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Mu chos re le van tes mé ri tos acre di tan la � gu ra del au tor de
la Far salia: na ci do, en Cór do ba, el 3 de no viem bre del año
39 d. C., en el seno de una ilus tre fa mi lia (su abue lo pa‐ 
terno fue el fa mo so «Sé ne ca el Ré tor» y tío pa terno su yo
era Sé ne ca el Fi ló so fo), muy pron to dio mues tras de unas
ex cep cio na les do tes pa ra la poesía. A pe sar de la bre ve‐ 
dad de su vi da (mu rió, a los 25 años, el 30 de abril del año
65, víc ti ma —co mo su tío Sé ne ca— de la re pre sión ejer ci da
por Ne rón al ser des cu bier ta la con ju ra ción ca pi ta nea da
por Pi són), com pu so nu me ro sas obras, de las que úni ca‐ 
men te ha lle ga do has ta no so tros el mag no poe ma épi co,
en diez li bros, en que se can ta la gue rra ci vil en tre Cé sar y
Pom pe yo. El poe ma es tá, a to das lu ces, sin ter mi nar. Tres
de sus li bros fue ron da dos a co no cer al pú bli co en vi da
del pro pio poe ta. La im por tan cia de la Far salia ra di ca, es‐ 
en cial men te, en el he cho de que vie ne a su po ner el
contra pun to im pres cin di ble pa ra ha cer que el gé ne ro de
la épi ca, tal co mo ha bía sali do de las ma nos de Vir gi lio, y
an tes de que fue ra aho ga do por las imi ta cio nes ser vi les
de los poe tas neo clá si cos de � na les del si glo I, co no cie ra
un rum bo nue vo y un nue vo es plen dor. Pa ra ello Lu cano
rom pe de ci di da men te con la tra di ción, in tro du cien do en
el gé ne ro una se rie de osa das in no va cio nes (des apa ri ción
de la in ter ven ción de los dio ses en el de sa rro llo de la ac‐ 
ción, anu la ción de la � gu ra del hé roe úni co en el re la to,
ex pli ca ción ra cio na lis ta de los fe nó me nos na tu ra les), al
tiem po que so me te el poe ma a los dic tá me nes de una
exa cer ba da re tó ri ca y a los de una ful gu ran te ima gi na ción.
El re sul ta do es una épi ca ve ris ta, una obra apa sio na da (pa‐ 
sión ha bía ya en el te ma ele gi do, la gue rra ci vil que cien
años an tes ha bía mar ca do un nue vo rum bo pa ra la his to‐ 
ria), exu be ran te y com pro me ti da, una obra que el año ra do
A. Hol ga do, que tan bien co no cía a Lu cano, su po plas mar



Farsalia Lucano

2

en una mag ní � ca ver sión, con la que con si guió el Pre mio
Na cio nal de Tra duc ción.
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IN TRO DUC CIÓN

1. Vi da de Lu cano

La vi da de Mar co An neo Lu cano tu vo las mis mas ca rac‐ 
te rís ti cas de un fue go fa tuo: bre ve dad y ful gor. Apar te de
las bio gra fías de épo ca hu ma nís ti ca (las de Pom po nio Le‐ 
to, Sul pi cio Ve ru lano, Fi li po Be roal do, etc.), tres son las Vi‐ 
tae Lu ca ni an ti guas y au to ri za das: la de Sue to nio, mu ti la da
y tal vez abre via da, la atri bui da a Vac ca y la que, sin atri bu‐ 
ción a au tor al guno ni en la An ti güe dad ni en los tiem pos
mo der nos, apa re ce en el cod. Vo s sia nus La ti nus, fol 63; las
lla ma re mos, res pec ti va men te, Vi da I, II y III[1]. Las Vi das I y
III (és ta pro ce de cla ra men te de aqué lla) son, en ge ne ral,
hos ti les al poe ta, mien tras que la II le es fa vo ra ble, tal vez
por que Vac ca fue ra, co mo pien sa Ros tag ni, de ori gen es‐ 
pa ñol y es tu vie se li ga do de al gu na for ma a la fa mi lia de
los An neos[2]. Asi mis mo, nos ofre cen no ti cias so bre Lu‐ 
cano los poe tas de la ge ne ra ción si guien te Mar cial[3] y Es‐ 
ta cio[4] y, so bre su muer te, el his to ria dor Tá ci to[5]. Con los
da tos de es tas fuen tes enhe bra re mos una sín te sis bio grá �‐ 
ca del poe ta.

