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Este libro pretende ser una Antologia lo mas completa po- 
sible de textos traducidos de poetas helenisticos no dramaticos 
conservados fragmentariamente. Por consiguiente, quedan 
fuera de su marco los grandes poetas Calimaco, Teocrito, 
Apolonio de Rodas, y obras integramente transmitidas como 
la Alejandra de Licofron, Fenomenos de Arato, Teriacas y 
Alexifdnnacas de Nicandro de Colofon y, por coherencia logi- 
ca, cualquier otro poema o fragmento adscrito a los autores 
mencionados, salvo unas significativas muestras de Arato que 
lograron enorme repercusion en la Cpoca. 

Por analogo motivo descartamos a los conocidos poetas 
bucolicos Mosco y Bion de Esrnirna, normalmente alineados 
en las ediciones, traducciones y estudios junto al propio Teo- 
crito, su mas ilustre representante, y, por mayor motivo, una 
gran parte de la poesia epigramatica que esta ya traducida en 
esta misma Coleccion por M. Femandez-Galiano. 

Contemplamos igualmente la poesia anonima y aunque tu- 
vimos la idea de incluirla toda a la par que la de cada autor en 
este volumen, pues, en general, es mas bien poco lo transmiti- 



do, hubimos de abandonarla, a pesar de no ser muchos sus 
fragmentos, por no exagerar la magnitud de esta publicacion. 

El criterio para fijar los limites cronologicos del periodo li- 
terario helenistico o alejandnno ha sido muy amplio y flexible. 
Ampliamos su inicio para la vida u obra de los autores pertene- 
cientes al segundo tercio del s. iv a. C., y postergamos su final 
hasta plena epoca imperial romana, en que se ha producido el 
florecimiento de su gran poesia tan endeudada con la helenisti- 
ca, cronologicamente inmediata. De este modo es posible aco- 
ger ademas a iniciadores del nuevo modo de componer alejan- 
drino, como Filetas de Cos, e incluir a otros tardios cuyo 
espiritu y estilo literario siguen siendo los de sus antecesores o 
son casos de dudosa adscripcion, como Melino y su Himno a 
Roma, o Filon de Tarsos y algun otro. 

Los tipos de poesia representados responden a los general- 
mente establecidos de epica, elegiaca, epigramatica, satirica, 
parodica, lirica y didactica. Mas, a su vez, esta ultima es sub- 
divisible en muy varia tematica, casi tanta como los multiples 
saberes y actividades humanas, pero que, por lo que respecta a 
nuestros textos, cabe reducir a la matematica, astronomica, 
medica o farmacologica, zoologica, gastronomica y etica. Nos 
hallamos, por tanto, ante una poesia perfectamente estmctura- 
da y eminentemente funcional. Sin embargo, ni la libertad te- 
matica dentro de cada genero ni la potenciacion del saber, que 
ha hecho brotar el nuevo modelo de poeta docto o erudito, 
permiten circunscribir a un solo tipo o subtipo de creatividad 
poetica a la mayoria de estos escritores. Ello ocurre, no obs- 
tante, unicamente en el caso de autores ocasionalmente poetas. 

como algun gran cientifico, o en el de verdaderos profesiona- 
les que sirven a la comunidad o a sus dirigentes mediante tales 
conocimientos, caso de medicos y filosofos o de compositores 
de determinados generos literarios, cual el himnico cultual o el 
epigramatico. Aun asi el hecho es sin duda indicativo de la su- 
blimacion del saber por el arte y su fusion e identificacion en 
la epoca. 

El nucleo de estos autores lo constituye el tipo de poeta fi- 
lologo que combina la creatividad literaria con la transmision 
del saber emergido del conocimiento de la poesia anterior en 
sus aspectos tanto cultural y lexico como estetico formal. Es el 
caso del propio Filetas, el refinado escritor •ábarroco•â, de su in- 
mediato seguidor el amable y solemne elegiaco Hermesianacte 
de Colofon, y de los maximos representantes de las grandes Es- 
cuelas alejandrinas: el omnisapiente y perfeccionista del estilo 
Eratostenes de Cirene, el hermetico •ámanierista•â Euforion de 
Calcis, el excelente versificador Arato de Solos, el agudo Anta- 
goras de Rodas o el esteticista y arcaizante Riano de Creta. 

Todos ellos son autenticos poligrafos cuyo verso oscila 
desde la epica hasta el epigrama y la elegia o la poesia lirica o 
humorista. Y con ellos, en conjunto o a retazos, entroncan va- 
rios de los restantes. En la orientacion formal y tematica de 
Euforion se desenvuelven Alejandro el Etolo, antecesor y autor 
tragico como el y merecedor con Licofron de conformar la 
Pleyade de los dramaturgos de su tiempo, el sensitivo Arquitas 
de Anfis o el preciosista y artificioso innovador del caligrama 
Sirnias de Rodas con sus poemas, curiosos puzzles en el conte- 
nido e imitadores en la forma de figuras que hallan eco en la 



Siringa de Teocnto o en Dosiadas y su Altar; inmersos por en- 
tero en el enigmatico simbolismo licofroniano. En la linea di- 
dactica de h a t o  se halla Alejandro de Efeso. y en la de Nican- 
dro de Colofon, Numenio de Heraclea o, en menor medida, 
otro medico como el, Eutidemo el Ateniense, a quien sobre 
todo interesa el tema culinario junto al farmacologico, y litera- 
tos al margen de la medicina, como el elegante narrador Pan- 
crates el Arcadio o el tragico Heliodoro de Atenas. 

De ellos deben ser separados poetas medicos como Aglayas 
de Bizancio o Filon de Tarsos, de quienes conservamos recetas 
con remedios para ciertas enfermedades ofrecidas en el cifrado 
y erudito modo de expresion de Licofron y los caligramas, y el 
teriaco, o farmaco contra animales venenosos, expuesto en es- 
tilo llano y ocasionalmente en verso, de Eudemo, medico de la 
corte de Antioco VIII. Poeta circunstancial fue igualmente el 
gran matematico Arquimedes, al componer su celebre Proble- 
ma de los bueyes de Helios, siguiendo sin duda el signo de los 
tiempos y evocando tal vez juveniles fechas de ejercitacion li- 
teraria. Precisamente lo remitio a su maestro el poligrafo Era- 
tostenes, quien, por cierto, confecciono otros famosos versos 
dedicados a la duplicacion del cubo, tambien transmitidos. 

En vertiente menos pragmatica de la poesia de esta epoca se 
mueven notables poetas no menos sabios o emditos, como los 
epigramaticos Posidipo de Pela, autor a la par de epica y elegias, 
Hedilo, Arquimelo, Arquelao, a caballo entre la erudicion y el 
gusto por el relato. y Aristocles. Elegiacos como Fanocles, se- 
guidor directo de Filetas al igual que Hermesianacte. Hedile, 
madre del mencionado Hedilo, Agatilo; el autor de epitalamios 
(cantos de boda) Agamestor, o la excelente poetisa epica Mero, 
compositora tambien de otros generos, poesia lirica y elegiaca, 
segun lo habitual en el Helenismo, y el pintoresco versificador 
de hexametros Menofilo Damasceno. La historia de otros pue- 
blos, como Israel, esta representada con dignidad por los poetas 

epicos judios Filon el Mayor y Teudoto, grandilocuente y enig- 
matico el uno y muy imbuido el segundo del espiritu homenco. 

Tampoco faltan valiosas muestras de lirica cultual himnica: 
el Pean deijico de Limenio, transmitido con su notacion musical; 
el dedicado a Dioniso de Filodarno de Escarfea, de notorio halito 
baquico, o los no menos bellos himnos Pitico y a Hestia de Ans- 
tonoo, y los de Hermocles e Isilo. El de Hermocles es precisa- 
mente un itifalo dedicado al deificado monarca helenistico De- 
metrio Poliorcetes, novedad de este periodo historico. La 
parodia, comico remedo de la epica, nacida con Hegemon de Ta- 
sos en epoca clasica, alcanza ahora su auge gracias a Arquestrato 
de Gela y al graciosisimo Matr6n de Pitane, que nos recrean con 
una tematica de festines. Y no menos divertida nace la satira 
griega, conocida como Spoudogeloion (genero •ácomicoseno•â) 
por obra de cinicos, escepticos y estoicos, con hondo y subversi- 
vo contenido etico. El filosofo Crates de Tebas, autor tambien de 
parodias, los yambografos moralistas Cercidas, Fenice, Parme- 
non, Sotades de Maronea y el esceptico Timon de Fliunte, llenos 
de gracia e ingenio, la representan ampliamente en estas paginas. 

Parodico a la manera del cinico Crates es, finalmente, el 
alegorizante filologo de la Escuela de Pergamo Herodico de 
Babilonia, que arremete en los versos conservados contra sus 
antagonistas de Alejandria, los aristarqueos, o se burla de los 
contrariados amores de Socrates. 

Como colofon de los autores tratados en este libro antolo- 
gico de los poetas del Helenismo, mencionamos aqui a los 
poetas didacticos de tematica filosofica con enfoque seno y 
elogioso, como LoMn el Argivo y el epigramatico Ateneo. Y 
culminarnos el libro con las poesias anonimas distribuidas por 
generos. 

Gracias a lo antedicho pensamos que el lector tiene ya una 
sumaria vision del contenido y autores que este libro le ofrece. 
Los detalles sobre ellos y los generos poeticos en que se expre- 



san los hallara en las Introducciones particulares a cada autor o 
genero, junto con las referencias a la bibliografia especializada. 

Las ediciones de los textos griegos son las colecciones espe- 
cificas para este periodo, de J. U, Powell, Collectanea Alexan- 
drina. Reliquiae minores Poetarum graecorum aetatis Ptole- 
rnaicae 323-146 a. C., Oxford, 1925, y H. Lloyd-Jones y P. 
Parsons, Supplementum Hellenisticum, Berlin, 1983. Mas por lo 
que respecta en particular a los poetas satiricos, materia en la 
que divergimos principalmente en cuestion de lecturas del texto 
original por haber sido objeto de nuestras investigaciones, de- 
ben tenerse en cuenta otras ediciones, como las de E. Diehl, 
Anthologia Lyrica Graeca, 1-111. Leipzig, 1950-1954, 
y A. D. Knox, Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic 
Poets, Londres-Cambridge, 1967, reimpr. De entre ellos, para el 
nuevo texto de Fenice, cf. Josd A. Martin Garcia, Fenice de Co- 
lofon, Madrid. Univers. Complutense. 198 l,  y •áProbabilidades 
de reconstnicci6n de un texto fragmentario de poesia griega*, 
Actas l Congreso Andaluz de Estudios Clasicos, Jaen, 1 98 1, 
276-79, y para el de CCrcidas de Megalopolis, cf., ademas del 
citado Knox, E. Livrea, Studi Cercidei (l? OXE 1082) (Papyro- 
logische Texte und Abhandlungen, 37), BOM, 1986, y JosC A. 
Martin Garcia, •áAnotaciones al Meliambo 1 Diehl de Ctrcidas. 
Problematica y datacionm, Analecta Malacitana 4, 2 (1981), 
331-54; •áRestitucion de los frs. 47 y 17-51 de Hunt a las por- 
ciones perdidas del Meliambo 2 D. & Cercidasn, ANUAL 5, 1 
(1982), 117-25, y •áLos Meliambos Cercideos (P. OXY. 1082). 
Intento de reconstruccion•â, Minerva 4 (1990). 105-29. Obras 
muy recomendables para el conocimiento literario de este pe- 

riodo son J. U. Powell-E. A. Barber, New Chapters in the His- 
tory of Greek Literature, 1-11, Oxford, 192 1 - 1929; U. von Wila- 
mowitz-Moellendorf, Hellenistische Dichtung in der Zeit des 
Kallimachos, 1-11. Berlin, 1924; A. Korte-P. Hadel, Die helle- 
nistische Dichtung = La poesia helenistica [trad. J. Godo]. Bar- 
celona, 1973; R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship from 
the Beginnings to the End of the Hellenistic Age = Historia de 
la Filologia Clasica 1 [trad. J .  Vicuna, Maria R. Lafuente], Ma- 
drid, 1981; AAVV., Problemas del Mundo Helenistico, Madrid, 
1961, y Estudios sobre el Mundo Helenistico, Sevilla, 1971; P. 
M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, 1-111, Oxford, 1972; Ph. E. Le- 
grand, La poesie alexandrine, P d s ,  1924; G. Giangrande, L'hu- 
mour des Alexandrines, Amsterdam, 1971; T. B. L. Webster, 
Hellenistic Poetry and Art, Londres, 1964. 

Capitales para este trabajo han sido los diversos volumenes 
de la Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft 
de Pauly-Wissowa, y Der kleine Pauly, y, entre los manuales 
de Historia de la Literatura griega, F. Susemihl, Geschichte der 
griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, 1-11, Leipzig, 
189 1-1 892. Solo en ellos cabe encontrar todos los poetas estu- 
diados. Otros manuales de interes. son los siguientes: A. y 
M. Croiset, Histoire de la Litterarure Grecque, V. Periode Ale- 
xandrine et Periode Romaine, Paris, 1928 (del que es inteli- 
gente sumario para Ensenanza Secundaria el Manuel de igual 
titulo de 1900); W. Schmid-O. Stahlin, Geschichte der grie- 
chischen Literatur; 11, 1, Munich, 1920; A. Lesky, Geschichte 
der griechischen Literatur = Historia de la Literatura Griega 
[trad. Diaz Reganon, B. Romero], Madrid, Gredos, 1968; 
R. Cantarella. La Letteratura Greca delllEta Ellenistica e lm- 
periale = La literatura Griega de la epoca helenistica e impe- 
rial [trad. E. L. Paglialunga], Buenos Aires, 1972; P. Levi, A 
History of Greek Literature, Middlesex, 1985; P. E. Easterling- 
B. M. W. Knox (eds.), The Cambridge History of Classical Li- 
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terature, 1. Greek Literature = Historia de la Literatura Clasi- 
ca, l. Literatura Griega [trad. F. Zaragoza]. Madrid, 1990, y, 
finalmente, J. A. Lopez F k z  (ed.), Historia de la Literatura 
Griega, Madrid, 1988. 

Nunca se habia ofrecido en espaiiol una traduccion conjun- 
ta de estos poetas, y las versiones existentes sobre ellos son 
muy escasas y reducidas a los mas notorios. 

Nuestra traduccion ha procurado ser lo mas fiel al estilo de 
cada poema vertido y aunque prefiera mantener la forma lineal 
de texto sangrado del original, no pretende ser poetica, pues el 
resultado, si estuvieramos cualificados para ello, sena Iogica- 
mente un poema distinto, que ni esta en nuestra mano ni inten- 
cion. En los rarisimos casos que pudiera sonar a tal sena por 
mero reflejo rnimktico, sin duda buscado, del original. 

Vaya mi agradecimiento a Ana Jimenez Garcia y Maria 
Paz Navarro Navarro, licenciadas en Filologia Clasica, que 
con carinoso gesto, por propio ofrecimiento, han elaborado los 
indices de este libro. 

AGAMESTOR EL FARSALIO 

1. Autor y obra 

No contamos con otras noticias suyas que las de Tzetzes, 
ofrecidas por nosotros con el texto. Segun ellas habria sido autor 
de Epitalamios, cantos de boda. Y sus versos conservados dedica- 
dos a las nupcias de Tetis habrian quedado grabados en el agora 
de la ciudad tesalia de Heraclea. 

El dato del doble nombre de Aquiles contemplado en el epita- 
lamio es mencionado tambien por Focio en su Biblioteca 152b29 
como extraido de la produccion historica de Ptolomeo Queno, que 
vivio en tomo al 100 d. C. Ello lleva a Hercher a considerar el 
texto de Agamestor fuente citada por Rolomeo y, en consecuen- 
cia, por resultar el supuesto poeta tan desconocido como la mayo- 
ria de sus fuentes, a rechazar su autenticidad y reducirlo a mera 
ficcion inventada por aquel. La razon de ello, de acuerdo con CN- 
sius, sena la de convertir a Aquiles en paisano suyo, nacido como 
el historiador en Farsalia, en tanto resultaria su coetaneo el su- 
puesto Agamestor. Tal personaje mitico es, en efecto, mencionado 
en Quinto de Esmima VI 466, ademas de en Apolonio Rodio 11 
852, como hace notar Von Wilamowitz, quien por cierto reconoce 
la dificultad de definirse sobre la cuestion. 

Mas actualmente, tras el libro de K.-H. Tomberg. se suelen 
aceptar como autenticas las fuentes de Rolomeo Queno, tal como 
hacen Lloyd-Jones y Parsons en su edicion y nosotros en esta tra- 
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duccion, toda vez que no se considera hoy a este autor tan menti- 
roso como en fechas anteriores. Segun los propios editores citados 
advierten, etimologias similares acerca de Aquiles se hallan igual- 
mente en Euforion, fr. 57 Powell y otros. 

2. Datacion 

La datacion de Agamestor el Farsalio debe deducirse del ter- 
mino ante quem de la vida de Ptolomeo, que. aunque no sea muy 
preciso, le situa sin duda en el periodo helenistico, dato corrobora- 
do por el cuidado estilo y lexico de su unica fragmentaria compo- 
sicion transmitida. 

