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Sincretismosen el usode la mitología

en la obra de Prudencio

M.~ DoloresCASTRO JIMÉNEz

RESUMEN

La mitologíaapareceen la obrade Prudenciotratadadesdedosactitudesdife-
rentes:el ataqueapologéticoo el sincretismo.Dejandode lado la invectivaapolo-
gética,noscentraremosen esesincretismo,que le lleva a admitir y asumir,gene-
ralmentecon un sentidotrasladadoy metafórico,esapresenciade la mitologíaen
su obra y que surgede la posturaquePrudencioadoptaexclusivamentecontrael
culto pagano,no contrala culturaclásica.

SUMMARY

Mytbology appearsin Prudentiuswork approachedfromtwo differentpointsof
víew: theapologeticalattackor syncretism.Leavingtbeapologetieinvectiveaside,
we will focuson tbis syncretism,which leadshim to adnñtandassume,in general
with a metaphoricanddifferent sense,thatpresenceof mytbology in bis work and
which arises from Prudentiusstandingexclusively against the pagancult, not
againstclassicalculture.

En la variadaproduccióndel poetade Calahona,el caráctery la finali-
dadde cadaobraconilevaunapresenciade la mitología,amplia o escasa,
tratadadesdedos actitudesdiferentes:el ataqueapologético,que le lleva a
rechazary ridiculizar el panteónpaganoy suculto, o el sincretismo,quele
lleva a admitir y asumir,generalmenteconun sentidotrasladadoy metafó-
rico, la presenciade la mitología ensuobra.

En los himnosdel Caihemerinony enlascomposicionesde tonodidácti-
co-moral:Apotheosisy Hamartigenia(Hymniscontinufl dies¡ necnoxulla
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uacetquin donzinumcanat; /pugnetcontra hereses,catholicamdiscutiatfi-
dem,praef. 37-39), el ejemplobíblico sustituyeal ejemplo mitológico y las
alusionesa los mitos y cultos paganosson escasas.Lo mismo ocurre en la
Psychomachia,poemaalegóricosobrela luchaentrelas virtudesy losvicios,
dondedesarrollala tendenciaromanaa la personificaciónde abstracciones.

Sin embargo,en las dosúltimas obras,la presenciaaumentay el poeta
siguela crítica quede los diosesy el culto paganohacela tradiciónapolo-
gética.Contra el culto público se manifiestaen Contra orationemSymma-
chi, dondecon tono irónico e irreverenteconviertela mitología y la religión
paganaen temacentralparaabordarel peligro de la idolatríapagana(con-
culcetsacra gentium, labem,Roma,tuis inferat idolis, praef 40-41).

En los himnosdelPeristephanon,reaccionacontrael culto privado,el más
difícil de extirpar,con la intencióndeexpulsarel paganismodela familia me-
diantela transfonnacióndel modode pensary del espíritudelacasa;losmár-
tires cristianossustituyena losdiosesy estoshéroes,coronadosen el momen-
to del martirio, pronunciandiscursosapologéticoscontrael paganismo’.

Dejaremosde lado estasegundaactitud antela mitologíapagana,la de
la invectivaapologéticay el intento deeliminar el panteónromanoy sucul-
to, paracentrarnosenla utilización de estamitología, enel sincretismo.

Los sincretismosquenos proponemosestudiarsurgende la posturaque
Prudencioadoptaen suobra: exclusivamentecontrael culto pagano,no con-
tra la culturaclásica.Portal motivo, dela fusión dela culturapaganay la cris-
tiana,del «abrazode dosculturas»2,de la amalgamade la forma antiguay el
espíritunuevosurgenlos sincretismosqueestánmotivadospor la educacióny
el bagajeculturaldel poetay por suadmiraciónhaciala literaturapagana.

1. El tópico literario de la invocacióna la Musa,la Camenaen esteca-
so, apareceen suscantosexclusivosaCristo,demostrandoasísudominio de
lo convencional,la formaclásica,y sucapacidadparautilizarla en la expre-
sión de un nuevocontenido.Su Musa escristiana,por lo quese sustituyeel
contenidopaganocon un argumentocristiano3:

Cf. 1. RodríguezHerrera.PoetaChristianus,Salamanca1981,pp. lO6ss.(= «Poeta
Christianus.Esenciay misión del poetacristianoenla obrade Prudencio»,Helinantica 32
(1970),5-184,trad.propiadel originalalemán,«Poetachristianus».Prudentiu’sAuffassung
vom Wesenuná von derAufgabe deschrisdichen Dichters, Speyer1936) y M. Malamud,A
PoehcsofTransformation:Prudentiusand ClassicalMyíholgy, Itaca-Londres1989.