Na ció Lu cano el día 3 de no viem bre del año 39 d. C.
en Cór do ba (su lu gar de na ci mien to im pul só a Es ta cio a
can tar a la Bé ti ca co mo «felix heu nimis et beata tellus»[6]),
en el seno de una fa mi lia de bri llan te tra yec to ria po lí ti ca y
cul tu ral. Su abue lo pa terno fue el fa mo so Sé ne ca el Ré tor;
sus tíos pa ter nos, Sé ne ca el Fi ló so fo y Lu cio An neo No va‐ 
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to, lla ma do, tras su adop ción por el ré tor Ju nio Ga lión, Lu‐ 
cio Ju nio An neo Ga lión[7], al que su her ma no el Fi ló so fo
de di có sus tra ta dos De ira y De ui ta bea ta. El pa dre del
poe ta fue Mar co An neo Me la, el ter ce ro y más jo ven de
los her ma nos, «ca ba lle ro ro ma no, ilus tre en tre los su yos…,
re le van te ciu da dano que bri lló con to do ti po de mé ri tos y
se dis tin guió por su in cli na ción a la vi da tran qui la; se gui‐ 
dor de ese ti po de vi da, mien tras más se apar ta ba de la
mul ti tud, me nos con se guía per ma ne cer en el ano ni ma to»
(Vi da II)[8], Su ma dre, Aci lia, igual men te de Cór do ba, per‐ 
te ne cía a otra fa mi lia ilus tre, la de los Aci lios[9]; era hi ja de
Aci lio Lu cano, ora dor de ta len to, uir cla ris si mus y bien re‐ 
la cio na do con los al tos fun cio na rios ro ma nos de la Bé ti ca
(Vi da II); de él to mó nues tro poe ta su cog no men. Cre ció,
pues, Lu cano en un am bien te fa mi liar óp ti mo pa ra el de‐ 
sa rro llo de sus po ten cia li da des ar tís ti cas.

A los ocho me ses de su na ci mien to fue lle va do a Ro‐ 
ma, don de de bió vi vir sus dos pri me ros años en es tre cho
con tac to fa mi liar con su tío Sé ne ca, ya que és te, des te rra‐ 
do a Cór ce ga en el año 41, es cri be a su ma dre Hel via
acon se ján do le que bus que le ni ti vo a su do lor en el ca ri ño
de sus nie tos, y se re �e re a Lu cano con es tas pa la bras ter‐ 
ní si mas: «Vuel ve los ojos a tus nie tos, a Mar co, ni ño ca ri ño‐ 
so en ex tre mo, an te cu ya pre sen cia nin gu na tris te za pue‐ 
de ser du ra de ra; no hay a�ic ción tan gra ve ni tan re cien te
en cual quier pe cho, que él no pue da dul ci � car con sus
abra zos. ¿Qué lá gri mas no se ca su ale g ría? ¿Qué co ra zón
ate na za do por la an gus tia no se re la ja ría con sus gra cias
vi va ces? ¿A quién no in vi ta rá al buen hu mor su es píri tu ju‐ 
gue tón? ¿A quién, abru ma do por preo cu pa cio nes, no se‐ 
du ci rá y dis trae rá su par lo teo, que uno no se can sa de es‐ 
cu char?»[10].

Se edu có con los ma es tros más emi nen tes («a
praeceptoribus tunc eminentissimis est eruditus», Vi da II),
en tre ellos el no ble � ló so fo es toi co An neo Cor nu to, en cu‐ 
ya es cue la tu vo por con dis cí pu lo a Per sio, al que ad mi ra ba
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co mo poe ta[11]. Pe ro su prin ci pal ma es tro y, a la vez, su
mo de lo de vi da fue, sin du da, su tío Sé ne ca, vuel to del
des tie rro en el año 49, cuan do el poe ta con ta ba 10 años
de edad, y con el que vi vió es tre cha men te uni do unos 15
años, has ta la muer te de am bos. Cuan do Sé ne ca se hi zo
car go de la edu ca ción del jo ven Ne rón (dos años ma yor
que Lu cano), de bió vol car to do su in te rés y sa bi du ría en la
for ma ción cul tu ral y mo ral del Prín ci pe y, a la vez, de su so‐ 
brino. Y has ta es po si ble que pen sa ra ya, pa ra el fu tu ro, en
si tuar a Lu cano, que da ba mues tras de ta len to pre coz y re‐ 
le van tes pren das, cer ca de Ne rón co mo ami go, con se je ro
y hom bre de in �uen cia en la orien ta ción po lí ti ca y mo ral
del Em pe ra dor, so ñan do con un be llo triun fo del es toi cis‐ 
mo y del «an neís mo»[12].