Otros Agamestor de que tenemos noticias son un arconte de 
Atenas y un filosofo Academico, cf. Wilhelm y Von Arnim, res- 
pectivamente. en RE, 1, 1, col. 729, y en cuanto a la referencia de 
Lloyd-Jones y Parsons, vid. o. c., pag. 5 ,  con remision a Apolodo- 
ro, Biblioteca 3, 13.6. 

3. Bibliografia 

La bibliografia aludida arriba, ordenada segun las citas, es la 
siguiente: R. Hercher, •áUber die Glaubwurdigkeit der neuen Ge- 
schichte des Ptolemaeus Chennus~, Fleck. Jahrb. Supplem. l ,  
280-292; 0. Crusius, articulo •áAgamestor•â, en Pauly-Wissowa, 
Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft (RE), 1, 
1, col. 729; U. von Wilamowitz-Moellendorf, Hellenistische 
Dichrung in der Zeit des Kallimachos, 1, Berlin, 1924, pag. 237, 
nota 4; K.-H. Tomberg, Die •áKaine Historia•â des Ptolemaios 
Chennos (tesis doct.), Bonn, 1967, pags. 76 sigs., 97 y 127 sigs. 

Agamtstor el Farsalio en su Epitalamio de Tetis dice que Aquiles 
se llam6 antes Pirisoo y luego Aquiles, como muestran sus versos: 
•áAl bebe...•â. 

T z m ~ s ,  A la Alejandra de Licofrdn 178 (11, pag. 89 Scheer). 

Agamtstor el Farsalio en su Epitalamio de las bodas de Tetis 
afirma que se llamo antes Pirisoo y no Aquiles, y dice asi: 

Al bebe el nombre de Pirisoo puso, mas Aquiles 
Peleo le llamaba 1, porque el labio, cuando yacia 
en cenizoso polvo 2, las llamas le arrebataron; 
uno de ambos labios, que ardio de improviso. 

T z E ~ ,  A la Iliada, pag. 81 1.31 Bachmann. 

1 El supuesto nombre mas antiguo de Aquiles, Pirisoo, litoralmente trans- 
crito Pyrissoos, estan'a compuesto por pjr- (•áfuego•â) y -soos (interpretado 
aqui artificialmente como sos, contraccion de saos (•ásalvado•â). pero en la 
forma del texto con didctasis o distension tipica de Homero. De este modo el 
compuesto significan'a asalvado del fuego•â y coincidiria con la no menos su- 
puesta etimologia de Aquiles. Achilleus (a- (asin•â) -cheileos (•álabio•â)). Mas 
la etimologia del primero. mas proxima a la realidad linguistica, sena, por el 
contrario, •áimpetuoso como el fuego•â, traduciendo convenientemente -soos. 
Sobre el tema, cf. SCHNEIDEWIN, Philologus, 1, pag. 155, y G. HERMANN, ibi- 
dem, V ,  p6gs. 242 y sigs. (= Opuscula. VIII, pdg. 378). 

2 E1 ucenizoso polvom del original ha de entenderse, naturalmente, como 
ascuas entre cenizas, en que supuestamente cayera Aquiles nino. 
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AGATILO EL ARCADIO 

1. Identidad del autor 

Segun noticia de Dionisio de Halicarnaso fue poeta elegiaco. 
Mas al igual que el anterior y tantos otros poetas de esta Antolo- 
gia, apenas si tenemos datos de este Agatilo de Arcadia. Incluso 
su verdadero nombre ha planteado problemas: para unos, Fick, 
Personennamen ..., pag. 3,  es abreviatura de Agatangelo; otros, 
Eusebio de Cesarea y Syncellus, lo denominan Agatimo o lo iden- 
tifican con el Agatonimo citado en Sobre los rios de Pseudo-Plu- 
tarco (cf. C. Muller, FHG, IV, pag. 292). No obstante, 0. Crusius, 
RE. 1, 1, cols. 763-64, ha hecho las oportunas clarificaciones al 
respecto. Califica de lectura erronea la denominacion de Agatimo 
de Eusebio, autor antiguo que transmite practicamente en lo de- 
mas el mismo texto que Dionisio, y de nada fiable la identifica- 
cion con Agatonimo de Syncellus. Y ello con toda razon, por 
cuanto en el primer caso es facil la confusion de la doble lambda 
del original Agathyllos con la M, dentro de los caracteres unciales 
o mayusculas de las fuentes griegas, y en el segundo por la ausen- 
cia de razones plausibles para ello. 

2. Adscripcion a grupo literario y datacion 

E. Rohde sugiere la posibilidad, bastante logica, de que perte- 
neciera al grupo de elegiacos helenisticos tardios, predecesores de 
Propercio y Ovidio en el tiempo. y los motivos tematicos. el trata- 

miento de los Aitia R6maika O Motivos Romanos, a que corres- 
ponden el fragmento transmitido y la noticia (1 y 2). serian, por 
tanto, posteriores a sus paisanos y colegas helenos que ya habian 
hecho lo propio en cuanto a los motivos de sus ciudades al co- 
mienzo y en plena tpoca helenistica 3. En tal grupo se contarian 
elegiacos y epigrarnatistas, pues coinciden en el metro, como, en 
particular, Filodemo de Gadara y otros tales de similares conteni- 
dos en sus versos, cuales Arquias de Antioquia, Limenio, Similo y 
Alfeo de Mitilene. 

Del estilo de tan escasos versos transmitidos de Agatilo pare- 
ce desprenderse. a lo sumo. su gusto por el encabalgamiento 
(abrupto) y el hiperbato. 

Lo sucedido tras la partida (de Eneas) aun ofrece mayor incerti- 
dumbre a la mayoria. Unos, en efecto, tras hacerle viajar hasta Tracia, 
dicen que alli acabo su vida.. . Otros le sacan de Tracia y lo trasladan 
al interior de Arcadia y dicen que habito en la Arcadia Orcomeno y 
en la llamada Neso.. . 

Y los hay que miticamente cuentan que Eneas llego alli, pero que, 
no obstante. no acaecio el final de su vida en estos lugares, sino en 
Italia, como entre otros muchos manifiesta tambiCn Agatilo el Arca- 
dio, que en una elegia dice lo siguiente: 

' Cf. W. R o w  Der griech. Romn und seine Voriaufer, Leipzig, 1876, 
pigs. 96-7. 
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Alcanzo Arcadia y en Neso encomendo a sus dos 
hijas, lechos a desposar de Codone y Antemone 4, 

y 61 al pafs de Hespena 5 parti6 y engendr6 a Romulo, 
su hijo varon. 

Dio~isio DE HALICARNASO. Historia antigua 
de Roma 149. 1 (1, pig. 77 Jacoby) 

Cefalon el Gergitio, historiador muy antiguo, dice, en efecto, que 
en la generacion siguiente a la de la Guerra de Troya fue fundada la 
ciudad (Roma) por los que junto con Eneas se salvaron de Troya. y 
manifiesta que Romo 6, conductor de la colonia, fue su fundador. y 
que era uno de los hijos de Eneas, pues refieren que a Eneas le nacie- 
ron cuatro hijos: Ascanio, Eurileonte. Romulo y Remo. TambiCn 

Recogemos literalmente con LLOYD-JONES. Class. Review 16 (1 966). 
158, la metonimica alusion a las hijas de Eneas de lekrra por •álechos•â en lu- 
gar de la transmutada version habitual de *hijas,. No ha de entenderse, por 
tanto, el verbo enkatrheto con el sentido de usepultm, sino con el de ndejar 
en custodiaw o rencomendarw a alguien las jovenes con miras a su futura 
boda, como aclara Iektra. El relato completo de Dionisio ofrece variantes de 
la leyenda en tomo a Eneas, sobre las que se impuso para la posteridad la de 
Virgilio. 

5 Tras el nombre de Hesperia ha de entenderse aqui Italia, aunque en 
principio, genericamente, podia designar todo el continente europeo y cual- 
quier pais suyo al oeste de Grecia (cf. A ~ L O N I O  RODIO, Argo~'uticas 111 31 1 
o Ant. Palar. (A.P.). App., 179, entre otros). En cuanto a Neso, cuyo significa- 
do es Isla. pese a hallarse lejos de marisma o rio, segun el texto griego, pudo 
pertenecer a Siracusa. a juzgar por PLUTARCO, Timoleon 8 .  

Hasta tres variantes registran las versiones griegas del nombre de 
Remo: este mismo. por igual con e larga y breve. y el aqui mencionado de 
Romo, que justifica si SU supuesta condicion de denominador de la ciudad 
de Roma, de que se nos habla a continuacion. 

coinciden en la epoca y el conductor de la colonia Demagoras, Agati- 
lo (Agatimo. segun Eusebio) y otros muchos. 

Dio~rsio DE HALICARNASO, Historia antigua 
de Romo 172, 1 (1, pag. 115 Jacoby). 
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3. Bibliografia 

La edicion del codice que aporta el texto es de M. Sichel, Rev. 
de Philol., Litterat. et d'Hist. Anciennes 2 (1 M7), 7, y el poema es 
recogido con posterioridad por F. C. Bussemaker, Poetae Bucolici 
et Didactici. 111, P d s ,  1851, pags. 97-98. Un estudio sobre Agla- 
yas, bien breve por cierto, corresponde a M. Wellmann, RE, 1, 1, 
col. 824. 

AGLAYAS (o AGLAIDAS) DE BIZANCIO 

REMEDIO DE CATARATAS INCIPIENTES 
l .  Identidad del autor y &racion 

Medico de profesion, compuso el poema Remedio de cataratas 
incipientes. Fue su maestro Alejandro Filaletes de Laodicea, medi- 
co tambien y autor de varios libros de medicina. Debido a que este 
segundo fue contemporaneo algo mas joven de Estrab6n (64 a. C.- 
post 24 d. C.), ha de situarse cronologicamente a Aglayas, junto con 
sus condiscipulos Demostenes Filaletes y Aristoxeno, entre ambos 
siglos 1 a. y d. C., y su plenitud vital y creativa, durante los reinados 
de Claudio o Neron. Mayor dificultad encierra averiguar a que poe- 
ta de nombre Demetrio dirige su poesia. Segun Diogenes Laercio, 
hubo veinte famosos asl llamados y quedan de este periodo helenis- 
tico restos poeticos de dos tan solo. Podria tratarse de uno de ellos, 
Demetrio de Trecen. que seguramente vivio en epoca augustea. 

2. Obra y estilo 

Sus versos, disticos elegiacos en serie con los hexametros ca- 
talecticos o heroicos, esto es, truncados en su final a veces, no ca- 
recen de elegancia, mas destacan sobre todo por su indole Mxica 
rebuscada y eruditamente enigmatica. Por ello les acompafian en 
el codice la oportuna explicacion. que nosotros ofrecemos igual- 
mente traducida a continuacion 7. 

7 No obstante. las porciones entre parentesis son agregados nuestros. El 
comentarista da por supuesto que esas metaforas eran inteligibles para el lec- 

Trata de las cataratas incipientes, obra de Aglayas, nobilisimo Bi- 
zantino descendiente del linaje de Heracles, discipulo de Alejandro 
(Filaletes) y condiscipulo y amigo de Demostenes. Los versos son 
elegiacos heroicos en serie: 

Yo, Aglayas de Bizancio, este buen regalo, como medico, 
brindo a ti, mi colega poeta, 
remedio de ojos, Demetrio, de cataratas incipientes 
por mi laboriosidad descubierto, 
y para tu afeccion excelente y para todos provecho 
constante, hasta superar la gravedad. 
Cuantos ingredientes tiene, debo decir, pues es poderoso 
compuesto para socorrer al paciente: 
Un pentobolo de flor de bronce y en igual peso grata 
progenitora del muerto por jabali. 
Y por un obolo menos que ellos, ardiente pepita agrega 
que en suelos calaticos crece. 

tor griego de la Cpoca. Mas puesto que luego, en fragmento no traducido por 
nosotros, da sus verdadems nombres con las cantidades o medidas que les co- 
rresponden. hemos preferido para mayor comodidad del lector ofrecerlas asl 
en lugar de hacerlo en las notas a pie de pagina. 
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Y dos didracmas toma, el uno de flor de rubio cabello 
y otro de genitales del domapotro. 

1s Y media medida del que falso nombre del padre sea, 
que con hijo de esclava la hija caso. 
Y luego pon de jugo de aloion mitad que el anterior 
y un obolo de espiga IndogCnica. 
Doble peso vaya con 61 de piedra de primavera, 

20 y doble peso de espuma Facusia. 
Peso por valor de treinta y dos dracmas anadele aun 
de flor de espuma de mar helado. 
Y savia de t Zacoriso t, en numero de dracmas a Musas igual, 
seale combinada por ti ademas 

25 a cuatro partes de cotile 8 del elaborado no con manos 
sino con bocas en suelo de Acte 9. 

Y finalmente, uno tras otro, todo molido, con liquido mezcla 
y pon, cuidadoso, en vaso de plata. 

Codice Parisino 2726 

8 Para las medidas o pesos mencionados tengase en cuenta que un obolo 
equivalia a ocho monedas de bronce, que era la unidad monetaria minima, y 
constituia la sexta parte de un dracma y en peso un gramo. La cotile era la 
medida inferior para solidos y en cuanto a liquidos estaba equiparada a cuatro 
kjathos (•ácacillosu) y medio, cuya cabida era de 0,045 litros por esas fechas 
(0,204 litros. por tanto, la cotile) 

9 Acte significa promontorio y en este caso alude al que esta al sur del ac- 
ceso al puerto del Pino. Asi pues, el suelo de Acte es metonimia de Aienas y 
del Atica como nacion. 

EXPLICACI~N DE LOS ENIGMATICOS INGREDIENTES DEL FARMACO 

Versos 
10: El muerto por jabali es Adonis. Progenitora equivale a ma- 

dre, cuyo nombre es Mirra (= Esmima). 
1 1-1 2: Caliiticos (t Galaicos t) 10: (La pimienta) crece en el rio Gan- 

ges de la India. 
13-14: La flor de rubio cabello es el azafran y los genitales del do- 

mapotros (= Castor) 11 es el castoreo. 
15-16: Del que falso nombre del padre sea: Es el falso nombre de la 

amarga hiel, pues siendo dulce asi se le llama. Y el (el padre), 
Alector evidentemente (= El Gallo, su pseudonimo, no su p r e  
pio nombre segun esta interpretacion, y de cuya hiel se trata). 
caso a su hija con Megapentes, el hijo de Menelao nacido es- 
clavo (por nacer de esclava, para unos de nombre Pieris, para 
otros Teride). Pues Homero, en efecto, dice: Ella t mediante 
engano se unio f a Alector de Esparta (Odisea IV 10- 1 1 ). 

17: aldion (?) 12 es el agraz. llamado asi por el medico Poliido en 
Sinonimias de los furmacos. 

18: La espiga Indogenica es el nardo de la India. 
19: La piedra primaveral es la hematites, pues Calimaco llama a 

la primavera sangre (hema) e igual Nicandro. 
20: La espuma Facusia es la flor de nitro, pues Poliido llama al 

nitro Facusio (de Facusas de Egipto) 13. 
22: Flor de espuma de mar helado equivale al agua helada: Espu- 

ma marina '4. Asi la llama Poliido. 

10 Galaicos esta sin duda corrupto. Es Calatia, aportado por Haupt en for- 
ma adjetival de acuerdo con HECATEO, Fragm. Graec. Hisror. 1 F 298 y 
HER~DOTO, 111 38, la expresion exacta para nombrar a la nacion hindu. 

1 1  Con tal epiteto le menciona HOMERO en Iliada 111 237. 
12 El termino aloion debe de estar corrupto. Ni entendido como un com- 

puesto da un sentido admisible. 
13 Se trata en terminologia rCcnica del Aphronitrum Aegyptiarum. 
l4 Asi se denomina a un zoofito alcionico. 



23: Savia Zacorisa (?) es el bhlsarno. pues Polidom la llama Za- 
coricio 15. 

26: Con bocas, porque las abejas elaboran la miel con ellas 16. 

'5 Tambikn llamado opobaisamo. Zocdriso es asimismo termino por iden- 
tificar. corrupto para los editores en razon ademas de la correccion Zcrcoricio 
del por otra pane desconocido Polidoro. Advenimos aqui que en corrupcie 
nes de este estilo. aceptamos por norma la version justificada del editor. 

'6 Naturalmente se refiere a la miel Atica, abundante y cdlebre en el Hi- 
meto. 

l .  Identidad del autor 

Sabemos por noticias de Estrabon, principalmente, que fue un 
estadista del s. i a. C., contemporaneo, por tanto, de Ciceron, retor 
y polifacetico escritor, apodado Limo (•áLampara•â o, si se prefie- 
re, •áCandil•â) por sus muchas horas nocturnas dedicadas al estudio 
(fr. 1). 

2. Obra y estilo 

Segun diversas citas, escribio sobre Historia, tema al que se 
adscribiria las Guerras Marsias que le atribuye Aurelio Victor, si 
no fuera por la nula fiabilidad de este autor desdenado por la criti- 
ca en general '7. A ella alude la noticia de nuestro fr. 18. 