2 1. RodríguezHerrera,op. cit. p. 147.
Cf. Ch. Witke, «Prudentius and the tradition of Latin poetryo, TAP/SA99 (1968),

509-525; «Prudentiuscreatesa new poetrythrough the oid conventionsrechargedwith a

(Suad. Pilol. Chis. Estudios Latinos
1998 n 5 ‘97-311
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Sperne.Camena,leues¡sederas,
cingeretemporaquis solita es,
seriaquemysticadactylico
texeredocta liga sírofio
laudeDei redimitacomas.

<Cath. III 26-30)

El himno esunaexaltacióndelos donesde Dios,por esolas leueshale-
rae (y. 26) sevenreemplazadaspor las mysíicaserta (y. 28), señalandoasí
la adaptaciónaun nuevocontenido:laude Dei redimitacomas(y. 30).

La Camenavuelveaaparecerenla exhortaciónal comienzode otro him-
no (CatAs.IX 1-3) dedicadotambiénexclusivamenteaCristo,al cantode su
vida, pasión,muertey resurrección(gestaChristi insignia,y. 2):

Da, puer,plecírum,choraeisul canamfidelibus
dulcecarmenel melodum,gesta Christi insignia.
Hunc Camenanosírasolumpangal,hunclaudel lyra/’

Como consecuenciade esesincretismo.Prudencio,«fiel a la técnicade
la poesíapagana»5,reproduceconceptoscristianosen formaspaganasdan-
do lugarasía variastraslaciones.

2. Los epítetospropios de JúpitetaparecenutilizadosparaDios, Pater
optimus(Cariz. III 86), Omnipotens(Apoíh. 155 y 114) y en especialTonans
(Cadi. VI 81; Ham.669; Psych.640; Perist. VI 98)~ demaneraqueCristopa-
saráaserspiritus Tonantis(Cath. XII 84) yflhius Tonantis(Apoth. 171).Un re-
cuerdode lavinculaciónoriginariadel epítetoTonansconJúpiterlo encontra-
mos en los siguientesversos: Mille alía siolidí bacchantiagaudia mundí1

function andan energyderivedfrom theIivelinessof his mind’s engagmentwith anewIi-
fe-system offered by Christianity»,p. 520;cf. su concepciónde la poesía en 1. Rodríguez
Herrera.op. cii. p. 43.

4 Cf. también otra apariciónde las Camenas en el final del himnoen alabanza de los
diáconos mártires Augurio y Eulogio en Perisí. VI 151-153: LaudansAugurium resté/tel
hymnus¡ mixtis Fufogium modíscoaequans,¡ reddamusparibusparesCamenas.

P. deLabriolle, «Lavarenne.Étudesur la languedu poéteFrudence>,,REÍ., (1934),
455-457;p. 456.

Utilizados como tal en Perisí. X 222 y 277.
Como ya hiciera Juvenco en su adaptación épica de los Evangelios,Evangeliorum

librí quanuor,fl 795 y IV 796;cf. MA D. CastroJinsénez-V.Cristóbal-S. MauroMelle, «So-
bree!estilo deJuvenco». CFC22(1989), 133-148, p. 141.

Caed.Filo?. Chis. Estudioslatinos
1998, n.0 15: 297-311
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percenserepiget, quae¡¿eh ob/ita Tonantis1 humanummiserisuoluunterrori-
bus aeuum.(Ham. 375-377),donde la especificación—«por vía de la nega-
ción»8—«olvidadosdel verdaderoTonante»implica un recuerdode la relación
con el dios pagano,al tiempoquereclamael epítetoparaDios comouerusTo-
nans,desplazandoy sustituyendode estemodoal antiguopadredelos dioses.

3. Caribdis, ejemplo de voracidad9que le supusoel castigo de ser
transformadaen monstruodevoradordebarcossituadoenel estrechodeMe-
sina10,unida al río de fuegodel mundode ultratumba,el Flegetonte(Verg.

Aen.VI 550-551:Quaerapidusflammisambir torre ¡tribus amnis1 Tartareus
Phlegeton),se convierteen una metáforaparala avidez insaciabledel in-
fierno queapareceen el episodiode Lázaro(Apotiz. 747-751):

Quae tam ulema Caryhdis
regna tenehrarumtenul distantiafine
coniungil superis?Vbi Taenaratrislia uaslo
in praecepsdelecla chao, lalebrosuset ¿Ile
amnis inexpletisuoluensincendia ripis?

La avidezinsaciableo avariciacomo característicade los infiernosapa-
recedenuevocriticadaenPsych.520-521 dondela personificacióndedicho
pecado,laAvaricia sevanagloriade haberllenadola lagunaEstigiay el Tár-
taro de difuntos: Sola igitur rapui quidquidStyx abdit auaris 1 gurgiribus.
Nobis ditissima Tartara debent¡ quosretinentpopulos.