Co mo era ha bi tual en la épo ca, Lu cano mar chó a Gre‐ 
cia a com ple tar su for ma ción. Cuan do Ne rón su bió al po‐ 
der (año 54 d. C.), el ta len to de Lu cano, de só lo 15 años,
de bía ha ber lle ga do ya a sus oí dos. Co mo quie ra que sea,
sin du da por in si nua ción de su ma es tro Sé ne ca, el Em pe‐ 
ra dor hi zo ve nir a Lu cano de Ate nas y lo in cor po ró a su
«cohors ami co rum» (Vi das I y II). La es tre lla de Lu cano em‐ 
pie za a ful gu rar con luz pro pia en el «ce ná cu lo» de poe tas
y ar tis tas de que se ha bía ro dea do el Em pe ra dor y que
nos ha des cri to bien Tá ci to[13]. En esas ter tu lias po é ti cas
ri va li za ron más de una vez, no ble men te, Ne rón y Lu‐ 
cano[14]. Allí de bió de leer nues tro poe ta sus pri me ras
com po si cio nes, to da vía ado les cen te, en las que ya re ve la‐ 
ba unas do tes na da co mu nes. Pe ro su con sa gra ción «o�‐ 
cial» co mo poe ta tu vo lu gar en el año 60, año en que Ne‐ 
rón ins ti tu yó los Jue gos «Qu in que na les», de no mi na dos
«Ne ro nia nos» (Ne ro nia)[15]. Cons ta ban de un tri ple con‐ 
cur so: ecues tre, gim nás ti co y mu si cal; ba jo el tér mino mu‐ 
si cal (mu si cum), un tan to va go, hay que so breen ten der,
ade más de las ac tua cio nes mu si ca les pro pia men te di chas,
la elo cuen cia y la poesía[16]. En tre los con cur san tes se en‐ 
contra ba el pro pio Em pe ra dor, que, na tu ral men te, fue de‐ 
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cla ra do ven ce dor por acla ma ción. Pe ro los ver da de ros
ven ce do res no se fue ron de va cío, y Lu cano fue co ro na do
en el tea tro de Pom pe yo por la re ci ta ción de sus Lau des
Ne ro nis (Vi da II), su pri me ra ac tua ción o� cial co mo poe ta
(«prima ingenii experimenta in Neronis laudibus dedit
quinquennali certamine», Vi da I). En se gui da re ci be un
nue vo pre mio del Em pe ra dor: es nom bra do cues tor, an tes
de la edad le gal (que eran los 25 años) y, po co des pués,
au gur (Vi das I y II). Es el mo men to ce ni tal del as tro de Lu‐ 
cano en la cor te de Ne rón: con 21 o 22 años per te ne ce al
cír cu lo de los ami gos más ín ti mos del Em pe ra dor, es poe‐ 
ta re co no ci do y con sa gra do o� cial men te, cues tor, au gur,
en ple na efer ves cen cia li te ra ria y con un por ve nir es plen‐ 
do ro so.

Pe ro es ta bri llan te po si ción le va a du rar muy po co.
Pron to van a lle gar los en fren ta mien tos en tre el Em pe ra‐ 
dor de ge ne ra do y el jo ven y or gu llo so poe ta, de in ta cha‐ 
ble vi da pri va da, que ca re cía del es píri tu ser vil pro pio del
cor te sano lo gre ro y que nun ca com par tió con el Em pe ra‐ 
dor otra co sa que las a� cio nes ar tís ti cas. El año 62 mue re
el otro con se je ro de Ne rón, Bu rro, «no se sa be si de en fer‐ 
me dad o por en ve ne na mien to»[17], y em pie za a de cli nar
la es tre lla de Sé ne ca, que ese mis mo año pi de a su dis cí‐ 
pu lo, sin con se guir lo, que le per mi ta re ti rar se a la vi da pri‐ 
va da. Las re la cio nes en tre ma es tro y dis cí pu lo es tán ya
irre me dia ble men te de te rio ra das y Lu cano, es tre cha men te
vin cu la do a su tío, se gui rá vo lun ta ria men te la suer te de és‐ 
te.

