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El septenario trocaico latino ha recibido diversos nombres a lo
largo de su dilatada historia (versus quadratus —aunque, en principio,
tal denominación sólo afectaba a un determinado tipo de septenario-,
versus vulgaris, versus processionalis) pero, siguiendo a su modelo
griego, se ha venido a quedar con el nombre que sólo imperfectamente
le conviene, ya que, si es verdad que se trata de un verso de ritmo tro-
caico, no lo es menos que no tiene siete pies sino siete y medio; el
nombre que verdaderamente lo define es el de "tetrámetro trocaico
cataléctico", puesto que se trata de un verso de ocho pies (el octavo en
catalexis) de ritmo trocaico, agrupados en dos hemistiquios separados
por una diéresis.

De entre todos los versos de la métrica latina es, a ciencia cierta,
el más popular: en su ritmo se entonaban tanto las canciones infantiles
como los cantos soldadescos (testigos, en este caso, Suetonio en su
biografía de Julio César' —en septenarios cuantitativos— y Flavio
Vopisco en la del emperador Aureliano 2 —en septenarios rítmicos—); en

1 Divus lulius, 49, 3 y 52, 1.
2 Scriptores Historiae Augustae, XXVI, Divus Aurelianus, 6, 5.
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septenarios trocaicos aparecen muchas inscripciones populares 3 y en
septenarios está, por ejemplo, el Pervigilium Veneris, en el que todos
sus comentaristas ponen de relieve rasgos y expresiones vulgares y
populares.

La popularidad a este verso le llega de la mano de diversas cir-
cunstancias: por un lado (y siguiendo terminología de jesús Luque
Moreno4), en el nivel de los esquemas se trata de un verso cuya estruc-
tura radica en dos hemistiquios fijos (acataléctico el primero, de cuatro
pies; cataléctico el segundo, de tres pies y medio), unidos (y, al tiempo,
separados) por una diéresis; verso que (al margen de las manifestacio-
nes literarias y, en éstas, en muchísimas ocasiones) acaba por no pre-
sentar más que pies bisílabos (troqueos en los pies puros y espondeos
en los condensados), lo que conduce a un marcado isosilabismo.

Además, y desde el nivel de la composicións, cada uno de sus
hemistiquios ha tendido a escindirse (especialmente en las canciones de
tipo popular) en dos sub-hemistiquios, con una diéresis secundaria tras
el segundo pie de cada hemistiquio, lo que ha desembocado en una dis-
tribución regular de los acentos sobre los tiempos marcados (una
"homodinia", como dirían los partidarios del "ictus"), rasgo sobrema-
nera intensificado por la tendencia, creciente en el tiempo, a una deter-
minada tipología verbal, que se ha traducido en un verso binario descen-
dente, apropiadísimo para acompasar el ritmo de marcha y procesional.

Todo ello refuerza la organización quadrata (dos hemistiquios,
divididos en otros dos subhemistiquios), sobre la que vendrán a incidir,
como dice Jesús Luque Moreno' otros "factores de índole sintáctica,
semántica, léxica, morfológica o fonológica". Circunstancias que se
ponían de manifiesto, especialmente, en las canciones populares, y es
éste, precisamente, el tipo de septenario al que los antiguos dieron el
sobrenombre de versus quadratus.

3 S. Mariné Bigorra, Inscripciones hispanas en verso, Barcelona-Madrid, 1952, p. 150,
dice: "El septenario fue el verso predilecto de la poesía popular. En la epigráfica, este carácter
popular es acusadísimo".

4 "Arsis, Thesis, Ictus". Las marcas del ritmo en la música y en la métrica antiguas, Gra-
nada, 1995, p. 34.

5 Igualmente en terminología del citado autor, ibidem.

6 "El versus quadra tus en los tratados de métrica antiguos y medievales", Floren tia

rritana, 6, 1995, pp. 283-329, en p. 284, trabajo que pasa exhaustiva revista a la doctrina expuesta
por los tratados de métrica latina tanto antiguos como medievales.
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Es más, también desde el nivel de ejecución se trata de un verso
peculiar pues, aparte de su carácter literario', era, como hemos dicho,
el verso popular por antonomasia, hasta el punto de ser calificado, a
veces, como el "verso de la calle".

***

Veamos algunas de sus características:

a) El septenario trocaico latino es el heredero del tetrámetro tro-
caico cataléctico griego, pero la obligación (rigurosa en griego) de pre-
sentar pies puros (troqueos o tríbracos descendentes) en los pies impa-
res ha desaparecido en latín (los septenarios que siguen tal obligación
serán denominados septenarios grecánicos). Ello equivale a decir que,
descartado el último pie completo, el 7°, que tiene que ser obligatoria-
mente puro (y aquí, prácticamente siempre, troqueo 8), en los seis pies
restantes pueden aparecer, como puros, el troqueo y el tríbraco y, como
condensados, el espondeo, el dáctilo, el anapesto y —aunque rara vez—
el proceleusmático.

b) La diéresis canónica aparece, en el septenario, tras el 4° pie,
aunque (especialmente en la comedia) puede ser oscurecida por sina-
lefa/elisión; también se pueden encontrar casos de hiato en la sede de la
diéresis. Plauto, en ocasiones, traslada la diéresis tras el 5° pie, con lo
que viene a coincidir con la cesura heptemímera del senario.

c) Como ya ha quedado indicado más arriba, el septenario (espe-
cialmente el de las canciones populares), además de la diéresis canó-
nica tras el 4° pie, puede llevar otras dos (secundarias), una tras el 2°
pie y otra tras el 6°, con lo que cada uno de los hemistiquios queda divi-
dido en 2 subhemistiquios, lográndose un reforzamiento del ritmo.

d) En cuanto a los pies, como ya ha quedado apuntado, descar-
tado el 7° (último pie completo), la libertad, en latín, en teoría al
menos, es absoluta (resolución de la larga del troqueo por dos breves y
condensación de la breve del mismo por una larga o su medida —dos

7 De extendido uso en la métrica escénica, en la que es el único metro de ritmo trocaico
empleado en el diálogo, pasa a ser empleado por autores de inspiración muy diversa, como ten-
dremos ocasión de ver.

8 Entre los textos que vamos a examinar encontraremos un caso de tríbraco en Lucilio.
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breves—), aunque se dan tendencias según las épocas y según los auto-
res: los pies impares (puros, troqueos o tríbracos en el tetrámetro tro-
caico cataléctico griego y en los latinos grecánicos) tienen tendencia a
ser también puros en el septenario latino; por su parte, en los pares la
tendencia es a la disminución de la aparición de pies puros, intensifi-
cándose, en ellos, la tendencia a la aparición de condensados (espon-
deos, dáctilos y anapestos especialmente), aunque, corno ya queda
dicho, en cualquiera de los seis primeros pies (especialmente en los
poetas más antiguos) puede aparecer cualquier tipo de pie, sea puro o
condensado.

***

Desde el punto de vista del devenir diacrónico, el septenario tro-
caico literario arranca de y tiene su puesto de honor en latín en los
comediógrafos (Plauto y Terencio) y es en la comedia el único metro
trocaico utilizado en las partes dialogadas (los restos, fragmentarios, de
la tragedia —en la que, en latín, a diferencia del griego, los metros
tenían idéntico comportamiento a los de la comedia— no permiten un
estudio ni estructural ni diacrónico del septenario). Siendo, como era,
un verso "popular", permaneció en el olvido entre los autores de época
auténticamente clásica.

Tras los comediógrafos habría que citar a Lucilio (muerto en el -
102), quien escribió en septenarios trocaicos los Libros XXVI y
XXVII de sus Sátiras, así como parte del XXVIII y XXIX (libros en
los que el septenario va acompañado del senario yámbico y del hexá-
metro)9 . Séneca presenta 34 septenarios trocaicos en sus tragedias: 12
(740-751) en Medea, 12 (1201-1212) en Phaedra y 10 (223-232) en
Oedipus. En septenarios está, como queda dicho, el popular Pervigi-
liutn Veneris, así como las canciones (populares) cantadas por los sol-
dados en la celebración del triunfo de sus generales. Si el Pervigilium
es, como se pretende, del s. II, a un autor de ese mismo siglo, Anneo
Floro, se le vienen atribuyendo unos cuantos poemas, cortos, en este
verso. De época tardía autores corno Prudencio (348-405) o Venancio

9 J. Guillén Cabañero, La sátira latina, Los Berrocales del Jarama, Akal, (n° 20 de
"Akal/Clásica"), 1.991, p. 44, dice, creernos que por error, que los libros escritos en septenarios
son el 25 y el 27.
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Fortunato (segunda mitad del s. VI) han compuesto, igualmente, en
septenarios trocaicos, y lo mismo distintos poetas medievales, como
Sedulio Escoto, Hicmaro de Reims y Walafrido Estrabón, todos ellos
pertenecientes al s. IX.

A la vista de esta panorámica histórica, parece que, "a priori",
podemos establecer las siguientes divisiones temporales en la historia
del septenario de los autores por nosotros analizados: a) época republi-
cana (Plauto y Lucilio); b) época imperial (Séneca, Floro y el Pervigi-
lium; c) época tardía (Prudencio y Venancio Fortunato); d) época alto-
medieval o, más concretamente, carolingia (Sedulio Escoto, Hincmaro
de Reims y Walafrido Estrabón).