Caribdisera tambiénla imagendela durezay la insensibilidadya enCa-
tulo como lo demuestranlos reprochesqueAriadnadirige a Teseoal verse
abandonadaen Naxosy que ponende relieve la crueldaddel héroe:quae-
nam te genuir sola sub rupe leaena,¡ quod mareCOflceptUmspumantihus
exspuitundis,1 quaeSyrtis, quaeScylla rapax, quae uastaCharybdis,/ tu-
ha qui reddispro dulci praemianfra? (LXIV 154-15’7). En Prudencio,esa
crueldadextremadel monstruosirve como metáforade la ruina, la destruc-

8 Cf. L. Rivero, Prudencio. Obras,Madrid 1997, 1, p. 326, n. 82.
Cf. Cicerón,PhiL II 27,66: QuceCharybdis1am uorax? Charybdin¿lico? quaesi

fujI, animal unumfuit.
o Así enOd. XII 104-106;Apol. Rhod.Arg. IV 789; 825; ApoIl. Bibí. 1 9,25;Ep. VII

23; Verg Aen.111420: implacata Charybdis; 558; 0v. Mel. VII 63; Hyg. Fab. 125; Servio
es quien menciona que la voracidad extrema es la causa del castigo: Charybdisaulem in Si-
ciiiae partepostafemninafuit voracissi,na,ex Neptunoel Terra genhta, quae, quia boyes
Herculis rapuil, ffilminasa a love enetin ,nariapraecipilata: andenataramprislinam ser-
val; nam sorbel universaquaeprehendil(AdAen. III 420).

(Suad.Filol. CíAs.EstudiosLatinos
998, o.’ 15: 297-311
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ción y la perdiciónen Symm.II 900: in subiíampraecepsinmensaCaryb-
dem,incluso se la asimilaal Anticristo en Catiz. VI 105-107: Quambestiam
rapacem/populosquedeuorantem,1quamsanguinisCarybdem”.

4. Otra traslación,muy comúnno sólo en Prudencio,se produceal
considerara divinidadespaganascomoequivalentesa demonios,así lo en-
contramosenLactancioDia. inst. (IV 27,14):At ¡¿ero ¿idemdaemones,adiu-
rail per nomenDe~ ¡¿en protinus fugiunt. Quaeratio est, u: Chrístumti-
meant, Iouem autem non tímeaní, nisi quod iidem suní daemones,quos
uulgusdeosesseopínatur?’2.

ComotalesaparecenApolo, Mercurioy Júpiteren los ~iguientesversos
de laApotheosis(400-413)en unaescenadeexorcismo,cuandose describe
el efectoqueproduceel nombrede Cristo en el demonioencerradoen las
entrañasde los posesos:

audial insanumbacehanrisinergima monstni,
quod rabidusclamatcapIaínterulseeradaemon,
el credatmiserandasuis. TorqueturApolio
nominepercussusChristi necfuiminauerbi
ferrepotesí;agitanímiseram lot uerberafinguae
quollaudatadei resonanímiracula Christi.
interna:antistesdomíníz«Fuge,cal/ideserpens,
exuete membrisel spirassoluelatentes.
MancipiamChristi, fur corruptissime,uexas.
Desine,Chrislusadesí,humanicorporis ultor.
Non licet al spoliamnapiascui Chnistusinhaesil.
Pulsasahí, uentoselíquor; Christus¿ube:,ni. ~
Has míenuocesmediasC’yllenius ardens
heiulat, el nolossuspirat¡appiler ignes.

El aspectode las víctimasdel demonioes semejanteal delos poseídos
porApolo, segúnha estudiadoFontaine’3,lo quese haceevidenteenel pa-
saje anteriorcon la menciónexplícitadel dios (y. 403).

Cf. el USO de la figurade CaribdisenotrosautoresenJ.L. Charlet,La créationpo-
étiquedansle ‘Caihemerinon’dePrudence,París1982, p. 98, n. 34,

2 Cf. también 1 Corintios X 20-21: «Perosi lo que inmolan los gentiles, ¡lo inmolan
a los demonios y no a Dios! Y yo no quiero que enticéis en comunión con los demonios. No
podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios».

“ J. Fontaine, «Démons et sybilles: la peinture des possédés dans la poésie de Pru-
dence» en Étudessurla poésielatine tardive. D’Aasoneá Prudence,ParIs 1980, 444-461.

301 Caed.FiloL Chis.EstudiosLatinos
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La descripcióntipo de un exorcismoy desusconsecuenciassobreel po-
seso,seconvierteenun lugarcomúnen losapologistas:Minucio Félix (Od.
27,5), Cipriano (Ad Don. 5; Ad Demeír 15; Quod idola 7), Lactancio (Dia.
insL 1115,3-4 y V 21, 4-5), Fírmico Materno(De enrone13, 6), Hilario (in
psal. 64, 10), entodoselloscon característicassemejantes:aparienciade su-
plicio por los golpes,el fuego,la distensiónde miembros,los llantos, los ge-
midos, las plegarias.Lactancioen Diu. irzst. IV 27,14había establecidoun
paraleloconcretoentrelos posesosy la Pitia suponiéndolossometidosa un
rito de exorcismo:Deniquesi constituantunin medioel is quemconsta:in-
cunsumdaemonispenpetiet De/phici Apol/inis uates,eodemmodoDei no-
menhornebun:el 1am ce/eritende uatesuoApo/lo guamex hominespinitus
ii/e daemonicus,e: adiunatofugatoquedeo suo uatesin perpetuumtOtW-

