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RESUMEN 

Valerio Flaco adopta la tradicional concepción que dictaba cómo la decadencia política y moral comenzó desde que el ser humano violó 
la sacralidad del mar; sin embargo, el poeta comunica subrepticiamente que la irrupción de una nave en los caminos oceánicos constituye 
una reivindicación y que dicha decadencia en realidad significa la guerra civil como instrumento de la alternancia del poder. Es a la luz 
de este subtexto que su epopeya construye una paradoja que oscila entre los roles disruptivo y promotor de aquel instrumento que los 
simboliza, la nave Argo. Esta mítica navegación se encuentra en el corazón de esta discusión, y las implicaciones programáticas de lo 
que el poema encierra en su primer libro invitan al lector a reflexionar sobre el verdadero significado de la pretendida desacralización 
oceánica, la alternancia de los imperios en el poder y el origen de la discordia civil.  
Palabras clave: Valerio Flaco; épica flavia; épica romana; Argo; subtexto. 
 

ABSTRACT 

Valerius Flaccus adopts the traditional conception that dictated how political and moral decadence began since human beings violated 
the sacredness of the sea; however, the poet surreptitiously communicates that the irruption of a ship on the oceanic roads constitutes a 
vindication and that decline is actually raher a civil war as an instrument of the alternation of power. It is in light of this subtext that his 
epic constructs a paradox that oscillates between the disruptive and promoting roles of that instrument that symbolizes them, the Argo 
ship. This mythical navigation is at the heart of this discussion and the programmatic implications of what the poem contains in its first 
book invite the reader to reflect on the true meaning of the alleged oceanic desacralization, the alternation of empires in power and the 
origin of civil discord. 
Keywords: Valerius Flaccus; Flavian Epic; Roman Epic; Argo; subtext. 

 
 
1. Introducción 
 
La sacralidad de los caminos oceánicos como fronteras impuestas a los hombres debido al orden 
cósmico es uno de los temas centrales en la epopeya del poeta romano Valerio Flaco, producto de una 
larga tradición literaria que presenta su desacralización como un punto de inflexión en el declive moral 
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humano. En el primer libro de sus Argonáuticas, el poeta parece enfatizar que efectivamente el mar 
constituye un espacio al que los seres humanos no pueden (ni deben) acceder para lograr la 
comunicación (los commercia) entre los distintos pueblos que estaban aislados o incomunicados por 
vía marítima. Sin embargo, el rol desacralizador de la Argo como la primera nave1 en surcar los mares 
tiene, en este primer libro, un significado subversivo que condensa la agenda política de la guerra civil 
como consecuencia de esa navegación y la discusión sobre la transgresión no como una violación o 
ruptura,2 sino como una reivindicación. 

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene por objetivo esclarecer el rol programático que 
el poeta flavio le asigna a la Argo a partir del sentido que se infiere de esta pretendida “primera” 
navegación,3 sobre todo debido a que dicho rol constituye una respuesta a la tradición clásica sobre 
este asunto y a que su relación con los conflictos civiles deriva de su paradójica dimensión disruptiva 
y a la vez promotora de estos. En este sentido, se ha decidido problematizar el asunto a través de la 
lente de los estudios sobre subtexto,4 en los que se estimula la reinterpretación narrativa asociada con 
los ejes (y paradojas) del poema en general y del libro I en particular. 

Aunque un estudio de este tipo requeriría la dimensión histórica de las guerras civiles y la 
constante amenaza que su surgimiento supone en función de la alternancia dinástica, a la que se alude 
en el cuerpo del artículo mediante el testimonio de la crítica académica en torno al poema valeriano, 
mi enfoque se basa en el constructo literario que deriva de la formulación de este tipo de conflictos 
internos como reflejo de las circunstancias que ponen en riesgo la estabilidad social, sobre todo 
considerando que el poeta flavio configura esta idea bajo la adecuación del mito argonáutico a la 
dimensión guerracivilista que surge de su tratamiento de la desacralización del mar.5 

																																																													
1 La interesante discusión respecto de esta “reconfiguración” del mito en el que Valerio Flaco pone al barco de los 
Argonautas como el primero en navegar se encuentra en Seal (2014, pp. 115 ss); véase también Feeney (1991, p. 331), 
Mitousi (2014, p. 154), Valverde (2015, pass) y Zissos (2006b, p. 79). La discusión sobre la primera navegación de la Argo 
a partir de sus fuentes la ofrecen Dräger (1999) y Jackson (1997), a quienes posteriormente se añaden las consideraciones 
vertidas por Bär (2012), quien ofrece una conclusión vinculada con las inconsistencias cronológicas que luego se vuelven 
contradicciones diegéticas en las tramas, aunque su relevancia puede no deberse más bien a cuestiones de interpretación y 
tradición: “Wann, wo und wie genau der Topos ‚Argo =erstes Schiff‘ entstanden ist und sich verfestigt hat, lässt sich nicht 
eruieren, ist jedoch letztlich nur bedingt relevant” (p. 214).  
2 La terminología es de Feeney (2007, pp. 118-119), cuando refiere el interés romano por la primera navegación como una 
formulación que adopta ese rol divisorio, sobre todo por lo que refiere Seal (2014, p. 116): “It is important to note, first of 
all, that Valerius never explicitly says that the Argo is the first ship. The passages commonly cited as implying this view 
can plausibly be interpreted in other ways”.  
3 La conclusión de Valverde (2015, p. 54) resulta esclarecedora en este punto, pues contribuye a establecer los sucesos 
histórico-sociales asociados a este mito: “La Argo fue concebida en el imaginario cultural como la primera nave que abrió 
las rutas del inhóspito Ponto a través del paso del Bósforo y, en un sentido más amplio, también como arquetipo de la 
navegación y del sometimiento del mar por el hombre, una concepción que comportaba un sentido de admiración y, a 
menudo también, un sentido de transgresión y peligro implícito en la nueva actividad”. 
4 El término “subtexto” es relativamente reciente, pero refiere a una práctica inherente a la narración literaria presente desde 
la antigüedad, cuyo fin es comunicar un significado distinto al que se presenta de manera literal; por ello, la considero una 
evolución connatural a la que acompaña las prácticas hermenéuticas asociadas con las formas narrativas audiovisuales, 
pero que son compatibles con análisis de obras como la de Valerio Flaco, en tanto que testimonios como el de Barich 
(2014, p. 33) sugieren que el poema puede soportar una lectura de este tipo. Para efectos del significado del subtexto en el 
presente trabajo, tres son los estudios que he considerado oportunos, dada su coincidencia conceptual: Baboulene (2020); 
Baxter (2007) y Seger (2011).  
5 La lírica arcaica griega da amplia cuenta de la metáfora de la nave del Estado, como la desarrollan Arquiloco (fr. 6 D), 
Alceo (fr. 70 LP) o el escolio PMG 884 (véase Donoso Johnson, 2020), y entre cuyos temas se hacen frecuentes alusiones 
a los conflictos civiles, de lo que es posible relacionar desde antiguo el aspecto alegórico que guarda la navegación con la 
gobernanza y sus peligros; véase también Stover (2014), para una visión de esta alegoría y de la del barco de la poesía 
épica como microcosmos del conflicto civil en Valerio Flaco y Lucano; Landrey (2018, p. 229) asume el concepto griego 
de stasis como un análogo, aunque diferente, del concepto romano de bellum civile, en cuyo caso se recomienda la 
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Este análisis desemboca, finalmente, en la idea de que la alternancia del poder y del liderazgo 
de los imperios y reinos a lo largo del tiempo es una concepción central de la ideología del poeta flavio, 
pero aderezada por los sesgos políticos de la discordia civil como catalizador de ese proceso; en este 
sentido, la Argo representa la justificación con la que una entidad reinante, Júpiter, consiente esa nueva 
forma de conflicto, la guerra civil, y de sus consecuencias en el universo narrativo de Valerio Flaco se 
puede inferir el significado que tienen las guerras civiles.  
 