Con seguridad, en cambio, compuso dos poemas didacticos, 
uno de materia geografica con descripcion de los Continentes co- 
nocidos entonces (Europa. Asia y Libia = Africa) y otro de Astro- 
nomia con el titulo y la orientacion del cklebre Fenomenos (Celes- 

l7 En este sentido se manifiesta KNAACK, articulo de RE. 1, 2, cols. 1441- 
M. E igualmente LLOYD-Jo~es y PARSONS en su edicion del poeta, phg. 16. si- 
guiendo en ello a H. MR. Berichfe d. sachs. Gessellsch. d. Wissench. Phi- 
101.-Hisror. Klass. 64 ( 19 12). 94 sigs. 
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res) de Arato. No obstante y puesto que fueron muchos los autores 
de este tipo de poema, alguna fuente, como Teon de Esmima, lo 
ahibuyo a Alejandro el Etolo, tal como Calcidio a otro homonimo 
apelado el Milesio '8. Mas a partir del estudio de Naecke, Opus- 
cula, 1, pag. 13 sigs., se admite generalizadamente como mas fide- 
digna la adjudicacion de Heraclito, el comentador de Homero, al 
Efesio 19. Determinante para ello ha sido la calidad de estos ver- 
sos, inferior a la que se esperaba del Etolo. Ciceron mismo, A 
Atico 2, 20, 6 y 22, 7, habia calificado su poesia de *inhabil, aun- 
que no desaprovechablew 20. 

3. Transmision e influencia 

Veintiseis versos conservamos del poema Fenomenos (fr. 2) y 
es, sin embargo, mucho mas que los apenas ocho incompletos y 
algunas glosas de La Descripcion de la Tierra (frs. 3-17). Mas sa- 
bemos que esta ultima ejercio importante influjo sobre Varron 
Atacino y la tuvo igualmente en cuenta Dionisio Periegeta en 
tiempos de Adriano. A Meineke, Analecta Alex., Berlin, 1843, 
pags. 371-77, corresponde el merito de la primera edicion com- 
pleta de sus fragmentos. 

'8 La Vida de Arato 1 55, 89 sigs. y 11 57.28 sigs. aporta un buen numero 
de tales autores. Ello revela el increible exito del poema de Arato en su pro- 
pia epoca y sucesivas, ya conocido por otras noticias. Y en Roma debio de in- 
fluir tambien sobre la obra de V d n  Atacino, quien trato asimismo motivos 
astronomicos en su obra geografica, como piensa A. BULLOCH, •áPoesfa hele- 
nlstica ...N en EASTERLMG-KNOX, H~sI. Liter.. pag. 652. 

l9 Cf. F. SUSEMLHL, Geschichte ..., 1, ptig. 188, nota 79 y 11, phg. 308, y la 
mayoria de los manuales citados que estudian la literatura de este periodo y 
contemplan a este poeta. 

m Sin quitarle la razon a Ciceron, U. VON WILAMOW~R ofrece una vision 
mas amable y humana del poeta y no sin base en su influjo sobre los roma- 
nos, cf. Hellenistische Dichtung ..., ptig. 229 sigs. y nota 2 de ella en especial. 
Ahi mta de los romanos *cantores Euphorionisu, igualmente desdefiados por 
Ciceron, que en su momento veremos. 

NOTICIA 

Hiponacte es el poeta de Efeso y Parrasio y Apeles sus pintores, y 
entre los mas recientes se encuentra el retor Alejandro, apodado •áLa 
Lampara•â, que fue gobernante y escribio historia y dejo versos, en los 
que dispone los cuerpos celestes y describe los continentes, con adju- 
dicacion de un poema a cada tema. 

EsTRAB~N, XIV 1,  25, 111, pag. 107 Kramer. 

2 

LOS FEN~MENOS CELESTES 

Muchos otros igualmente escribieron Fenomenos Celestes.. ., en- 
tre ellos Alejandro el Etolo y Alejandro el Efesio.. . 

Vida de Arato 11 (Escolios antiguos a Arato, pag. 13, 1 Martin). 

De igual modo tambien el efesio Alejandro, tras exponer como 
las estrellas planetas caminan con orden, culmina con los sonidos de 
cada una: •áY todos...*, etc. [versos 9-10 del poema recogido tras la 
siguiente introduccion]. 

HERACLITO. Alegorias de Hornero 12, 8,  pag. 15. Buffihe 
Escolio B A 46. 111. pag. 12 Dindorf. 

Algunos consideran que pertenece a los Pitagoricos la situacion y 
orden por lugares de las esferas o circulos, en que se hallan en movi- 
miento los planetas: el mas cercano a la Tierra es el circulo de la 
Luna, en segundo lugar y por encima de el el de Hermes, a continua- 
cion el de Fosforo, cuarto el del Sol, luego el de Ares, a continuacion 
el de Zeus y el ultimo y proximo a las estrellas fijas el de Cronos. Y 
pretenden que el del Sol sea el centro de los planetas, como el mas 
hegemonico y a modo de corazon del Universo. Esto declara tambien 
Alejandro el Etolo (mejor dicho el Efesio), quien dice asi: 
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Arriba, cada cual de un sitio alcanza el circulo superior: 
El mas proximo en tomo a la Tierra es la ilustre Selene; 
el segundo, a su vez, Estilbon de Hermes, el tanedor de lira; 
tras 61 va el brillantisimo Fosforo, de la diosa Citerea, 

s y cuarto, el propio Helios por encima con caballos viaja; 
de su lado, quinto es Pirunte, del Tracio, sangriento Ares; 
sexto, a su vez, Faeton se situa, esplendido astro de Zeus, 
y septimo, cercano a el, se eleva Fenon, la estrella de Cronos. 
Y todos. con bellos sones de lira de siete cuerdas, concorde 

io armonia ante si expanden. cada uno de divergente intervalo2'. 

Esto, en efecto, es tambien pitagonco, decir que el orden guarda 
relacion con la armonia y que, segun los terminos de sones armonicos 
y acordes. los cuerpos celestes, escindidos en razon de la potencia y 
velocidad de su orbita, ejecutan sones armonicos y acordes. Segun 
ello tambien en los versos siguientes continua diciendo Alejandro: 

Por tanto, la Tierra suprema y grave habita en el centro. 
Y es la esfera en acorde primera, conjunta a las fijas. 
Helios la posicion media ocupa de los astros errantes 
y de el el frio circulo esta al intervalo de cuatro. 

1s Un medio tono de aquel emite Fenon. al distenderse. 
y de este igual dista Faeton que el fuerte astro de Ares. 

21 Naturalmente se corresponden con nuestros planetas Luna, Mercurio, 
Venus, el a s m  Sol, Marte. Jupiter y Saturno respectivamente, en su origen 
etimologico los equivalentes romanos de los helenos. La metonimia de Cite- 
rea por A f d i t a  se debe al supuesto lugar mas proximo a su nacimiento en el 
mar. Segun la epica fue Citen, actual Cerigo, isla laconia. Allf la llevaron 
tras su nacimiento los vientos Ctfiros y tuvo un templo dedicado a su culto. 
Las denominaciones con que aparecen los planetas: Estilbon, Fosforo. Pirun- 
te, Faeton. Fenon son. en el fondo, epitetos indicativos de sus cualidades lu- 
minicas, alusivas por este orden a su brillo. luz, fuego y resplandor. 

Bajo ellos Helios produce un tono gustoso a mortales, 
y del esplendoroso Helios un tono y medio da Citerea. 
Bajo este a un semitono se desplaza Estilbon de Hermes, 
y la Luna otro tanto crornatizada en su curva naturaleza. 20 

Y posicion de una quinta toca a Tierra del eje de Helios. 
Ella, con cinco zonas, armonica desde el aire al llameante 
fuego, a medias entre sus rayos y las frias escarchas 
del cielo de seis tonos, la escala posee de todas las notas. 
Tal fue la sirena compuesta por Hermes, el hijo de Zeus, 2s 

la citara de siete cuerdas, imagen del Cosmos, obra divina. 

Y en ellos declara el orden de las esferas que se quiera. pero en 
cuanto a los intervalos entre ellas y todo lo demas, mas bien parecen 
haber sido establecidos al azar22. 

TEON DE ESMIRNA, pag. 139.9 Hiller. 

** El fundamento cientifico de estos venos se halla en el modelo sosteni- 
do por Eratostenes de Cirene, que sigue Arato. Pero se le agrega en extrana 
amalgama el motivo de los armonicos movimientos y distancias de las esferas 
equiparados a las cuerdas de la lira, de influjo pitagorico. Estudian este aspec- 
to Tannery, Thesleff y muy especialmente W. BURKERT, Philologus 105 
(1961). 32, pues este poeta es el representante conocido mas antiguo de tal in- 
terrelacion. Eco de ello se hace A. LESKY, Histor. Liter., pags. 783 y 827-30. 
entre otros textos. Respecto a la hipotesis musical, cf. los manuales de AR~STI- 
DES QUINTILIANO, PSEUDO-PLUTARCO y CLAUDIO PTOLOMEO y los fragmentos 
conservados del gran tratadista ARIST~XENO DE TARENTO. TEON DE ESMIRNA tam- 
bien escribio sobre musica y recogid las teorias pitagoncas sobre el tema, 
como comprobamos en el texto transmitido. Junto a otros, a el se le atribuye 
igualmente la valoracion numerica de sonidos de un intervalo: 2: 1 para el in- 
tervalo de octava, 3:2 para el de quinta y 4:3 para el de cuarta. Ello explica su 
critica a los intervalos establecidos en el poema de Alejandro. 
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OBRAS G E O G ~ F I C A S  

Unos dividieron, como V d n .  el orbe en dos partes, Asia y Eu- 
ropa; otros en tres, Asia, Europa y Africa. como Alejandro, y otros en 
cuatro, al agregarle Egipto, como Tim6stenes. 

Commenra Bemensia a LUCANO. Guerra Civil, p6g. 301 Usener. 

4-7 

EUROPA 

Alejandro en su Europa la llama Disraquio, con S: 

Epidamno en la costa de Disraquio, maritimo pais 23. 

ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V. Dirraquio. 

Alejandro en su Europa dice Elimeion, con la siiaba mei larga y 
l f  breve N. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Elimia. 

Monte de Italia. de donde la region Hercinide y Hercinio la in- 

dustriosa 2" 

ESTEBAN DE BIZANCIO. S. V. Hercinio. 

Ciudad de Sicilia.. . Tirace la llama Alejandro en su Europa. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Tiracinas. 

8-15 

ASIA 

Tambien Alejandro en su Asia: 

Doro y la costera Yope, que ofrece ante si eimar 26. 

ESTEBAN DE BIZANCIO. S. V. Doro. 

23 Epidarnno y Dirraquio, actual Durazzo, eran dos ciudades de Iliria. Esta 
viene a corresponderse temtorialmente con las actuales Bosnia y Dalmacia, al 
nordeste del Adriatico. Aunque aquf Dirraquio parece valer por la region o 
porci6n costera de Iliria. 

2 Elimia o Elimio (o Elimeo) era ciudad y regi6n de Macedonia. 

Con ese nombre normalmente se aludia al bosque germanico de gran 
extension, resto del cual es la Selva Negra. 

26 Doro y Yope, ademas de ciudades. son nombres de miticos personajes 
de la realeza griega: Doro el supuesto rey eponimo del pueblo dorio, entre 
otros. y Yope una de las esposas de Teseo. 
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LA PETO 

Ciudad de Tesalia: Alejandro en su Asia. 

E S ~ A N  DE BIUNCIO, S. V. Melitea. 

Ciudad de Armenia, segun Alejandro en su Asia. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Salala. 

Los hicarnos: Pueblo contiguo al mar Caspio. se dice tambien 
Hicarnio, Hicarnia e Hicaniide, de donde Alejandro en su Asia: 

A la laguna Hicarnide. 
ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Hicamos. 

Entra: proviene del rey Entro. pues le arrojaron al mar, tallaron 
alli una piedra e inscribieron lo siguiente: •áHe aqui la tumba de En- 
tro, gobernante del mar•â. 

Etymologicum Gudianum 530.3. 

Ogiris, isla llamada asi. La menciona en su Asia. cuando dice: 

De espesura mediana en el espesor del mar Eriireo esta la 
isla de Ogiris, tumba de Eritras llamada, gobernante del mar. 

DIONISIO PERIEGETA, 606. 

Ciudad de Chipre.. . Alejandro el Efesio: 

Citio de Belo y la deseable Lapeto 2'. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V .  Lcipero. 

14 

SEBASTE 

Ciudad de Armenia. actualmente llamada Sebastea, segun Ale- 
jandro el Efesio 28. 

15 

TAPROBANE 

Es la mayor isla existente en el Mar indico: Alejandro, tambien 
llamado •áLa Lampara•â: 

2' Son dos antiguas ciudades chipriotas, fundadas segun el mito por Belo, 
hijo de Posidon y la ninfa Libia. Hijos suyos, a su vez, de su matrimonio con 
Anquinoe, hija del dios Nilo. fueron Egipto y Danao. Este ultimo es el legen- 
dario fundador de la ciudadela de Argos. Tratan, por tanto, estas genealogias 
de etnografia y geografia mitica que enlatan a Egipto y la Helade a traves de 
Chipre. 

Este nombre es el termino griego, traduccion del latino Augusta. Mas 
Alejandro el Efesio, contemporaneo de Ciceron. no podia conocer esta deno- 
minacion posterior a 61. Quiza habria ofrecido otro nombre como Talaura, Ca- 
tana, etc., perdido por olvido del comentarista. En otro caso no le perteneceria 
la cita. 
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Cuadrangular Taprobane, coronada por el mar, de fieras 
pastadero, llena esta de elefantes de hermosas trompas 29. 

ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V. Taprobanc. 
EUSTACIO. a 591 (MUller. GGM 11. pig. 330). 

16 

ASIA Y LIBIA 

CAONIOS 

Tambien en femenino Caonia. Alejandro el Efesio en su Asia y 
Libia: 

Los posteriores a Pelasgide Caonia [la llamaron] 3O. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Caonia. 

Entea. la isla de Gerion. se halla en tomo a la comente de Atlan- 
te, esto es, en tomo al mar Atlantico.. . Se canta que Heracles navego 
hacia ella en un caldero de bronce. cuando ademas condujo las vacas 
de Gerion en la embarcacion Broncinea desde Eritea, la abundante en 

29 Tapdbane es la actual isla de Ceilan. 
M Si el texto no esta corrupto, la referencia indica la region noroccidental 

del Epiro. hoy territorio de Albania y por extension el conjunto del pds. Los 
caonios. en efecto, eran una de las tres tribus principales del Epiro, cuyo nor- 
oeste habitaban. Sorprende, sin embargo, que la cita corresponda al poema so- 
bre Asia y Libia y no al de Europa. En caso de tratarse de un pds  asiitico y 
estar el texto. por consiguiente. compto. pues Caonia no se avendria con Pe- 
Iisgide, denominaci6n que evoca a prehelCnicos moradores de Grecia seda 
muy probablemente Caonia Comagena, antigua comarca de Siria y ulterior 
provincia romana en epoca de Vespasiano. 

vacas, segun se dice que narro Euforion. E igualmente el efesio Ale- 
jandro, quien dijo: 

En caldero de bronce bogo por el ancho mar 31. 

EUSTACIO a Dio~isio PERIEGETA. 558 (MUller, GGM 11 325). 

18 

GUERRAS MARSIAS 

LIBRO 1 (?) 

Eneas.. . alcanzo Ida. Y despues de construir navios con muchos de 
ambos sexos y aleccionado por el oraculo, alcanzo Italia, segun cuenta 
Alejandro el Efesio en el primer libro de sus Guerras Marsias 32. 

Auwio V l m ~ .  Sobre el origen del linaje r o m o  9, 1. phg. 10 Pichlrnayr. 

3' Otras versiones aportan como embarcacion la propia copa de oro en que 
viaja el Sol, a quien Heracles la habna solicitado. Lo cieno parece ser que este 
mitico viaje contiene dos planos. al resultar su meta el extremo Occidente para 
los griegos: el de descenso al Hades (en cuyo contexto tiene sentido la caldera 
o urna segun variantes. extraida del mundo subterraneo) y el geogrifico de co- 
lonizacidn de esta porcion europea. Eritea o Eritia (•áIsla roja•â) es identificada 
generalmente con Gades. actual Cadiz, bien fuera un islote en que esta ciudad 
estuviera antiguamente ubicada o de la propia isla de Leon en que hoy se ha- 
lla. Esta region, entonces llamada Cotinusa por sus olivos y posteriormente, 
por obra de los fenicios, Gadira (•áciudad cercada*). penenecia a Tartesos, 
cuyo rey era Gerion, hijo de Crisaor ( e l  de espada de oro•â) y la ninfa oceani- 
ca Calirroe (ala de hermosa comenten). El recorrido heracleo a caballo entre 
Africa y la Europa mediterranea estaba precisamente jalonado en ambas cos- 
tas por multiples santuarios dedicados a este heroe. Y durante el mismo el ele- 
varia las dos famosas columnas, que no son sino los penones de Gibraltar y 
Ceuta. Todo esto es parcial reflejo de la colonizacion historica de estas tierras 
realizada sobre el 1 100 a. C. 