Un ele men to im por tan te que ati za rá el fue go de la dis‐ 
cor dia y des em bo ca rá en la rup tu ra en tre Ne rón y Lu cano
se rá la en vi dia de aquél ha cia los éxi tos y el re nom bre po‐ 
é ti co de és te, que ya ha bía com pues to par te de la Far salia
La Vi da II nos di ce que és te fue el mo ti vo de la in qui na del
Em pe ra dor ha cia el poe ta. Tam bién Tá ci to, que no se dis‐ 
tin gue pre ci sa men te por sus sim pa tías ha cia Lu cano, re co‐ 
no ce que Ne rón «pro cu ra ba aca llar su re pu ta ción po é ti ca



Farsalia Lucano

9

y le ha bía prohi bi do dar a co no cer su obra, lleno de va na
en vi dia»[18]. Pe ro Lu cano, ha cien do ga la de una li ber tad e
in de pen den cia que ra ya ba en lo te me ra rio, a mil le guas
del ser vi lis mo do mi nan te, pa sa a la ofen si va, com po nien‐ 
do poe mas contra el Em pe ra dor y sus po de ro sos ami gos
y lle gan do al sar cas mo más hi rien te: en cier ta oca sión, tras
un de sai re que Ne rón le ha bía he cho[19], Lu cano, al des‐ 
aho gar rui do sa men te su vien tre en las le tri nas pú bli cas,
re ci tó, en plan de bur la, un he mis ti quio de un ver so del
Em pe ra dor: «sub terris tonuisse putes», ac to de te me ri dad
que pu so en fu ga, des pa vo ri dos, a los que es ta ban cer ca
de él (Vi da I).

La muer te de Lu cano irá li ga da, co mo lo es tu vo la ma‐ 
yor par te de su vi da, a la de su tío Sé ne ca. Am bos mo ri rán
acu sa dos de in ter ve nir en la con ju ra ción de Pi són del año
65, acu sación, sin du da, de acuer do con la ver dad, aun‐ 
que es más di fí cil creer que Lu cano se con vir tie ra «por así
de cir, en aban de ra do de la con ju ra ción pi so nia na, abun‐ 
dan do en pú bli cos elo gios de los ti ra ni ci das, lleno de
ame na zas, has ta el pun to de arro jar ya a los pies de sus
más alle ga dos la ca be za del Cé sar» (Vi da I). Por mu cha
que fue ra la fo go si dad del jo ven poe ta, no es fá cil ima gi‐ 
nár se lo ca yen do en ta ma ña ce gue ra.

Co mo tam po co es fá cil creer que, en fuer te contras te
con su su pues ta ac ti tud an te rior, de nun cia ra, al ver se per‐ 
di do, a su pro pia ma dre Aci lia, ino cen te, «con la es pe ran‐ 
za de que su im pie dad le fue ra de pro ve cho an te un prín‐ 
ci pe ma tri ci da» (Vi da I). Tam bién Tá ci to se ha ce eco de es‐ 
ta no ti cia, dán do la por se gu ra[20], aun que le ofre ce la dis‐ 
cul pa (?) de que lo hi zo «al pro me tér s ele la im pu ni dad».
Es un te ma es pi no so y de ba ti do[21]. Hay quie nes pien san
que se tra ta de una ca lum nia, pues ta en cir cu la ción por
Ne rón pa ra des pres ti giar al poe ta. Y pa re cen pro bar la
ino cen cia de Lu cano las pro pias pa la bras de Tá ci to de que
la ma dre del poe ta «no fue ni ab suel ta ni con de na da; no
se hi zo men ción de ella»[22], sien do así que Ne rón no era
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de los que de ja ba en paz a un acu sa do, fue ra o no cul pa‐ 
ble. Ade más, es sig ni � ca ti va la ac ti tud de Es ta cio: pin ta a
Lu cano en el Elí seo, es col ta do por Pom pe yo y Ca tón y
vien do có mo en el Tár ta ro se ha lla Ne rón, pá li do de mie‐ 
do an te la � gu ra de su ma dre. Es ta alu sión al ma tri ci dio de
Ne rón, al cual se le opo ne ex pre sa men te la � gu ra in ta cha‐ 
ble de Lu cano en los Cam pos Elí seos, pa re ce im pen sa ble,
por ino por tu na, si hu bie ra es ta do vi vo el ru mor de la cul‐ 
pa bi li dad de Lu cano pa ra con su ma dre, ca lum nia a la que
pro ba ble men te hu bie ra alu di do Es ta cio pa ra re fu tar la. Pe‐ 
ro tam bién pa re ce de du cir se de Es ta cio la ino cen cia de
Ne rón res pec to a pro pa lar es ta ca lum nia, al no re fe rir se a
ello pa ra na da.

