo ( 1 905 , p. 2 1 ,  n . 3 ) ,  
aunque niega expresamente e l  influjo d e  las teorías métricas varronianas e n  e l  tratam iento del septenario 
latino , reconoce la relación estrecha existente en latín entre este verso y el senario, tal como lo 
demuestran , por ejemplo, los loci lacobsoniani; Lindsay ( 1 922, pp . 97 y 235) se mostró escéptico ; 
Soubiran ( 1 988,  pp . 2 ss. y passim) subraya la estrecha relación entre ambos versos, aunque sin definir 
una l ínea de procedencia de uno respecto al otro; Vollmer ( 1 923 , p. 3), aun encontrando eficaz la 
antigua teoría, insinuó un posible influjo .�trusco en la evolución itálica de estos versos del diálogo. 

Immisch,  dejando a un lado lo del posible influjo etrusco , considera que, sin duda alguna, 
hay que invertir las relaciones tradicionalmente propuestas entre trímetro y septenario y poner a este 
último en el comienzo de la versificación de la comedia romana; y ello no como una rcclaboración del 
tetrámetro griego, sino como una forma popular auténticamente latina ("volkstumliches lateinisches 
Erb- und Eigengut") ,  paralela a la griega. 
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Ha vvv; €7fH axo'Ar¡ 1rap€an; 1raL M€voLrwv143, 
est celer 1 phaselus ille, quem videtis hospites144• 

Y no es de extrañar que en esta integración derivacionista del septenario 
se detecte un fuerte componente 'horaciano' ,  dado el innegable papel ejercido por 
los versos de Horacio en la consolidación de esta corriente doctrinal en los 
metricólogos del imperio .  Por los textos aducidos en su momento se puede 
comprobar que son fundamentalmente horacianos los materiales con que se opera 
a la hora de ejemplificar los mecanismos de la procreatio y de interrelación del 
septenario y de otros cola trocaicos con otras formas métricas ; formas sobre todo 
eólicas o jonias , pero entre las cuales no se descarta tampoco el saturnio. 

Por esta vía al septenario y ,  sobre todo , a los cola que lo componen se les 
abre un lugar en los tratados dentro del capítulo de los metra asynarteta . 

1 3 . 3 .  Los tratados medievales . Pero ésta que acabamos de describir es la 
situación del septenario en los tratados más antiguos, los del imperio y la latinidad 
tardía , en los cuales, como acabamos de decir, conviven los principios del sistema 
alejandrino con las ideas derivacionistas de la procreatio metrorum. Luego las cosas 
van cambiando a la par que cambian los intereses y las necesidades en el estudio 
de la métrica: junto a un progresivo interés y necesidad por el estudio de la 
prosodia, de la cantidad de las sílabas , se observa un retroceso de la teoría métrica 
propiamente dicha, que cada vez se va reduciendo más a escuetos repertorios de las 
formas versuales de uso más frecuente, acompañada cada una de una somera 
descripción. Es este el camino por el que alcanzarán una enorme difusión en la 
Edad Media los tratados de metris Horatianis o el Centimetrum de Servio . En esa 
misma línea se definen el manual de Beda con sus nueve metros fundamentales o ,  
más adelante (s . IX) , el de Lupus de Ferrieres que incorporará al repertorio los 
veintisiete metros de Boecio145• 

1 3 . 3  . l .  Beda y sus nueve metros : Beda (672-735) , "cristianiza" su tratado 
de métrica no sólo incorporando materiales de poetas cristianos para ejemplificar 

143 .  Cj Koerte, Rhein. Mus. 65 ( 1 9 10), p. 473 . 

144 .  TERE 393 ,  repetido por otros gramáticos, al igual que otros como Socraies i beaius il/e qui 
procul nogotiis. 