2. Argo, instrumento disruptivo de un conflicto civil 
 
En el libro I de las Argonáuticas latinas existen dos momentos que constituyen un ciclo iterativo que 
enmarca tanto el discurso en el que Júpiter presenta el plan de nuevo orden global como el altercado 
que tienen las deidades respecto de la partida de Argo; aquellos son, a saber, la decisión de Jasón por 
embarcarse camino a la Cólquide, obedeciendo así el mandato de rey Pelias, y la decisión de Esón 
(padre del líder de los Argonautas) de cometer suicidio, junto con su esposa Alcímede, antes de que 
las huestes del tirano les asesinen. 

Estas dos decisiones, que tienen como denominador común el miedo (I, v. 31: metus)6 y la ira 
del tirano Pelias (I, vv. 700-701: saevit atrox Pelias... / ardens – “el atroz Pelias se ensaña... iracundo”; 
I, v. 722: furiis iraque minaci – “con furias e ira amenazante”; I, v. 727: mille furoribus – “con mil 
furores”), son resultado de dos deliberaciones que sendos personajes realizan internamente frente al 
despotismo (I, v. 725: rerumque asperrima versat – “revuelve en su mente muy turbios pensamientos”; 
I, vv. 747-748: turbidus arma / rex parat et saevas irarum concipit ignes – “el agitado rey prepara sus 
armas y se incendia con las crueles flamas de la iracundia”) que caracteriza al rey tesalio en turno 
acorde con el rol que juega este en la estructura del poema. Tanto Jasón como su padre Esón son blanco 
de las insidias de Pelias en dos momentos análogos de la trama bajo dos dimensiones del ejercicio del 
poder tiránico; asimismo, ambos episodios, al encontrarse en los extremos inicial y final del primer 
libro, enmarcan dos escenas especialmente importantes que revelan aspectos programáticos del poema: 
la primera es el discurso de Júpiter y la segunda el desencadenamiento de la tormenta; se trata de 
escenas imprescindibles para lograr una lectura precisa del subtexto general de todo el poema, pues la 
primera revela el plan general de gobernanza de un dios que recientemente se hizo con el control 
universal, mientras que la segunda justifica por qué la navegación de la Argo es no una afrenta, sino 
una reivindicación. 

En sendos episodios, tanto padre como hijo en sus deliberaciones intrapersonales frente al 
peligro desarrollan un espectro similar de razonamiento que proyecta dos opciones, una de las cuales 
invariablemente conduciría al desencadenamiento de un conflicto civil: Jasón, por un lado, se debate 
entre la opción de tomar las armas contra Pelias o la de embarcarse para buscar fama y gloria en la 
Cólquide, abrazando una hazaña sin precedentes que se lo garantizaría (Arg. I, vv. 71-76): 

 
heu quid agat? populumne levem veterique tyranno 
infensum atque olim miserantes Aesona patres 
advocet an socia Iunone et Pallade fretus 
armisona speret magis et freta iussa capessat, 

																																																													
disquisición de Armitage (2017, pp. 16, 27-33) sobre la terminología asociada a este tipo de conflictos en el contexto 
griego. 
6 Todas las traducciones de los versos citados son propias. El texto latino se toma de la edición de W.-W. Ehlers (1980) 
Gai Valeri Flacci Setini Balbi Argonauticon Libros Octo.  
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siqua operis tanti domito consurgere ponto 
fama queat. 
 
(¡Ay! ¿Qué hará? ¿Llamará al pueblo inconsistente y hostil hacia el viejo tirano y a los padres que otrora de Esón 
se apiadaron? ¿O confiado en Juno, su socia, y en Palas, la de armas sonoras, más bien esperará y cumplirá los 
marítimos mandatos, si es que puede surgir fama alguna del esfuerzo tan grande, cuando haya sido el mar 
dominado?).7 
 
Mientras tanto, la disyuntiva de Esón (Arg. I, vv. 756-761; 767-770) versa sobre empuñar las 

armas al frente de una multitud o suicidarse: 
 
... subitisque pavens circumspicit, Aeson 
quid moveat. quam multa leo cunctatur in arta 
mole virum rictuque genas et lumina pressit, 
sic curae subiere ducem, ferrumne capessat 
imbelle atque aevi senior gestamina primi 
an patres regnique acuat mutabile vulgus. 
... et iam circumspicit Aeson, 
praeveniat quo fine minas, quae fata capessat 
digna satis; magnos obitus natumque domumque 
et genus Aeolium pugnataque poscere bella.  
  
(Aterrado por súbitas preocupaciones Esón revuelve en su mente qué hacer. Como un león intenta muchas cosas 
en medio de una densa multitud de varones y, lamentándose, presiona su quijada y ojos, así el líder se llena de 
dudas: ¿Retomará el pacífico hierro y, ya viejo, las gestas de sus años juveniles, o incitará a los Padres y al vulgo 
voluble del reino? ... y ya Esón revuelve en su mente con qué final se adelantará a las amenazas y qué destinos lo 
suficientemente dignos tomará: su hijo, su casa, la estirpe de Eolo y las guerras peleadas piden magnas muertes). 
 
En ambos casos,8 la elección de los dos héroes recae en la opción que evita el conflicto civil: 

Jasón decide obedecer el mandato de Pelias, mientras que Esón decide suicidarse antes de que los 
soldados del rey logren llegar hasta él. Con esta reiteración puede observarse un paradigma narrativo: 
Valerio Flaco establece que, para evitar los conflictos civiles, existe siempre una opción alternativa al 
momento de enfrentarse el ejercicio arbitrario del poder;9 a la vez, esta iteración constituye una 
respuesta optimista al pesimismo de Lucano sobre la inevitabilidad de una guerra civil (BC, I, vv. 33-
34: quod si non aliam uenturo fata Neroni / inuenere uiam... – “pero si los hados no hallaron otro 
camino para el advenimiento de Nerón...”), cuyo subtexto permea el poema entero.10 