La muer te de Lu cano la des cri be plás ti ca men te Tá ci to:
«Se gui da men te or de na (Ne rón) la muer te de Lu cano. És te,
mien tras �uía su san gre, al dar se cuen ta de que sus pies y
sus ma nos se iban en frian do y de que la vi da se es ca pa ba
po co a po co de sus ex tre mi da des, con el co ra zón aún ca‐ 
lien te y en po se sión de sus fa cul ta des, re cor dó un pa sa je
po é ti co por él com pues to, en el que ha bía des cri to el � nal
de un sol da do he ri do, con imá ge nes evo ca do ras de una
muer te si mi lar; re ci tó aque llos ver sos, y ta les fue ron sus úl‐ 
ti mas pa la bras»[23]. Los ver sos re ci ta dos por Lu cano son
ob je to de con tro ver sia[24], aun que la opi nión más co mún
es que se tra ta de Far salia III 635-646, don de se des cri be
la muer te de Lí ci da.

El poe ta se abrió las ve nas el 30 de abril del año 65. Te‐ 
nía, pues, al mo rir, 25 años de edad. Po co an tes de su
muer te se ha bía ca sa do con Po la Ar gen ta ria, que man tu vo
vi vo du ran te mu chos años su re cuer do, ce le bran do el ani‐ 
ver sa rio de su na ci mien to y con si guien do que de di ca ran
ver sos a su me mo ria poe tas co mo Mar cial y Es ta cio.

2. Obra de Lu cano
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Apar te de la Far salia, la úni ca obra que del poe ta nos
ha lle ga do, te ne mos no ti cias, fun da men tal men te por la Vi‐ 
da II y el Ge ne th lia con de Es ta cio, de 14 pro duc cio nes de
Lu cano, de ma yor o me nor ex ten sión, en ver so y en pro sa:

1) Ilia con, poe ma épi co so bre Tro ya, que, se gún Es ta‐ 
cio, tra ta ba de la muer te de Héc tor y el res ca te de su cuer‐ 
po por par te de Pría mo.

2) Ca ta ch tho nion, poe ma so bre un des cen so a los in‐ 
�er nos («et sedes reserabis inferorum», en fra se de Es ta‐ 
cio).

3) Lau des Ne ro nis, poe ma en elo gio del Em pe ra dor,
que le va lió un pre mio y su pu so, co mo he mos di cho, su
con sa gra ción pú bli ca co mo poe ta[25].

4) Satur na lia, pro ba bles poe mas de di ca dos a sus ami‐ 
gos en las �es tas Satur na les.

5) Or pheus, que, co mo Ca ta ch tho nion, tra ta ba de un
te ma de ul tra tum ba, tan del gus to del poe ta. Tal vez le
mo vió la osadía ju ve nil de ri va li zar con Vir gi lio, que ha bía
de di ca do al te ma un be llí si mo epi lio (epi so dio de Aris teo
en el li bro IV de las Geór gi cas); o qui zá pre ten dió ha la gar
a Ne rón, a� cio na do a la cí ta ra.

6) Me dea, tra ge dia ina ca ba da, tal vez imi ta ción de la
de su tío.

7) Si luae, 10 li bros, pro ba ble men te poe mas oca sio na‐ 
les, de con te ni do va ria do, co mo la obra de igual tí tu lo de
Es ta cio.

8) Sal ti cae fa bu lae, 14 li bros, ar gu men tos o li bre tos pa‐ 
ra re pre sen ta cio nes de pan to mi mas.

9) Epi gra m ma ta, A ellos de be per te ne cer el ver so li‐ 
cen cio so que nos ha con ser va do Mar cial en uno de sus
epi gra mas de di ca dos a Po la y evo ca do res de la me mo ria
de Lu cano[26].