145 .  En 1045 aparecerá el Elementarium de Papias que fundirá en un repertorio único los diecinueve 
metros horacianos, los veintisiete de Boecio y los nueve de Beda. Sobre todo ello, cj Leonhardt 1 989, 
pp. l 2 1  SS. 
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cada una de las formas, sino , probablemente, con un criterio eminentemente 
práctico , limitándose a estudiar las formas de mayor éxito en la versificación 
cristiana 146; con ello su manual se reduce a los versos estrictamente fundamenta
les: el hexámetro, el pentámetro , el endecasílabo faleci6 (De metro Falleucio) ,  el 
endecasílabo sáfico (De metro saphico) ,  el asclepiadeo cataléctico (Metrum 

dactylicum tetrametrum catalecticum141) ,  el trímetro yámbico (metrum iambicum 

exametrumlsenarium) , el dímetro yámbico (metrum iambicum tetrametrum) , 

anacreontio (Metrum iambicum tetrametrum colophon, quod Anacreontium 

dicitur148) y el Metrum trochaicum tetrametrum . 

En esta nómina más que selectiva, que refleja claramente la situación de 
la herencia versificatoria clásica a finales del siglo VII y comienzos del VII I ,  tiene 
un puesto nuestro septenario ; no podía ser de otro modo , cuando , junto al 
hexámetro y al pentámetro , se han seleccionado las formas versuales de más asiduo 
empleo en la himnología. 

1 3 . 3 .2 .  Virgilio Marón. La presencia del septenario se puede detectar 
igualmente en otros escritos más lejanos de la tradición clásica y más directamente 
entroncados con la realidad versificatoria circundante. Este puede ser el caso de la 
singular doctrina del gramático galo Virgilio Marón (s . VII) , que se expresa en 
estos términos149: 

Multas autem metrorum cantilenas propter poetarum rehtorumque voluntatem corum scctae 
dcclarant: quaedam enim prosa, quaedam liniata, quaedam etiam mederia, nonnullaquc 
perextensa ponuntur . . .  Prosa quidem sun perbrevia, sicut in Aenea lectum est: 

Phoebus surgit, caelum scandil, 
polo clarel, cunctis pare/. 

Hii  duo versus octo metra'>O habent: primum enim mctrum Phoebus est. secundum surgir 

146.  Cj Luiselli 1 976, pp. 1 7 1  s.  

147. Se trata del denominado "terentianeus"; de suyo, una combinación nueva, típica de los 
versificadores latinos tardíos, que gustan de innovar creando nuevos metros a base de combinar 
hemistiquios (los cola libera) de los versos clásicos. Lo encontramos en Marciano Capela NM IX 9 1 5-
9 1 9, formando un estribillo que se repite entre secuencias de versos de otro tipo: iam nunc blanda 
melos carpe Dione 1 durus quippe rigor cedit amori. Luego parece que tuvo gran fortuna entre los 
autores de himnos (cf Norberg 1 958,  pp. 79 s . ;  Luque 1 978 , pp. 365 ss . ) .  

1 48 .  Un dímetro yámbico cataléctico, pero ¡octosilábico! ,  dado s u  esquema cuantitativo fijo a base 
de un anapesto, dos yambos y una sílaba, tal como ha quedado descrito en una nota anterior. 

1 49.  Epil . IV 2 ,  pp . 1 8 , 1 2  SS. 
1 50.  Merrum = pie, pero identificado con palabra; pes = sílaba. En IV 1 había dicho : quod tnerra 

in quacumque pensarurafona sinl. Melrum e.x tnela notnen accepil, cuius pedes sunl dicti velur quaedam 
tnedierares fonorum, quae quoniam necessilale camandi a poetis dispara/a sunl in ranrum u/ ex/rema 
foni parle in allerum lranslara nullum fonum incolutne remaneal, hac causa nullum tnelrum planum 
inveniri pores/: "que en toda medición los metros son las palabras. Merrum recibió el nombre de meta; 
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et sic per cetera fona ifonum = palabra) , el ita hii duo collecti sedecim pedibus ("sílabas") 
faciuntur; omnes autem pro si versus per spondeum edi sol en t.  . .  

Mederiorum versuum est nec prosos nec liniatos fieri ,  quod magis pro cantantium modulatu 
quam rationis respectu consuetum est, Varrone canentc 

Jesra dium so/lemnia 
pupla per canam conpita 
quorumfistilla modela 
poli persultant sidera ... 

Al liniati versus quinque semper metris metiri debent, secundum illud Catonis el igantissimi 
rehtoris: 

bella consurgunt poli praesentis sub fine, 
precae temnuntur senum suerae doctrinae 
regis dolosi fovent dolosos tyrannos, 
dium cultura molos neglecta per annos . . .  