De todos los autores citados, pertenecientes a épocas bien distin-
tas y definidas, hemos tomado 12 septenarios de cada uno, sometiéndo-
los al análisis métrico, en un intento de ver la evolución del septenario
trocaico cuantitativo, deteniéndonos, después, en su paso al sistema
acentuativo o rítmico, verso en el que se compondrán, ya desde finales
de la Edad Antigua, y durante toda la Edad Media, algunos de los him-
nos procesionales más conspicuos.

Aunque 12 versos pueden parecer muy pocos, son suficientes para
ver la actitud adoptada por el poeta en relación con temas tan interesantes
como la tipología verbal (en especial, en final de verso), preferencias por
los pies puros o los condensados (dada la libertad ya citada del latín), incli-
nación/no inclinación por los puros en los pies impares o los condensados
en los pares, elección de determinados pies dentro de los condensados, etc.

Como vamos a dejar sentado en su momento, en el panorama his-
tórico que nos presenta este verso podemos adelantar que se manifiestan
dos actitudes bien diferentes y bien definidas a la hora de la admisión de
la variedad de pies (tanto en los puros como en los condensados), adop-
tando Plauto y Lucilio, frente a todos los demás, la actitud de otorgar
una gran variedad y versatilidad a los pies.

PLAUTO

Miles gloriosus, 156-167:

156: N(i) hérclé / diffré/gérilTs / táltTs // pósthdc / quénzgu(e)Tn / tégiillis

157: vklé'rT/tTs álllén(um), égn- / v5stril// fácrátn / laté'rá/ lóré/a.
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158: m(i) équidém / i(am) rbVtri	 // nt, méae / quid fikit dó/mi,

159: Tul pér / implaW(um)intra / spéctant. // mine adé/(o) édi/c(o) amnilbus:

160: quémqu(e) ã /mi-l'0(e) hõc vi/déritis // luYmrn(em) in / nastris /

161: éxtr(a) ahnim Pa/la estrVaMem), Inic // déu ir/ba tti/t(e) Fn Wam.

162: quad	 galli/Mam) ãut có/hindyam // sé séc/ta r(i) ãut / simi/am

163: dicat, / dispéri7istis / n(i) asqu(e) ad / martém //	 'é mal/ciissYtis.

164: alqu(e) ¿le/él(o) at né / légi / fraudém //faciant / ä lé/a rae,

165: adca/rató /t(e) tu sitié / tã lis // dóm(i) agUtént

166: nésera / quid malé/fact(um) ã / nastr(a) hic // filmili/ast, qua n/t(um) udilo

167: it(a) lik sélnéx tallas é/lidi // 	 / cansé r/vis mé/is

Aparte de fenómenos que también se dan en la prosodia de época
clásica, como la correptio iambica que podríamos denominar "canó-
nica" (verso 163: máié > tnálé), tenemos en nuestros versos algún
rasgo propio de la prosodia plautina: así, la sinícesis en meae (5° pie
del verso 158) o los dos casos de correptio iambica en comienzo de
verso, en los versos 162 y 167: v. 162: quód Tllé, que pasa a qtiód -1-lié y
v. 167: Tt(a) hic sénex, que pasa a tt(a) Iffc sénex 1° .

Finales de verso: bisílabos, 2 (16'7%) (vv. 158 y 167) —el v. 161
termina en viam, pero este acusativo va regido de la preposición in-,
con la que forma una palabra métrica—; trisilabos, 6 (50%) (157; 159;
160; 161; 162; 166) —también aquí, el verso 156 acaba en tegulis, pero
regido de in-; tetrasílabos, 3 (25%) (156; 163; 165); pentasflabos, 1
(8'3%) (el 164).

Pies impares: pie 1°: puros, 4 (33'3%): 1 troqueo (v. 156) y 3 trí-
bracos (159, 162 y 167); condensados, 8 (66'7%): 4 espondeos (160,
161, 163 y 165), 3 dáctilos (157, 164 y 166) y 1 anapesto (158). Pie 3°:
puros: 2 (16'7%), ambos troqueos (161 y 162); condensados, 10 (7
espondeos (158, 159, 160, 163, 164, 166 y 167), 2 dáctilos (157 y 165)
y I anapesto (156). Pie 5°: puros, 2 (16'7%), ambos trí.bracos (165 y

I() J. Soubiran, Prosodie et métrique du "Miles gloriosus" de l'Imite, Lovaina-Paiís,
1995, en el primer caso, remite a su "Introduction", 7.4. y 7.4.1, donde se nos dice (en 7.4., p. 16)
que, al comienzo de verso, "un monosílabo breve (o un disílabo elidido —Isería nuestro caso del

verso 167 1) , puede abreviar una inicial larga siguiente, átona o débilmente acentuada. Un monosí-

labo breve constituye la primera breve del grupo. Se trata, las más de las veces, de quIllquiV

(...)". Ea palabra cuya inicial se abrevia es, con la mayor frecuencia, una forma bisilábica de

iste, que sin ello tendría valor de espondeo". En el comentario al verso 167 dice (p. 1(X)): "Abre-

viación yámbica normal al comienzo de frase y de verso".
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166); condensados, 10 (83'3%): 6 espondeos (156, 158, 161, 162, 163
y 167), 1 dáctilo (159) y 3 anapestos (157, 160 y 164).

Pies pares: pie 2°: puros, 3 (25%): 2 troqueos (158 y 160) y 1 trí-
braco (157); condensados, 9 (75%): 6 espondeos (156, 161, 162, 164,
165 y 167) y 3 dáctilos (159, 163 y 166). Pie 4°: puros, 3 (25%): 2 tro-
queos (157 y 159) y 1 tríbraco (160); condensados, 9 (75%): todos
espondeos (156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167). Pie 6°:
puros, 2 (16'7%): I troqueo (164) y 1 tríbraco (157); condensados, 10
(83'3%): 9 espondeos (156, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166 y 167) y
1 anapesto (163).

Resumen sobre la totalidad de los pies": impares: puros, 8 (22'2%),
3 troqueos y 5 tríbracos; condensados, 28 (77'8%), 17 espondeos, 6 dácti-
los y 5 anapestos. Pares: puros, 8 (22'2%), 5 troqueos y 3 tn'bracos; con-
densados, 28 (77'8%), 24 espondeos, 3 dáctilos y 1 anapesto.

Diéresis canónica: el verso 161 presenta un monosílabo ante la
diéresis (rasgo que irá desapareciendo); los versos 163 y 166 están fal-
tos de tal diéresis pues las preposiciones ad y a, respectivamente, del
pie 4° y pie 3° forman una palabra métrica con su régimen. Diéresis
secundarias: a) tras 2° pie del primer hemistiquio: sólo 1 caso, en el
verso 164; los versos 159, 160 y 162 presentan sinalefa/elisión al final
del subhemistiquio; b) tras 2° pie del 2° hemistiquio: 3 casos: versos
157, 160 y 162; también aquí, los versos 159, 161 y 166 presentan
sinalefa/elisión tras el 6° pie.

Lucluo

Seleccionamos, de la primera Sátira del libro XXVI, 12 ejemplos
de versos completos, indicando el número que a tales versos les corres-
ponde en la edición de Werner Krenke1 12 :

598: at éním /	 /	 lidés/ti-m5 // trbr qu&I / ffinniT/ssüm f5/ret,

599: néu	 t/tTrés / qu(equélm / 	 m9s/térT/(a) écfélrrés f5/ras'.

602: déplig/nélbünt / pró t(e) Tp/s(i) ét mótlYéntar / ¿ic s(e) ül/tr(o) éffé/rent.

II Por supuesto que sólo se contabilizan los seis primeros de cada verso, toda vez que el
7° es, obligatoriamente, puro, lo que da un total de 36 pies impares y 36 pares.

12 Lucilius, Sutiren, 	 Leiden, Brill, 1970, II, pp. 348 ss.
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605: m'u Vi/tú té / samm(a) Oc / sed1)77.', // sümm(a) Tn / úerünz/11(0), eíbrúltam,

606: néqu(e)rnr/mTeT.s . / Tnadiltisú	 // néqu(e ) iírni-/c( o) .v7p/íúbi7lem.

607: s)iildr-icl /vé rb( um) 171,Cisiltú atan) (71ut // zété/niña(um) (5ffélulélram.

608: qui)ln(i)? Et /1(u) Td(ein) TIV1TIté/rú tim // m(e) tqu(e) Tdr/(5tez  ni / dret,/res

609: Sü 111MTS nTré/r(e) (Yprbiís, / cit ég5 // córntr(a) it / dLs-srmr/Irs sr/em

610: riluct3 / eúntilJném / siSnít(u) ét // carvís / cr5gú ni / crimr/bus

6 / /: so/as / 	 / Ca, , dé / clüssé // próhí bülTt 1/271/canr/am

612: diSm(um)Tri/únrs / caprd(i) fm/pérhim // résTs / púen(e) Trz/míniír/nuis

6 / 7: lit	 cy/filgiñrtz / qw3t1 t(e) Tu / prrmrs I/ ci"ipér(e) d/pTsc(i) Tn/télié/go

El septenario trocaico de Lucilio está muy próximo al de Plauto.
En efecto, en estos versos, como en los del comediógrafo, encontramos
todo tipo de pies (descartado el proceleusmático, que tampoco aparece
en los 12 versos de Plauto):

a) pies condensados en pies impares, tanto espondeos (pie 1° de
los versos 599, 602, 607, 608, 609, 610; pie 30 de los versos 598, 599,
602, 605, 610, 611 y 617; pie 50 de los versos 607, 609, 610 y 612),
como anapestos (1° de los versos 598 y 617; 30 del 612 y 50 del 598 y
606) y dáctilos (3° del 606, y 5° del 608 y 611).

b) En los pies pares, la "condensación" suele estar marcada con el
espondeo, aunque no faltan los dáctilos (4° del 602 y 6° del 609) y los
anapestos (2° del 617, 4° del 605, 610 y 612 y 6° del 607).

c) Los pies puros, como es natural, aparecen como troqueos, pero
no faltan los tríbracos descendentes (1° del 606y 612; 3' y 4' del 609 y
5° del 617).