32 Esta cita no es fidedigna y a ello se debe nuestro interrogante incorpo- 
rado al texto. 
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ALElANDRO EL ETOLO 

l. Vida del autor 

Hijo de Satiro y Estratoclea, nacio en Pleuron de Etolia hacia 
el 315 a. C., pues tuvo su acme o florecimiento (su madurez, cal- 
culada sobre los 35 anos en Grecia) en tomo al 280. Fue, por tan- 
to, casi coetaneo de los grandes poetas helenisticos (Calimaco, 
Teocrito, etc.). Y entre ellos se cuenta precisamente como drama- 
turgo tragico que merecio ser incluido en la Pleyade Alejandrha 
de los siete autores de tragedias mas selectos 33. 

Por su condicion de tal le llamo Ptolomeo Filadelfo entre 
2851283 a Alejandria para encargarle, con miras a la celebre Bi- 
blioteca, de la edicion de los textos tragicos y Dramas satiricos, en 
la linea de Zenodoto, que se ocupo de Hornero y la Lirica, y a la 
par que Licofron de Calcis, otro autor de la Pleyade a quien se en- 
comendo la misma tarea filologica con respecto a la Comedia. 

Sabemos igualmente que pertenecio al circulo cultural de An- 
tigono Gonatas en Pela, Macedonia, en donde le hallamos tras el 
276 y debio de relacionarse con Arato y Antagoras de Rodas S4. 

33 En tal denominacion, alusiva a las siete estrellas de la Constelacion, se 
i n s p i d  el poeta frances Ronsard para aplicarlo de nuevo en 1563 a otro bri- 
llante circulo literario. 
3 Asi como con los filosofos Tim6n de Fliunte, el autor satirico y Mene- 

demo de Eretria. 

No tenemos despues mas noticias de su vida. En cuanto a su perte- 
nencia a la supuesta Cofradia bucolica de Teocrito, quien lo habna 
introducido en el famoso Idilio 7 bajo el nombre de Titiro, segSin 
opinion de Meineke, esta hoy totalmente descanada como la pro- 
pia sociedad imaginada por Reitzenstein, a la que se le suscribia 35. 

2. Obra 

Hay ecos de su labor filologica en un fragmento anapestico en 
que ofrece una valoracion literaria de Euripides: •áNutricio del ex- 
celso AnaWgoras*, cuyos versos, a diferencia de su aspero carac- 
ter, contentan un dulce canto,  miel y Sirenas* en la transferida 
expresion metaforica del etolo Alejandro (fr. 7, cf. Aulo Gelio, 
Noches Aticas XV 20, 8). Conservamos un titulo tan s610 de toda 
su produccion tragica, Los jugadores de tabas, seguramente un 
drama satirico sobre la infancia y adolescencia de Patroclo, el he- 
roe homerico (fr. 10). Narraba en el su homicidio, a causa de un 
juego, del hijo de Anfidamante. Mas probablemente, como afirma 
M. Femandez-Galiano, la alusion del Escolio a Teocrito VI11 a 
una obra suya sobre Dafnis corresponda a otro drama con apari- 
cion del satiro Marsias y similar tema, en consecuencia, al homo- 
nimo Dajhis o Litierses de Sositeo, otro autor de la Pleyade (fr. 
15). A la mas remota posibilidad de una tragedia supuestamente 
denominada Antfgona hace referencia G .  Kaibel en su prologo al 
tercer volumen de la edicion de Ateneo, pags. X-XI, basandose en 
la interpretacion del pasaje XI 496c. Se trata de nuestro fr. 22. 
Otras alusiones a tragedias son los frs. 1 1 - 17. 

Fue ademas polifacetico escritor. autor de epilios como 1, El 
marino, sobre la materia antes ya esquilea de Glauco de Antedon 
convertido en dios marino, tras alcanzar la inmortalidad al tomar la 
yerba magica que cria la Isla de los Bienaventurados; o, mas dudo- 

' s  Cf. R e m m m ,  Inedit. poctarum graecorum Fragmenta. 11, Rostock, 
1891; SUSEMIHL. Histor h..., 1, pags. 187 sig. y EASTFRLING-KNOX, Hisroria ..., 
1, Mgs. 621-22. 
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samente, 2, Circe, casi con toda seguridad sobre el episodio de Uli- 
ses con la maga. Autor tambien de elegias, en las que debio de ser 
uno de sus innovadares en el periodo helenistico y tal vez discipu- 
lo del iniciador Filetas, como 3, Apolo, cuyo fragmento subsistente 
trata del mito de Anteo, inventado muy posiblemente por Agaton 
en su homonima tragedia segun C. Corbato, con parcial insercion 
del motivo literario de Putifar, muy tratado entre los griegos como 
revelan los mitos de Fenice, Belerofonte e Hipolito 36; o como 4, 
Musas, acerca de competiciones de poetas cual Mimnermo o el di- 
tirambografo Timoteo, un innovador mas como el propio Alejan- 
dro y coetaneos o precursores suyos; y 5, alusiva a los parodos Be- 
oto y Eubeo, o 6, referente al mitico Dolion, hijo de Sileno. 

Compuso ademas epigramas que merecieron ser acogidos en 
Lu Corona de Meleagro, los aludidos 8-9 y el 18, traducido por 
nosotros, y poesia cinedologica, obscena o coprofilica, al modo de 
Sotades de Maronea (fr. 21). No parece, en cambio, suya la obra 
Fenomenos Celestes de la noticia del fr. 20. 

3. Influencia y estilo 

Reflejo de su influjo sobre el mundo romano es, sin lugar a 
dudas, la acogida de sus versos en Los Sufkmientos dc Amor de 
Partenio de Nicea, quien dedico la obra al elegiaco Comelio Galo, 
intimo de Augusto antes de caer en desgracia. y fue el intermedia- 
rio entre los Alejandrinos y la segunda generacion de poetas hele- 
nizantes de Roma. No obstante, la valoracion que han recibido ac- 
tualmente sus escasos fragmentos no coincide integramente con la 
que merecio su obra completa en la Antiguedad. A juzgar princi- 
palmente por los restos de su Apolo, se le achaca cierta aridez ex- 
positiva (cf. Knaack, RE, col. 1447 del correspondiente volumen, 
A. Croiset, Couat, Cantarella etc.), y, en general. se le adjudican 
mas dotes de versificador que de inspirado vate, amen de los con- 

% Cf. C. CORBATO, uLIAnteo di Agatonem, Dionisio 2 (1948). 163. Eco 
suyo es A. ~ K Y .  Hisfo h..., Ngs. 441 y 774. Su v. 3 ayuda a PSYROUKI-TOM- 
euu, Corolla Londin. 5 (1984), 53-4, a mejorar el texto de APOLONIO. 11 239. 

siderados defectos de artificiosidad y otros que suelen achacarse a 
los poetas de su tiempo. Si cabe, al menos, ponderar su destacada 
elegancia fonnai, en particular Kxica, que comparte con Licofron. 

La primera coleccion de sus fragmentos se debe a A. Capell- 
mann, Bonn. 1829, superada mediante su revision por la de A. 
Meineke. Amlecta Alex., Berlin, 1843, pags. 215-51, y B. Snell. 
Tragic. Graec. Fragm., 1, Gotinga, 197 1, pags. 278-79. 

1 

EL MARINO 

Alejandro el Etolo cuenta tambien de el (Glauco) en el poema ti- 
tulado El marino que se sumergio en el mar: 

tras degustar la hierba que bajo el resplandeciente Helios 
en Islas de Felices la simple tierra engendra en primavera 37. 

Helios a sus caballos procura el placentero alimento, 
que el bosque puebla, para que la carrera culminen 
sin fatiga y afliccion no los coja a mitad de camino. 5 

ATENEO. VI1 2 % ~ .  

37 Este Glauco de Antedon. Beocia, es fhcilmente confundible con su ho- 
monimo hijo de Sisifo, de quien se cuenta una leyenda similar. Mas el sena 
hijo de Antedon, eponimo de la ciudad. y de Halcione, segun una version, o 
mas miticamente, s e g h  otra, de Posiddn y una Ndyade. Transformado en in- 
mortal. adquirio cola de pez y enverdecio su barba como de bronce, recibien- 
do a la par el don profktico. Sobre el tema vease ESQUILO, Glauco, fr. 28 (ATE- 
NEO, XIV 679a). 
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2 

CIRCE 

Alejandro el Etolo en Circe, si el poemita es genuino suyo: 

Al extremo del gobernalle estaba el auriga piloto 
en la popa del navio y bajo la diosa el pez escolta 38. 

ATENEO. vn 283e. 

Lo refieren Aristoteles y los autores de Milesiacas 39: 

El joven Anteo de Halicarnaso, de linaje real, se hospedo como 
rehCn en casa de Fobio, uno de los Nelidas, por entonces gobernante 
de Mileto. La mujer de Fobio, Cleobea. que algunos llamaron Filec- 
me, se enamoro de aquel y procuro por muchos medios atraerse al jo- 
ven. Mas como CI la rechazara dicihdole a veces que le aterrorizaba 

38 Juega aqui el poeta con la similitud de los nombres pompi7os (*piloto•â) 
y pompimos (*pez escolta•â), asociando a la aliteracion un paralelismo sintac- 
tico entre ambos versos. 

19 El vocablo griego Milesiacas equivale al de Historias de Milero. El 
mito que se refiere a continuacion esta lleno. como suele suceder (y mas en 
tste. al pancer conscientemente recreado por Agaton y tal vez tambikn por el 
propio Alejandro). de nombres parlantes: Anteo = *El florido o floreciente*, 
en cuya etimologia incidid profusamente el ulterior poema. Cleobea = * G b  
rima por su ganado vacuno* (bien por dote o por sus propios bienes), p r o  
tambitn llamada Filecrnc (*Amiga de snnas* o upendencierau) probablemen- 
te por su belicosa accion del final contra Anteo. Fobio, quizas *el temible* a 
causa de su poder, puede significar tambih por el desenlace de la historia ael 
temeroso*. Hipocles es re1 glorioso por sus caballos*. que revela, como antes 

ser descubierto e invocando otras a Zeus Hospitalario y la mesa com- 
partida (con el rey), Cleobea tomandoselo a mal y llamandole sober- 
bio y despiadado. ideaba en su mente vengarse. Dejando pasar un 
tiempo fingio haberse liberado de su amor y haciendo caer una perdiz 
domestica en un profundo pozo @la a Anteo que descendiera a re- 
cogtrsela. Al obedecerle prestamente Anteo por no sospechar nada, 
Cleobea le lanza una pesada piedra. El de inmediato muere y ella al 
tomar conciencia de la horrible accion cometida y aun mas abrasada 
por su fogoso amor por el joven se ahorca. Y Fobio entonces conside- 
randose maldito por tal causa, cedio su reino a Frigio. Mas hay quie- 
nes dijeron que no fue una perdiz, sino un objeto de oro lo arrojado al 
pozo, como menciona Alejandro el Etolo en estos versos de su Apolo: 

Noble hijo sera como de nobles padres 
Fobio el hijo del Neliada Hipocles. 
Legitima esposa llegara a su casa, y, aun 
recien casa& y en su alcoba bella rueca 
hilando. vendra, los firmes juramentos de rehCn 
invocando, Anteo, vastago del rey Aseso, 
adolescente mas florido que primavera (ni 
para Meliso el agua criabueyes de Pirene 
germinara tan crecido hijo, por quien gran gozo 
habra en Connto y pesar para fornidos Baquiadas) 40. 10 

Cleobea, su condicion aristocratica. Elhene seria •ála propicia (a su hijo),. 
Otros nombres lo son de lugar y a la par de persona como Aseso, ciudad y rey 
milesios, y Frigio, o solo de lugar. Ulege = pueblo Cario. Neliada o Nelida 
es finalmente patronimico equivalente a hijo o descendiente de Neleo. Este 
texto puede encontrarse igualmente traducido en el volumen de Gredos dedi- 
cado a HERODAS y PARTENIO, num. 44 de esta coleccion. y en E. CALDER~N, 
Parrenio. Madrid, CSIC, 1988. 

40 El parangon de Anteo es con Acteon el Argivo, raptado por Arquias y 
muerto en la accion. Meliso, su padre, maldijo al asesino produciendo como 
efecto hambre y epidemias sobre Corinto. que obligaron a Arqulas a deste- 
mirse voluntmiamente. Los Baqufadas o descendientes de Baquis era la fami- 
lia gobernante en Corinto. 
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Por Anteo, grato al veloz Hermes. la recien casada 
al punto enloquecida, lapidable amor concebira 
y prendida a sus rodillas solicitara en vano 
atenciones, pues el por respeto a Zeus Hospitalario, 

15 libaciones y la sal coparticipe de la mesa de Fobio, 
en fuentes y rios lavara la infame solicitud. 
Y ella en cuanto rechace la infausta union el ilustre 
Anteo, le dispondra al instante inteligente trampa 
con falaces palabras. Este va a ser su discurso: 

20 •áAhora cuando mi vasija de oro ascendia del fondo 
del pozo, resquebrajo la cuerda de hermoso mimbre 
y descendio de esa guisa junto a acuaticas Ninfas. 
Por los dioses te ruego, pues a todos oigo que facil 
es la senda de este agujero, recto la recorras 

25 y me la recobres y me seras altamente carisimo.~ 
Tales palabras emitira la esposa de Fobio Neliada 
y el sin pensarlo se desprendera del Lelege 
vestido, confeccionado por su madre Elamene, 
y descendera presuroso por el concavo hueco 

30 del pozo. Mas contra 151 la mujer maldispuesta 
con ambas manos lanzara una piedra de moler. 
Entonces el, de huespedes el mas desdichado, 
erigira su propio tumulo fatal, en tanto ella, 
enlazandose el cuello, bajara con el al Hades. 

PARTENIO DE NJCU XIV, Sobre Anteo. 

4 

MUSAS 

El ilustre poeta Alejandro el Etolo en el poema titulado Musas 
expone con cuanto fervor el pueblo efesio cuidaba el templo dedica- 
do a Diana. hasta el punto de ofertar premios para que los poetas me- 
jor dotados de entonces compusieran poeslas diversas a la diosa. En 

los versos de a continuacion Opis no es la companera de Diana, sino 
una apelacion de la misma. Trata, en efecto, como dije, del pueblo 
efesio: 

Al enterarse, asf pues, ellos que muy apreciado era 
entre los griegos como experto en la citara 
y el canto Timoteo, hijo de Tersandro, le ofrecieron 
un millar, entonces sagrado. de siclos de oro 
para que a Opis cantara, lanzadora de raudos dardos S 

que sobre el Cencreo posee honrosa mansion, 
y no dejar los hechos sin gloria de la diosa Letoida 4 ' .  

MACROBIO. Saturnalia V 22. 

Tenian ellos (los poetas parodicos) cierta fama entre los siciiia- 
nos, como Alejandro el Etolo, el compositor de Tragedias, al crear 
una elegia, muestra del siguiente modo: 

. . . , pues velludas mientes de Agatocles fuera de su patria 
echaron. De arcaicos ancestros provenia este varon, 
desde joven experto en tratar como extranjero con extranjeros 
siempre. Y cercano ya a la poetica cima de Mimnermo, nues- 

[tro hombre 
con vuelo igual a Eros enloquece por un joven y escribe ahora, 5 

perfectamente acorde con el ornato epico de Homero, 
de desvergonzados zapateros o ladrones o determinado ratero 
que contra su floreciente miseria parlotea, cual siracusano, 

4' Recordamos que la Diana romana es h e m i s  griega, hija de Leto. El 
Cencrw o Cencno era un rio efesio donde. segun ESTRAB~N, XIV 639, se 
ban6 tras el parto Leto (cf. tarnbitn Thci~o. Anales 111 61). 
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y no sin gracia. Mas quien ha escuchado a Beoto, 
io de ningiln modo puede disfrutar ya con Eubeo 42. 

POLEM~N en ATENEO. XV 69% 

Atestiguan que Bitinia fue colonia de misios, en primer lugar Es- 
cflace el Cariandino. que afirma que habitaban en tomo a la laguna 
Ascania frigios y misios, a continuacion Dionisio, el autor de Las 
Fundaciones. Euforion . . . y Alejandro el Etolo: 

Que sus casas tienen junto a comentes ascanias, 
en riberas de la laguna Ascania, donde habito 
Dolion, el hijo de Sileno y Melia 43. 

ESTRAB~N. XII 566. 

Alejandro el Etolo: compuso estos versos sobre Euripides: 

El nutricio del noble Anaxagoras es, para mi, acre al hablar, 

42 No se sabe con certeza de qut Agatocles habla el texto. El fragmento, 
aunque para algunos trate de Beoto, nos parece mas bien referirse a Eubeo, a 
quien Ateneo ha mencionado algo antes. Ello explicaria mejor como una cn- 
tica la comparacion proverbial final, pues crftica solapada e ironica a un poeta 
parodico late en estos versos. La poesia parudica escogio en Grecia el estilo y 
verso homerico. 

43 Sileno es el jefe de los &tiros, hijo de Pan o H e m s  y una ninfa. Ninfa 
de los bosques es tambikn Mclia (uFresno~). Ambos son padres del misio 

y antipatico. y ni aun borracho sabe bromear, 
mas cuanto escribiera. esto superaria a la miel y a las Sirenas a. 

Aum GELIO, Noches Aticas XV 20,8. 