Perextensi autem versus ornato quidem sed inrationabil i  circuitu pene usque ad XII metra 
perveniunt, secundum illud Lupi Christiani ita efantis: 

veril as vera, aequilas aequa, largitas Iaura, fiditasjida 
diurnos di es Iranquilla Ienent tempora . . .  

3 .  Sunt autem qui  adiciunt trifonos aut quadrifonos versus 

La situación es , pues , clara: dentro de los cuatro tipos de versos que 
describe, además de los perextensi (consistentes , al parecer , según el ejemplo , en 
una serie de commata (¿adonios? :  Meyer 1 905 ,  p .  203) a base de trisílabo y 
bisílabo [grupos, por tanto pentasilábicos con acento en la cuarta y en la primera/
segunda] relacionados semántica, sintáctica [adjetivo y sustantivo de la misma raiz] 
y fónicamente [aliteración,  asonancia]) ,  figuran una lejana imitación del hexámetro 
(losliniati: cf Meyer 1 905 ,  p. 203) , otra del dímetro yámbico (los mederú) y ,  en 
primer lugar (los prosl) una combinación de dos octosílabos llanos, organizados 
cada uno por la sintaxis y por la rima en dos cola tetrasilábicos,  cada uno de los 
cuales a su vez consta de dos bisílabos ; es decir, exactamente, dos versículos 
octosilábicos con un riguroso ritmo trocaico acentual. 

1 3 . 3 . 3 .  Los tratados de rítmica. Siguiendo el curso del tiempo , la presencia 
del septenario , y de otras formas versuales desarrolladas sin duda alguna a partir 
de él , es más que clara en los tratados de rítmica medievales 15 1 : en ellos tanto el 

en él se llaman pies a una especie de partes intermedias de las palabras (las sílabas) ; dichas palabras, 
como por las necesidades del canto han sido modificadas por los poetas hasta el punto de que la última 
parte de una palabra se traslada a la otra, ninguna palabra permanece incólume; por esta causa ningún 
metro se puede encontrar llano (claro , simple). 

1 5 1 .  Mari 1 899; Faral 1 924 . 
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material versificatorio que presentan como la teoría que despliegan a partir de él 
se puede decir que giran en torno al eje del septenario. 

Veamos a título de ejemplo el de Juan de Gariandia 152 , a sabiendas de 
que en él tanto la doctrina como los ejemplos no se apartan mucho de las de los 
demás tratados ,  tanto de los del "primer tipo" 153 , más elementales , como de los 
del "segundo" ,  más desarrollados . 

Según Juan de Garlandia , los rithmi se dividen en simplices (de unidades 
iguales) y compositi (de unidades desiguales : "ex vocibus spondaicis et iambi
cis 154) . Los simplices son: 
l .  dispondaicus ("O Maria 1 vite vía 1 per hoc mare 1 singulare 1 lumen, ave, 
ceptis fave" ) ,  
2 .  trispondaicus ("Rosa sine nota, 1 gemma pulchra tota , 1 lutum peccatorum 
absolve nostrorum") ,  
3 .  quadrispondaicus ("Eva mundum deformavit, 1 ave mundum reformavit" ; estos 
miembros pueden ser también tres o cuatro) , 
4 .  /ambicus ex octo sillabis ("Mariai" perge previa, 1 nos transfer ad celestia" ) :  
trasunto silábico-acentual del IA2M) , 
5 .  /ambicus ex septem sillabis: ("Ave, plena gratia, /ave, culpe venia") .  

Y prosigue (91 ss . ) :  
De rilhmis compositis. Ex iam dictis parer quod quinque sunr species rirhmorum qui sunl 
spondaici el simplices, er rres qui sunr iambici er simplices: ex permixrione eorum ad invicem 
resulranr compositi. Simplices vera non ila sapiunr sicul compositi, unde, cum idemprilas sil 
marer sacieratis, variari debentrirhmi per compositionem. /ambici enim recipiunr spondaicos, 
spondaici iambicos, secundum illud Oratii: Spondeos stabiles in iura paterna recepil . . .  