																																																													
7 El comentario de Zissos a estos versos ilustra las motivaciones heroicas de Jasón (2008, pp. 123-125), con especial 
hincapié en el rechazo a la sedición (ad. vv. 71-73) y a su rol como capitán (ad. vv. 75-76). Véase también Lüthje (1971, 
p. 8), McGuire (1997, pp. 88-146) y Ripoll (1998, pp. 201-206). 
8 Para más información relevante sobre los dos pasajes, véase también Galli (2007, ad vv. 71-76, 756-761, 767-770), 
Kleywegt (2005, ad vv. 71-76, 756-761, 767-770) y Zissos (2008, p. 392) advierte el interesante paralelismo entre el 
proceder de padre e hijo con estas palabras: “Like the son, the father fleetingly considers armed resistance and civil war, 
but as quickly banishes such thoughts from his mind”. Véase también Aen. XII, vv. 1-9, donde Turno es comparado 
igualmente con un león herido, aunque Valerio subvierte el símil de Virgilio, dados los contextos en que ambos poetas 
describen las circunstancias. 
9 Para una más extendida discusión sobre las motivaciones internas y externas de esta renuncia a la guerra civil, véase 
también Ripoll (1998, pp. 379-380) y Seal (2014, p. 129). 
10 La Farsalia de Lucano es considerada por la crítica actual como un hipotexto, según la terminología de Genette (1989, 
p. 14), para Valerio Flaco a la altura de la Eneida virgiliana o las Argonáuticas de Apolonio de Rodas; véase también von 
Albrecht (1999, p. 862). Con respecto a la noción que encierran los versos citados, Gibson (2013, p. 69) hace un análisis 
de la sinceridad fingida de los encomios (“insincere praise”) que los poetas flavios heredaron del poeta neroniano (véase 
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En este sentido, esta doble convergencia en una solución alternativa a la guerra civil en el epos 
argonáutico puede considerarse una construcción en anillo para todo el primer libro, en cuyo caso sus 
dos extremos refieren a dos personajes virtuosos, padre e hijo,11 con lo cual el resultado de sus 
decisiones ofrece dos distintas formas de conceptualizar esa solución a la tensión que representa para 
un ciudadano tratar con una figura tiránica: en primer lugar, Valerio Flaco identifica el suicidio de 
Esón y Alcímede con la práctica de adelantarse a las intenciones homicidas de un autócrata (Clauss, 
2014, p. 108 y n. 25 con bibliografía referida); en segundo, en lo que respecta al Esónida, el poeta abre 
una solución más acorde con su carácter juvenil que puede entenderse como la oportunidad de diferir 
el derrocamiento del tirano hasta una ocasión más propicia. 

Estas dos formas de “enfrentar” la tiranía evitando, a su vez, un conflicto civil armado orbitan 
en torno a un eje cargado de subtexto sociopolítico: el discurso de Júpiter;12 en él, el dios deja claros 
dos asuntos que puntualizan por qué la sacralidad del mar tiene una importancia fundamental en la 
trama del poema:13 

1) Júpiter establece la alternancia del poder como característica esencial de su nuevo régimen (I, 
v. 535: cum varios struerem per saecula reges – “cuando establecí a varios reyes a través de 
los siglos”; I, vv. 555-556: gentesque fovebo / mox alias – “pronto favoreceré a otros pueblos”), 
en contraste con el imperium universal y eterno al que aspiraba la política de principios del 
siglo I d. C. bajo la lente de los poetas augústeos;14 este cambio de dominio queda inaugurado 
por la navegación de Argo (Stover, 2006, pp. 12, 27, 29), aun cuando el mismo orador la 
menciona como el medio por el cual iba a desencadenar dicho plan a fin de garantizar la lucha 
armada entre pueblos (I, vv. 545-546: via facta per undas / perque hiemes, Bellona, tibi – “Se 
te ha abierto un camino, Belona, a través de las olas y de las tempestades”) y, con ello, el 
traslado de dominios a lo largo del tiempo. 

																																																													
también Penwill, 2013, p. 33), mientras que Stover (2006, pp. 8-73) hilvana una serie de comparaciones entre Virgilio, 
Lucano y Valerio Flaco en lo que respecta al significado que cada uno le otorga a las consecuencias de los conflictos civiles 
según el ambiente político del periodo imperial en que cada uno vivió. Un referente interesante sobre este punto es el 
estudio reciente de Mark Heerink (2022), en el que analiza el rol de la obra lucanea en la construcción del trauma de la 
guerra civil en las Argonáuticas latinas; de hecho, la actitud crítica que toma frente a optimismo del monográfico de Stover 
(2012, precisamente derivado de su tesis doctoral de 2006) resulta esclarecedor cuando aquel advierte (pp. 168-169) la 
operatividad de la Eneida en el poema de Valerio Flaco a través del Bellum Civile. 
11 Río Torres-Murciano (2013, p. 149, n. 12 con bibliografía) refiere el espectro dual (heroísmo/egoísmo) que cubre la 
figura de Jasón en el poema valeriano; de lo que se ha mencionado anteriormente, he inferido que la figura del capitán de 
los Argonautas adquiere una pauta más heroica (debido a su decisión de evitar un conflicto civil) que egoísta 
(principalmente por su deseo de obtener gloria). Véase también Castelletti (2014b, 173) y Hershkowitz (1998,                        
pp. 105-189).  
12 Para decirlo con Stover (2006, p. 10): “Of all the episodes in Valerius’ Argonautica perhaps none does more to establish 
the fundamental features of the poem’s thematic economy than the prophecy of Jupiter in Book I”. Sobre el discurso de 
Júpiter como profecía, véase también Adamietz (1976, pp. 21-24), Schubert (1984, pp. 22-24) y Wacht (1991). 
13 El discurso de Júpiter resulta divisorio tanto ideológica como temporal e, incluso, espacialmente. Como se verá más 
adelante, en el plano ideológico, divide a los dioses en dos bandos enfrentados: los que apoyan la navegación y los que son 
detractores de esta; en el plano temporal, la división incide directamente en el cambio de eras: la era Dorada y la era de 
Hierro; en el plano espacial, podemos ver una división literal del mar, pues la nave escinde físicamente la superficie, 
acortando el camino entre los pueblos que, de hecho, se encontraban divididos por el océano. Sobre esta y otras cuestiones 
asociadas al tema, véase también Zissos (2006b).  
14 Heerink (2020, pp. 200-201): “Valerius does not believe in an imperium sine fine, 'an empire that will know no end' as 
famously prophesied by Jupiter in the Aeneid (1.254–296) any more. In fact, Jupiter seems not to be in full control anymore, 
and he strikingly does not mention the Romans as the new rulers of the world in his prophecy in Argonautica 1 (vv. 531–
567), which is clearly modelled on that of Virgil´s Jupiter ... One can understand the optimism of the Augustan age, when 
the first princeps had ended more than half a century of traumatic civil wars, but one can equally understand Valerius in 
not believing in the Augustan dream anymore”. 
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2) El trabajo arduo (I, v. 564: labores) es el rasgo central que permea no solo la forma con la que 
los seres humanos alcanzarán la inmortalidad, sino también, por extensión, la manera en la que 
el progreso humano en general (I, v. 565: durum... iter et grave caeli – “difícil y pesado es el 
camino al cielo”) se debe construir, según la interpretación que hace Emma Buckley (2018, p. 
89),15 en cuyo caso Argo representa los avances tecnológicos16 de la humanidad en tanto 
edificados por el ser humano (Argo, el legendario constructor de la nave) bajo la supervisión y 
asistencia del ingenio divino (Palas).17 
La Argo, en este sentido, adquiere una condición simbólica como el centro de gravedad de un 

poema escrito a raíz de un conjunto de cambios políticos y sociales18 y bajo un principado que intenta 
consolidar un nuevo comienzo, a semejanza del inaugurado por Augusto; a la vez, al ser el progreso 
humano es una actividad que requiere arduo trabajo (labor)19 y al requerir de la alternancia de dominios 
y regímenes,20 este nuevo comienzo comunica la idea de que el traslado de dominio es un proceso 
calculado que exige de Júpiter un diseño causal que ponga en marcha una serie de eventos, a efecto de 
garantizar su éxito;21 asimismo, las prácticas asociadas a la crueldad de sus regímenes (ciudadanos 
obligados a suicidarse, simbolizados por Esón y Alcímede, o enviados a realizar tareas sumamente 
riesgosas para que no vuelvan, simbolizados por Jasón) constituyen un espectro político que el nuevo 
principado esperanzadoramente erradica.22 