EPIGRAMAS 

[Vease Antologia Palatina, pags. 62, 63, num. 7 de esta colec.] 

TRAGEDIAS 

10 

LOS JUGADORES DE TABAS 

AndroktasEs (masacre): Por catdcresis, pues (Patroclo) mato a 
un nino, que unos llaman Clisonimo. otros Eane y otros Lisandro. Lo 
mato en casa del maestro de escuela Otrioneo, segun afirma Alejan- 
dro el Etolo en Los jugadores de tabas. 

ESCOLIO a Iiiada XXlIl 863. 

11 (12 P.) 

Eufonon el Calcidio y Alejandro de Pleuron, autores epicos. y 
antes aun Estesicoro de Himera, afirman acordes con los argivos que 
Ifigenia era hija de Teseo (cf. Eufonon, fr. 101). 

Es el fragmento dedicado a Euripides. a quien supone por sus ideas 
discipulo de Anaxagoras. 
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12 (11 P.) 

Titormo el Etolo, por una apuesta, se desayuno una vaca con el 
(Milon de Crotona). segun cuenta el etolo Alejandro. 

ATENEO, X 41 2f. 

Droitt?: La banera, pero el Etolo (Alejandro) dice que es la canas- 
ta en que se cria el bebe. 

Erymologicum Magnum 288, 3 .  

DUDOSOS 

[Cf. Euforion, fr. 77 (89 C.)] 

Alejandro dice que el pueblo pleuronio eran los helos, descen- 
dientes de los tirrenos y por tradicion patria adoraban asi a Zeus. 

Escolio A D a Iliada XVI 235. 

Alejandro el Etolo afirma que Marsias aprendio de Dafnis el arte 
de la flauta 45. 

Escolio a TeocRm. VIII. 

45 En realidad no debieramos traducir por flauta el astlos griego. Este po- 
see en su boca un estrangul. esto es, una laminilla elastica que produce vibra- 
ciones del soplo, que se transmiten por amplificacion y regulacion de altura a 
la columna de aire del tubo. La flauta carece de CI y por ello ofrece una sono- 
ridad muy difemnte, cf. J. CHAILLEY. h Musique grecque antique, Parls. 
1979. pAgs. 60-61. 

Panoco y Alejandro dicen que la lira le fue entregada (a Anfion) 
como regalo por Mercurio, porque fue el primero en liberar a E(v)ia- 
nara &. 

PROBO a VIRCILIO, Eglogas 11 23. 

EPIGRAMA 

Del Etolo Automedonte [o Alejandro]: 

Economiza, hombre, la vida y no a contratiempo navegante 
seas. Incluso asi no es larga la vida de varon. 
Desdichado Cleonico, tu que a la prospera Tasos te afanabas 
por llegar, mercader desde la Sina Interior. 
Mercader, oh Cleonico, y bajo la PlCyade la misma inmersion 5 

que la misma Pleyade hiciste al navegar. 

Antologia Palarina VI1 534. 

El texto esta corrupto y es dificil saber si el nombre es realmente Evia- 
nara u otro similar. En todo caso ignoramos de quitn se trata. Anfion de Beo- 
cia. hermano gemelo de Zeto e hijo de Zeus y Antfope. se dedico a la musica 
y movia las piedras. incluso, con los sones de su lira, regalo de Hermes. Caso 
con Niobe, hija de Tantalo. 
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Sosifanes y Asclepfades dicen que Anquialo nacio de eUa (Hemi- 
one) y de Neoptolemo. pero Dexio que Ptio y Alejandro que Peleo 47. 

Escolio a EURIPIDES, Andromaca 32. 

Se le atribuyen unos Fenomenos Celestes en la linea de Arato. 
SEJCTO EMP~RICO. Contra los mofemaricos VI11 331 Bekk. 
Vida de Arato (Maass, Comentario a Araro, phg. 323). 

Se le atribuyen poemas jonicos fliaces: bufonescos o parodicos 
de tragedias en la Iinea de Rinton, o cinedos: obscenos o sodomfticos 
en la de Sotades). 

ATENEO, XIV 620e. y La Sicda s. VV. Sotades y jliaces. 

Sotades fue el primero en escribir cinedos y luego Alejandro el 
Etolo. Pero ellos los compusieron con lenguaje solo y. en cambio, Li- 
sis con musica, y antes aun que este Simo. 

E S ~ A B ~ N ,  XVI 648. 

Tres de los poemas estan dedicados a la muerte. Menciona a Csta 
Alejandro en su Cabreros. 

CENOBIO. Coieccion de Proverbios V I  2. 

Mas otros textos atribuyen estos poemas (los tres citados) a 
Alexis. 

La Suda, s.v. Ta fria (*Los tres*). 

De Alejandro: 

La mujer noble es un tesoro de virtud. 
ESTOBEO. LXV 4 (Wachsmuth-Hense IV. pag. 495). 

Prochjtt?~ (urna de libaciones) . . . la menciona tambien Alejan- 
dro en su t Antigona t. 

Estos raros fragmentos son en general considerados falsas atribuciones 
a Alejandro el Etolo. salvo quiz4 el ultimo a que aludiamos en el prologo a 
este autor, como posible mencion de una tragedia. El epigrama. A.P. VI 182. 
atribuido a 61 por Brunck. segun Powell es mhs bien de Magnetes. 

41 Segun otras versiones el matrimonio de Hennione, hija dNca de Mene- 
lao y Helena, con Neoptolemo habria sido esteril, a diferencia del posterior 
con Orestes que engendran's a Tisheno. 
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ANTAGORAS DE RODAS 

1. Vida del autor 

Vivio en Atenas antes del 380 en particular relacion con la 
Academia, de cuyos representantes Crantor, Polemon y Crates fue 
amigo. Durante esta primera estancia en la ciudad atica compuso 
su poema A Eros. del que conservamos un fragmento (el 1 nues- 
tro) erroneamente atribuido a Crantor, segun noticia de Diogenes 
Laercio, IV 26. Hacia el 276 se traslado a la corte de Antigono 11 
Gonatas, junto con su amigo Arato. Tuvo tambiCn amistad con el 
filosofo Menedemo, quien le invitaba a sus simposios de Eretria 
en union del propio Arato y Licofron de Calcis. el tragico de la 
PlCyade y autor de La Alejandra. 

Tras su etapa en Macedonia volvio a Atenas, donde asistio a 
la muerte de Polemon y Crates, sucedidas en breve intervalo de 
tiempo, dedicandoles un sentido epitafio comun que se nos ha 
transmitido (Ant. Palat. VI1 103). No tuvo, en cambio, buenas re- 
laciones con Arcesilao, sucesor del primero en la direccion de la 
Academia algunos anos despues del 270, fecha de la muerte de 
Polemon. 

Igualmente, con el tiempo se indispuso con Antigono a causa, 
segun noticia de Eliano. Historias Varias XIV 26, de su cambio 
de orientacion hacia una politica de libre mercado. No obstante, 
de su epoca de amistad queda una simpzitica anecdota recogida en 
Ateneo, VI11 340 e-f. En ella, junto con la agudeza, se deja ver su 

condicion de excelente gastronomo: interpelado por Antigono, 
cuando en delantal cocinaba unos congrios, con el argumento cri- 
tico de que Homero no escribio las hazanas de Agamenon mien- 
tras cocinaba congrios, le respondio que tampoco Agamenon las 
realizo fisgoneando en el campamento quien cocinaba congrios. 
Refiere la anecdota ademas Plutarco en sus Charlas de sobreme- 
sa IV 4.2. 

2.  Obra y bibliografia 

Autor poligrafo, escribio un poema epico, La Tebaida (cf. no- 
ticias del fr. 41, epigramas recogidos en la Corona o Guirnalda de 
Meleagro (frs. 2-3 solo aludidos), y el Himno a Eros (fr. 1 )  men- 
cionado, hexametrico. De los epigramas, ademas de 2, el epitafio a 
los filosofos Academicos, se conserva otro (3, Ant. Palat. IX 147) 
dedicado a la constmccion de un puente en el camino de peregri- 
naje de Atenas al Santuario de Eleusis, aunque las fechas de su 
vida y la de la elevacion del referido puente (anos 321-20) no aca- 
ban de cuadrar, como advierte Wilamowitz, Hellen. Dichtung.. . , 
pag. 106, nota 1. Si bien cabe suponer muy legitimamente, con M. 
Femandez-Galiano, Antologia Palatina 1, Madrid, Gredos, 1978, 
pag. 57 y Easterling-Knox, que se compusiera el poema mucho 
despues del hecho conmemorado. 

Ediciones y estudios acerca de el han realizado P. von der 
Muhl, Mus. Helv. 19 (1 962), 28-32, y Gow-Page, Hellen. Epigr., 
11, pags. 29-3 1. 

A EROS 

Como de Crantor, se dice que circula del poeta Antagoras esta 
composicion a Eros: 
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Escindida esd mi alma sobre tu cuestionado linaje 49, 

si debo, Eros, llamarte primero de los eternos dioses, 
& aquellos hijos cuantos, mtaib, Oscuidad y Noche 
soberana engendraran en los mares bajo el amplio Oceano. 

5 0, mas bien, hijo de la muy prudente Cipns o de la 'iierra 
o los Vientos. Tanto de malevolo a ben6volo fluctuas 
entre humanos. Y por ello posee tu cuerpo doble naturaleza. 

DI~GENFS LAEXCIO, IV 5.26. 

[Son epigramas traducidos en Antologla Palafina, Gredos. 1993 
(1978). piigs. 57-58]. 

Vivia con el (con Antlgono Gonatas). . . Antagoras el Rodio, 
quien compuso La Tebaida. 

Vida de Arato (Maass. Comentario a Arato, pag. 148). 

•áTenbis oidos de bueyes*: alude a los que no entienden. Antago- 
ras, en efecto, cuando leia a los tebanos su escrito La Tebuida, al no 

49 Este verso es famoso por haber sido evocado por CAL~MACO. Himno a 
Zeus 5. T & m .  Idilio V 1 y APOLONIO DE RODAS. 111 26. precisamente los 
tres poetas mas grandes transmitidos de este periodo. Nosotros no entramos 
en valoraciones de la superior calidad del de Callmaco. Mas vease sobre ello 
la opini6n de W i u ~ o w m  en sus obras Anrigonos von Karysros .... phg. 69 y 
Poesia helenlsrica.., pdgs. 2-3. 

manifestar ninguno signos de aprobacion, cerro el libro y dijo: •áCon 
r;izon os llamais beocios. porque ten& oidos de bueyes•â 50. 

MAXIMO CONFESOR. Lugares comunes. pag. 8 15 Migne. 

M Es un juego de palabras basado en la afinidad en griego entre Boioroi 
(rbeocios~) y Bobn 8t0 (•áoldos de bueyes•â). La anecdota se refiere tambien 
a Antimaco. que compuso otra Tebaida. segun CICER~N. Bruto 5 1, 191. Sobre 
SU autenticidad polemiza Welcker. cf. SUSEMIHL. Hisroria .... pag. 897. 
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ARATO DE SOLOS 

1. Vida del autor 

Hijo de Atenodoro y Letofila, habria nacido en la cilicia So- 
los, aunque su familia parece proceder de Tarsos, si no el mismo, 
segun Asclepiades de Mirlea 51. La informacion principal provie- 
ne en este caso de un articulo de la Suda y de las cuatro Vidas de 
Arato conservadas, productos seguramente tardios de una primiti- 
va perdida de epoca helenistica, segun hace ver J. Martin, Histoire 
du texte des Phenomines d'Aratos, Pids, 1956, pags. 151 sigs., 
cuyo autor pudo ser el gramatico T e h .  

Su relacion con Menecrates de Efeso, poeta didactico como 
151, y a quien se le supone su maestro, da verosimilitud a una posi- 
ble estancia en su ciudad. Pero es mas segura la noticia de que vi- 
vio en Atenas, donde conocio a estoicos como Cleantes y •áel 
Transformistaw Dionisio de Heraclea (luego pasado al Hedonis- 
mo), asi como a Academicos o escepticos como Timon. Pues son 
detectables los influjos mutuos entre este y aquellos a traves de 
sus obras. Estuvo igualmente, como sabemos, en la corte de Anti- 

51 Naturalmente, estos datos. como los ofrecidos de otros autores, estan 
tomados de noticias de la Antigiledad y pueden ser perfectamente cuestiona- 
dos cuando no han sido actualmente corroborados o considerados plenamente 
fidedignos, como hace W. Luowio, RE, Supplem X (1%5), cols. 26 sigs. Mas 
se suelen aceptar en razon de su verosimilitud. 

gono Gonatas, culto mecenas aficionado al Estoicismo y a cuya 
madre o esposa Fila seguramente. pues asi se llamaban ambas, pa- 
rece que celebro en varios epigramas. 

Tampoco seria extrano que hubiera visitado la corte siria de 
otro Lagida mecenas cual Antioco 1 Soter (hacia 324-261 y rey 
desde 281). Su muerte, sin embargo, acaeceria en Pela, Macedo- 
nia, hacia el 240 o algo antes, pues en esa fecha murio Antigono. 
Y ello hace suponer, junto con otros datos, entre ellos su prece- 
dencia a Calimaco, que naceria sobre el 3 10 a. C. 

2. Obra e influencia 

Escritor muy polifacetico y estimado en su tiempo, hasta Cali- 
maco lo evoca con deferencia y afecto en Contra Prurjcanes, fr. 
460, donde le llama sabio y excelente poeta. Mas en cuanto a su 
otra calificacion de leptos (•ásutil•â) en epigr. 29, en realidad ello 
era programatico en ambos poetas, como con respecto al de Solos 
manifiesta muy significativamente su acrostico lepte de los versos 
dedicados a la luna en su Fenomenos, cf. Easterling-Knox, Hisro- 
ria.. ., 1, pag. 648. Precisamente el primer acrostico conocido de 
todos los tiempos. Ambos, muy imbuidos de la estetica alejandri- 
na a la que tanto contribuyen, se deleitan literariamente en la com- 
posicion breve y sutil. gusto analizado en Calimaco por E. Reit- 
zenstein en los afios 30. 

A 10s Fenomenos (frs. 1-2) debe sobre todo Arato la enorme 
popularidad en su tiempo y gran proyeccion ulterior. El poema 
transmitido completo con sus 1.154 hexametros no es mas que un 
texto divulgador de los conocimientos astronomicos de la Cpoca 
en combinacion con la peculiar erudicion alejandrina. No esta 
exento, en general, de fluidez e inspiracion tanto arcaizante hesio- 
dica como estoica. Nosotros, dado que su traduccion requeriria 
una edicion integra independiente, ofrecemos solo su Proemio, 
una de las porciones mas elogiadas por la critica moderna (fr. 1). 
Merecio muchas loas de sus contemporaneos, entre ellos Leonidas 
de Tarento, Ant. Palat. IX 25, y Ptolomeo Filadelfo. Tuvo multi- 
ples imitaciones sin su exito y traducciones al latin de Varron 
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Atacino, Cicer6n. G e n h i c o  y Avieno e influyo en Lucrecio y 
Virgilio. Se tradujo al arabe en el s. IX. 

Ademas de otras obras astron6micas. entre ellas Canon (fr. 
7), que se le atribuyen, y bien pudieran ser algunas porciones de 
los Fenomenos (3-8), escribi6 unos Yatrica, de materia medica 
(10-14); un Himno a Pan (18) para la conmemoracion de la boda 
de Antigono y la victoria de Lisimaquia, algo anterior al 276; ele- 
gias, epigramas (conservados: Ant. Palat. XI 43, a cierto Diotimo, 
y XII 129, sobre un bello joven), epicedios o cantos funerarios 
(frs. 15- 16). uno de ellos a su hermano muerto; una Antropogonia 
(fr. 9), paignia o juguetes (poesias humoristicas) y un sinfin mas 
de obras, como Las Gracias (fr. 19), de las que parcialmente tal 
vez sea titulo recapitulador el discutido Catafepton (fr. 17). A 
ellas debe agregarse la edicion critica de la Odisea, ejemplo ma- 
nifiesto de su saber y aun erudicion filologica tipicamente hele- 
nistica. 

Recogio la primera coleccion de sus fragmentos E. Maass, 
•áAratea•â. 1892. La editio princeps de los Fenomenos es la Aldina 
de 1494. Le siguen las de Grotius, Lugduvi, 1600; Buhle, Leipzig, 
1793- 1801 ; Buttmann, Berlin, 1826; Bekker, Berlin, 1828; Maass, 
Berlin, 1892; Mair, Londres-N. York, 1921; Zannoni. Florencia, 
1948, y J. Martin, Florencia, 1956. 

y todas las plazas de seres humanos, lleno esta el mar 
y los puertos. Todos a Zeus en todo lugar requerimos, 
pues de su estirpe somos. Y el, benevolo a los humanos, 5 

senala lo diestro. A las gentes al trabajo despierta 
evocando el sustento, y dice cuando el terron es mejor 
para bueyes o azadas, y dice cuando la diestra estacion 
para cavar las plantas o echar las semillas todas. 
Pues el mismo en el firmamento fijo los signos, 10  

distinguiendo los astros, y proyecto para el ano 
las estrellas que mejor seilalaban lo producido, 
para que todo, firme, creciera en su estacion a los hombres. 
Por ello al principio y al final siempre le suplican. 
!Te saludo, padre, gran maravilla, gran beneficio de humanos 15 
tu mismo y la generaci6n anterior! !Muchos saludos, Musas 
melifluas todas, y, al rogaros acorde con la norma, nominad 
las estrellas y guiad de igual modo mi canto entero! 