Commisceanrur spondaici el iambici sic quod prima linea copule respondens sir 
rercie er secunda quarre, que esl lercia a secunda, ira quod spondaicus preceda/ el sequarur 
iambicus er e conrrario; el erunl due species rilhmorum composirorum, hoc modo: 

1 52. Ars Rirhmica Mari V 24 ss. 
! 53 .  Por ejemplo, en De Rhylhmico Dicramine (Mari 1 6 ss.) después de definir el Rilhmus como 

"consonans par itas sillabarum sub certo numero comprehensarum " ,  se dice que la Distinctio "debet 
constare ex quattuor sillabis ad minus, et sexdecim ad plus" . Es decir, las unidades versuales básicas 
son las comprendidas entre las cuatro sílabas (un metro trocaico: "Rithmi quatuor sillabarum spondaici 
esse debent . . .  possunt etiam dactilici fieri [Mari 11  13 ss. ]) y las dieciséis (es decir ,  dos octosílabos 
o, mejor, cuatro tetrasílabos). Estos versos se combinan en estrofas (clausulas) de dos a cinco. 

154.  Spondaicus suelen denominar estos tratadistas a un grupo silábico a base de tónica-átona, por 
ejemplo , una palabra con acentuación paroxítona (llana). Jambica, en cambio, es la secuencia átona
tónica: "Jambus in hoc loco intell igatur dictio cuius penultima corripitur; iambus enim constat ex brevi 
et longa. Spondeus hic dicitur dictio stans ad modum spondei" (Juan de Garlandia, Ars Rilhmicn, Mari 
V 18 ss) A veces, a las secuencias o finales esdrújulos se los denomina dactilici en lugar de iambici 
(Mari 1 1 , 1 8  ss . ) .  
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"Pulchra casta Ka.therina, 

flos et gemma Grecie, 
sub scolari disciplina 

donum sumpsit gratie" . 
Ve/ pofesf iambicus precedere, uf dicrum esf, ef sequi spondaicus, duabus sillabis 

subfracris, uf veniar ad aures, hoc mooo: 
"Flos et gemma Grecie, 

casta Katherina, 
donum sumpsit gratie, 

tendens ad divina" . 

No hace falta insistir en que la base fundamental de toda esta estructura de 
los versos rítmicos es el septenario trocaico y sus cola y commata. En los ritmos 
simplices, a excepción del número 4, · trasunto silábico-acentual del dímetro 
yámbico , todos los demás son cola y commata trocaicos . Los compositi no son otra 
cosa que versiones silábico-acentuales del septenario y del verso goliárdico . 

En 225 ss . proseguirá Juan de Garlandia describiendo otra serie de estrofas 
a base de combinaciones diversas de estos �ismos versos y hemistiquios.  Otro tanto 
en 1 42 1  ss . ,  donde se resume todo lo anterior. 

1 3 .4 .  Los manuales renacentistas. Al margen de estos tratados de rítmica, 
la tradición de la antigua métrica cuantitativa se perpetúa en los manuales de los 
humanistas , a la par que perviven y cobran nueva vida los versos cuantitativos en 
los poetas cultos del momento. 

Estos manuales son, por supuesto, herederos de la tradición artigráfica 
medieval , quiero decir de la que, con todas las limitaciones que se quiera , había 
mantenido vivos los principios y formas de la antigua versificación cuantitativa. 
Pero ahora han cambiado la situación y las perspectivas : estos manuales se mueven 
en la órbita de lo culto y ,  al igual que sus autores y destinatarios , tienen los ojos 
puestos en el mundo clásico , con el propósito consciente de volver la espalda a 
cuanto de popular y vulgar se había desarrollado en el latín de la Edad Media. 

Hay , pues, en ellos unos objetivos y unos intereses distintos ; lo cual se 
trasluce enseguida en el planteamiento y, sobre todo , en la atención que prestan a 
las distintas formas métricas . 
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Tomemos como ejemplo los De prosodia libri IIII de Petrus Baudozanius 
(P. ab Arca Baudoza) incorporados a los Epitheta de Ravisius Textor155• Después 
de un breve Liber 1: De literis, Syllabis, Accentibus et Periodis (pp. 8- 1 3) y de un 
extenso Líber II: De syllabarum quantitate (pp. 1 4-79: las regulae generales y las 
regulae speciales) , viene elProsodiae Lib. III: De versuum conscribendorum 

variandorumque ratione, en el cual, tras un primer capítulo De pedibus, se hablaDe 
variis carminum generibus ac primum de usitatioribus (pp. 82 ss . ) 156, empezando 
con estas palabras : 

De variis versuum generibus scripluri, a nolioribus el.frequenlioribusordiemur, el pos/ea ad 
reliqua progrediemur: Vsiialiora ilaque haec connumeramur, He.xameirum, Pemameirum, 
Sapphicum, Asclepiadeum el Phaleucium: quorum hae apud Despawerium seu Pelissonem 
Regulae sun/ generales . . .  