																																																													
15 Véase también Stover (2006, pp. 30-35) y Zissos (2006b, p. 83). 
16 Davis (2009, p. 3) discute esta idea a la luz de la conexión intertextual entre la narración de Orfeo sobre Ío en el libro IV 
(vv. 351-421) y el Prometeo encadenado de Esquilo. Aunque queda fuera del propósito de este artículo, resulta oportuno 
mencionar que esta canción sobre Ío está cargada de subtexto en lo que respecta a uno de los temas de las Argonáuticas: 
la alusión recurrente a mujeres raptadas a manos de héroes o dioses; para más información y detalles de interpretación del 
pasaje y la implicación que tiene el relato de Ío como un equivalente narrativo de Argo, véase también Adamietz (1976, p. 
41), Heerink (2013, pp. 274-276),  Hershkowitz (1998, p. 72), Murgatroyd (2009); asimismo, para mayores referencias 
sobre el asunto de la innovación tecnológica como interés de primer orden en el poema de Valerio Flaco, véase también 
Boyle (1991, pp. 270-27) y Zissos (2005, p. 507); y sobre Argo como metáfora de la civilidad, véase también Seal (2014, 
p. 118 y nota 20, con bibliografía referida). 
17 Véase también Arg. I, vv. 91-95 y 121-148 sobre la construcción de la nave a cargo de Argo a las órdenes de Palas.  
18 El testimonio de Manuwald y Voigt (2013, pp. 5-6) resulta importante a este respecto, dado que presentan la necesidad 
de evitar la censura como un patrón no solo del poema de Valerio Flaco, sino como una característica común a todos los 
poemas épicos de la época flavia. 
19 Valerio Flaco construye esta idea sobre la digresión acerca de la Edad Dorada que hace Virgilio en la Geórgica I. 
Básicamente dos son las ideas que apoyan este argumento: Georg. I, vv. 121-122: pater ipse colendi haud facilem esse 
uiam uoluit (“El padre mismo [sc. Júpiter] quiso que el procedimiento para cultivar no fuera fácil”) y Georg. I, 145-146: 
labor omnia uicit improbus et duris urgens in rebus egestas (“Lo venció todo el trabajo tenaz y la carencia apremiante en 
las cosas difíciles”); véase también Scott Ryberg (1958, pp. 119-120), Smolenaars (1987) y Stehle (1974). Igualmente, el 
testimonio que encontramos en la Égloga IV recuerda la centralidad del cambio de eras, especialmente en los versos 34-
36, donde Virgilio menciona a la Argo y a su timonel, Tifis, como metáforas de la navegación y remanentes insignia de la 
Edad de Hierro, además de que la alusión a la guerra de Troya funge como un nodo intertextual con la intención valeriana 
de conectar el viaje de los Argonautas como causa de aquella mítica empresa bélica.  
20 Emma Buckley (2018, p. 97 y n. 33) discute esta idea a la luz de las semejanzas que encuentra entre el proemio de las 
Argonáuticas y el Agrícola de Tácito, sugiriendo que esa promesa de un nuevo comienzo es un artificio retórico con fines 
propagandísticos. Asimismo, es importante tener en cuenta las aportaciones de Criado (2013, pp. 203-204) sobre las 
contradicciones y paradojas que afloran en el discurso de Júpiter respecto del análisis teológico, filosófico y mitográfico 
que lleva a cabo.  
21 Stover (2006, pp. 27-29) discute esta idea a la luz de la evidencia que arroja el tratamiento que Valerio Flaco le da al 
mito argonáutico, colocando a la Argo como el fruto de un diseño transicional que precisamente desencadena la serie de 
eventos que culminarán con la eventual transferencia de poder de Asia a Grecia.  
22 Nuevamente con Stover (2006, p. 29), siguiendo a Hardie (1993, p. 83): “the voyage of the Argo is a critical operation 
... The voyage of the Argo can be read as an expedition designed by Jupiter to eradicate those forces, largely figured as 
chthonic (e.g. Titans and Giants), which still oppose his newly estabilished celestial regime”.  
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Este acercamiento al simbolismo y atribuciones de una figura tan central en el poema como lo 
es la nave Argo sienta las bases para realizar una interpretación más extensa de los asuntos inherentes 
a la naturaleza de la epopeya en su conjunto. En suma, la Argo que inaugura la era del dominio de 
Júpiter deviene un factor disruptivo de las acciones que conducirían a conflictos civiles, tornando el 
libro I del poema en una reflexión sobre los imperios en transición; en consecuencia, los tiranos en 
turno mantienen un conflicto potencial entre su ejercicio de poder y los ciudadanos a los que gobiernan, 
siendo que estos juegan un rol de resistencia que puede volverse heroica (Buckley, 2018, p. 96)23 según 
la alternativa que elija tal o cual ciudadano. 

De hecho, este carácter disruptivo de la nave Argo está resaltada desde el proemio mismo de 
la epopeya, puesto que, de todos los momentos significativos de su travesía, Valerio Flaco elige hacer 
énfasis precisamente en uno que representa el paso a través del gran peligro que supone el choque de 
las Rocas Cianeas, símbolo de la discordia civil (I, vv. 3-4: mediosque inter juga concita cursus / 
rumpere – “irrumpir a mitad del camino entre los peñascos chocantes”).24 
 
3. Argo, elemento promotor de discordias civiles 
 
Dentro del libro I existen dos escenas que, aunque relacionadas subtextualmente entre sí, subvierten 
subrepticiamente la premisa disruptiva de conflictos civiles que se evidenció en el anterior capítulo:25 
en primer lugar, la discusión de Bóreas sobre el desencadenamiento de la tormenta, ubicada entre los 
versos 574-607, la cual funge como un primer indicio de conflicto a causa de la navegación de la Argo; 
en segundo, el atisbo profético de Creteo, padre de Esón, con el que le comunica a este el conflicto 
que se cierne en la Cólquide a causa de la expedición de Jasón y que ocupa los versos 741-746.  

Asimismo, aunado a su relación subtextual, ambas escenas tienen en común que son indicios 
programáticos del poema que permiten descifrar el plan general de Valerio Flaco respecto de la función 
de la nave para poner en marcha el plan de Júpiter; en un nivel metapoético, ambas escenas también 
permiten al lector inferir cuál es la ideología general del propio poeta flavio acerca no solo de la guerra 
civil propiamente, sino acerca de la justicia de emprender y pelear en guerras civiles, pues bajo sus 
respectivas narrativas se cifra el tema de la justificación bélica. 
 