Digno de notarse es que Lucillo (también aquí en seguimiento de
Plauto) no respeta la regla de diéresis tras el 4' pie (= primer hemisti-
quio), como se ve en los versos 599 y 602.

También en los versos ofrecidos de Lucillo (lo mismo que en los
de Plauto) encontramos algún caso de septenario trocaic:o en el que
ninguno de los pies (a excepción del 7°, obligadamente puro), es tro-
queo: así, el 598 (4 espondeos y 2 anapestos), el 606 (1 tríbraco, 3
espondeos, 1 dáctilo y 1 anapesto), el 612 (1 tríbraco, 3 espondeos y 2
anapestos) y el 617 (1 tríbraco, 3 espondeos y 2 anapestos); el 612,
además de no presentar ningún troqueo en los seis primeros pies,
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ofrece un tríbraco (medida del troqueo) en el 7°, único caso en todos
los versos estudiados.

Finales de verso: bisílabos, 3 (25%) (598, 599 y 609); trisílabos, 4
(33'3%) (602, 605, 608 y 610); tetrasílabos, 3 (25%) (607, 611 y 617);
pentasílabos, 2 (16'7%) (606 y 612).

Pies impares: Pie 1°: puros, 4 (33,3%), 2 troqueos ( el 605 y el
611) y 2 tríbracos ( 606 y 612); condensados, 8 (66'7%), 6 espondeos
(599, 602, 607, 608, 609 y 610) y 2 anapestos (598 y 617). Pie 3°:
puros, 3 (25%) 2 troqueos (607 y 608) y 1 tríbraco (609); condensados,
9 (75%), 7 espondeos (598, 599, 602, 605, 610, 611 y 617), 1 dáctilo
(606) y 1 anapesto (612). Pie 5°: puros, 4 (33'3%), 3 troqueos (599,
602 y 605) y 1 tríbraco (617); condensados, 8 (66'7%), 4 espondeos
(607, 609, 610 y 612), 2 dáctilos (608 y 611) y 2 anapestos (598, 606).

Pies pares: Pie 2°: puros, 4 (33'3%), todos troqueos (605, 607, 609 y
610); condensados, 8 (66'7%), 7 espondeos (598, 599, 602, 606, 608, 611
y 612) y 1 anapesto (617). Pie 4°: puros, 3 (25%), 1 troqueo (611) y 2 trí-
bracos (609 y 617); condensados, 9 (75%), 5 espondeos (598, 599, 606,
607 y 608), 1 dáctilo (602) y 3 anapestos (605, 610, 612). Pie 6°: puros,
ninguno; condensados, los 12 (100%), 10 espondeos (598, 599, 602, 605,
606, 608, 610, 611, 612 y 617), 1 dáctilo (609) y 1 anapesto (607).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, puros, 11
(15'3%), 7 troqueos y 4 tríbracos; condensados, 25 (34'7%), 17 espon-
deos, 3 dáctilos y 5 anapestos. Pares: puros, 7 (9'8%), todos troqueos;
condensados, 29 (40'3%), 22 espondeos, 2 dáctilos y 5 anapestos.

Observaciones a Lucilio: a) Como ya se ha hecho observar, es un
caso único en nuestros textos la aparición de un tríbraco, como pie puro,
en el 7° pie del verso 612: // régis / páen(n)inhnínid/mus; b) no hay dié-
resis canónica (tras el 4° pie) en 2 ocasiones: versos 599 y 602; c) apare-
cen monosílabos ante diéresis central en 2 ocasiones (versos 607 y 610).

S ÉNECA

Medea, 740-751:

740: C5mpré'/c5r vüllgtis sr/léntam // v5squé / /tés dé/os

741: ét Chá/5s e/c(um) fitqu(e)Olpáciim // Dilts / Cimbr5/st d(Ymum.
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742: Tarta/rT ri/prs 1110k-te // squali/dae 1116r/as sp'é/cu

743: sapplikrs. á nilma e, ré/mTssís // carrT/de) ad 1M-i1à/mas na/vos:

744: rata ré/srstat / mémbrd / tarquéns, // 6'1,101/ isr/án hahman,

745: Tantá/las sé/caras / andas // 	 PUréni/das.

746: Grá vr / ünT / [Viena/ sédéat // cania/gis sacélni mé/i:

747: lábil/Mis pér / siixa /1'106 // S9Tst/pham val/va t la/pis.

748: Vas qua/qu(e), arras / (mas fiVra // Tnrí/tas lahlit la4mr,

749: Da i/dés, canté: / véstrás /1 /tic dr/is qua e/rit má/nus.

750: Mine tné/7s vil/cata / sacris, // nactr/ant sí/das, vš/ni

751: péssr/mas in/data / valtas, // franté / nán a/na Intima

Finales de verso: bisílabos, 11 (9I'7%); tetrasílabos, 1 (8'3%), (el 745').

Pies impares: pie 1°: puros, 10 (83'3%), 8 troqueos (740, 741,
742, 743, 745, 747, 750 y 751) y 2 tríbracos (744 y 746); condensados,
2 (16'7%), ambos espondeos (748 y 749). Pie 3°: todos puros (tro-
queos). Pie 5°: todos puros (troqueos).

Pies pares: pie 2°: puros, 4 (33'3%), 3 troqueos (742, 749 y 750) y
1 tríbraco (744); condensados, 8 (66,7%), todos espondeos (740, 741,
744, 745, 746, 747, 748 y 751). Pie 4°: puros, ninguno; condensados,
12 (100%), 11 espondeos y 1 anapesto (el 746). Pie 6°: puros, 1
(8'3%), troqueo (el 744); condensados, 11 (91'7%), 9 espondeos (740,
741, 742, 745, 747, 748, 749, 750 y 751) y 2 dáctilos (743 y 746).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares:: puros, 34
(94'4%), 32 troqueos y 2 tríbracos; condensados, 2 (5'6%), ambos
espondeos. Pares: puros, 5 (13'9%), 4 troqueos y 1 tríbraco; condensa-
dos, 31 (86'1%), 28 espondeos, 2 dáctilos y 1 anapesto.

FLORO 14

1: Ilacché, / vrtr/am ré/pértar, // p1inas / adsis /

2: éljlakis dfilicém Illquarém, / campálrandtim / nécta/ri,

3: cand7/67unqué / frie vil/tastar'', // né nu1/11gnís / véná/lis

4: áspé/ram da/cat sá/parém, // vérsas / as(um)Tn

13 Se trata de un nombre propio.
14 Ejemplos tomados de J. Wight Duff/Arnold M. Duff, Minor Latin Poets, Cambridge

(Mass.)/ Londres, 1968, Florus, II-V, pp. 426-428.
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5: Malí ér /infra / péctas / amnis // célát/ viras / péstillens;

6: dülcé / dé la/bris la/quiintar, // cardé / vivünt / naxi/o.

7: Sic Álpállá, / déintlé / Libér // sic vi/détar ligni/fer:

8: ãmbõ / stint flám/mis crélati / prasaltiqu(e) éx / iglú/bus;

9: ámb5 / dë da/nis cá/larém, // vit(e) ët / radia / canfélrunt;

10: flacas / hic ram/pit té/nébrás, // hic tébiébrás / péct Wris.

11: Qua nda / panélbam mYvéllás //  ñ rba/rés má/l(i)

12: carti/ci sam/ma e nay távi // namén 1 arda/1-7s mé/i

Finales de verso: bisfiabos, 2 (16'7%), el 11 y el 12; trisfiabos, 8
(66'7%), el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10; tetrasílabos, 2 (16'7%), el 4 y el 8.

Pies impares: pie 1 0 : puros, 10 (83'3%), 9 troqueos (1, 2, 3, 4, 6,
7, 10, 11, 12) y 1 tríbraco (5); condensados, 2 (16'7%), ambos espon-
deos (8 y 9). Pie 30: todos, puros (troqueos). Pie 5°: puros, 9 (75%),
todos troqueos (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12); condensados, 3 (25%),
espondeos (5, 8 y 9).

Pies pares: pie 2°: puros, 3 (25%), troqueos (1, 3 y 7); condensa-
dos, 9 (75%), todos, espondeos (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12). Pie 4°:
puros, ninguno; condensados, los 12, espondeos. Pie 6°: puros, 3
(25%), troqueos (4,7 y 11); condensados, 9(75%),  8 espondeos (1, 2,
3, 5, 6, 8, 10, 12) y 1 anapesto (9).

Resumen sobre la totalidad de los: impares: puros, 31 (86'1%), 30
troqueos y 1 tríbraco; condensados, 5 (13'9%), todos espondeos. Pares:
puros, 6 (16'7%), todos, troqueos; condensados, 30 (83'3%), 29 espon-
deos, 1 dáctilo y 1 anapesto.