Se trata , ni más n i  menos que de los cinco metros que incluye Despauterius 
en el libro I de su Ars versificatoria151 • Aquí, como se ve, a pesar de la relación 
directa con Beda (nótese, por ejemplo, el término Phaleucium) las cosas han 
cambiado : en esos primeros versos ,  los más importantes , los más usados, no se 
halla el septenario trocaico; de suyo , si se reconoce un orden de preferencias en el 
orden de exposición, tampoco figuraba entre los cinco primeros versos de Beda. 
Pero aquí, además , se incluye el asclepiadeo , el clásico de doce sílabas , que en 
Beda había sido sustituido por la modalidad 'cataléctica' , el denominado 
terentianeus, tan de moda en la himnología de la época . 

En el siguiente capítulo , De aliis versuum generibus ac de superioribus 

nonnulla , se añaden, por este orden, el gliconio , el asclepiadeo cataléctico o 
Terenciáneo (Asclepiadeum catalecticum , llamado por otros Alcmanium dactylicum 

tetrametrum hypercatalecticum : - - - v v - - v v - -) ,  el adonio , el dímetro 
yámbico , el tómetro yámbico y dos formas trocaicas : 

! 5 5 .  Citamos por la edición de l. Stoer, París, 1 587; Sobre la obra de Baudozanius y su 
incorporación a la de Ravisius Textor ,  cj Leonhardt 1 989, pp. 106 ss. ; 242 s. Depende esta obra, 
como su mismo autor confiesa (p . 82) de la de Iohannes Despauterius (van Pauteren), Ars versificawria , 
Paris 1 5 1 2 ,  tratado de gran difusión (refundido por numerosos tratadistas , entre ellos l .  Pel issonius I J .  
Pelissonj mencionado también por Baudoza) hasta finales del siglo XVII . 

1 56.  Después de este libro I I I  se incluyen· los De carminibus ad ve/erum imiwrionem arri.ficiose 
componendis praecepla perwilia, A Georgio Sabino collecw , para terminar con el libro IV De jiguris 
poericis seu a poeris usurpalis. 

1 5 7 .  Este libro I comprende: Definiciones, pies, hexámetro , pentámetro , asclepiadeo , sáfico y 
falecio. Elipsis, sinalefa, etc; el 1 1 :  regulae generales; el I I I :  regulae speciales; el IV:  accemuum 
regulae, clausularum ef puncforum indicia; V: Cenrimelrum Seruii; mefrorum varia genera variaeque 
conne.xiones. 
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Esr genus carminis Irochaici, quod a Servio lthiphallicum (en el margen : Trochaicum seu 
irhyphallicum) vocalur: conslans dimezro brachycaralectico, omnibus locis zrochaeumhabens: 
secundo lamen spondeum etiam recipiens. Exemplum, 

Virgo singularis 
inter omnes mitis 

Trochaicum aliud (en el margen: Trochaicum dimelrum) .  Esl el Trochaicum aliud, Alemania 
acazalectico, el Euripidiocaralecticoalzematimdecurrens: locis imparibus zrochaeum habens, 
vz praecedens: locis ve ro paribus etiam spondeum. Exemplum, 

Pange l ingua gloriosi 
Prael ium certaminis 
Et super crucis trophaeo 
Die triumphum nobilem, 
Qua!iter Redemptor orbis 
lmmolatus vicerit. 