3.1.  La navegación como reivindicación 
 

has nimbi ventique domos et naufraga servat 
tempestas, hinc in terras latumque profundum  
est iter, hinc olim soliti miscere polumque 
infelixque fretum (neque enim tunc Aeolus illis 
rector erat, Libya cum rumperet advena Calpen 
Oceanus, cum flens Siculos Oenotria fines 
perderet et mediis intrarent montibus undae),  

																																																													
23Sobre el incidente significativo que enfatiza el poeta en el tema de su proemio, véase también Taylor (1994, p. 216); 
sobre las Rocas Cianeas como símbolo de la discordia civil, véase también Krasne (2011, p. 146 ss.).  
24 Penwill (2013, pp. 32-34) realiza un interesante comentario al proemio de las Argonáuticas, sobre todo en lo que respecta 
a la figura de Vespasiano, exponiendo razones que demuestran que, aunque no existe mención explícita a las guerras civiles 
romanas, la idea permea dicho proemio de manera intertextual respecto al proemio del Bellum Civile de Lucano. 
25 Zissos (2006b, pp. 79-80) nota esta paradoja entre las posturas ambivalentes del poeta que intenta conciliar mediante dos 
sistemas figurativos, como él los llama (p. 81), enriquecidos por alusiones a la gigantomaquia: la invención de la 
navegación como infracción a la ley natural y la alusión intertextual a la escena de la tormenta en la Eneida I.  
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intonuit donee pavidis ex aethere ventis 
Omnipotens regemque dedit, quem iussa vereri 
saeva cohors; vix monte chalybs iterataque muris 
saxa domant Euros. (Arg. I, vv. 584-594)      
 
(Las nubes y los vientos y la náufraga tempestad conservan estas casas; existe desde aquí un camino hasta las 
tierras y al ancho mar; desde aquí hace tiempo solían mezclar el cielo y el infeliz mar [pues Eolo no era entonces 
su regente, cuando el advenedizo Océano separó a Calpe de Libia, cuando Italia entre lamentos perdió su frontera 
con Sicilia y las olas entraron en medio de los montes], hasta que el Omnipotente tronó desde el cielo y a los 
estupefactos vientos les impuso un rey, a quien debía venerar la furiosa cohorte: en el monte el acero y rocas 
dobles mantienen a los Euros dentro de los muros). 
 
De estos versos llama la atención el aspecto etiológico que exponen los que se encuentran entre 

paréntesis en la edición del texto. Al explicar que la llegada de Júpiter a la gobernanza del cosmos 
conllevó la imposición de Eolo como rey de los vientos, Valerio Flaco hace una interesante referencia 
cronológica para situar la irrupción del Océano en las tierras como un evento geológico anterior a la 
regencia misma del omnipotens; gracias a ello, para decirlo con Zissos, “the idea of an invasion of sea 
into land “trumps” or preempts the notion of sailing as an unnatural invasion of terrestrial elements 
into sea, implicitly justifying the institution of sailing as a reconnection of land masses that had been 
cruelly severed by Ocean” (Zissos, 2006b, p. 91). 

Esta explicación geológica, a la que el propio Zissos denomina continental drift (Zissos, 2006b, 
p. 89), antecede precisamente al momento en que Bóreas, enfurecido al ver la nave zarpar desde un 
promontorio en Tracia, reclama a Eolo la oportunidad de desatar una tormenta contra los Argonautas.26 
Por ello, aquellos versos no solo constituyen una respuesta a la tradición literaria “pesimista” en torno 
a la primera navegación como iniciadora de la decadencia moral humana, sino que también tienen una 
repercusión específica dentro del simbolismo poético del navío que consolida de la verdadera identidad 
de la Argo, pues comunican que su navegación no es a priori una violación a la sacralidad del mar, 
sino más bien una reivindicación que garantiza la reunificación de las tierras y de los pueblos 
incomunicados debido a la irrupción del agua en ellas. 

Asimismo, en una dimensión metapoética, el pasaje entero, incluido el discurso de Bóreas, 
puede interpretarse como la inauguración, gracias a la Argo, de una nueva forma de guerra: la guerra 
civil, pues la sola irrupción de la nave en el mar desencadena el altercado entre los dioses que están 
asociados con el océano y los que están asociados con el cielo (Zissos, 2006b, p. 80).27 Esto, a su vez, 
indica que Valerio Flaco asocia al mar con el primitivismo, mientras que al cielo y a la navegación los 
																																																													
26 Arg. I, vv. 598-607:“Pangaea quod ab arce nefas' ait, 'Aeole, vidi! / Graia nouam ferro molem commenta iuventus / 
pergit et ingenti gaudens domat aequora velo. / nec mihi libertas imis freta tollere harenis / qualis eram nondum vinclis et 
carcere clausus! / hinc animi structaeque viris fiducia puppis, / quod Borean sub rege vident. da mergere Graios / 
insanamque ratem: nil me mea pignora tangunt. / tantum hominum compesce minas, dum litora iuxta / Thessala necdum 
aliae viderunt carbasa terrae” (“¡Qué sacrilegio he visto, Eolo –dijo–, desde el promontorio de Pangea! La juventud griega, 
tras haber inventado una nueva estructura de hierro, avanza y alegremente domina los mares con una ingente vela, y yo no 
tengo la libertad de elevar las aguas desde el arenoso lecho marino, tal cual lo hacía cuando aún no estaba atado con cadenas 
y en prisión. La arrogancia y la confianza de esos varones en la construida nave proviene de que ven a Bóreas a las órdenes 
de un rey. Otórgame sumergir a los griegos y a su insano barco: en nada me preocupan mis hijos. Tan sólo contén las 
amenazas, mientras aún las velas se encuentran próximas a la costa y aún no las han visto otras tierras”).  
27 Digno de mención es también el altercado entre Júpiter y el Sol en un momento coincidente de la narración 
inmediatamente después de que Argo zarpa; sin embargo, a diferencia de la confrontación entre dioses asociados a distintos 
dominios, este conflicto entre dos deidades celestes me parece más bien un conflicto generacional que, sin embargo, 
también puede considerarse como parte de la discordia civil promovida por la navegación del barco de los Argonautas; a 
este respecto, véase también Ferenczi (2014, pp. 139 ss.). 
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asocia con el progreso, pero uno con el que es capaz de reivindicar el derecho “natural” humano de 
comunicarse con los demás pueblos, en tanto que todos éstos habitaban la misma tierra. 