Diéresis canónica regular; diéresis secundarias: 2 casos en el pri-
mer hemistiquio y 9 en el 2° (no se contabilizan 2 casos -versos 4 y 8-
en los que el pie 2° del 2° hemistiquio termina en preposición monosi-
lábica y debe contarse como parte de la palabra -métrica- siguiente).
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PERVIGILIUM VENERIS

El poema tiene 93 versos (de ellos, en 10 ocasiones se trata del
estribillo: cras amet qui nuniquam amavit quique amavit cras amen.
Su septenario es el más puramente "grecánico" de todos los analizados.
Su carácter popular es, indudablemente, un factor decisivo a la hora de
apreciar su regularidad. De los textos literarios escritos en septenarios
este poema es, a no dudarlo, el más próximo a su utilización en las can-
ciones populares y, además, es de una extensión muy notable, por lo
que, antes de examinar los datos que puedan ofrecernos los 12 prime-
ros versos (como hacemos en los demás textos), vamos a detenernos en
las características que ofrece toda la composición.

A lo largo de la misma, encontramos las siguientes características:

(I) Pies impares: lo normal (y esperable) es que sean puros y, en
tal circunstancia, el troqueo aparece en todos los casos menos en en el
tercer pie del v. 31, donde aparece el tríbraco (descendente): Ité /
npnplic-te, / pósüTt / ártnú, // fe rY/útris / ést Á/mor.

Ahora bien, encontramos pies condensados en los siguientes
casos:

Espondeo: en el pie 3° del v. 35 y en el pie 5° de los vv. 60 y 91:

35: tatas / ést Ya / 	 / Ttlém // qua ad.7 / aütlas / ést Ci/mor

60: út pú/tér tó/türn cré/(Jrét // vérnis / t'innata /1117U/bus

9/: pérdr/cIT Mü./súnt tákérichi, // néc até/ Plujeln7.s. / réspikit

Quando hay que interpretar que el autor lo considera, siempre,
como trocaico, con õ (breve)I 5 . De no ser así, habría que aumentar los

15 La cantidad de guando no ha sido siempre igual, por lo que respecta a su segunda

sílaba, a lo largo de la historia de la lengua latina. En toda la época republicana y comienzos del

Imperio (reinado de Augusto) dicha sílaba ha sido tratada por todos los poetas como larga. El pri-

mero que ofrece -d(Y, a nuestro entender, es Germánico (15 a.C.-19 d.C.), Aratea, I 14: "quatuhY

ra/tem uen/tis aut / credat / sentina terris". Los poetas posteriores van intensificando el número
de casos con breve, siendo, el más drástico, Séneca, en el que, en los 6 casos en que tal sílaba no

aparece ni en posición final de verso ni ante palabra que empiece por vocal o por h-, es breve; se

trata de: Phaedra, 673; Thyestes, 82; Phoenissae, 520; Hercules Oetaeus, 1531, 1769 y 1771.
Por lo que respecta a los restantes grandes poetas del s. 1 d. C., nos encontramos con la

siguiente situación: Manilio (1 mitad del siglo): los dos ejemplos de guando que aparecen en

Astronomica ofrecen una palabra siguiente que comienza por vocal; ahora bien los 6 ejemplos de

quandoque presentan 5, pero el único ejempo que hay de quandoquidem ofrece d. En Lucano 139-
65) los dos ejemplos válidos (IV 811 y V 297) presentan (11). Valerio Flaco (r mitad del siglo)
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casos de pie condensado (espondeo) en pies impares (cosa no espera-
ble) en el pie 50 de los versos 35 y 89 y en el 1° del 90:

v. 35: téttük / ést Tn / rirtnTs / Tdém // quand5 / nzidas - / ést él/mor

v. 89: TIlá/ cantút: / ru7s111/cémüs. // Quú ntlt7 / vér vé/nTt tné/um

✓ 90: Ql4r1	 / fTlim /17t ché/lTd7n. // ét tilleéré / désT/nam

Anapesto: en el pie 5° de los versos 55 y 62:

v. 55: iiissTI/ 5mnés / adsr/dérél/ paérT / máté'r / ã lt/tis

v. 62: findé Krétüs / mrvtz7s // InnnTs / álérét / mä gnõ / có-rpiVre

(II) Pies pares: pueden ser, a más de puros, condensados; en este
segundo caso, lo normal es que aparezca el espondeo, pero encontramos el

Dáctilo en el pie 6° del v. 10 y en el 2° de los vv. 17 y 21:

v. 10: cúeril/las Tn/tér cédtérvas // Tntér / él brpéldés é/quos

v. 17: émTkánt l'étcrThnize tréfinéntés // dé cáklacó / plinclélre

v. 21: mané/ vírgTné/iis	 // st-ilvTt / ilmén/tT pé/plo

Anapesto en el 2° pie del v. 23 y en el 6° del 76:

v. 23: fa cttí/	 / dé". cril/iiré// cléqu(e)Álmlirrs /

v. 76: rará/ fécilnklát wYlir:iptéts, / dirá/ Vénérént / séntr/unt

ofrece un ejemplo de ö (VII 16: causa vi/ro. nam / quand'ó dohnos has / ille re/viset) frente a otros
de 5 (así, VI 487). En Papinio Estacio nos encontramos con una intensificación masiva de la
breve: en Thebais, tienen breve 14 casos (II 301; III 318; V 23; 262; 427; VI 483; VII 86; 189;
576; VIII 66; 120; 248; X 343; XII 169) y larga sólo un caso (XI 13). En Achilleis, no hay más que
un solo caso de guando (1 783) y es con breve. En Silvae, dos de breve (IV 7, 13 y V 1,253) y uno
de larga (I 2, 34), aunque la edición de Oxford presenta quamquam en vez de guando. Silio Itálico
(26-101): todos los ejemplos presentan 15. Por su parte, Marcial (h. 40-102), de los 15 casos váli-
dos de guando, 14 presentan 5 y sólo 1 <5(V 29, 1).

Entre los autores de época tardía, Prudencio (348-h.405), en un mismo pasaje, y a distancia
de sólo dos versos (Apotheosis, 279 y 281) presenta 5 y 5, respectivamente. (En Peristephanon,
498 y 1059, la sílaba -do es la 1' de un pie impar, el 3°, por lo que, al poder ser dicho pie puro o
condensado, dicha sílaba puede ser considerada como breve o como larga). Draconcio (finales del
s. V) en De laudibus Dei ofrece 3 ejemplos de breve (vv. 196, 335 y 551) y uno solo de larga (v.
613), mientras que en Satisfactio Ad Guntharium, los dos ejemplos que hay (vv. 267 y 269), son
de breve. En Venancio Fortunato (r mitad del s. VI) todos los ejemplos que aparecen en sus ver-
sos auténticos, en número de 24, son de breve.
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A la vista de estos datos, y como se desprende por lo que llevamos
visto en los autores anteriores (y lo seguiremos viendo en los restan-
tes), la "regularidad" y sometimiento a lo que podríamos considerar la
"normativa" del septenario trocaico del Pervigilium, son muy notables.

I: Crás áltnét	 / númqu(am) áltncrivrit // quíqu(e) maya / eras áltnet.' 6

2: Vér	 vér / iam cá/náratn; // véré / fís / árliís / es!,

3: véré/ ctincv3r/dánt áltnárés, // véré / nübánt / ált/tes,

4: ét néhnas céimam ré/sálvit // dé" tnálraTs / Ttnbtf/bus.

5: Crús tl/móriTtn / cápállatrTx // Tntér / ütnbrás / étrbb7 rum

6: impIT/célt cálsás vT/réntTs // dé flálgé115/	 é/o;

7: crás DT/t5né / iará/ dic.Tt // faltá/ sübIT/mT thréVno.

8: 7iim crá/iiré / dé sii/pérnó // .spt-imé/i5 pán/tiis glIS/bo

9: cúerá/lás Tnitér cáltérvas Tntér / ét 	 élquos

10: fécil / ündán/té. Diftiném 1/dé má/rTnTs /TmbrT/bus.

11: ipsá/ gémmTs / piirpa/rántém // pingit / anniim / .11c-u-Y/bus,

12: Tpsá/ siirgénités pélnátés, // Tpsá/ tárTs / lact/di

Todos los pies son bisílabos (aproximación manifiesta al septenario
popular), troqueos en los puros y espondeos en los condensados. La única
excepción, el dáctilo, como pie condensado, en el pie 6° del verso 9.

Finales de verso: monosílabo, 1 (8'3%), el 2; bisílabos, 4 (33'3%)
(1, 7, 8 y 9); trisílabos, 7 (58'3%) (3, 4, 5, 6, 10, 11, 12).

Pies impares: pie 1°, 3° y 5°: todos, puros (troqueos).

Pies pares: pie 2°: puros (troqueos), 3 (25%) (4, 6, 8); condensa-
dos (espondeos), 9(75%) (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12). Pie 4°: los 12,
condensados (espondeos). Pie 6°: puro, 1 (8'3%), el 2, troqueo; con-
densados, 11 (91'7%), 10 espondeos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) y 1
dáctilo (9).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares: puros, los 36
(100%), y todos, troqueos. Pares: puros (troqueos), 4 (11'1%); conden-
sados, 32 (88'9%), 31 espondeos y 1 dáctilo.