cesce:.La lecturade estepasajeparecehaberinvitado a Prudencioa la su-
perposiciónde dos imágenes:la Pitia y el poseso,apoyándoseen sus re-
cuerdos de la cultura épica y las lecturas apologéticas.Esto es lo que
encontramosen cinco estrofastrísticas (97-111)del himno ¡del Peristepha-
non de lasquereproducimoslastrescentrales(100-108):

Tunc suoiam plenashoslesistiturfurenshorno
spurneasefflans saijuas,cruda torquenslurnina,
expiandusquaestionenonsuorurn criminum.

Audias,nec tortor adstat,heialaíusflebiles,
seinditurperfiagra corpas,necflageilum cernitar,
crescilel suspensus¡pse ainculis¡atenílbus.

1-lis modisspurcumlatronemmarlyrumuirtus qualil,
haec coerce: tonquetant, haeccatenasincutil,
pi-aedouexatusrelictis semeduilisesail.

En estosversos,estudiadospor Fontaine14,se distinguendos momentos
de un procesode exorcismo:los preliminares(97-102)y el momentode la
crisis (103-111).

Las tresúltimasestrofas,la descripciónde la crisis,enlazancon las des-
cripcionestradicionalesde exorcismosy muestranlos recuerdosdel trata-
mientoque la tradición apologéticahacede estetema,en Prudenciocon el
sentidode manifestaciónvisible de una invisible tortura (nec tortor oc/sta:,
y. 104; necflage/lumncernitur y. 105), descritaen Peris:. 1 con granpreci-

14 Art. Cit.. PP. 199-204.

302(Suad. Filo!. Clás.EstudiosLatinos
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sión como demuestranlos términos:tontor, helulatusflebiles(y. 103),flagra
(y. 104),quatit (y. 106),coercel, torquet, urit (y. 107),y, con palabrasse-
mejantes,en el texto deApo:h.: torquetur (y. 402),percussu(y. 403), agi-
twa, ¡¿erbera(y. 404),ardens(y. 412),heiu/at, ignes(y. 413).Entendido,en
definitiva, como elcastigodeDios al Diablo (fur enApotiz. 408,spurcumla-
:ronemy praedo enPeris:. 1 107 y 109) en el cuerpodeun poseso.

Para las dos primerasestrofas,los preliminaresde la crisis, Fontaine
apuntaresonanciasdirectasde la tradiciónpoéticaclásica,unaanalogíade
situaciónentrelos demoniosquese introducenen el corazónde losposesos
y la serpienteenviadapor la Furia Alecto que se introduceenel corazónde
Amata en Virgilio (Aen. VII 346-347)por la menciónen amboscasosdel
términopaecordia:...anguem/coniicit inquesinumpraecordiaoíl íntima su-
bid..., recordadoen Prudencio:...daemones,¡gui... capta...deuonantprae-
condia (vv. 97-98) y por otro versovirgiliano referido tambiéna la Furia:
Flammeatorquens¡ /umina (VII 448).Por lo demáslos dostercetosquere-
cuerdanel trancede la Pitia estánmáscercade laFemónoede Lucano(Ph.
y 1 86)~~. En el texto de laApotizeosis,creemosver tambiénun recuerdodel
episodiovirgiliano delaserpientede laFuriaAlecto introducidaenelpecho
deAmata,enel momentoenqueelsacerdotecomninaal demonioa salirdel
cuerpodel poseso:Fuge, ca//ide serpens,¡ exuete membriset spirassolue
latentes(vv. 406-407).La sucesiónde los tresdioses:Apolo, Mercurioy hl-
piter, esposibleque le hayasido sugeridapor el texto de Lactandoya que,
en la continuacióndel pasajeal quehemosaludidoantes(IV 27,18), se po-
ne comoejemplode demoniosa variosdioses:namsi quis stupetaltius iii-

quirere, congregeteos, quibuspenitia es: ciereab inferís animas.Euocent
Iouem, Neptunum,Vulcanum, Mercunium, Apol/inem,patremque omnium
Sa:urnum.Respondebuntab inferís omites,e: intenroga:i loquensuret de se
ac deofatebuntur

En definitiva, laasimilacióncontpletaentreel trancede laPitia y el po-
sesoestáen la descripciónde los ritos de exorcismode Apoth. 400-413.
Cuandolos oráculosy las Sibilashabíandesaparecidosustituidaspor laver-
daddel cristianismo(Apotiz. 435-443y Symm.II 893), los vemostransfor-
marse:«Mi momentmémeoú jI allait proclamerpar deux fois leur déché-
ance définitive, sa créationpoétique invitait á les voir survivre sous le
masquetourmentédespossédés»’6.