Algunos han transmitido los Fenomenos Celestes sin proemio.. . 
y otros con diversos proemios, comenzando: 

Acerca del Sol y la ilustrisima Luna 
habladme, Musas 

y una de las transcripciones (dice): 
FEN~MENOS CELESTES 

1 

PROEMIO 

Camencemos por Zeus. a quien nunca de mencionar dejamos 
los hombres. Llenas de Zeus estan todas las vias 

Anclides, sagrado pimpollo de huespedes. iVamos. Conmigo 
palpa la celeste ruta! 

Y otros: ~Anrfgono, sagrado.. . B. Transmitirse el poema sin proemio 
es absolutamente indecoroso e indigno de la valia del poeta y la im- 
portancia del tema ... El hecho de que estos versos comiencen por 
Anclides y lo que sigue para evitar la afectacion conlleva la impronta 
de Arato, pero se opone la idea de que sea una porcion de setenta 
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anos (setenta y seis, segun Scaliger) la que tarde el Sol en asentarse 
de un signo a m, pues asi dice el ficticio proemio: 

con decenas de ciclicos anos en siete partes, 

sabiendo Arato que el retorno periodico del Sol sobre ellos supone 
una porcion de diecinueve ailos. 

A Q U I ~  TACIO, Comentario a Arato, pag. 80.26 Maass. 

3 

SOBRE EL ORTO 

. . . el cuarto libro Sobre el orto, que algunos dicen no es de Ara- 
to, sino de Hegesianacte. 

Vida de Arato 11, pag. 1 1 ,  12 Martin. 

4 

LOS ASTROS 

Las Musas son nueve, pero Eumelo de Corinto dice que son tres 
. . . y Arato, en el libro quinto de Los Asrros, dice que son cuatro, hijas 
de Zeus [Eter] y la ninfa Plusia, 

Arque, MClete, Telxinoe y Aeda. 
TETES. A los Trabajos de Hesiodo, pag. 25.8 Gaisford. 

Vida de Arato 1, pag. 22, 12 Martin. 

6 

SIGNOS DE ZEUS 53 

Viah de Arato 1. pag. 9.20 Martin. 

CANON 

El segundo volumen del Canon. 

Vida de Arato 11. pag. 1 l .  I I Martin. 

Arato obtuvo el calculo de los planetas, cuando dice ... Y en su 
obra titulada Canon al hacer el calculo sobre ellos dice que sus movi- 
mientos sobrevienen con cierta armonia y sinfonia musical.. . Sobre 
su armonico movimiento hablo, como dije. Arato en el Canon. Era- 
tostenes en su Hennes, Hipsicles, Trasilo y Adrasto de Afrodisia.. . 
Muchos de los mas ilustres estudiaron lo relativo al Sol y la Luna y 
aparte lo de los cinco planetas. Y por ello Arato hablo especificamen- 
te del Sol y la Luna hasta el final del poema, y aparte trato de los cin- 
co planetas en el titulado Canon u. 

AQUILLS TACIO, Comentario a Arato, pag. 42. 12 Maass. 

52 Este titulo parece corresponder a la primera parte de los Fenomenos. 
Este otro debe de ser un subtitulo de la segunda parte, denominada por 

Ciceron Prognostica (progn&eis, en griego). 
Esta otra obra. Canon. es evidente que constituia una pieza autcktona o 

independiente de los Fenomenos enbe la produccion aratea. 



POES~A HELEN~STICA MENOR ARATO DE SOLOS 

12 

TEMAS MEDICOS 
Equus: De este, Arato y otros muchos dijeron que era Pega- 

so, hijo de Neptuno y la Gorgona Medusa. El en el monte Helicon de 
Beocia abrio una fuente, golpeando una roca con las pezunas, que por 
el fue llama& Hipocrene. 

HIGINO, Astronomia 11 18. pag. 58 Bunte. 

Vida de Arato l. phg. 22, 14 Manin. 

Vida de Arato 1, p6g. 22. 17 Martin. 

11 

COMPONENTES DE LOS TERIACOS 

Elementos imprescindibles (para) la composicion de los farmacos 
teriacos (contra mordeduras de animales). 

Vida de Araro 1. phg. 22. 13 Martin. 

Sobre los (farmacos letales) compuestos ... muchos los trataron 
en sus escritos. entre los que es tan... y Arato y algunos otros escrito- 
res de tales temas. A muchos sorprendera que los trataran en verso.. . 

GALENO, Sobre Antldotos XIV. pig. 144 Kuhn. 

Los niiios hijos de medicos las denominaban (a las suturas de las 
cabezas) coronitas, lambdiformas y escamiformas y otros nombres 
semejantes, y discutian sobre la cantidad de ellas. si se debian calcu- 
lar cinco suturas o mas o menos. Y todos estaban de acuerdo en que 
eran menos las suturas de las cabezas de mujeres. Herodoto refino 
que despues de la matanza de Platea no se ha116 en ninguna cabeza de 
los persas signo alguno de sutura. Y Arato en su Temas medicos, en 
cierto pasaje dice: 

Muchas cabezas ya he contemplado de igual modo 
con unica sutura en el centro de su coronilla, 
y muchas compactas cabezas sin sutura de humanos 55. 

P ~ L U X ,  11 37.1. pag. 93, 2 Bethe. 

FACULTADES MEDICAS 

Vida de Arato 1, pag. 9, 19 Martin. 

Vida de Arato 1, pig. 9, 18 Martin. 

5s Estos versos encajan muy bien dentro del tratado arateo Ostologia, que 
quid estaba incluido en sus Yatrica o Temas medicos. 
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Esto en cuanto a los que dijeron, entre los que se halla el mismo 
(Arato) en su poema a Teopropo. que Electra huyo y no aguardo a ver 
Ilion capturada y a sus vastagos sufriendo. pues dicen que Dardano 
era hijo de Zeus y Electra. 

Escolio a Fendmcnos Celestes 259, phg. 206, 13 Martin. 

Muy oscuro es el septimo astro de las siete Pleyades, como dice 
Arato en su epicedio (cantofunebre) a Teopropo, pues al ser destrui- 
da Troya, Electra. madre de Dardano y una de las Pltyades, huyo del 
conjunto de sus hermanas y con la cabellera suelta parece en ocasio- 
nes una estrella cometa. 

Escolio a Iliada XVIIl486, pag. 553, 26 Martin. 

16 

EPlCEDIOS 1 A SU HERMANO MIRIS Y 2 A CLEOMBROTO 

Vida de Arato 1, phg. 22, 15 y 17 Martin. 

17 

CATALEPTON 
(POES~A MENUDA) 

Escribio ademas otros [poemas] sobre Hornero y la Iliada, Osro- 
logia, Facultades medicas, un himno a Pan, un epicedio a su herma- 
no Miris, Los signos de Zeus, El Escita y otras kata lepton (•ápoesias 
menudasw). . . 

M-. •áAra tca*..., piensa que Teopropo era pariente del filosofo Me- 
nedemo. amigo de Arato. 

Y tiene otras composiciones kata lepton. y dignas de mencion 
cuatro, una Facultades mkdicas, la segunda el volumen del Canon, la 
tercera los Fendmenos Celestes y cuiuta Sobre el orto. .. 57. 

Vido de Arato l. phg. 9, 17, y U. pag. 11.9 Martin. 

Muestra la pobreza de ellos (los giaritas) Amo en su Poesia me- 

nuda: 

Oh Leto, tu lo mismo de repente me marginaras 
igual que a la ferrea Folegandro o la debil Giaro 58. 

E S T R A ~ ~ N ,  X 5. 3, VII, pag. 109 Lasserre. 

HIMNO A PAN 

... Antigono Gonatas, en cuya mansion vivio el (Arato) y con el 
el estoico Perseo, Antagoras el Rodio. que compuso la Tebaida, y 
Alejandro el Etolo, segun refiere el propio Antigono en sus escritos a 
Jeronimo. Presentandose al rey, en primer lugar le leyo su poema A 
Pan, el de Arcadia, y luego, por orden de aquel, escribio los Fendme- 
nos Celestes. 

5' Ofrecemos la doble terminologia de la obra Ca~alepton, Ja expresion 
griega y la transcripcion junto con la traduccion castellana. El libro aludido 
sobre la Iliada, logicamente, era una edicion de la misma. no un poema. 

SR La isla de Delos dirige estas palabras a Leto, comparandose en previsi- 
ble situacion futura con otras dos islas, una Esporada, la actual Policandro. y 
otra Ciclada, la actual Dschura, respectivamente. Es probable que ARATO es- 
cribiera un Himno a Apolo, bajo cuya advocacion estaba el Santuario de De- 
los y la isla. y que este poema estuviera recogido en su Catalepton. El poeta 
parece jugar aqui con el doble sentido de sidereo aplicado a Policandro, fe- 
rrea y a la par femginosa. El epiteto siguiente edtbil, timidan, que aparenta 
ser de Giaro, se halla, no obstante, insolitamente situado antes de la conjun- 
cion disyuntiva que precede al nombre de la isla. Mas entendemos que no 
cabe otra interpretacion que la adoptada. 
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Por hallarse Arato en Atenas con Perseo el filosofo, le acompafio 
a Macedonia cuando este fue invitado por Antigono y,  acudiendo a la 
boda de Antigono y Fila (hija de Antfpatro) y celebrandola, paso el 
resto de su tiempo alli. 

Vida de Aralo 111, pAg.15, 18. y IV, p6g. 20.3 Martin. 

LAS GRACIAS 59 

Arato. en el primero de sus Gracias, dice tetla (raguantaw en lu- 
gar del erroneo tktta: apelativo familiar de padre). 

HFLADIO. en Focio. Biblioreca 279, V111, pag. 174 Henry. 

59 Este libro, como tantos otros de esta epoca, no se ha conservado. En 
cuanto a las noticias de las epistolas que se le atribuyen y la posible edicion 
de la Odisea, aludidas por Lloyd-Jones y Parsons al final de sus fragmentos, 
son consideradas hoy dia espurias. Por ello no las recogemos. 

1. Identidad del autor 

Un fragmento del poema A Demeter tomado de Eliano, nos es 
transmitido en el Supplementum Hellenisticum de Lloyd-Jones y 
Parsons junto con la noticia de que nada se sabe de este poeta. 
Nosotros apuntamos como unica posibilidad plausible, acorde con 
nuestros conocimientos actuales, la opinion de que el texto haya 
sido extraido por Eliano del libro Sobre el (o los) Santuariofs) de 
Hemione. La obra consta en Escolio a Teocrito, 15, 64, con la 
autona de Anstoteles, mas ya Muller, Fragm Histor. Grec., IV, 
pags. 330-31, habia rectificado, con razon segun parece, sustitu- 
yendo el nombre de aqutl por el mas verosimil de Aristocles. Y 
asi lo recogen tanto Susemihl, Historia ..., pag. 531 y nota 77, 
como Wentzel, RE, 1, 3, col. 936, aunque este ultimo con objecio- 
nes. Aceptada esa posibilidad, nada de extrano tendria entonces 
que, segun ellos, fuera este mismo Aristocles aquel a quien Pseu- 
do-Plutarco y Estobeo adjudican los libros Italicas y Paradojas. 

El poema A Demeter, transmitido por Eliano, revela, desde 
luego, amplios conocimientos sobre el tema. Abarcan toda la He- 
lade desde el continente (Hermione, puerto de Argos, actual Cas- 
tri y Atenas, representada por los aristocraticos Erectidas) hasta 
sus antiguas colonias occidentales de Sicilia. Sigue existiendo, no 
obstante, la problematica de averiguar si se trata de un escritor ya 
conocido, bien Aristocles el Rodio o el musico u otro. Mas esto 
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no es tarea de esta introduccion, nosotros sencillamente nos limi- 
tamos a sugerir y aceptar la plausible hipotesis, en tanto no surjan 
datos mas concluyentes. 

2.  Datacion 

El lenguaje es el dono literario, por lo que tampoco cabria ex- 
cluir la autoria del filosofo peripatetico de Messana, Sicilia, si 
bien la fecha de datacion de su vida, el s. ir d. C., nos parece algo 
tardia. mientras que las de aquellos, entre los SS. II/I a. C., son las 
apropiadas. 

Los hermionenses veneran a Demeter y le sacrifican magnanima 
y suntuosamente, y llaman a su fiesta Ctonias. Se, por cierto, que son 
conducidas del rebailo las vacas mas grandes ante su altar por la sa- 
cerdotisa de Demeter y que las ofrecen para saaificarlas. Y es testigo 
de lo que digo Aristocles, quien en cierto lugar dice: 

Fertil Demeter, tu entre sicilianos eres visible 
y Erectidas. Mas este unico hecho notable 
discerniste entre hermionenses: Del rebano indocil 
toro, que ni diez hombres dominar podian, 

5 acercandose una anciana sola, de la oreja a este altar 
lo arrastra, y el como a su madre la sigue. 
Este es, oh Demeter, Cste tu poder. Seasnos propicia 
y florezcan en Hermione los bienes de todos. 

ELLANO. Historia de los animales X I  4, pdg. 271 Hercher. 

ARIST~NOO DE C O R N O  

1. identidad del autor 

Como reza en la inscripcion grabada en el Tesoro de los ate- 
nienses del Santuario de Delfos, era un citaredo corintio, hijo de 
Nicostenes. Premiado en Delfos por sus himnos, 1 ,  un Pean a 
Apolo, y 2, un Himno a Hestia, obtuvo grandes privilegios en esa 
ciudad. 

2.  Obra y datacion 

El descubrimiento y reconstmccion de los textos inscritos se 
debio al filologo frances M. G. Colin, su primer editor por tanto. 
En los mismos. gracias a la mencion del arconte Democares, se- 
gun la cronologia griega antigua, se nos brinda la fecha del acto, 
el ano 222 a. C. 

3. Estilo y bibliografia 

El estilo de lirica ritual, bien asimilado, en los detalles peculia- 
res elegante y fluido. recuerda los versos de entrada de las Eume- 
nides de Esquilo por lo que hace al comienzo del Pean de Apolo y 
la lengua del Himno a Hestia, con sus singulares neologismos, la 
de Euripides en la Oda de los VV. 461 sigs. de Ion, como muy bien 
advierte J. U. Powell. New Chapters ..., 1, pags. 45-46. Mas tam- 
bien, logicamente, se asemeja en la metrica al Pean de Filodarno 
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de Escarfea, mas proximo en el tiempo (fines del s. iv), como sena- 
la Lesky y entrevera el lector en su momento. 

Curiosamente, observa Cmsius, RE, 1, 3. col. 967, Aristonoo 
contaba ya con un famoso homonimo y paisano predecesor de 
tiempos de Lisandro. Este obtuvo como citaredo por seis veces el 
premio en la competicion de las Fiestas Piticas, segun noticia de 
Plutarco, Lsandro 18. No sena extrano que fuera este un ancestro 
familiar suyo. 

Cf. la edicion de los textos en Bullet. Hellen. 17 (1894). 563 
sigs., y su estudio por Muller, Klein. Schrift., n, pag. 195. 

A APOLO 

Aristonoo, conntio, hijo de Nicostenes (dedico) el Himno a Apo- 
lo Pitio. 

Oh tu, Apolo, que en tomo a la roca 
Santuario de Delfos, Pitica 
sede oracular habitas 
para siempre, iee, iC Pean, 
con venerable ornato 
de Leto, la hija de Ceo 
y por voluntad de Zeus, excelsisimo 
entre los Felices, oh ie Pean 60. 

Desde tripodes alli de divina 
10 adquisicion, con agitacion 

60 Leto o Latona es. en efecto. hija del Titan Ceo y la Titanide Febc y di- 
vinidad muy antigua, por consiguiente. 

de recien cortado laurel 
el oraculo atiendes, ie, iC Pean, 
desde estremecedor sagrario, 
la piadosa ley divina 
de lo venidero, con augurios y tonos 
de lira de hermoso son, oh ie Pean. 

Tras purificarte en el valle Tempe 
por voluntad del supremo 
Zeus, porque a Pito te 
envio Palas, [iee], ie Pean, 
tras persuadir a Tierra, criadora 
de flores y a Ternis, de bellos 
bucles, la sede de mucho incienso 
para siempre posees, oh iC Pean 61. 

Donde a Pronea Tritogenia 
en santo oraculo respetas 
con recompensa 
inmortal, ie, ie Pean, 
en gracia a viejos favores 
de antalio guardas recuerdo 
imperecedero y con excelsisimos 
honores la atiendes, oh ie Pean 62. 

b1  La purificacion de Apolo. hijo como Artemis de Zeus y Leto, se debio 
al asesinato de la serpiente Piton, tambikn llamada Delfine, anterior residente 
del Oraculo. Esta se realizo en el valle de Tempe, en Tesalia, y el hecho era 
conmemorado cada ocho anos en Delfos. 