10) Ad lo cu tio ad Po llam, pro ba ble men te una exhor ta‐ 
ción en ver so a su es po sa con al gún mo ti vo de ter mi na do.
Es ta cio, a quien de be mos la no ti cia, la imi tó tal vez en uno
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de sus poe mas a su es po sa[27]. No es im po si ble que es ta
Ad lo cu tio de Lu cano for ma ra par te de sus ci ta das Si luae.

11) De in cen dio Ur bis, de cla ma ción en pro sa contra el
in cen dio de Ro ma por Ne rón en el año 64.

12) Ora tio in Oc tauium Sagi ttam et pro eo, dis cur so
que pa re ce cla ra men te un ejer ci cio es co lar, una con trouer‐ 
sia de las que tan bue nos ejem plos nos ha de ja do el
abue lo pa terno del poe ta, Sé ne ca el Ré tor. Lu cano di ser ta
en contra y a fa vor de Oc ta vio Sagi ta, tri buno de la ple be
con de na do por adul te rio y ase si na to[28].

13) Epis to lae, co lec ción de car tas des de Cam pa nia, ig‐ 
no ra mos si en pro sa o en ver so.

14) Car men, un poe ma in fa man te (fa mo sum) contra
Ne rón y sus po de ro sos y de ge ne ra dos ami gos, del que
nos da no ti cia la Vi da I.

3. La «Far salia»: al gu nos pro ble mas y pun tos de in te rés

La Far salia es la úni ca obra de Lu cano que se nos ha
con ser va do. Es te lar go poe ma épi co so bre la gue rra ci vil
en tre Cé sar y Pom pe yo plan tea al gu nos pro ble mas y pre‐ 
sen ta al gu nos pun tos en los que se ha de te ni do de for ma
es pe cí � ca la aten ción de los es tu dio sos. Alu di re mos bre‐ 
ve men te a los prin ci pa les.

 

3.1. TÍTU LO.— La Vi da I ha bla de «ciui le be llum… re ci‐ 
tauit»; la Vi da II, de «be lli ciui lis li bri». El tí tu lo Be llum ciui le
es el de la tra di ción ma nus cri ta y de los es co lios[29]; y es el
que si guen pre � rien do, en no mi na ti vo, mo der na men te
mu chos edi to res to ta les o par cia les del poe ma, co mo
Bour ge ry-Pon chont, Ca z za ni ga, Du ff, Grisset y Wui lleu‐ 
mier-Le Bon niec. Otros se in cli nan por la va rian te De be llo
ciui li; en tre ellos, Ge tty, Ho sius, Le jay y Pos tga te-Di lke. Y
otros re co gen el tí tu lo de la Vi da II: Be lli ciui lis li bri; así, Ba‐ 
da li, Ga gliar di y Hous man. Pe ro to dos coin ci den en de no‐ 



Farsalia Lucano

13

mi nar al poe ma Gue rra ci vil. Tam bién se in cli na por el po‐ 
si ble tí tu lo De be llo ciui li Brisset[30], tí tu lo que ya ha bía de‐ 
fen di do Ro ss ba ch en el si glo pa sa do[31].

Fren te a di cho tí tu lo, otros pre �e ren el de Phar salia
(He rre ro, Ma ri ner, etc.), vi gen te du ran te si glos y ava la do
por Es ta cio («Phar sali ca be lla de to na bis», Ge ne th. 66) y
por el pro pio Lu cano, en el fa mo so pa sa je de IX 980-986,
don de se re �e re a la glo ria de los poe tas y a�r ma di ri gién‐ 
do se a Cé sar: «uenturi me teque legent; Pharsalia
nostra/uiuet, et a nullo tenebris damnabimur aeuo» 
(985-986). Es un pa sa je muy dis cu ti do[32]. No cree mos,
co mo mu chos, que «me te que» sig ni � que «mis ver sos y tu
his to ria», iden ti � can do his to ria con los Co men ta rios ce sa‐ 
ria nos de la gue rra ci vil, ya que Lu cano es tá pro cla man do
la glo ria de los «poe tas»; sig ni � ca ría, más bien, «mis ver‐ 
sos y tus ha za ñas (in clui das en ellos)». Asi mis mo, «Phar‐ 
salia nos tra» se re fe ri ría a «la ba ta lla ga na da por ti y can ta‐ 
da por mí», y «dam na bi mur» se ría un plu ral nor mal, re fe ri‐ 
do a Cé sar y a Lu cano. En es te sen ti do la glo ria del pri me‐ 
ro en la pos te ri dad se de be ría al poe ma del se gun do, co‐ 
mo la de Aqui les a Ho me ro, lo que no des de ci ría de la ac‐ 
ti tud ge ne ral an ti ce sa ria na del poe ta. Pe ro de es ta in ter‐ 
pre ta ción no pue de de du cir se que el tí tu lo da do a su poe‐ 
ma por el au tor fue ra el de Far salia, pa ra lo cual se ría ne‐ 
ce sa rio, por de pron to, in ter pre tar «nos tra» y «dam na bi‐ 
mur» co mo plu ra les de au tor, lo que pa re ce di fí cil den tro
del con tex to[33].