‘~ Cf. más detalles en 5. Fontaine, art cfI. pp. 303-204.
~ J. Fontaine, art. cit. p. 211.
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5. La aparienciade las Furias sirveparala imagendel dios marcionita
del mal; paraPrudenciono un dios, sino en definitiva el Demonio’7 (Ham.
126-135):

Nouimusessepali-em sceleram,sednotéimusipsum
haudquaquomlamenessedejan, quin immo(Sehennae
mancipium,Slygio qul sil damnandusAuerno,
Marcionita, deustnistis,ferus insidiator,
uerticesublimis,cinctamcul nubihusatnis
anguWerumcaptdetfumostipatar el igni.
Lluentesoculossuffitnditfelleperusía
muidia inpatiens iustorumgaudiaferre.
Hirsutos juba densaurneroserranlibus hydris
ohíegil el uirides adíambuníora cerastae.

Favoreceestaasimilaciónel hechode que las Furias esténasociadasal
mundoinfernal yaque sonlas encargadasde los castigosde loscondenados
(Verg. Aen. VI 571). Su aspecto,semejantea las Górgonas,con la cabellera
serpentina(y. 131) y la «densacrestadehidras»(y. 134),blandiendolátigos
o antorchas,contribuyetambién,puesno hay queolvidar la relaciónque la
serpientetienecon el mal y el demonioen el cristianismo.

El pasajeestáclaramenteinspirado en el protagonismoque las Furias
asumencomo capitanasdela sublevacióndelasfuerzasdel mal en dosobras
de Claudiano,In Ruflnum1 25-122y De raptu Proserpinae1 37-41, sin ol-
vidar el papelquedesempeñala Furia Alecto en el enfrentamientoentrela-
tinos y troyanosen la Eneida virgiliana (VII 323ss).Ya en otro pasaje
(Apotiz.406-407)hemosvistoqueel demoniointroducidoenel cuerpodeun
posesorecordabael momentoenque Alecto introducíaunaserpienteen el
cuerpode Amata (Aen. VII 356ss)paraprovocarsu ira.

Varios versosdel texto prudencianorecuerdansusmodelos:la cabeza
serpentina,ceñida de negrasnubes,rodeadapor humo y por fuego (vv.
130-131), como la Alecto virgiliana, aíra co/ubnis (Aen. VII 329) y ar-
mada con antorchas(Aen. VII 456-457), como también Tisifone, qua-
:iens infausto lumine pinum, y Megera, ingentempiceo succenditgurgite
pinum,en Claudiano(De rap:. Pros. 1 40 y lis Ruf 1121 y másadelante1

“ Cf. sobrela tesis de Marcióny la distorsiónquePrudenciohacede ella L. Rive-
ro, LapoesíadePrudencio,Huelva-Cáceres 1996, PP. 74-80 y Prudencio.Obras.L cit., PP.
42-44.

(Suad.Filo!. Chis.EstudiosSainos
1998w’ 15:297-311
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138: oculisque...liuentibus,recogidoen el y. 132 del texto de Prudencio:
¡fuentesoca/os).La imagende la crestade hidrasen desordencubriendo
los hombrosvelludosdel dios marcionita(vv. 134-135),apareceen la des-
cripción dela Alecto claudianeaechandosuscabellosserpentinoshacia la
espalday dejándolosesparcirsepor sushombros(In Ruf 142-43:...etobs-
tantes¿it tergum neppuli: angues/penqueumenosemanededi:). El térmi-
no cerastesquedesignaen Claudianola cabelleraen forma de serpientes
propia de las Furias,así en mo/Ifa lambentesfinxerunt membracerastae
(Itt Ruf 1 96), aparecerecogidopor Prudencioen ufmidesadiambun:ora
cemastae(y. 135) con ecosdel verso virgiliano sibila /ambebantlinguis
uibrantibusoma, quedescribea las serpientesatacandoa Laocoontey sus
hijos (Aen. 11211)18.

6. En estaadaptacióndelas formasclásicasa un nuevosistemadeva-
lores,la representaciónprudencianade conceptoscristianoscomo el Paraí-
soy el Infierno se inspiratambiénenla mitologíapagana.

6.1. Las tres versionesdel Paraíso:el edénicoen Catiz. III vv. 101-
105;el escatológicoen Cadi. V 113-124y el del Buen Pastoren Catiz. VIII
4¡~4~~9, han sido estudiadascon tododetalle por Fontaine20.En suestudio
—del queentresacamosun único ejemplo—,demuestraqueen la descrip-
ción del Paraísoconfluyenen la imaginacióncreadorade Prudenciotrespo-
sibilidadesdiversas:las tradicionesjudeo-cristianasdel paraísoedénicoo
escatológico,los tópicosde la poesíapagana,desdeel locus amoenushasta
ladescripcióndelos CamposElíseos,y temasiconográficos:paganosy cris-
tianos,todosestoselementosde la memoriapoéticao visualseríanlos utili-
zadosparasu retractado.