Este artificio narrativo explica exclusivamente para el lector (ya que es el poeta quien en 
propria persona refiere el evento geológico) por qué diferentes personajes de naturaleza divina tienen 
aproximaciones diferentes y contradictorias del mismo suceso: mientras que para Bóreas la entrada de 
Argo al mar es tomada como una amenaza (tantum hominum compesce minas) y como un sacrilegio 
(Pangaea quod ab arce nefas, ait, Aeole, vidi!), para Júpiter y sus “aliados” es el elemento que pone 
en marcha su plan global en analogía con el exempla virtutis de sus propias hazañas heroicas.28 

De hecho, este cimiento conceptual de Argo como iniciadora de esta nueva forma de guerra 
también cimienta el encadenamiento de episodios asociados con las discordias civiles a lo largo del 
viaje del navío,29 lo cual da a entender que Valerio Flaco expone a la embarcación, en calidad de 
testigo, a un conjunto diverso de situaciones asociadas con esa nueva forma de conflicto. De ello 
también da cuenta, por ejemplo, la écfrasis de las pinturas que decoran la nave en Arg. I, vv. 130-148, 
ya que acentúan la que arriba he denominado como la “identidad” del barco en tanto promotora de 
discordias civiles30 y que sugiere que la empresa argonáutica arropa el componente sacrílego (Río 
Torres-Murciano, 2006, p. 149)31 al que el mismo Bóreas hace referencia (nefas) en su discurso, aun 
cuando también manifiesta metafóricamente la empresa civilizadora de los Argonautas.32 

Por ende, este pasaje comunica la noción de que para Valerio Flaco la navegación tiene una 
dimensión entusiasta o positiva, puesto que constituye una reivindicación de la unidad de las tierras y 
de los pueblos que fue transgredida por el océano; de ello se infiere que el poeta flavio subvierte la 
noción transgresora de la expedición al sustraer subrepticiamente esa aura de sacralidad que el mar 
supuestamente conserva “por naturaleza”. No obstante, esta justificación de la navegación argonáutica 
no impide que, en efecto, la Argo sea la promotora de un nuevo tipo de conflicto.  
 
 
 

																																																													
28 Arg. I, v. 564: Iapeti post bella trucis Phlegraeque labores – “luego de las guerras del malvado Jápeto y de las gestas de 
Flegra”). Fucecchi (2013) condensa en un interesante artículo el imaginario mitológico de estas dos teomaquias y ofrece 
un valioso análisis a la luz del discurso de poder que permea la época flavia, refiriendo la Eneida como un hipotexto de 
dicho rol programático; véase también Ganiban (2014, p. 267), Kleywegt (2005, ad vv. 498-507) y Stover (2006, p. 30 ss.). 
29 Por ejemplo, en Lemnos, los Argonautas atestiguan las consecuencias de la matanza de la población masculina a manos 
de las mujeres instigadas por Venus; en el territorio del rey Cízico, la nave arrastrada de vuelta a la costa provoca una 
batalla nocturna entre huéspedes y anfitriones; en Misia, el abandono de Hércules provoca una disputa entre Telamón y 
Meleagro; en la Cólquide, los Argonautas se ven obligados a tomar parte en la guerra civil para obtener el vellocino.  
30 Especialmente importante sobre este punto es el texto de Río Torres-Murciano (2006), en el que lleva a cabo un 
importante estudio sobre estas dos pinturas a la luz de los estudios que se han vertido sobre dicha écfrasis; véase también 
Harrison (2013, pp. 217-219), Kozák (2013, pp. 262-262), Krasne (2014, pp. 33-34) y Valverde (2015, p. 36). 
31 En vez de sacrilegio, Krasne (2014, p. 47 y n. 41, con bibliografía referida) habla de audacia al referir la apertura de los 
mares, y Zissos (2006b, p. 81) concibe la transgresión del dominio marítimo en términos asociados a la tragedia (“hubristic 
excess”, “hubris anxiety”).  
32 Por ejemplo, al tomar en cuenta la tradición mitológica en la que se le predice a Tetis que tendrá un hijo superior a su 
padre (véase también Arg. I, v. 133: nec Iove maiorem nasci suspirat Achillen – “y se lamenta de que no nazca un Aquiles 
más poderoso que Júpiter”), la presencia del héroe en cuestión dentro de la decoración del navío refuerza la postura de que 
el progreso generacional tiene una marcada tendencia mejoradora en el pensamiento valeriano. Así, Hardie (2013, p. 135) 
advierte una curiosa conexión entre superación generacional flavia con respecto a sus predecesores y el rol programático 
que juega la intertextualidad en la épica flavia, que puede servir de subtexto aquí respecto del rol de Argo en lo referente a 
la superación de las fronteras del mar como metáfora de la superación de las hazañas del pasado. Stover (2006, p. 33) 
apunta a que, para Valerio Flaco, la navegación es una acción que representa metafóricamente el renacimiento de la poesía 
épica; véase también Castelletti (2014a, p. 54), Krasne (2014, pp. 34-35) y Stover (2010). 
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3.2. La navegación como anticipación 
 

talia libato pandebat sanguine Cretheus:  
'mitte metus, volat ille mari, quantumque propinquat 
iam magis atque magis variis stupet Aea deorum 
prodigiis quatiuntque truces oracula Colchos. 
heu quibus ingreditur fatis, qui gentibus horror 
pergit! mox Scythiae spoliis nuribusque superbus 
adveniet - cuperem ipse graves tum rumpere terras -, 
sed tibi triste nefas fraternaque turbidus arma 
rex parat et saevas irarum concipit ignes...' (Arg. I, vv. 740-748) 
 
(Tales palabras Creteo, tras libar la sangre, cantaba: “Aparta el miedo, él [Jasón] ya vuela en el mar y, a medida 
que se aproxima, más y más la ciudad de Ea se pasma con los diversos prodigios de los dioses y los oráculos 
golpean a la cruel Cólquide. ¡Ay, con qué hechos ingresa! ¡Qué horror persigue a sus pueblos! Pronto, orgulloso, 
regresará colmado de los despojos de Escitia y de jóvenes mujeres. Desearía yo mismo entonces romper las 
pesadas tierras. Pero para ti el perturbado rey prepara un sombrío sacrilegio y sus fraternales armas y se incendia 
con las severas flamas de la ira...”). 
 
La intervención de Creteo ofrece un panorama triunfante para Jasón en detrimento de lo que 

sucederá a la Cólquide. Estas palabras, a su vez, sirven de puente de conexión con atisbos de algunos 
momentos del poema en los cuales se nos anticipa el clímax de tal profecía: la guerra civil que se narra 
en el libro VI.33 

Esto, por sí mismo, es un indicio menor, pero significativo, de que la Cólquide se encuentra en 
un estado convulso debido a que la navegación de la Argo ha desencadenado un conjunto de 
incertidumbres capaces de crear tensión en la tierra de Eetes. Esto, a la vez, equivale a decir que Argo 
ha favorecido un casus belli en una tierra extranjera al mismo tiempo que ha evitado una guerra civil 
en la patria de Jasón. 