16 Este verso constituye el estribillo, que se repite en siete ocasiones, a lo largo de la com-
posición, a distancia no regular.
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Regularidad en la diéresis canónica; diéresis secundarias: 6 casos
en el primer hemistiquio (1, 2, 5, 7, 8, 11) y 9 en el 2° (1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12).

PRUDENCIO

Emplea el septenario en dos composiciones: la I del Peristepha-
non y la IX del Cathemerinon. Veamos los doce primeros versos del
poema de Peristephanon, "Hymnus in honorem ss. martyyrum Emete-
rii et Chelidonii calagurritanorum":

I: Scriptál sant cael5 da/5ram // martYram vókaballa,

2: ñurilis quae / ChrTstas / TIlic // TKIn5/táva / ITttélris,

3: sanguT/nTs n5/tTs éládétni 7 // scriptá/ t érrTs / trCulT/dit.

4: P511'ét / hók fé/ITx pér / 5rbém /// térr(a) Ili/bérá/ stémmá/te,

5: liTc falcas clig/nas t élnEnctis // 5ssT/b vT/siiS Dé/o,

6: Tú bérátóiriim pil/drcils // éssét / h5spés / c5rpálrum.

7: HTc cá/léntés / haustt / tindás// caedé/ Unctas /

8: Tn1Wis cral5ré / sanct5 // nanc há/rénás / Tnc lae

9: canfré/quéntánt / 5bsé/crantés // v5cé, / v5tTs, / mané/re.

10: Éxté/rT néc / n5n ét / 5rbi's // hüc c5/15niís /

11: fam'ét/ natn té/rrits rn / 5mnés // pérca/cürrTt / pn5c1T/trix

12: hic páltr5n5s / éssé / mündT, // qu5s pré/cantés rámbilant

Finales de verso: bisílabo, 1 (8'3%) (el 5); trisílabos, 10 (83'3%)
(2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); tetrasfiabos, 1 (8'3%) (el 1).

Pies impares: pies 1°, 30 y 5°: todos, puros (troqueos)".

17 Hay que interpretar -a - con cantidad larga, como lo es en el ablativo del singular; pero
aquí eadem forma sintagma con scripta, y es, por consiguiente, complemento objeto, es decir, con
-a- con cantidad breve. Se trata de una, entre otras, de las características prosódicas notables que
el editor de Prudencio en el "Corpus Christianorum", M.P. Cunningham, Aurelii Prudentii Cle-
mentis "Carmina", "Corpus Christianorum", Series Latina, Tomo CVVI, Turnholt, 1966, págs.
XXXVI-XXXVII, pone de relieve. (Agradecemos a Jesús Luque Moreno el habernos puesto
sobre la pista de Cunningham).

18 Circunstancia que encontramos no sólo en los 12 primeros versos, sino en todos los
pies impares de todos los versos de la composición, que tiene 120.
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Pies pares: pie 2°: puros (troqueos), 2 (16'7%) (3, 8); condensa-
dos (espondeos), 10 (83'8%) (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Pie 4°:
puros (troqueos), 2 (16'7%) (6, 10); condensados (espondeos), 10 (1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 129). Pie 6°: puros (troqueos): 3(25%) (1, 4, 10);
condensados (espondeos), 9 (75%) (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, todos (100%),
puros (troqueos). Pares: puros (troqueos), 7 (19'5%); condensados
(espondeos), 29 (80'5%).

Diéresis canónica, regular; diéresis secundarias: en el primer
hemistiquio, 5 casos (2, 7, 9, 10, 12); en el 2°, 10 (todos los versos
menos el 1 y el 5).

VENANCIO FORTUNATO

Carmina,H 2, 1-12:

1: Pángé, / 1ïngua, / glárr/tisT// 	 cér/tamt/nis

2: ét sil/p .& crié/as tra/péi5 // dic triYamphánz /

3: (luan/té-1- ré/clémptár /órbrs //Tmme)//úttív / vícéVrit.

4: Dé" pá/rétifis / prát5/plastT// frñudé /fficttir / cándallens,

5: quánc161° / 0170 / náxr/ális // márté / mársa / córriilit,

6: -Osé/ Irgnihn / tiinc náltávrt, // damnál Irgn(i) at / siilvéVret.

7: Hác (Vpas tu7s/trae	 // árdi / tréptYpiisc'élrat

8: mültilf5rmik / pércli/tárts // árt(e) at ártém / fallé/ret

9: ét mé/déllám / férr'ét /Trufé, // héistrs / t-inclé7 láesé/rat.

10: Quanti / véntt / érgó / sacrT // piad/n.1db' / témpWris

11: mi-ssiís / ést áb / arcé / pãtris // natas / árbTs / cándYtor

12: critqu véntré / vTrgT/náli // carne/factüs /prõdï/it

Finales de verso: trisílabos, 10 (83'3%) (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12); tetrasílabo, 1 (8'3%) (el 1); pentasílabo, 1 (8'3%) (el 7). Llama la
atención la no aparición de bisílabos en tal posición.

19 En la nota 18 se hizo observar que guando, en V. Fortunato, aparece :;iempre con la
razón que nos mueve a considerarla así aquí y en el verso 10 es que el primer pie de toda la com-
posición es troqueo.
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Pies impares: pie 1°: todos (100%), puros (troqueos). Pie 3°: puros
(troqueos), 11 (91'7%); condensado (espondeo), 1 (8'3%) (el 10). Pie
50 : todos (100%), puros (troqueos). Como se ve, de los 36 pies impa-
res, sólo 1 no es puro.

Pies pares: pie 2°: puros (troqueos), 6 (50%) (1, 2, 3, 10, 11, 12);
condensados (espondeos), 6 (50%) (4, 5, 6, 7, 8, 9). Pie 4°: puros (tro-
queos), 4 (33'3%) (3, 7, 8, 9); condensados (espondeos), 8 (66'6%) (1,
2, 4, 5, 6, 10, 11, 12). Pie 6°: puros (troqueos), 3 (25%), (7, 9 y 10);
condensados (espondeos), 9 (75%) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, puros (troqueos),
35 (97'2%); condensado (espondeo), 1 (2'8%). Pares: puros (tro-
queos), 13 (36'1%); condensados (espondeos), 23 (63'9%).

Diéresis canónica, regular; diéresis secundarias: 8 casos (1, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12) en el primer hemistiquio, y 10 en el 2° (todos menos el 1 y el 7).

SEDULIO ESCOTO (MITAD DEL S. IX) 2°

1: C5ndiltór sii/pérnOs / jrbrs, // Tmpé/ratór / 5mnT/um

2: Tpsé / canerá, / gañe cré/Ovil, // palchra /fécTt / artT/ferv.

3: Intér / hñec cré/ñtá/ séptém // piilchrTfórá / praemilnent:

4: pretá/ cOeti/ spérá/ lacTs // énif/ciinté / gratila;

5: OlmO/ satilv /Tntér / ástráll cOnctildánsqué/ gljn7a;

6: ñc ré/fértá/ pOst blicórné // Illna / stémtná / lamí/11e;

7: fracta/Osit's / êt viVréseéns // hórttis /fliiré / gérmilnum;

8: Thétilós sé/KénT/tñsqué// vilsil/ maleas / tininT/urn;

9: sanctOs. / ãc elnYras pr/órilm // té- dé/11m alléntílum;

10: glOrT/Osúls. / atqué / réctOr // óptr/miis pér / tininT/a;

11: libé/rOlís /él sé/rént7s // sanar/talé / pdiediltus,

12: OequT/taté, / ptIrY/taté // córdís /rifé / priiemrnet

Finales de verso: trisílabos: 10 (83'3%) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12); tetrasílabos, 2 (16'7%) (9, 10). Como Venancio Fortunato, tam-
poco Sedulio presenta bisílabos en final de verso.

20 Los versos que se van a ofrecer son los 12 primeros del poema n° XI del De rectoribus
christianis, Poetae Aevi Carolini, 111, recensuit Ludovicus Traube, Berlín, 1964 [. 18961 p. 159.
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Pies impares: pies 1' y 3°: todos (100%), puros (troqueos). Pie 5':
puros (troqueos), 11 (91,7%); condensado (espondeo): 1 (8'3%) (el 7).

Pies pares: pie 2°: puros (troqueos), 11 (91'7%); condensado
(espondeo), 1 (8'3%) (el 4). Pie 4°: puros (troqueos), 7 (58'3%) (1, 4,
5, 6, 8, 10, 12); condensados (espondeos), 5 (41'7%) (2, 3, 7, 9, 11).
Pie 6°: puros (troqueos), 11 (91,7%), todos menos el 8 8'3, que es con-
densado (espondeo).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, puros (troqueos),
35 (97'2%); condensado (espondeo), 1 (2'8%). Pares: puros (tro-
queos), 29 (80'5%); condensados (espondeos), 7 (19'5%).

Diéresis canónica, regular; diéresis secundarias: 8 casos en el pri-
mer hemistiquio (2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12) y 10 en el 2° (todos menos el
9 y el 10).

HINCMARO DE REIMS (II. 806-882) 21

1: Hñec ïii /	 / nalló/ désa, // Karlé / caré, / grafila,

2: vérsiilani métilvdra/ pandit // atqu(e)ae/raram / quantr/tas,

3: régis / m'e frian / ménsii/ dTvés // ca"gna/ménta / fércrOuni

4: pramps7t / vabTs /san? / praieéps, // pér dadtarCun /Jérca/la.

5: Odie pla//ne; sér/mané / dicta // sirTnxT / légé / eartnT/num

6: et pro/sa di/sena / hum, // dhér/sTs / callé/as . .