De to dos mo dos, aun que Far salia no co rres pon da al
con te ni do es tric to del poe ma, es evi den te que la des crip‐ 
ción de la ba ta lla en el li bro VII cons ti tu ye el nú cleo es en‐ 
cial de la obra, su «cli max», su Höhe punkt, y ello en el do‐ 
ble as pec to del con te ni do y de la for ma. En es to con vie‐ 
nen prác ti ca men te to dos los es tu dio sos del poe ma[34].
Far salia es la ba ta lla en la que se jue ga, a jui cio del poe ta,
la li ber tad del pue blo ro ma no. Es el epi so dio de la li ber‐ 
tad per di da, el pun to que di vi de la his to ria de Ro ma en un
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«an tes» y un «des pués». Es, por tan to, un tí tu lo po si ble,
con su � cien te en ti dad. Pe ro no sa be mos si fue el que le
pu so el poe ta. La cues tión, pa ra los no dog má ti cos, si gue
for zo sa men te con el ró tu lo de non li quet.

 

3.2. CON TE NI DO Y ES TRUC TU RA.— El poe ma, pe se a sus
nu me ro sas di gre sio nes, si gue cro no ló gi ca men te las vi ci si‐ 
tu des de la gue rra ci vil, des de la ex po si ción de sus cau sas
y el pa so del Ru bi cón has ta la gue rra de Ale jan dría, ter mi‐ 
nan do brus ca men te, cuan do Cé sar, aco rra la do y en ex tre‐ 
mo pe li gro, di vi sa en tre sus � las a Es ce va, el hé roe en sal‐ 
za do en el li bro VI. La ter mi na ción brus ca, en un epi so dio
sin «ce rrar», uni da al he cho de que el li bro X só lo con tie ne
546 ver sos fren te a los 695 del li bro I, el más cor to de los
res tan tes (los de más pa san to dos de 700), son ar gu men‐ 
tos que in cli nan a pen sar que la obra que dó in com ple ta
por la muer te tem pra na del au tor. A es te pro ble ma va uni‐ 
do, en los es tu dios re cien tes, el pro ble ma de la es truc tu ra,
la com po si ción, la uni dad del poe ma.

En tre los po cos es tu dio sos de Lu cano que creen que el
poe ma nos ha lle ga do com ple to des ta ca M. Ha ffter[35],
pa ra quien el poe ta ha pre ten di do dar una répli ca de los
Co m men ta rii be lli ciui lis de Cé sar y, por ello, la Far salia
abar ca prác ti ca men te los mis mos su ce sos que di chos Co‐ 
m men ta rii, has ta los pre li mi na res de la gue rra de Ale jan‐ 
dría[36], alar gán do se só lo unos ver sos más pa ra alu dir a la
muer te de Aqui las (X 522-523) y evo car la fu tu ra muer te
de Cé sar (X 528), am bas co sas ne ce sa rias pa ra dar sa tis‐ 
fac ción a los Ma nes de Pom pe yo. Los úl ti mos 13 ver sos,
con los apu ros de Cé sar y la re fe ren cia a Es ce va, com ple‐ 
tan la ima gen del cau di llo, que una vez más se rá fa vo re ci‐ 
do por la for tu na. La apa ri ción de Cé sar al prin ci pio y al �‐ 
nal de la obra in di ca, pa ra Ha ffter, un ci clo ce rra do: se can‐ 
ta la gue rra ci vil en tre Cé sar y Pom pe yo, con la de rro ta y
muer te de és te; se des cri be, co mo ex pia ción, la muer te
de sus ma ta do res (Po tino y Aqui las), y Cé sar, ven ce dor, si‐ 