El pasaje, de hecho, funge como una prolepsis de los eventos del libro VI y, aunque no enuncia 
propiamente una guerra civil como resultado de la expedición argonáutica, la profecía está aderezada 
por el vocabulario que recuerda precisamente el imaginario asociado a tal tipo de conflicto (triste nefas, 
fraterna... arma) que, en las palabras de la sombra invocada de Creteo, adquieren precisamente el tono 
irónico que le da identidad a la nave Argo respecto del enfrentamiento entre hermanos evitado en 
Tesalia y promovido en la Cólquide.34 

A nivel narratológico, el discurso de Creteo puede leerse como un momento que promueve la 
coherencia a partir del vínculo que tienen algunos de los momentos de su trama, por lo que la aparición 
de este personaje en escena (justo antes del suicidio de Esón) se vuelve necesaria; por ello, es posible 
también advertir que la guerra del libro VI es un conflicto que se ha cimentado en desde el primer 
libro, pero convertir dicha guerra en civil requiere de ese desarrollo narrativo que se encuentra 

																																																													
33 Los pasajes que resaltan prolépticamente el desenvolvimiento de este conflicto, aparte de la profecía de Creteo, se 
encuentran en III, vv. 492-505, con Fucecchi (2014, p. 121, n. 28), y V, vv. 265-272, con Seal (2014, pp. 113-114).  
34 El tema de la guerra civil entre hermanos gracias al ya mencionado vocabulario recuerda los themata iniciales tanto de 
la Farsalia de Lucano como de la Tebaida de Estacio, que precisamente anticipan la naturaleza de sus poemas; véase 
también Conte (1994, p. 490) y McGuire (1997, pp. 58-60).  
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cimentado por la idea de la Argo como fautora del casus belli necesario para que tanto Perses como 
Eetes arraiguen la esperanza de ver favorecida su causa.35 
 
4. Argo y el significado de la guerra civil 
 
Aunado a las interpretaciones que la crítica intertextual académica en torno a las Argonáuticas ha 
hecho en estudios recientes,36 puede inferirse que el navío de los Argonautas adquiere un rol 
metapoético que lo expone como un componente “habilitador” con el que el lector es capaz de descifrar 
la visión del poeta flavio sobre la esencia del ejercicio del poder y de la naturaleza cíclica de la 
gobernanza política. 

Es este el punto subtextual donde cobran significado las claves que Valerio Flaco deja para 
entender sus consideraciones sobre el advenimiento del régimen de Vespasiano dentro de su presente 
histórico, pero también sobre los regímenes “globales” del pasado (y del futuro); el libro I, a la luz de 
la evidencia señalada anteriormente, puede leerse subtextualmente como un estudio sobre cómo los 
imperios alternan su dominio y se consolidan tras la transición, a semejanza del exemplum virtutis que 
el mismo Júpiter instaura con su régimen global. 

El resultado de esta lectura, en consecuencia, crea un espectro de ideas en torno a cómo la 
sacralidad del mar funciona dentro del universo de esta epopeya argonáutica: la guerra civil es un 
espacio liminal que garantiza la transición de poder y la Argo destaca esa naturaleza autodestructuva 
de tal tipo de guerra, aunque para Valerio Flaco, a diferencia de Lucano, las guerras civiles se edifican 
sobre la paradoja de que esta autodestrucción conduce inevitablemente a un nuevo comienzo.37 Argo, 
por ende, presenta ese carácter ambivalente desde el primer libro del poema que demuestra una especie 
de conflicto consigo mismo38 que responde, en su subtexto, a los cambios generacionales y a las 
transformaciones políticas emprendidas por los emperadores flavios. 

Asimismo, la irrupción de Argo en un espacio “sagrado” constituye el punto de origen entre 
los dos ejes del universo valeriano: el horizontal-humano con sus extremos 
positivo/esperanzador/disruptivo y negativo/pesimista/promotor de conflictos civiles, y el vertical-

																																																													
35 Sobre el tratamiento que Valerio Flaco le da a la guerra del libro VI y sus implicaciones como guerra externa o extranjera 
(bellum externum) y guerra civil (bellum civile), véase también Buckley (2010). Sobre la ironía que deriva de la afiliación 
genérica que tiene la tragedia en la épica y el diseño situacional en el que los personajes juegan roles específicos en sagas 
épicas, véase también Cowan (2021, pp. 46 y 64). 
36 Para un entendimiento crítico evolutivo de Valerio Flaco en relación con sus modelos literarios y el surgimiento de estos 
intereses intertextuales que permean sus estudios académicos, véase también Hardie (1989; 1993), Heerink (2020), 
Hershkowitz (1998), Stover (2012) y Zissos (1999; 2006ª).  
37 Stover (2006, p. 22) descubre que, de hecho, las dos emociones anunciadas en el discurso de Júpiter, spes et metus (Arg. 
I, vv. 557-558) acompañan este fluctuante proceso de alternancia política: “Some will have hope at certain times, others 
fear, depending” [véase también Feeney (1991, p. 330) y Zissos ( 2004, p. 332)], lo cual fomenta la noción de que el propio 
poeta flavio haya señalado estas dos emociones como una metáfora de la naturaleza cíclica del poder para las sociedades 
dependiendo del punto de su historia y del régimen en el que se encuentren, lo cual explica la pesimista cosmovisión que 
Lucano crea bajo el reinado de Nerón en contraste con las epopeyas esperanzadoras de Virgilio y Valerio Flaco bajo 
Augusto y Vespasiano respectivamente.  
38 La terminología es de Krasne (2014, p. 42) respecto al carácter precisamente metatextual que comporta el poema de 
Lucano en lo que se refiere a su esencia deconstructiva; el tema de Argo como microcosmos que alberga las claves del 
poema entero, pero bajo la idea de que se encuentra en conflicto consigo mismo adquiere una dimensión más compleja de 
correspondencia intertextual; véase también Stover (2010, p. 646). 
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divino con sus extremos “desacralizador” representado por Bóreas y reivindicador representado por 
Júpiter.39 

Ahora bien, el virtuosismo heroico que navega en el mundo tiránico no solo recae en Jasón, 
sino que se extiende, en primer lugar, a su padre Esón, cuyo rol suicida ofrece una cara  “heroica” en 
el prisma de la actuación frente a la tiranía; en segundo lugar, se extiende también a toda la tripulación 
en tanto que sus integrantes se muestran como un grupo multifacético de héroes, cuyo éxito en la 
conquista del vellocino tras su participación en una guerra civil puede asumirse como prueba de que 
su causa es la justa40 o de que, por lo menos, las deidades involucradas configuraron el escenario para 
conducir a dicho éxito. 

Narrativamente, Valerio Flaco adapta el mito argonáutico a una necesidad significante, pues su 
versión apunta hacia la naturaleza “infractora” de Argo al permitir41 que el género humano transgreda 
las fronteras de la tierra hacia un medio que le es adverso e inhabitable y, por ende, naturalmente 
ilícito,42 lo cual explica por qué la apertura del mar se encuentra en la base de la retórica del interés en 
la empresa marítima;43 sin embargo, en el proceso deja pistas para subvertir ese aspecto transgresor en 
una labor esperanzadora, optimista y, sobre todo, legítima.44 De hecho, parte de la noción sagrada del 
reino marítimo deriva de la función contentiva que  representa el mar respecto a la apertura a nuevas 
formas de morir,45 incluidas las guerras civiles, que en el universo de Valerio Flaco son detonadas 