En el Himno III, Prudencioabordael temade la necesidadde agradecer
a Dios todos susdones.Como exemp/umrecurreal episodiobíblico de la
creacióndel hombredel Génesis(2, 8-15):

8 Posiblementetambiénhayaun recuerdode otro pasajede Claudiano:lacenismo-
rientescrinibushydri 1 lambaníinualido Furiarumaincla ueneno?(Theod.169-170).

‘~ V. Buchheit,«Heimkehr ms Paradies (Prud.Cath. 8,41-48; 11, 57-76)»,Philolo-
gus 136 (1992), 256-273.

~ Cf. J. Fontaine, «Trois variations de Prudencesur le thémedu Paradis» en Éíudes
sarlapoésielatinetardive. D’Ausoneá Pradence,París1980. 488-507 (= Forschungenzur
RómisehenLiteratur Festschnftzum 60. Geburstagvon K. Btichner, 1, Wiesbaden1970,
96-115; 1. RodríguezHerrera,op. cil., PP. 53-54; IL. Charlet, op. cii. pp. 100;163-164;178-
179.
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«Luegoplantó YahvehDios un jardín enEdén,al oriente,dondecolocó
al hombrequehabíaformado.YahvehDios hizo brotardel suelotoda clase
de árbolesdeleitososa la vista y buenosparacomer,y en medio del jardín,
el árbol de la vida y el árbol de la cienciadel bieny del mal. De Edénsalía
un río queregabael jardín,y desdeallí se repartíaencuatrobrazos».

Así enPrudencio,Cath. III vv. 10l~l0521:

Tuncper amoenau¿recta iabet

frondicomishabitare locis,
uenubi perpetuumredolet
praiaquemalticolora latex
quadr<fluo celeramnerigal.

La descripciónsebasaclaramenteen el pasajebíblico, perocargadode
resonanciasépicasvirgilianas,como sonlos compuestosadjetivales:frondi-
comus(y. 102) y multicolor (y. 104) a los quese añadeel neologismoqua-
dnzfluus(y. 105),quesirve ademáspararecordarel Paraísoedénicosurcado
por cuatroríos.Ademásunabreve alusiónen el primer verso,per amoena
uimecta (y. 101), recogeel comienzode la visitade Eneasy la Sibila a los
CamposElíseos(Aen. VI 638: deuenere...amoenauirecta /fortunatonum
nemorum...).

Fusiónen definitiva de la culturapoéticacristianay antigua,de Virgilio
y de las Escrituras,ambosrecuerdosle proporcionanel materialqueemplea
conunaintenciónconstantementesimbólica,comoconcluyeFontaine:«Elle
y devientcommeuneautreEcriture: le poétey éduquel’oeil de l’áme á li-
re, en un autrelangage,les mystéresque lui proposed’autrepartla Révéla-
tion scripturarie»22.

6.2. La descripcióndelos Infiernos se inspiraen la geografíadel mun-
do deultratumbadela mitólogíapagana.Utiliza indistintamenteparadesig-
narlo los nombresdelos ríos:Estige (Cadi. V 126;Apoth. 228;Psych.520:
Styx...auaris/gumgitibus;Symm.1356:Slygio...antro),Flegetonte(Catiz. III
199;Ham. 827;Symm.1381)y Aqueronte(Catiz.V 128),junto con las otras
denominacionesmás generales:Erebo (Symm. 1 360), Averno (Ham. 128,
826, 962;Psych.92; Symm.1 389),Ténaro (Apotiz. 749)y Tártaro (Cath. 1

21 Cf J. Fontaine,«Trois variations...»,art. cit., PP. 99-102.
22 Op. dL, p. 115.
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70; Cath. V 133; Cath. IX 18, 71; CarIz. XI 112, CarIz. XII 92; Apoth.638;
Ram.824, 882, 958; Psych.90, 521;Symm.1 26; 357; 370, 531;Pemist.II
288;V 200;X 475;XIII 52). Juntocon éstasalternan,posiblementeporne-
cesidadesmétricas,el grecismoBamathrum(Apoth.785; CarIz. XI 40;Peris:.
V 249;Symm.1 294),designacióntambiénpagana,peromenosusual,del in-
fiernoy la denominaciónjudíaGehena(CarIz. VI 111;XI 112;XII 92; Ram.
127, 959; Feria. 1111,Psych.496), del hebreoghehinnom,«valle de En-
nom»al surde Jerusalén,queenel NuevoTestamentopasóadesignarel in-
fierno.