7: S'Ora /qudedam / némpé / dé // apla/navi largilus,

8: tïî trans/carrétis/ quippé / quaedam // campa/tavil

9: F.'.1 s11 dIgniim / strik111/ dacTs // éxplr/carri / pléni/us,

10: adsam / ratTs, / farté / nabTs // sT dóinantar /

I I : Pradera / rév, quae / praesül / affért, / ét délmanstra / marr/bus

12: sén.ra / vérb(J//iñec Tn / acta // caneas / régtuT / sabdt/tis

Es el más "peculiar" de los poetas por nosotros estudiados, el que
más se separa de la línea tradicional de los septenarios "grecánicos".

Finales de verso: todos (100%), trisílabos.

21 Los versos seleccionados son los 12 primeros del poema II de sus Carmina, Poeme
Aevi 	 p. 415.
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Pies impares: pie 1°: puro (troqueo), 1 (8'3%) (el 2); condensados
(espondeos), 11 (91'7%). Pie 3°: puros (troqueos), 11(91,7%); conden-
sado (espondeo), 1 (8'3%) (el 6). Pie 5°: puros (troqueos), 3 (25%) (1, 8,
9); condensados (espondeos), 9 (75%) (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12).

Pies pares: pie 2°: todos (100%), condensados (espondeos). Pie 4°:
puros (troqueos), 2 (16'7%) (2, 9); condensados (espondeos), 10
(83'3%) (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). Pie 6°: puros (troqueos), 3 (25%)
(1, 5, 10); condensados (espondeos), 9 (75%) (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, puros (troqueos),
15 (41'7%); condensados (espondeos), 21 (58'3%). Pares: puros (tro-
queos), 5 (13'9%); condensados (espondeos), 31 (86'1%).

Hiato: 2 casos: dentro del pie 4° del verso 7 y entre el pie 2° y el 3°
del verso 12.

Diéresis canónica, regular; diéresis secundarias: 9 en el hemisti-
quio 1° (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12) y en todos del 2° hemistiquio (al ter-
minar, todos ellos, en trisilabo).

WALAFRIDO ESTRABÓN (808/9-849)22

I: frználvátar / nástrá / rdetás // térrá/flárés / práfélrens:

2: va ná/lnim priie/séntát / iiestás, // diim da/tür té- / cérnélre.

3: impé/ratár / mágn .é/ vrvás // s'ay ér / té/Ira/ter-23 .

4: Gáud'é/át ttiltám tiilárám // ágmén / hrc fildélr/um,

5: ()Mas / (tetas, / amnrs / ardá // córdé / dic éns / Tritr/mo ( "Imperator...").

6: Extét / advén/tás bélátae // niinc tfiláe prfte/séntr/ae,

7: gaudr/i5 plé/nas sékénti // fálváré / srmplr/ci.

8: ICtsté, /Pía / ët bé/nrgmé, // milis / ët pr/Tssr/me,

9: pándé / méntrs / hïc nr/tárém / niistrá/ cámpléns / gaudr/a.

10: Qujd mr/nás drg/né va/lanas // sérvrittité / débr/ta,

11: hác tálí dálnét falvárTs // kietá/ nábrs / grátr/a.

12: Sñnctá, / 1,511dr/rT, Máirrá // vrrg5 / té cám / fratrr/bus

22 "In adventu Hlotharii Imperatoris", 1-12, en Poetae Aevi Carolini, recensuit Ernestur
Duemler, Berlín 1964 [. 1884], T. II, pp. 405-6. (El editor presenta los septenarios en forma de
dístico, con un verso constituido por el hemistiquio I° del septenario y otro con el 2° hemistiquio).
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Finales de verso: trisílabos, 7 (58'3%) (1, 2, 5, 7, 9, 10, 11,); tetra-
sílabos, 5 (41'7%) (3, 4, 6, 8, 12).

Pies impares: todos ellos, puros (troqueos).

Pies pares: pie 2°: puro (troqueo), 1 (8'3%) (el 9); condensados
(espondeos), 11 (91'7%). Pie 4°: puros (troqueos), 4 (33'3%) (4, 5, 8,
12); condensados (espondeos), 8 (66'7%) (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11). Pie
6°: puros (troqueos), 4 (33,3%) (4,7,8,10); condensados (espondeos), 8
(66'7%) (1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12).

Resumen sobre la totalidad de los pies: impares, los 36 (100%),
puros (troqueos). Pares: puros (troqueos), 9 (25%); condensados
(espondeos), 27 (75%).

Hiatos: 2 casos, entre ambos hemistiquios (entre el 4`' y 5" pie):
versos 4 y 7.

Diéresis canónica, regular; diéresis secundarias: 5 casos en el
hemistiquio 1° (1, 3, 5, 8 y 9). En el hemistiquio 2°, 7 casos (los que
terminan en trisílabo: 1, 2, 5, 7, 9, 10 y 11).

ALGUNAS CONCLUSIONES

1	 Pies puros y condensados

1.1. Pies impares

1.1.1. Pies puros

El Pervigilium, Prudencio, V. Fortunato, S. Escoto y W. Estrabón
cumplen a rajatabla la aparición de pies puros en tales pies (ligerísima
excepción en V. Fortunato, que en el pie 3° admite, una sola vez, un
condensado, y S. Escoto, también una sola vez, en el 5°). El pie puro.
en todos los casos, está representado, siempre, por el troqueo. No lejos
de la uniformidad se manifiesta Séneca, con un 100% de puros (tro-
queos) en los pies 3° y 5" y 10 casos (83'3%) de puros en el pie 1° (de
los cuales, 8 son troqueos y 2 tríbracos). También ofrece gran porcen-
taje de puros en tales pies Floro con 12 casos (100%) de puros (tro-
queos) en el pie 3°, 10 (83'3%) (9 troqueos y 1 tríbraco) en el 1° y 9
(75%) en el 5".
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La aparición de puros en los pies impares, minoritaria en Plauto y
Lucilio (sólo 19 casos entre los dos autores, lo que supone, frente a los
condensados, 53, un 26'4% frente a un 73'6%), va incrementando su
presencia en tales pies a partir de Séneca, llegando en varios casos,
como hemos dicho, al 100%. Ahora bien, en esa tendencia, manifiesta,
es voz disonante Hincmaro, que sólo ofrece 1 caso de puros en el pri-
mer pie y 3 el 5°, aunque asciende a 11 en el 3°. (Jendrá algo que ver
en esta actitud ante el tercer pie la errónea doctrina de Beda 24, según la
cual, en el septenario trocaico, pueden ser espondeos todos los demás,
menos el 3°, que tiene que ser, siempre, troqueo: metrum trochaicum
tetrametrum (...) recipit trochaeum locis omnibus, spondeum omnibus
praeter tertium?).

Por otro lado, los puros, en estos pies, se distribuyen, en Plauto y
Lucilio, entre troqueos y tríbracos: de los 19 puros, 10 (52'6%) son tro-
queos y 9 (47'4%) son tríbracos, mientras que, a partir de Séneca, se
puede decir que desaparecen totalmente los tríbracos (sólo 2 casos en
Séneca y 1 en Floro, ambos en el pie 1°, lo que supone, y nada más que
en este pie, el 20% y 10% respectivamente del número total de puros
en este pie, 20 en ambos casos), estando representados los puros, en los
demás textos, única y exclusivamente por el troqueo.

1.1.2. Pies condensados

Presentan la cara opuesta y, en contrapartida, Plauto y Lucilio, y en
contra de lo que es de regla en los septenarios trocaicos "grecánicos", se
muestran inclinados a dar preferencia a los pies condensados sobre los
puros en los pies impares (un 73'6%, como queda dicho). Por su parte,
el Pervigilium, Prudencio, y W. Estrabón no tienen ningún pie conden-
sado en estos pies, y V. Fortunato, S. Escoto y S. Escoto tienen 1 sólo.

Los condensados, en Plauto y Lucilio (como ocurría entre los
puros) se presentan de manera variada: de los 53 que suman los pies
condensados son espondeos 34 (64'1%), dáctilos, 9 (17%), y anapes-
tos, 10 (18'9%), mientras que en todos los demás autores no aparecen
(como ya queda dicho) más que espondeos.

23 Este verso constituye el estribillo, que se repite cada dos versos.
24 De arte metrica, en H. Keil, Grammatici Latini, VII, Scriptores de ortographia, Hil-

desheim, 1961 [-= 18801, pp. 258, líneas 5-7.Cfr. D. Norberg, Introduction ò l'étude de la versifi-

canon latine médiévale, Stckholm, 1958, pp. 76-7.
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1.2. Pies pares:

1.2.1. Puros y condensados

Aquí la contraposición entre Plauto y Lucilio, por un lado, y los
demás autores por otro, queda prácticamente diluida en cuanto a la
aparición de pies puros y condensados. Todos los autores estudiados
presentan bastante homogeneidad. La única excepción, manifiesta, es
Sedulio Escoto: cuando esperaríamos abundancia (masiva) de pies con-
densados (y así la vemos en los demás autores), Sedulio, de los 36 pies
pares, presenta 29 (80'5%) de puros (todos troqueos) frente a sólo 7
(19'5%) de condensados.