																																																													
39 Esta interpretación subtextual explica las dos corrientes en las que la crítica académica en torno a Valerio Flaco se ha 
dividido tradicionalmente: una crítico-pesimista (Bernstein, 2008, pp. 25-26; Hershkowitz, 1998, p. 247; Krasne, 2011, pp. 
105-106; McGuire, 1997, pp. 44-45, 88-146; Murgatroyd, 2009, pp. 75-77; Zissos, 2009, pp. 356-357) y otra 
propagandística-entusiasta (Buckley, 2018, p. 89; Ehlers, 1971-1972, p. 115; Galli, 2013, pp. 59-60; Mitousi, 2014, pp. 
153-168; Stover, 2006; 2012); por ello, es posible afirmar que, desde una lectura del subtexto en los pasajes estudiados en 
este trabajo, vuelven a surgir las paradojas que se han discutido en torno al significado del poema flavio. 
40 Sobre este aspecto “jurídico” referente no a la aspiración justa o injusta que Jasón hace del vellocino, sino a la naturaleza 
justa o injusta de una guerra, aún no se ha explorado ampliamente dentro del universo de Valerio Flaco; sin embargo, un 
acercamiento interesante al merecimiento que exponen los personajes respecto al reclamo de dicho símbolo dorado y al 
conflicto que desencadena la discusión sobre su posesión la ofrece Bernstein (2008, pp. 35, 38 y 41-42).  
41 Véase también Arg. I, vv. 168-169: o quantum terrae, quantum cognoscere caeli / permissum est! (¡Oh, cuántas tierras, 
cuántos paisajes nos está permitido conocer!); I, vv. 245-246: deus haec, deus omine dextro / imperat (el dios, el dios es 
quien estas acciones ordena con previsión favorable).  
42 Véase también Arg. I, vv. 196-197: scio me cunctis e gentibus unum / inlicitas temptare vias hiememque mereri (sé que 
yo soy el único de todas las personas que ambiciona los caminos ilícitos y merece las tormentas; I, vv. 627-628: Hoc erat 
inlicitas temerare rudentibus undas / quod nostri timuere patres (Esto era a lo que nuestros padres temieron: profanar las 
ilícitas olas con sus jarcias); Arg. I, v. 632: sacrosque iterum seponite fluctus (alejad nuevamente las aguas sagradas). Véase 
también Zissos (2006b, pp. 82-83).  
43 Véase también Arg. I, v. 1: deum magnis... freta pervia natis (mares accesibles a los grandes hijos de dioses); Arg. I, vv. 
7-8: tuque o pelagi cui maior aperti / fama (Oh tú, a quien corresponde mayor fama del océano abierto); Arg. I, v. 169: 
pelagus quantos aperimus in usus! (¡Para cuán grandes usos abrimos el océano!); Arg. I, vv. 556-557: pateant montes 
silvaeque lacusque / cunctaque claustra maris (ábranse los montes, las selvas, los lagos y todos los recónditos lugares del 
mar). Véase también Bernstein (2008, p. 31), cuyo testimonio me parece modélico en este sentido: “The violence and 
deception that pervade the familial sphere in the Argonautica follow the traditional association in Roman literature between 
the opening of the sea and the general decline of morality”; y Feeney (1991, p. 330; 2007, p. 121).  
44 Nuevamente, resulta interesante la discusión que hace Zissos (2006b, pp. 88-95) sobre la legitimidad enunciada 
subtextualmente en el libro I, en específico dentro del episodio de Bóreas exigiendo el derecho de desatar la tormenta; 
siguiendo a Zissos, este episodio constituye una respuesta a toda la tradición literaria precedente que asociaba la navegación 
de Argo con la degradación moral, invirtiendo esta idea al demostrar que un acto de violencia contra la nave constituye un 
nuevo acto subversivo y gigantomáquico contra el orden de Júpiter, mientras reafirma la noción de que la navegación no 
es un acto transgresor, sino reparador, pues fue el océano quien primero irrumpió en las tierras (véase también Arg. I, vv. 
587-590) y separó a los pueblos.  
45 Véase también Arg. I, vv. 501-502: Una omnes gaudent superi venturaque mundo / tempora quaeque vias cernunt sibi 
crescere Parcae (“Al unísono todos los dioses se alegran por los tiempos venideros para el mundo y las Parcas, que 
observan que sus caminos se ensanchan”). Véase también Zissos (2006b, p. 83). 
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gracias a la irrupción de una amenaza exterior que divide a la población entre quienes apoyan dicha 
irrupción y quienes la rechazan.46 

Sin embargo, como se ha establecido, esta naturaleza infractora es ambivalente, pues presenta 
un componente que fomenta la discordia civil, pero también uno que la evita, lo que equivale a declarar 
que la Argo misma (como un reflejo microcósmico del poema) constituye una paradoja: no solo crea 
un problema, también lo soluciona. 
 
5. Conclusiones 
 
En el poema de Valerio Flaco, la Argo no solo desempeña un papel instrumental como mecanismo de 
progreso tecnológico gracias al cual una tripulación de hombres ilustres es capaz de embarcarse a la 
Cólquide, sino que su rol se cifra a través de un subtexto que es la expresión del significado que tienen 
las guerras civiles para el poeta latino. Dicho significado adopta una dimensión paradójica: la nave es 
tanto disruptiva como promotora de los conflictos civiles; en este último aspecto, el primer libro del 
poema resalta subrepticiamente dos subdimensiones que dan prueba del plan general de Valerio Flaco 
acerca de la navegación de la Argo en relación con la justicia de la causa de Júpiter y de su plan global: 
la irrupción del navío en el mar es no solo un acto de reivindicación contra la irrupción anterior del 
océano en las tierras unidas, sino también uno que pone en movimiento un conjunto de mecanismos 
para garantizar la alternancia de poder a través de un conflicto civil. 

En este mismo orden de ideas, se ha inferido que las guerras civiles son un espacio de transición 
que garantiza precisamente dicha alternancia, pues parece ser que Argo inaugura este tipo de guerra 
en consecuencia. Asimismo, cabe señalar que la pretendida sacralidad del mar se construye como el 
artificio narrativo a través del cual el poeta desencadena esta sucesión de eventos dentro de la trama 
de su obra y pone de manifiesto la naturaleza entusiasta-positiva y crítico-negativa que 
tradicionalmente se asocia con la alternancia de poder a través de las guerras civiles romanas. 

La ruptura de la sacralidad del mar resulta un acto inaugural que enfatiza este subtexto histórico 
cíclico; el discurso de Júpiter es la verbalización de este orden global y su exemplum virtutis es la 
concretización de una refundación tras el espectro liminal de un conflicto civil. 

Por ende, no cabe duda de que Valerio Flaco hizo grandes esfuerzos por condensar un conjunto 
de atribuciones de la Argo y cómo su rol se configura como una figura central de la que se puede 
obtener el significado que para el poeta tienen las guerras civiles al invitar a sus lectores a interpretar 
de manera distinta aquello que aparece en la superficie.47  
 
 
 
 

																																																													
46 La influencia de Virgilio ilustra esta idea: recuérdese que la llegada de Eneas al Lacio a partir del libro VI de la Eneida 
provoca un altercado entre facciones fautoras y opositoras que, finalmente, desencadena un conflicto civil en el que los 
Troyanos se ven inevitablemente involucrados, tal como sucede con Jasón al llegar a la Cólquide; véase también Nelis 
(2020, p. 81).  
47 Parafraseo aquí a Penwill (2013, p. 29), quien al inicio de su ensayo deja claro que existen ideas asociadas al subtexto 
(siguiendo el testimonio de Quintiliano en Inst. 9, 265-266), a las que Taylor (1994, pp. 218, 235) denomina “symblolic 
substratum”; queda claro que eventualmente la crítica académica valeriana ha fomentado lecturas desde el espectro 
subyacente a la trama literal.  
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