62 Tritogenia, como mas arriba Palas, es epiteto de Atenea. En su origen. 
segun una leyenda tardia, Palas, epiteto ritual, seria la hija del dios marino 
Tnt6n. la Tritogenia. por tanto. a la que accidentalmente mataria Atenea, su 
companera de juegos. Ronea indica la ubicacion de su templo en Delfos ante 
el de Apolo. Este privilegio le fue concedido por Apdo en razon de los favo- 
res que le hizo eua ya desde antes de su nacimiento, cuando Leto estaba en- 
cinta, uno de ellos aludido arriba. 
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Regalos te ofrecen los inmortales. 
Posidon con su santo suelo, 
con sus gnitas Concias 
las Ninfas, ite, ie Pean, 
B-o con antorchas trienales 
y h e m i s  venerable con diligente 
vigilancia de canes mantiene 
tus lugares, oh ie Pean. 

Ea pues, tu, que con fuentes de bellas 
aguas de Castalia de las oquedades 
del Parnaso tu cuerpo 
hermoseas, ie, id Pean, 
contento por nuestros himnos. 
atiendenos con donaci6n de riqueza 
por santos medios y de salud 
por siempre, oh ie Pean 63. 

Gobernando Darnocares y presidiendo el Consejo Antandro, Era- 
sipo y Evarquidas, los delfios, por los himnos que Aristdnoo compuso 
a los dioses, le concedieron a el y a sus descendientes la condicidn de 
huesped publico. de benefactor. de prioridad de consulta al oraculo, 
preeminencia en centros publicos, de arbitraje politico, inviolabilidad 
en guerra y en paz, exencidn de todo impuesto y los derechos de ciu- 
dadanfa igual a los delfios. 

M. G. COLIN, Fouilles de Delphes 11, pag. 215. 

63 Pean, epiteto ritual de Apolo. alude a su condicion de sanador de enfer- 
medades que comparte con su hijo Asclepio o Esculapio y justifica la peticion 
de salud del final del himno por parte de Aristonoo. Sobre la noticia que si- 
gue al poema. advertimos al lector que hemos desglosado de ella la porcion 
ultima del texto wn los datos del autor, para que le sirviera de adecuado en- 
cabezamiento. 

HIMNO A HESTIA 

De Anstonoo a Hestia. 

A la soberana sagrada entre sagradas, 
a Hestia cantaremos, que tanto el Olimpo 
abarcas por siempre, como la profundidad 
matriz de la tierra y el Pitico laurel, 
y danzas sobre el templo de altas puertas 
de Febo, regocijada con oraculos de tripodes. 
Y cuando Apolo la aurea forminge 
heptacorde rasga y con himnos 
ensalza a los dioses en fiesta, 
contigo la celebran. 
Saludos, hija de Cronos 
y Rea, unica que envuelves en fuego 
preciadisimos altares de inmortales. 
Hestia, conctdenos en recompensa 
con santos medios abundante 
riqueza y poder siempre danzar 
en tomo a tu altar de trono luciente. 

M. G. COLIN, Fouilles de Delphes 11, pag. 2 17 
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ARQUELAO (DEL QUERSONESO) 

1. Identidad del autor 

Parece ser este el mismo Arquelao al que unos llaman Quer- 
sonesita (Ateneo, IX 40%) y otros Egipcio (Antigono de Caristo, 
19) y tal vez tambien el que otros denominan el Fisico (Estobeo, 
Florilegio X 77) en razon de la tematica de su produccion a la que 
todos hacen referencia 64. 

2. Obra 

Segun las noticias, fue autor del libro de poesia epigramatica 
De peculiar naturaleza (Idiophy2, frs. 1-5). Trataba en 61 hechos y 
cuerpos de seres singulares hasta el punto de no ser creibles, como 
nosotros mismos podemos juzgar por los fragmentos conservados. 
Pese a la aparente intencion, que calificariamos si no de cientifica, 
de cientifista del poeta, tste se ve totalmente arrastrado por el en- 
tusiasta fervor de la epoca por los prodigios 65. 

Un segundo libro suyo constaria de p o d a  yambica, de tono 
sin duda mas ligero y satirico, dentro del que cabe acoger el relato 
de las Calipigias (•áCulihermosas•â) de Siracusa, Ateneo, XII 554e 
(fr. 6). motivo igualmente tocado en el mismo genero poetico por 
Calirnaco y CCrcidas. 

3. Datacion y bibliograjia 

La cita de Antigono de Caristo plantea el problema de la da- 
tacion de Arquelao. Menciona en ella a Ptolomeo. a quien dedico 
sus epigramas, sin indicar por el epfteto o numeracion si se trataba 
de Filadelfo, que ngi6 en 283 a. C. el trono de su padre Ptolomeo, 
hijo de Lago, y murio en 246 a. C., o de su sucesor, Evergetes, 
muerto en 221. Para Wilamowitz seria el primero el aludido, 
mientras que Susemihl y Reitzestein optan por el segundo con ar- 
gumentos, a nuestro juicio, mas convincentes. Y no hace mucho 
en esto mismo incide P. M. Fraser, Prolem. Alex., Oxford, 1972, 1, 
pags. 778-79, y 11, pag. 1086. 

La coleccion mas antigua de sus fragmentos la hizo Wester- 
mann en su edicion de los paradoxografos griegos, y la mas re- 
ciente A. Giannini en 1966. 

M La denominacion de Egipcio cabe entenderla bajo la natural rivalidad 
entre P6rgamo y Alejandria de Egipto, como advierte W i ~ ~ o w r n .  Anrigonos 
von Karystos ..., pag. 165 sigs.. refiriendose a su detractor. el autor que da ti- 
tulo a su libro, quien adopta un tono bastante critico para con Arquelao en al- 
guna de sus citas. 

sJ Esta indole de su contenido, amen de por el titulo del libro. es subraya- 
& por algunas noticias. Antigono resalta su caracter paradojico en la cita alu- 

dida y en otra (89) dice que trato de prodigios. Y hay hasta quien. como An- 
dreas, le llama mentiroso. Otros, en cambio, con mejor consideracion. como 
ARTEMIWRO. IV 22. lo asocian al Anstoteles del Sobre los mimales y a Jeno- 
crates de Afrodisia o como Hihce. en la referencia mencionada de Estobeo, 
a Nicandro de Colofon. En todo caso, el calificativo de Fisico debe entender- 
se en sentido amplio. 
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DE PECULIAR NATURALEZA (IDIOPHYB) 

1 

PRODIGIOS 

Dicen que el cocodrilo engendra escorpiones y que de los caba- 
llos nacen avispas. Y cierto Arquelao egipcio, autor de epigramas, asi 
ha referido a Ptolomeo lo extraordinario del escorpion: 

En vosotros disuelve, escorpiones, al cocodrilo 
muerto la naturaleza que todo vivifica, 

y de las avispas: 

Inscribid esta prole del cadaver de un caballo, 
las avispas. Ved de tales cuales la naturaleza crea. 

A N l i ~ o ~ o  CARISTIO, Sobre porrenros XIX 3 4 ,  phg. 42 Giannini. 

En primer lugar, las abejas nacen en parte de abejas y en parte 
del cuerpo putrefacto de bueyes. Arquelao, en efecto, en epigrama 
dijo que ellas son: 

ARQUELAO (DEL QUERSONESO) 

4 

prole de caballos son las avispas y de bueyes las abejas. 
V A R R ~ N .  Sobre Agriculrura 111 16.4, phg. 144 Goetz. 

Y es tambiCn peculiar esto, que crias de serpiente nazcan de la 
mCdula podnda de la espina dorsal de algunos cadtiveres, si antes de 
morir extraen la inspiracion de una serpiente moribunda. Y topamos 
con cierto Arquelao epigramtitico, que ya antes mencionamos, que 
entre los prodigios registra tambien este, y dice: 

Todo entre si el tiempo abundante con sello anuda: 
mies de la medula de concava espina del varon, 
nace al pudrirse el misero cadaver temble ofidio 
que nuevo halito vital cobra de este portento, 
de muerto extrayendo naturaleza viva. Y si esto es asi, 5 

no es sorprendente que naciera el biforme Cecrope 67. 
ANTIGONO CARISTIO, Sobre porrenros 89, phg. 72 Giannini. 

6 

LAS CULIHERMOSAS 

errantes criaturas de buey muerto 66, 

Un campesino tenia dos bellas hijas. Ellas, discutiendo entre si en 
una ocasion, salieron a la calle y trataban de determinar cual era la de 

Este fragmento y el siguiente peitenecenan a la Bugonia (~Descenden- 
cia de bueyes*), que se nos ha transmitido como obra de Arquelao y debe de 
ser s610 una porci6n subtitulada del libru general Dc peculiar nuturaiem, al 
que corresponden los frs. 1-5. 

67 Cecrope, mitico rey de Atenas, nacio del mismo suelo Btico con doble 
naturaleza, humana la superior y la inferior de serpiente. Esta segunda indica- 
ba su descendencia de la Tierra. Este mito desarrolla la idea de la autoctonia 
de los atenienses. 
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culo mas hermoso.. . En consecuencia fueron llamadas por los ciuda- 
danos las culihermosas, como refiere en sus Yambos CCrcidas de Me- 
galopolis diciendo: ~Habia un par de culihermosas en Siracusa•â. 
Ellas, habiendo conseguido una esplendida hacienda, edificaron un 
templo a Afmdita. poniendole el nombre de diosa Culihermosa. se- 
gon tambien refiere Arquelao en sus Yambos 68. 

ATENEO. XII 554~. 111. pdg. 223 Kaibcl. 

68 CLEMENTE DE ALUANDR~A, Protrdptico 2. 39. 2, l. pdg. 29 Stahlin, ofre- 
ce una justificacion del trasfondo de este relato. un aition o motivo que expli- 
caba el origen del templo que las Calipigias edificaron a Afrodita. una vez 
que debido a la fama de su belleza que la disputa entre ellas suscito y divulgo, 
se casaron con hombres ricos. El texto dice: sacrifican los argivos a 
Afrodita Piernasobienas, a Hetera los atenienses y a Calipigia los siracusa- 
nos, a la que el poeta Nicandm ha llamado en cierto pasaje Nalguihennosa?*. 

ARQUESTRATO DE GELA (o DE SIRACUSA) 

1. Autor y obra 

Escritor de Gela. vivio en Siracusa en la segunda mitad del 
s. [v. Su obra, Hedypatheia (•áVoluptuosidad•â o •áArte de disfm- 
tan>) se fecha por indicios internos hacia el 330 a. C. Esta larga 
poesia, en la linea del poema de los astros de Arato, tiene un ca- 
racter fundamentalmente didactico en materia gastronomica, mas 
pertenece al genero parodico cultivado por su primer representan- 
te profesional conocido. Hegemon de Tasos, quien escribio sobre 
el mismo tema en su De$non (•áCena•â o •áFestin•â) en epoca clasi- 
ca. Pero a decir verdad, aunque no carece de un cierto sano hu- 
mor, no se halla en la vertiente mas humoristica del genero, caso 
de Matron de Pitane. Y por ello, pese a leerse con agrado, en oca- 
siones, al menos, cae en cierta pedanteria, ya advertida y criticada 
por los antiguos (cf. Ateneo, VI1 303e, y tal vez, como sugiere 
E. Degani, Prosimetrum e Spoudogeloion, Gtnova, 1982, pag. 53, 
la comica alusion en que se dice que •áes de Gela (•áde risa•â en 
griego), o, mejor, de Katagelau (•áde burla, irrision•â en tal lengua)). 
La estructura de su Voluptuosidad, en la medida que cabe conjetu- 
rar por los fragmentos y sus noticias, es la siguiente: Proemio (frs. 
1-3), Panes (frs. 4-3, Aperitivos (6-7), Pescados (8-56), Carnes 
(57-58). Vinos (59). Los frs. m61.  alusivos a aderezo de cornensa- 
les y aperitivos, podrian formar parte del inicio de ella (mas dificil- 
mente del final) o pertenece a otra obra suya de materia similar. 
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2. Tematica y genero 

Tratados de gastronomia los hubo antes, despues y en la epo- 
ca de nuestro autor: en prosa los de los sicilianos Miteco (s. v) y 
los dos heraclidas. Glauco de Locros, Hegesipo de Tarento, Arte- 
midoro el lexicografo, etc., y en verso de Timhquidas el Rodio, 
Numenio de Heraclea, Terpsion, iniciador del genero y supuesto 
maestro de Arquestrato, Filoxeno de Leucade, el ditirambografo 
Filoxeno de Citera y el medico Eutidemo el Ateniense. 

La parodia no es ya solo de Homero. El poeta presenta su li- 
bro como una periegesis y periplo alrededor del mundo, similar a 
los viajes tradicionales y relatos de logografos y, como en Hero- 
doto, se basa en la autopsia o propia observacion de los hechos 
para su Historia. Hay ecos en el de antiguos poetas famosos, amtn 
de los didacticos Hesiodo y Teognis. 

3. Influencia 

Sabemos por Ateneo (310a) que gozo de gran popularidad. Si 
bien por el tema en si fue censurado por estoicos y peripateticos a 
la par que el libro erotico de la poetisa Filenide, como inspirado- 
res y estimuladores ambos de bajas o degradantes pasiones. Sin 
embargo, su cocina es bien simple, carente de artificio, salvo en la 
seleccion de los manjares. 

Ennio le imito en su Hedyphagetica y, a traves de el, su influ- 
jo y el tema paso al ambito romano. Y por las referencias de Aulo 
Gelio sabemos que ese influjo alcanzo al Sobre los manjares de 
Varron. 

4. Bibliografia 

Sus 60 fragmentos, con un total de unos 300 versos, fueron 
recogidos por Bussemaker (Paris, 185 1 ), exclusivamente ellos 
por Ribbeck (Berlin, 1887), Schoenemann (1866) y en la ed. de 
P. Brandt, Corpusculum poesis epicae Graecae ludibundae 1 
(Leipzig, 1888). aSin de actualidad. Recientemente ha sido repro- 
ducida con traduccion al italiano por 0. Montanari en E. Degani 

(ed.), Poesia parodica graeca, Bolonia, 1983. La Introduccion de 
ella es un estudio del genero par6dico a cargo del editor, destaca- 
do especialista en el tema. Tambien debe resaltarse la traduccion 
en endecasilabos del abad Domenico Scinh en 1823, MI frammenti 
della Gastronomia di Archestrato~, Parnaso Straniero, 6, 3. pags. 
5-40. 

1-3 

PROEMIO 

. . . Arquestrato de Siracusa, o de Gela, en el poema titulado Gas- 
tronomia, segun Crisipo, o Voluptuosidad, segun Linceo y Calimaco, 
o Arte de Comer, segun Clearco, o Arte Culinario, segun otros 69. Es 
un poema epico, que comienza asi: 

Gala haciendo de mi relato por Grecia entera 
ATENEO. I4e, pag. 9 Kaibel. 

Este Arquestrato recorrio minuciosamente toda la tierra y el mar 
por afan de placer, en mi opinion, en un intento de examinar cuidado- 

69 Como Brandt y M. Wellmann advierten, la temhtica ha producido la 
confusion del titulo acostumbrados como estaban los griegos a citar de me- 
mona. 

193 .4  
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samente lo relativo al vientre. Y como quienes hacen viajes de cir- 
cundacion de la tierra o periplos, quiere explicarlo todo con minucio- 
sidad: 

. . . donde esta cada 
manjar, y el mejor 'O, . . . 

pues eso es lo que el mismo proclama en su Proemio entre las bellas 
ensenanzas con que instruye a sus camaradas Mosco y Cleandro, 
como bajo la suposicion de que busca para ellos, siguiendo a la Pitia, 
la yegua tesalia y la mujer lacedemonia, o los hombres que beben el 
agua de la bella Aretusa 7 ' .  

ATENEO, VI1 2784.11. phg. 1 16 Kaibel. 

Y en el primero de Sobre los Proemios (Clearco) escribe lo si- 
guiente: •áLa investigacion de los grifos no es ajena a la Filosofia, y los 
antiguos basaban en ellos la prueba de la educacion. En efecto. duran- 
te los festines se proponian cuestiones, pero no como las que se pre- 

70 En cuanto al verso arriba expuesto de Arquestrato, atendiendo al aiia- 
dido en su final de Casaubon xporon tew y a la combinacion de porciones de 
las referencias de ATENEO vista y la de VI1 383 b, hacen un intento de recons- 
truccion de los versos 1-2 Ribbeck y del 3 Stadmuller, bastante hipotttico, 
por supuesto. que daria la siguiente traduccion: rLa tierra entera recorri y 
iodo el mar, / (Europa y Asia surcando en negra nave. / Y ahora) abierta- 
mente quiero i>roclamar) todo /... d 6 d e  cada / manjar (Y bebida) esta, y los 
mejores,. Esta version es aceptada por Brandt, pero no por Lloyd-Jones y 
Parsons. 

7' Aretusa era una ninfa y al tiempo una hermosa fuente de Siracusa. Te- 
salia criaba en sus llanuras los mejores caballos de Grecia. Lacedemonia for- 
maba atlkticas mujeres. No obstante. el fondo oracular del mensaje sugiere 
una expresion enigmatica o simbolica. 

guntan los actuales, cual de los combinados afrodisiacos o cual o que 
pescado es el mas sabroso o m& a la sazon. o incluso que manjar es 
mejor despues de Artun, O de la Pleyade o del Can.. ., pues es esto en- 
teramente lo que se encuentra en los Tratados de Filenide y Arquestra- 
to e incluso se trata muy seriamente en las llamadas Gastrologiasu 72. 