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los pies, tanto puros
como condensados (y al igual que hemos visto en los pies impares) en
Plauto y Lucilio encontramos la variedad que falta totalmente en los
demás autores: en los puros (15 en total), 10 (66'7%) son troqueos y 5
(33'3%) tríbracos, mientras que en los demás autores todos los pies
pares son troqueos (menos un solo caso de tríbraco en Séneca). Por su
parte, en los condensados, volvemos a encontrar la misma disparidad.
de los 57 condensados de Plauto y Lucilio, 46 (80'7%) son espondeos,
5 (8'8%) son dáctilos y 6 (10'5%), anapestos, mientras que en el grupo
formado por todos los demás autores no encontramos más que espon-
deos (con la sola excepción de 1 dáctilo en pie 6° en el Pervigilium).

Los datos quedan reflejados en los siguientes cuadros:

CUADRO COMPARATIVO DE PIES PUROS Y CONDENSADOS

Pies impares Puros Condensados

Pie 1° Troq. Tríbr. Total % Espon. Dáct. Anap. Total %

Plauto 1 3 4 33'3 4 3 1 8 66'7
Lucillo 2 2 4 33'3 6 2 8 66'7
Séneca 8 2 10 83'3 2 - 2 16'7
Floro 9 1 10 83'3 2 2 16'7
Pervigilium 12 - 12 100 - - -
Prudencio 12 12 100 - -
V.Fortunato 12 - 12 100 -
Sed. Escoto 12 12 100 - - -
Hincmaro I 1 8'3 11 11 91'7
W.Estrabón 12 - 12 100 - - - -
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Pie 3° Troq. Tríbr. Total % Espon. Dáct. Anap. Total %

Plauto 2 - 2 16'7 7 2 1 10 83'3

Lucillo 2 1 3 25 7 1 1 9 75
Séneca 12 - 12 100 - - - -
Floro 12 - 12 100 -

Pervigilium 12 12 100 - -
Prudencio 12 12 100 - - -
V. Fortunato 11 11 91'7 - 1 8'3
Sed. Escoto 12 12 100 - - -
Hincmaro 11 - 11 91'7 1 - 1 8'3
W. Estrabón 12 12 100 - - - -1

Pie 5° Troq. Tríbr. Total % Espon. Dáct. Anap. Total %

Plauto - 2 2 16'7 6 1 3 10 83'3

Lucilio 3 1 4 33'3 4 2 2 8 66'7

Séneca 12 - 12 100 - - - -
Floro 9 - 9 75 3 - - 3 25
Pervigilium 12 12 100 - -
Prudencio 12 - 12 100 - - -
V. Fortunato 12 - 12 100 - - - -

Sed. Escoto 11 - 11 91'7 1 - 1 8'3
Hincmaro 3 .. 3 25 9 9 75

W. Estrabón 12 - 12 100 - - -

Pies impares Puros Condensados

Pie 2° Troq. Tríbr. Total % Espon. Dáct. Anap. Total %

Plauto 2 1 3 25 6 3 9 75
Lucilio 4 _ 4 33,3 7 1 8 66'7

Séneca 3 1 4 33'3 8 - - 8 66'7
Floro 3 3 25 9 - 9 75
Pervigilium 3 - 3 25 9 - 9 75
Prudencio 2 2 16'7 10 - _ 10 83'3

V.Fortunato 6 6 50 6 - - 6 50

Sed. Escoto 11 11 91'7 1 - I 8'3

Hincmaro - - - - 12 - - 12 100

W.Estrabón 1 - 1 8'3 11 - 110 91'7
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Pie 4° Troy. Tríbr. Total % Espon. Dáct. Anap. Total %

Maui° 2 I 3 25 9 9 75
Lucilio I 2 3 25 5 l 3 9 75
Séneca - - 11 I 12 It/0
Floro - - I 9 - 12 1(X)

Pervigilium - - - 12 - 12 100
Prudencio 2 2 167 10 - 10 833
V. Fortunato 4 4 333 8 - 8 667
Sed. Escoto 7 - 7 58'3 5 5 417
Hincmaro 2 2 16'7 10 10 833
W. Estrabón 3 3 25 9 - 9 75

Pie 6° Troy. Tríbr. Total % Espon. Dan Anap. Total %

Plauto 1 1 2 16'7 9 1 10 833
Lucilio - - 10 1 1 12 100
Séneca I 1 8'3 9 2 - 11 917
Floro 3 3 25 8 1 9 75
Pervigilium 1 1 83 10 I - 11 917
Prudencio 3 - 3 25 9 9 75
V. Fortunato 3 - 3 25 9 9 75
Sed. Escoto II II 917 I - 1 83
[fluctuar° 3 3 25 9 9 75
W. Estrabón 4 - 4 33'3 8 8 66'7

II TIPOLOGÍA VERBAL EN LA CLÁUSULA

2.1. Progresiva desaparición de pies bisilábicos y progresiva
aparición de trisilábicos

En un nuevo caso de consecuencia de determinada tipología ver-
bal, la aparición de bisílabo en final de verso impide la homodinia en la
cláusula, lo que se consigue con la aparición de trisílabo en tal posi-
ción. La búsqueda de la homodinia se intensifica con el paso del
tiempo: de entre los analizados, los cuatro autores más recientes en el
tiempo (V. Fortunato, Sedulio Escoto, Hincmaro y Walafrido Estra-
bón), no presentan ni un solo caso de bisílabo final, mientras intensifi-
can la tendencia a colocar trisílabo en dicha posición (tendencia
extrema en Hicmaro, con el 100% de los versos), tal como deja ver el
siguiente cuadro:
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Monosílabo Bisílabo Trisílabo Tetrasílabo Pentasílabo

Plauto - 2 (16'7%) 6 (50%) 3(25%) 1(8,3%)

Lucilio - 3(25%) 4(33,3%) 3(25%) 2 (16'7%)

Séneca 11 (91,7%) - 1 (8'3%) -

Floro - 2 (16'7%) 8(66'6%) 2 (16'7%)

Pervigilium I (8'3%) 4 (33'3%) 7 (58,4%) - -

Prudencio - 1 (8'3%) 10 (83'4%) 1 (8'3%) -

V. Fortunato - 10 (83'4%) 1 (8'3%) 1 (8'3%)-

Sed. Escoto - 10 (83'4%) 2 (16'6%) -

Hincmaro 12 (100%) -
W. Estrabón - 7 (58'3%) 5 (41,7%) -

Con los datos estadísticos en la mano podemos dejar sentado que:
a) la versatilidad y variedad de los pies en el septenario trocaico (lo
mismo ocurre con otros metros de la escena, como, por ejemplo, el
senario yámbico), parece que no es nota que deba atribuirse al género
(obras para la escena) porque, por un lado, Séneca se alínea, 'decidida-
mente, entre los autores que tienden a una regularización y sistematiza-
ción de los pies, y, por otra, Lucilio (relativamente próximo a Plauto y
autor que no escribe para la escena), presenta una variabilidad y versa-
tilidad en los pies prácticamente iguales a las de Plauto. La sistematiza-
ción y regularidad dependerían, pues, de la época. b) En época imperial
se asiste (en Séneca, Floro y el Pervigilium) a la ya mencionada siste-
matización y regularización de los pies, tendencia que se acentúa en la
época tardía (Prudencio y Venancio Fortunato), y adelantemos que es
en esta segunda época cuando comienzan a aparecer las primeras mani-
festaciones de los himnos llamados "procesionales", en septenario rít-
micos o acentuales (el primero de que se tiene noticia 25 es el himno
abecedario Audite omnes amantes, atribuido a san Secundino (+ 447).
c) En los autores medievales, la tendencia a la regularización sigue
siendo manifiesta, aunque encontremos, en muy contadas ocasiones,
un uso anómalo en la aparición de pies puros por condensados y vice-
versa, pero en lo que todos están conformes, prácticamente desde
Séneca, es en la utilización de sólo pies bisílabos y, siempre, troqueos
en los puros y espondeos en los condensados.

25 Cfr. D. Norberg, o. c., p. 112.
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EL VERSO PROCESIONAL

En el paso de la versificación métrica (cuantitativa) a la rítmica
(acentual), y, en especial, en la llevada a cabo mediante el sistema
legere (búsqueda del ritmo mediante la adecuación de los acentos de
palabra), dos han sido los versos que más fácilmente han operado el
cambio y que han dado resultados más satisfactorios: el endecasílabo
sáfico y el septenario trocaico. Y ello por razones obvias: si atendemos
al endecasílabo sáfico, el número fijo de sus sílabas, la diéresis (fija
tras la 5' sílaba), el hecho de que se tienda a la no aparición de monosí-
labos ante diéresis ni en final de verso, todo ello conlleva una tipología
verbal que, sometida ineluctablemente a la ley del acento latino, hace
que éstos (los acentos) aparezcan prácticamente en lugares casi fijos
(en 4', 08 y 10' sílabas), lo que constituye una clara invitación a la
adopción del endecasílabo sáfico rítmico basado en el acento.

Por lo que se refiere al septenario, y, más especialmente, al autén-
tico versus quadratus, la tendencia a un septenario de siete pies bisíla-
bos (troqueos o espondeos) más una sílaba, con la división del verso en
dos hemistiquios y éstos, a su vez en dos subhemistiquios, así corno la
predilección por una determinada tipología verbal, han dado corno
resultado un verso de dos hemistiquios: octosílabo paroxítono + hepta-
sílabo proparoxítono: 8p + 7pp, e incluso uno de tetrasílabo paroxítono
+ tetrasílabo paroxítono (4p + 4p) en su primera parte y tetrasílabo
paroxítono + trisílabo proparoxítono (4p + 3pp) en la segunda.