En ocasionescoexistenlas designacionespaganasy la hebreacomo en
estetópico de lapniamelal final del Hamanrigenia(953~962)23en el queel
tantareumministenesel demonio,la Gehenitaes el infierno y el cauemnosus
Auemnusel purgatorio:

Non poscabeata
in regionedomum;sint illic castaaironum
agmina,puluereumquaededignantiacensum
diuitiaspetieretuas (...)

Al mi/ii tartameisatis esísi nulla ministni
occurralfacies,aaidaenecflammaGehennae
deuorethancanima,nmersamfornacibusimis.
Estocauemnoso,quia sicpro /abe necesseen
corporea, tristis mesombealignis Auerno.

En susdescripcionesdel mundode ultratumbavuelve afundir la cultu-
ra paganay la cristiana,asíenRam. 827-831:

Praesciusinc/epater liuentia Tartara plambo
incendit liquido piceasquebitumninefossas
infernalisaquaefumuo suffoditAuerno
el Flegetonteosubgurgitesansiredaces
perpetuisscelerumpoenisint’lescemeaernzes.

El recursoa las imágenesmitológicaspara describirel infierno no es
sorprendenteya que las escrituraspresentanel suplicio de los condenados

“ Cf. igualmenteen 11am. 128:... sednouimus ipsum1 haudquaquemtamen esse
¿leant,quin immoGehennae1 ,nancipium,Stygioqui sit damnandasAuernoy Cath. XI 112:
lUis Gehennameí Tartaram.
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como un fuego y el Apocalipsismencionala «lagunade fuego y de azu-
fre» (19,20: «los dos fueron arrojadosal lago de fuegoque ardecon azu-
fre»; 21,8: «tendránsu parteen la lagunade fuegoy azufre»).En general,
el infierno en Prudenciosenos presentacomo un lugar negrode pez, be-
tún y azufre,surcadopor aguasnegrasy ríos de fuego, así en Penisí. V
197-200:Exemplarhoc, serpens,íuumen,Ifuligo quemmoxsulpunis/bi-
lumen et mixíumpice 1 ¿mo inp/icabuní Tartaro; y Psych. 94-95: Te uo-
luaití subíeruadaflammea,te uada nigra 1 su/pureusquerotel per síagna
sonantiauentex;plagadode gusanosy fuegoy castigoeternos,como apa-
receen Isaías66,24: «su gusanono morirá, su fuego no se apagará»y
Marcos 9, 43-44y 48: «Más vale queentrescon un solo ojo en el reinode
Dios que,con los dosser arrojadoa la gehenna,dondeel gusanono mue-
re y el fuegono se apaga»;asítambiénen Prudencio(11am.834-835):Ver-
mihusetflammiset discruciatibusaeuum¡ inmoría/e dedil, senio nepoe-
na periret. Por último, un lugar maloliente (Penisí. II 288: o/etque ul
antrum Tartani), como lo erael Avernovirgiliano, cuyo olor ahuyentabaa
las aves (Aen. VI 237~242)24,de ahí el significado del nombre«sin pá-
jaros»:

spelancaaltafuit uastoqueimmanishiatu,
scrupea,twa /acu nigro nemorumquetenebnis,
quamsuperhaud u/loepoteraníimpuneaolantes
lendere ¿terpennis: taUs sesehalitusantris
faucihuseffandenssuperaad conuexaferebat.
fundelocutn Grai dixeruntnomineAornum.]

El Tártaro,sirve habitualmenteparadesignaral infierno sin másaunque
enocasionesse tratade la zonadondeDiosrelegaa los enemigosdela crea-
ción (II Peir 2,4), a los condenados,como en la geografíamítica de los in-
fiemos,asíen la minuciosadescripcióndeVirgilio en el libro VI de la Enei-
da (540-627 y 734-734).

Tres hechosrelacionadoscon el mundode ultratumba pagano—cese
temporalde las penas,inviolabilidad de la ley del infierno y sentidoúnico
del camino haciala muerte—y con diferentespersonajesmitológicos,apa-
recencristianizadosen la figura y actuaciónde Cristo.

En el himno V (Cadi. V 125-128 y 133-136), a la evocaciónde la «pa-
tria de los justos»,siguela delos Infiernos y, como demostraciónde quelos

24 CL tambiénAen.VI 201: adfaucesgraueolentisAuerno.
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beneficiosde Cristo lleganhastaestaregión,Prudencioafirmaque con su
resurrecciónlos condenadostienenunatreguaen suspenas:

Santet spinilibussaepenocentibas
poenarumcelebressubStygeferiae
¿lía noctesacerqua rediit deus
síagnisad supenosexAcherunlicis;

(‘.3

MarceansuppliciisTartara nzitibus
exultatquesuicarcerisolio
unzbrarumpopulusliber ab ignibus
necferuentsolitofiuminasulpure.