Obsérvese de nuevo aquí la introducción de una forma clásica, el gliconio , 
ausente en Beda (la presencia explícita del adonio es , sin duda, menos significati
va) . Obsérvese asimismo la eliminación del Anacreontion158 • Obsérvese, por 
último, el tratamiento de Jos versos trocaicos , cuya diferencia respecto a Beda 
puede ser significativa en el sentido de la autonomía que progresivamente han ido 
adquiriendo los cola del septenario a lo largo de los siglos de la Baja Edad Media. 
De este modo Jo que en el manual de Beda era una alusión al septenario , eso sí, 
tratando sus dos cola al ejemplificar como dos versos autónomos,  aquí se convierte 
no sólo en una alusión al Itifálico , considerado como verso independiente, a partir 
de ejemplos como el del himno Virgo singularis 1 inter omnes milis , sino en una 
peculiar descripción del septenario,  en la cual no sólo se lo ejemplifica con 
autonomía de sus dos cola, sino que incluso se lo describe como verso compuesto 
de otros dos (un Alemania acataléctico y un Euripidio cataléctico) y ,  curiosamente, 
se lo denomina trochaicum dimetrum (¿ha traicionado aquí al autor su subconscien
te, por estar pensando ante todo en los dos miembros [dímetros] como rasgo 
esencial de esta forma?) 

Y, lo más llamativo de todo , este septenario trocaico desmembrado ya en 
la teoría , tal como en la práctica venía ocurriendo desde siglos atrás , para estos 
tratadistas y versificadores cultos del Renacimiento , ya no es ni de lejos lo que 
había sido en la latinidad tardía y a lo largo de los siglos del medievo , cuando 
desde su hegemonía en la versificación popular, había conquistado los primeros 
puestos entre las formas versuales de raigambre clásica y se había llegado a 

1 5 8 .  Dímetro yámbico cataléctico , con un anapesto inicial , según hemos descrito en una nota 
anterior: DIOM 5 1 0, 1 7 ;  MALL 593,24 ss . ;  BEDA AM 1 ,  XXII ,  pp. 1 3 6  s. 
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constituir en eje o piedra angular y germen fértil de todo un nuevo sistema 
versificatorio silábico-acentual tanto latino como incluso romance. Todas esas 
glorias las había alcanzado en otro terreno : el de la poesía popular y vulgar. Ahora, 
cuando desde la óptica de la recreación de las formas literarias clásicas se fijan los 
ojos en los versos que las sustentan, nuestro septenario pasa a ser simplemente el 
trochaicum aliud de Baudozius , tratado de igual a igual , e incluso después de él , 
con el itifálico . 

Otro tanto ocurre en el capítulo siguiente ( Carminum quorundam 

mixtiones) , cuando, al hablar del empleo de los versos (estíquico , estrófico , etc . ) , 
enumera entre los monocola, es decir, empleados Kcxrcx anxov, de nuevo , primero 
el "lecitio" :  

Trochaicum Euripidicum dimetrum catalecticum quod locis imparibus Irochaeum, Iribrachyn 
el nonnunquamdac¡ylum recipil:paribus �·ero lrochaeum, spondeum, ariapaes/Um, lribrachyn 
el dac¡ylum. cuius generis sum haec, 

Hactenus spem collocet. 
Collocaui in te, o Deus: 
Ergo ne pudefac tuum 
Seruum in aeternum neque 
Spe sua sine decipit: 
Sed tua pro iustitia 
Eripe omnibus e malis . . .  

Y a continuación el septenario (in marg . : Trochaicum Archilochium) en estos 
términos : 

TrochaicumArchilochium lelramelrum calalecricum, septem pedes habet cum caesura, omnes 
fere trochaeos, nisi quod spondeum nonnunquam recipit. cuiusmodi sunt haec , 

Per tuum Deus beate nomen ac potenriam 
obsecro serua me ab hosribus meis el vindica: 
Judica causam meam, meque et meas audi preces. 

Resultan llamativas en esta descripción tanto la conciencia de isosilabismo 
(sólo admite troqueos y espondeos) como la falta de rigor métrico (lo denomina 
tetrametrum, cuando antes lo ha llamado dimetrum y además ahora se limita a decir 
que consta de siete pies ; ni en la teoóa ni en la práctica [la ejemplificación] tiene 
conciencia de la juntura central , que, como es bien sabido , es algo de primera 
importancia: pertenece a 1a forma . Es decir, quien ahora, desde la perspectiva de 

la métrica cuantitativa vuelve a describir nuestro verso muestra , de un lado , un 
conocimiento más que superficial de dicha forma cuantitativa; y ,  de otro lado , deja 
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traslucir la práctica de la época, heredera en esto sin duda de la medieval, en la que 
evidentemente destaca el isosilabismo159• 
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