Imposible detenernos aquí en considerar las posibilidades de ver-
sos rítmicos (acentuales) que, de acuerdo con la tipología verbal,
podrían derivarse de los distintos tipos de septenarios trocaicos cuanti-
tativos.Solamente queremos ofrecer una muestra de lo que ha dado de
sí el septenario trocaico popular por antonomasia, el auténtico versus
quadratus, que, cuantitativo todavía en las canciones cantadas por los
soldados de César durante la celebración de su triunfo, y convertido ya
en rítmico o acentual en las cantadas por los soldados del emperador
Aureliano, ha llegado a ser empleado mayoritariamente como verso de
marcha o procesional ya desde finales de la edad Antigua y durante
toda la Edad Media.

Nos referimos al himno abecedario De die iudicii, de hacia el
400: consta de 23 estrofas, cada una de dos versos más el estribillo
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In tremendo die iudicii 26. Ofrecemos las 6 primeras, señalando los
acentos (tanto primarios como secundarios) y separando los hemisti-
quios y subhemistiquios:

1. Ápparébit / répentína // (líes magna / Dótnini,

fúr obscúra / vélut nócte // improvísos / óccupans.

2. Brévis tótus / túnz parébit // prísci híxus / sáeculi,

tótum símul / cúm clarébit // priteterísse / sáeculum.

3. Clangor túbae / pér quatérnas // térrae plagas / cóncinéns,

vívos úna / mórtuósque // Chrísto cíet / óhviam.

4. Dé cae/éste / iúdex circe // maiestáte / fúlgidits,

cláris chóris / angelórum // camitátus / cíderit.

5. Érubéscet / órbis hínae // sól et bbscurábitúr,

stéllae cádent / pállescéntes, // múndi trémet / átnbitits.

6. Flámma ígnis / anteíbit // iústi vúltum / iúdicis,

cáelos, térras / ét profiíndi /flúctus pónti dévorans.

Ya desde el primer verso queda manifiesta su estructura acentual
(no cuantitativa) al comenzar tres de sus pies bisilábicos con sílaba
breve: répén/-, díés, Dómr/-. Si seguimos nuestro análisis aplicando la
plantilla cuantitativa a todos los versos del poema (46) —que suponen
un total de pies, contando sólo los seis primeros de cada verso, de 276,
nos encontramos con que 46 bisilábicos (el 16'7%) comienzan con
sílaba breve. El poeta, a ciencia cierta, no ha tenido presente para nada la
cantidad de las sílabas, preocupado, únicamente, por el ritmo acentual.

Situación bien distinta es la que, con el paso del tempo, encontra-
mos en poetas que, componiendo, igualmente, sobre la base de los
acentos, su obra está en el límite de la versificación métrica y la rít-
mica: tan abundante es la conformidad de las sílabas marcadas con el
acento y las marcadas con la aplicación correcta de las cantidades. Vea-
mos, por ejemplo, la muestra que nos ofrece otro poeta de la época
carolingia, Rabano Mauro (780-856), del que tomamos su Hymnus de
sancto Marcellino et Petro martyribus27 .

La composición consta de 26 septenarios trocaicos tomados de
dos en dos (13 dísticos) y seguidos, cada pareja, de un estribillo (tam-
bién septenario trocaico, con hiato entre ambos, que se repite tras de

26 Poewe Aevi Carolini, IV, recensuit Karolus Strecker, Berlín, 19641= 1896], pp. 507-510.
27 Cannina, LXXXII, Poetae Aevi Carolini, T. II, recensuit Ernestus Duemler, Berlín,

1964 [-= 1884], pp. 235-236.
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cada dístico). Si lo medimos cuantitativamente nos encontramos con
que entre los 12 primeros versos, sólo un pie, bisilábico, (el 30 del
verso 11) comienza con sílaba breve: [(irás, palabra que se vuelve a
repetir en el 4° pie del verso 22 28 y, en el pie 1° de este mismo verso,
nos encontramos con tít Tn. Si tenemos presente que el himno, con-
tando los seis pies primeros de sus 27 versos, con un total de 162, no
tiene más que esos 3 casos de pies con comienzo de sílaba breve, nos
encontramos con un porcentaje de apenas 1'9%. El acercamiento a la
conformidad de ambos sistemas de versificación ("métrica" —cuantita-
tiva— y rítmica —acentual—) es manifiesto. Veamos la estructura cuant i-
tativa de los 12 primeros versos:

1: Crá'réts / Iãudès / ac sá/labrés, // põscõ, /frútrés, / día/te,

2: (más pr5/férré / c(igTt / apté // nlinc ndtñrám / glñrT/a.

3: Övic/tdrés / glórr/i5sT // hTs clivá té / létudT/bus29,

4: Qtdit vTr/tüté / régTs / áltnT // jártés / vTdr / martT/res?

5: Márcé/IITnas / tqu é / Pétrár // iám vT/cériint / sétecá/lum.

6: Quós ñrx / (5rli s / ët ré/gTná. Rómá / quándá in / prátá/lit,

7: Tpsá / mrsit /ñd si-Upé-m-1m // régTs / ChrTsa /

8: Éx5r/cTstá / Pétrás / éxfát, // Mamé/In-mis / présbUter,

9: plébém / sacra m / c5nválcantés // ámbli / ChrTstó / prdepá/rant.

10: Vérbéi / cliránt / äc mé/délám // ñegris / prñebént /  ã di-y/bus,

I I : ëx Tn/siinTs /Jaras / ñrcént / vTm hti/rréndam / dñeméYnis.

12: QuT tür/quéntür / caesT / flágrTs, //inclaldántür / ciircélre.

Finales de verso: todos los de la composición, no sólo los 12 pri-
meros, es decir, los 27 contando el estribillo terminan en trisflabo.

Hiatos: 2 casos (versos 3 y 10) entre ambos hemistiquios (es decir,
entre los pies 4° y 5°), y 1 caso (verso 11) dentro del 5° pie.

28 En otro par de ocasiones emplea Rabanoforas en sus versos, y en las dos (se trata del
mismo hemistiquio de un dístico epanaléptico o ecoico, en el que el primer hemistiquio del hexá-
metro aparece como segundo del pentámetro) tiene también, corno era esperable, forma de
yambo: Carmina, XVI: "pellitur/ atque ja/rcTs puglnis postvessor ilniquus cum zabudus
// pellitur / atque piras".

29 Este verso constituye el estribillo.
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Diéresis canónica, regular. Es más, las diéresis secundarias apare-
cen, también, no sólo en los 12 primeros versos de la composición,
sino en todos los versos de la misma, tanto en el primer hemistiquio
como en el segundo (en este último como consecuencia, una vez más,
de la tipología verbal elegida: todos los versos, como se ha indicado),
terminan en trisílabo.

***

De Plauto a Marbodo el septenario trocaico ha recorrido un largo
camino, y no sólo en el tiempo sino también en su estructura. La varia-
bilidad de sus pies, tanto en los puros como en los condensados (carac-
terística de los primeros tiempos: Plauto y Lucilio) ha ido dejando paso
a una uniformidad tanto en unos como en otros, imponiéndose el tro-
queo en los puros y el espondeo en los condensados. Por otra parte, la
diéresis canónica (tras el 40 pie), difuminada con frecuencia en la pri-
mera época mediante cesura enehemímera, se ha impuesto con el
tiempo en toda regla, lo mismo que las diéresis secundarias (tras el pri-
mer metro de ambos hemistiquios). A ello habría que añadir la tenden-
cia a finalizar el verso con palabras trisilábicas (lo que lleva consigo
inexcusablemente, la aparición de diéresis secundaria en el segundo
hemistiquio). Todo ello ha hecho que el septenario haya terminado por
ser un verso de estructura cuatripartita, con un marcado ritmo de mar-
cha y procesional (tanto en su vertiente cuantitativa como acentual), lo
que ha colaborado a la hora de dotar a este verso de un carácter emi-
nentemente popular.
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SUMARIO

El septenario trocaico es el verso más popular de la métrica latina:
en él cantaban sus canciones los soldados que acompañaban al general
cuando éste celebraba el "triunfo"; en él aparecen poemas por todo el
mundo reconocidos como de inspiración y ambiente populares (así, el
Pervigilium Veneris) y su evolución hacia un verso de pies silábicos de
ritmo descendente con dos hemistiquios y dos subhemistiquios hizo de
él, en su doble vertiente, cuantitativa y acentual, un verso muy apro-
piado para los desfiles y procesiones. El presente trabajo pretende
poner de relieve algunos aspectos de la evolución de dicho verso par-
tiendo de los textos de autores de distintas épocas: republicana, impe-
rial, tardía y medieval.

SUMMARY

The trochaic septenarius is the most popular type of verse in Latin
metrics: it was the meter used by the soldiers who accompanied mili-
tary leaders in victory celebrations and was also used in poems gene-
rally acknowledged to be of folkloric inspiration (e. g., the Pervigiliwn
Veneris). Its gradual evolution into a structure featuring disyllabic feet
an descending rhythm, with two hemistichs and two subhemistichs,
made it, both from a quantitative and accentual perspec:five, a very
appropriate type of verse for parades and processions. The present
work details various aspects of the evolution of this type of verse based
on texts by authors from the Republican, Imperial, Late Roman, and
Medieval eras.
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