Estamitigacióntemporalde las penasde los condenados,queen la mi-
tologíapaganaseasociaal cantode Orfeo antelos soberanosinfernalespa-
ra recuperara Eurídiceen Virgilio (Geong. IV 470-484)y Ovidio (Met. X
40-43)e inspiradaenambos,encontramosenel momentodel banquetenup-
cial delas bodasde Plutón y Prosérpinaen Claudiano(De nap. Pros. II 330-
340), no estáadmitidaen la ortodoxia cristiana,pero aparecerecogidaen
Agustíncon la puntualizaciónde queduranteeseperíodopersistela ira de
Dios: Poenasdamaittorumcentisinterva/lisexistiment,si hoc eisp/acet,ah-
quatenusmiligani, dummodointe/legaturitt eis ritanere ira Dei, hoc es ¿psa
damnatio(Enquinidión XXIX 112)25.

La inviolabilidadde la ley del infierno y el sentidoúnico del caminoha-
cia la muerte,sonhechosqueseven modificadospor la actuaciónde vanos
personajesmitológicos que logran entraren el mundosubterráneoy regre-
sar: Orfeo desciendepara recuperara Eurídice, Pólux paraturnarsecon su
hermano,Teseopararaptar a Prosérpina,Hérculespara su último trabajo.
Eneasparaentrevistarsecon supadre (Verg. Aen. VI 119-123),del mismo
modoCristo resucitóde entrelos muertosy quedóasíderogadaal «ley del
Tártaro»26(Cadi. 1 65-72):

Inc/e esíqaodomnescredimus
¿lío quietis tempore

“ M. van Assendelft,Sol eccesurgit igneus, Groningen 1976, p. 181, upadL. Rive-
ro García,La poesía¿lePrudencio,cit. p. 55.

26 Apoth. 638:Caelumhabitat, terris interaenil, abditarunhpil ¡ Tartana.
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quo gallusexaltanscanit
Chnistumredisseexinferís

Tanc mortis oppressasaigor,
tunc¡exsu/mctaestTartari,
tuncuis dieifortior
noctemcoegitcedere.

Y de manerasemejanteen CatIz. IX 70-75, muerte y resurrecciónde
Cristo, redenciónde los pecadose inmortalidaddelos hombres:

Qain et ipsam, tu salatis inferi expertesforera,
Tartarumbenignusintrat; fracta cedit ianua,
uectibascadit reuulsiscardodisso/ubilis.

lila pron¡pta ad inruentes,adreuertentetena
obiceextrorsumrepulsoporta redditmortuos
legeuersaet limen atruni ¿an, recalcandunapatfl.

En estosversos,junto con la descripciónvirgiliana del mundo de ul-
tratumba27,Prudenciotiene itt menteotros pasajes:Séneca,Herc.Fun. 47-

48: effnegiteccelimen inferni Iouis et opima uicti regis ad superosrefent,
paralos vv. 70-72.Paralos vv. 73-75: la puertadel infierno, quedeja pa-
sara los queentrany retienea los quequierensalir, Virgilio, Aen.VI 126-
131: noctesatquediespatetatni ianua Ditis; ¡sed neuocanegnadumsupe-
nasqueeuaderead aunas, 1 hoc opus, hic /abor est. pauci, quos aequas
amauit¡ Iuppiter aut andenseuexirad aetherauintus,¡ disgeniti potuere;
y parael sentidoúnico del caminoal infierno (y. 75), Horacio 1 28, 16: et
calcandasemeluia /eti y Séneca,Herc.Fur 55: patefactaab imis manibas
retro uia est.

Como es evidente,Prudenciono muestraunaposturaintransigente,no
postulaunadecisivarupturacon la literaturay el artepagano,sino que los
considerapartedel patrimonioen el quela Romacristianaestáinmersa.Per-
tenece,por tanto, a unatradición literaria altamentedesarrolladaquese re-
monta hastaHomeroy sabequepor la homogeneidaddela educaciónen el
mundoantiguo,suauditorio tambiénestáempapadode estatradición litera-
ria. En la baseestála culturapagana,peroen suplanteamientoideológicoy

27 Cf iL. Charlet,op. ch. p. 118, n. 74; cf tambiénP. Courcelle,«LesPéresde1’E-
glise devantles Enfersvirgiliens»,Arch.hisr doct—. etlittu daM.A. XXII (1955), 5-74.
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en su intención deconvertirlaen culturadominanteestála culturacristiana.
El pasodel paganismoal cristianismoes evidentequeno significaunarup-
tura conel pasado,sino unaevoluciónquealcanzasufinal cuando«el leja-
no sucesorde Eneasdobla su rodilla anteCristo»2~ (Apoth. 446-448:1am
purpunasupplex1stennitunAeneadaenectoris adamia Christi 1 uexi//umque
crucis summusdominatoradorat). En definitiva, cuandola Musa hilando
místicasguirnaldascoronasuscabellosconla loa deDios.

28 H. J. Thomson,Pradentius.1, Londres1962, p. IX.
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