ATENEO. X 457~ .  11. phg. 494 Kaibel (CLEARCO. fr. 63 Wehrli). 

4-5 

PANES 

Arqutstrato ... afirma que la ilustre Lesbos produce una harina de 
cebada •ámas blanca que la nieve etkreaw.. . Arqutstrato llama a cierto 
fertil lugar lesbio *pecho rodeado de olas* de Lesbos. 

Eusr~cio. 280, 7 (VV.  5-7) y 1258,60 (v. 5 ) .  

Arquestrato, en su Gastrologia, se expresa asi sobre la harina de 
cebada y los panes: 

Los dones, por tanto, evocare primero de Derneter, de hermoso 
cabello, querido Mosco. Y tu depositalo bien en tus mientes, 
pues, en efecto, son de gustar los mejores y superiores a todo 
y todo es por entero inferior a la cebada de hermoso fruto 
que en Lesbos, en el pecho de olas rodeado de Ereso ilustre, 5 

es mas blanca que eterea nieve: pues si los dioses comen 
harina de cebada. alli, sin duda, acude a comprarla Hermes. 
Y es valiosa la de Tebas de las siete puertas tambih, 

'2 BRANDT. con fundamento en esta informaci6n. conjetura un tercer frag- 
mento. que traducido vendria a decir: xQu4 pez y cual es mas sabroso ali- 
mento / o  cual mas a la saz6n y quC manjar es mejor/despuks de Ariuro o la 
Pleyade o el astro Canw. 
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y la de Tasos y alguna otra ciudad, mas comparadas con ella 
io pepitas de uva parecen. Y esto tenlo por segura opinion. 

Y valgate el pan de ceba& tedio ,  bien triturado & grano, 
tras hacerlo girar en redondo, el que aquellos denominan 
krimnites73 y los demas pan de farro. Y en segundo lugar 
apruebo el pan de Tegea, bajo ceniza cocido, vhstago de flor 

1 5  de harina, y el que a la venta en el mercado la ilustre 
ciudad de Atenas ofrece hermosisimo a los mortales. 
Y salido blanco del horno en Entra, la productora de uva, 
la comida deleita tras florecer en la estacion maliciosa. 

ATENEO, 111 1 1 le. 1, pag. 256 Kaibel. 

Tras decir esto, el gloton Arquestrato aconseja ademas tener un 
hacedor de pan fenicio o lidio, pues ignora que los panaderos de Ca- 
padocia son los mejores: 

En casa ten varon lidio o fenicio 
que experto sea en fabricar, segun 
dispongas, al dia toda clase de pan 74.  

ATENEO, iiI 112b. phg. 257 Kaibel. 

73 Ofrecemos meramente transliterados del griego los tkrminos muy espe- 
cificos sin correspondencia en castellano, como este. o los nombres de peces 
aun no identificados en absoluto o insuficientemente. Sobre la sencillez, en el 
fondo exquisita, de la cocina arquesuatea a que aludiamos antes en razon de 
su gusto por lo natural. es ejemplo muy evidente este del pan & cebada. Bas- 
te recordar sobre el el verso de HIPONACE, fr. 26.6 West, en donde se le lla- 
ma •ápasto de servidumbre•â. 

74 Degani, siguiendo a MONTANARI. Sileno 2 (1976), 96, acepta aqui una 
sutil parodia del hambriento Filoctetes sofocleo de VV. 1089-91. que desespe- 
ra por no hallar pan para la supervivencia cotidiana. Mas nosorros opinamos 
que faltan m8s evidencias o mas determinantes para asentar tal paralelo for- 
mal y contraste humoristico. 

6-7 

APERITIVOS 

De salseras con cebollas y siifios te aconsejo 
gozar y de los demas entremeses todos. 

ATENEO, 11 64a. 1, pag. 150 Kaibel. 

Arquestrato en su Gastronomia: 

Sirvante aceitunas prietas y maduras. 
ATENEO, 11 56c. 1, pag. 13 1 Kaibel. 

8-56 

PESCADOS 

Sobre la ANGUILA asi se expresa Arquestrato: 

Las anguilas todas las apruebo, pero la pescada 
en estrecho de mar enfrente de Regio es mucho mejor. 
A todos los restantes mortales te antepones, si alli 
semejante manjar, Mesenio, en tus labios dispones. 
Grandisimo renombre, no obstante, de excelencia tienen 5 

las del Estrimon y Copais, pues bien grandes son y 
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de admirable espesor. Y por entero creo que reina 
sobre cuantos nuestro placer y sustento gobiernan. 
la anguila, unico pez de natural sin espina dorsal. 

Anmo, VI1 298e. 11, p6g. 158 Kaibel. 

De la APHIE 75.. . Arquestrato, experto en cocina, dice: 

La aphje desecha toda, salvo la de Atenas. 
A la cria aludo, que jonios dicen espuma. 
Y tomala fresca, en sacros pliegues cogida 
del Falero de bello seno. Y tambien en Rodas, 

5 cercada de agua es noble, si viene nativa. 
Cuando probarla desees, te es preciso a la par 
proveerte de cnidas, frondosa ortiga marina. 
Y frielo en sarten todo mezclado a la vez, 
despues de moler fragante legumbre en aceite. 

A ~ N E O .  VI1 285b, 11, pig. 130 Kaibel. 

Clearco, el Peripatetico, en sus libros Sobre los Proverbios, dice 
acerca de la APHIE: •áPor requerir poco fuego al freirlas, los seguido- 
res de Arquestrato aconsejan a quienes las echan en la sarten caliente 
sacarlas en cuanto hierven. Pues. como el aceite. apenas se prende y 
ya hierve.. . Por ello se dice: •áHe aqui fuego y aphjew. 

A-. VI1 285d 11. pbg. 130 Kaibel. 

75 La aphJc parece ser la anchoa. Desde luego ha de ser un pez pquefio, 
facil de freir. Para la denominaci6n de los paces nos besama, en gened.  en 
el Glosario griego de THOMPSON, Londres, 1947. 

El ELOPE. .. sobre el tambien Arquestrato dice lo siguiente: 

El elope come sobre todo en la insigne Siracusa. 
Es superior, pues alli tiene nacimiento y origen, 
hasta el punto de si es capturado en tomo a islas 
o a algun lugar de la tierra de Asia o de Creta, 
ya llega menudo, fibroso y quebrantado de olas. 5 

ATENEO, VI1 300d. 11. pag. 162 Kaibel. 

La DORADA.. . entre sus consejos el sabio Arquestrato dice: 

De Efeso la pingue dorada no me descuides, 
la que ellos jonisco llaman. Y criada tomala 
de la venerable Selinunte, limpiala muy bien y 
sirvela asada entera, aun si es de diez codos. 

ATENEO, VI1 328b. 11, pag. 222 Kaibel. 

El ESCARO.. . Arquestrato en su Gastronomia: 

Y el escaro grande de la costera Calcedon asa, 
tras lavarlo bien. Bueno en Bizancio tambitn veras 
y bien grande, de cuerpo igual a escudo circular. 
Todo entero cocinalo del modo siguiente: lo coges, 
y cuando de queso y aceite este bien cubierto, 5 

suspendes en el horno caliente y abrasalo luego. 
Y de sales con comino molido y verde aceite salpica, 
con m i d a  a mano al modo de manantial divino. 

ATENEO, VI1 320a. 11. pag. 204 Kaibel. 
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La MERLUZA.. . ArquCstrato dice: 

Antedon la merluza, que llaman calaria, cn'a 
de buen tamano, y la carne esponjosa tiene, 
y aunque para mi no es sabrosa. otros *** 
la aprueban. A unos agrada una y a otros otra. 

ATENEO, VI1 3 l6a. 11, p8g. 195 Kaibel. 

de junco de marjal, no suelan las arenas mover 
con calculo, para echar a tierra los dones t.. . t 

ATENEO. VI1 305e, 11, pag. 173 Kaibel. 

La MORENA.. . Arquestrato, el filosofo hedonista, dice: 

En el estrecho de oprimidas olas, con Italia 
intermedio. si cogida fuera la llamada flotante 
morena, comprala, que allf es portentoso alimento 77. 

ATENEO. VI1 312f, 11. pag. 188 Kaibel. 

El CAPRO mencionan Dorion y Epeneto 76. Y Arquestrato dice: 

Si a la afortunada region de Ambracia vas 
y el capro ves, no lo pienses y compralo. 
aunque oro valga, no sople contra ti temible 
colera de inmortal, pues flor de nectar es. 
Y no a todos los mortales les esta permitido 
comer, ni aun ver con los ojos a cuantos sin 
llevar en las manos concava y trenzada red 

76 Dorion y Epineto son dos tratadistas gastronomicos. Al final de estos 
versos hay una corruprio del texto aun sin sanar de modo adecuado y com- 
prensible. Los propios editores dudan del sentido de su conjetura. un cambio 
de orden y una particula coordinada en los dos vocablos de dificil ajuste e in- 
teleccion: arthron (te) m-leion: ndc junturas o articulaciones manzano 
O )  de corderos*? Con anterioridad el adjetivo aiiloni habia sido rectificado 
por Stadtmuller mediante orth8ite. que unido a logism8i. sl da un sentido 
apropiado: ncon (cormcto) cdkulo~.  Pero hemos preferido dejar de lado tam- 
bien esta conjetura por si los dos sintagmas sujetos a la corruptio guardaban 
conexion entre si, como opinan los editores, y este vocablo por tanto no se 
ajustara. 

SINODONTE (esparo dentado) con i larga le llama Dorion, y aun 
Arqukstrato en estos: 

Mas del sinodonte busca solo que grueso sea. 
Y del estrecho trata tambien de coger, amigo. 
Y lo mismo a ti tengo que decirte, Cleandro. 

ATENEO, VI1 322~.  11, pag. 209 Kaibel. 

Del CONGRIO debemos hablar. Arquestrato, en efecto, en su Gas- 
tronomia, incluso donde comprar en conjunto cada porcion de el, ex- 
pone del modo siguiente: 

77 El lugar ideal referido para pescar las morenas es el estrecho de Mesi- 
na. entre Regio y Messana. 
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En Sicion hallas, en efecto, amigo, de congrio 
grueso, fuerte y grande, cabeza y visceras todas. 
Mucho tiempo luego hiervelo con sal y verdura. 

ATENEO, VI1 293f, 11, pag. 147 Kaibel. 

A continuacion, al examinar los peces de lugares de Italia, de 
nuevo este excelente guia dice: 

Valioso congrio ahi se pesca. que tanto 
excede a todos los demas cocinados, cuanto 
el gordisimo atun a las mas viles corvinas. 

ATENEO, VI1 294a. 11. pag. 148 Kaibel. 

De la cabeza del GLAUCO Arqutstrato dice con aprobacion: 

Mas de la cabeza del glauco proveeme en Megara 
y Olinto, pues es venerable cogido en sus bajios. 

ATENEO, VI1 295c. 11, pag. 150 Kaibel. 

Linceo el Samio, en su carta A Diagoras ..., dice: •áEl autor de 
Voluptuosidad, en cuanto al pez llamado ZORRO, aconseja a quien no 
pueda satisfacer su gusto debido al precio, que lo adquiera delictiva- 
mente•â. Linceo se refiere a ArquCstrato el gourmet, quien en su muy 
renombrado poema dice asi acerca del escualo: #El escualo zorro.. . N 
[vease infra]. 

ATENEO, VI1 286a. 11, phg. 13 1 Kaibel. 

Los ESCUALOS... Arqutstrato, el que llevo la misma vida que Sar- 
danapalo, al hablar del escualo de Rodas cree que se trata del mismo 
que entre los romanos se hacia conducir a la mesa con coronas y 
acompaiiarniento de flautas.. . y era llamado accip&ios (latin: acipen- 
ser). ... Asi pues. ArquCstrato. al hablar del escualo rodio, dice con 
patriotica exhortacion a sus camaradas: 

El escualo zorro de Rodas, que pingue can 
los siracusanos llaman, aunque debas morir, 
robalo si no te lo quieren vender y luego 
ya sufre el destino que te estk reservado. 

ATENEO. VI1 294e. 11, pag. 149 Kaibel. 

Los PECESCERDO.. . El experto en cocina Arquestrato : 

En el Ponto y en Eno compra el cerdo, 
que hozador arenoso algun mortal llama. 
Su cabeza hierve sin anadir condimento, 
sino en agua sola puesto y muy removido 
sirve con hisopo triturado, y acre vinagre 
a lo sumo echa, zambullelo bien y presiona 
para que hasta sofocarse deprisa absorba. 
Y sus aletas asa y la mayor parte del resto. 

ATENEO, VI1 326f. 11. pag. 219 Kaibel. 

Arquestrato de Gela, en su Gastrologia, unica rapsodia que vo- 
sotros los sabios abrazais.. . Y Arquestrato, pues, oh Cinulco, a quien 
en lugar de a Homero reverencias a causa del vientre (nada hay mas 



92 FQESh HELEN~STICA MENOR A R Q U ~ T R A T O  DE GELA (O DE SIRACUSA) 93 

voraz que 61, tu Timon), al referirse al CAN MARINO. escribe tambitn 
esto: &as no muchos.. . Diodoros [son los versos 13-20. infra]. 

A-, IV 162b y 1 6 3 ~ .  i, pag. 366 y sigs. Kaibel. 

CAN KARCHAR~AS 78. Sobre ellos trata Arqutstrato, el Hesfodo o 
Teognis de los gastronomos.. . Arquestrato, por tanto, nos exhorta 
con estos bellos consejos [versos 1-17 que. unidos a 18-20, dan el 
fragmento completo]: 

Del can karchrias en la ciudad de toreneos 79 

preciso es proveerse de visceras y vientre, 
esparcir luego comino y hervir sin mucha sal. 
Y nada mas, querido amigo, te permitas agregar, 

5 si no es verde aceite. Cuando haya hervido, 
trae entonces salsa ya triturada y unesela. 
Y a cuanto cuezas en flancos de concava cazuela, 
no mezcles ni t fuente de agua t ni vino agrio, 
sino por encima vierte s610 aceite y seco 

1 o comino. Y ademas echa aromaticas plantas. 
Sin rozarle la llama. tuestalo a la brasa 
y mucho remueve. no por descuido se abrase. 
Mas no muchos mortales conocen manjar tan 
divino, ni aun comerlo quieren los que alma 

15  tienen de gaviota cigarron y estan alelados, 
como tratandose de antropofaga fiera. Mas 
carne mortal gusta a todo pez. cuando la topa. 
Asi pues, piamente conviene a cuantos tales 
necedades dicen entregarse a las legumbres 

20 y pitagorizar continentes con el sabio Diodoro. 
ATENEO. VI1 310a-e, 11, pag. 183 Kaibel. 

'8 El can brchariac podria ser el marrajo. especie de pequeno tiburon. 
79 Antiguos habitantes de la ciudad de Macedonia. hoy Toron. 

Y Arqutstrato , en su renombrado poema sin nombrar en absolu- 
to al CANGREJO, lo denomina astaco (cangrejo de rio), como en estos 
versos: 

mas la copiosa charla deja y astaco compra, 
que largos brazos tiene y sobremanera pesados, 
patas pequenas y se lanza sobre tierra lentamente. 
En Lipara los mas estan y en excelencia los mejores 
de todos. Pero muchos tambien congrega el Helesponto. 5 

ATENEO, 111 104f. 1, pag. 240 Kaibel. 

Sobre las GAMBAS.. . Arquestrato el experto en cocina aconseja lo 
siguiente: 

Si a Yaso, ciudad de carios algun dia te llegas, 
tomaras la gamba bien grande y rara de adquirir. 
Mas muchisimas hay en Macedonia y Ambracia. 

ATENEO. 111 105e. 1, pag. 241 Kaibel. 

El PARGO.. . Arquestrato dice: 

Al ascender Sirio (debes comer) el pargo 
en moradas de buen puerto de Delos y Eretria. 
La cabeza sola compra y junto con ella 
la cola. Mas el resto ni a la casa lleves. 

ATENEO, VI1 327d. 11. pag. 220 Kaibel. 
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El H & A ~  O LEBIAS.. . Dice Aqutstrato: 

Y lebias toma, Mosco, el h6patos en cercadas de olas 
Delos y Tenos. 

Ameo, VI1 301c. 11, pag. 164 Kaibel. 

La SALPA.. . Arquestrato dice: 

a la salpa yo al menos pez vil 
juzgo por siempre. Comestible es sobre todo 
cuando cosechan el trigo. Tomala en Mitilene. 

ATENEO, VI1 231e. 11. p&. 207 Kaibel. 

Ei PEZ ESCORPI~N ... Arqutstrato el cocinero dice en sus versos de 
oro: 

En Tasos el pez escorpion compra, si superior 
no es a un codo. Mas devudlvelo si es grande. 

ATENEO, VI1 320f. 11, pag. 206 Kaibel, y EUSTACIO. 1403, 1 1 .  

El CHR6MIS ... tambien ArquCStrat0: 

En Pela tomaras grande el chromis y grueso 
si en verano fuera, y en Arnbracia. 

ATENEO, VI1 328a, 11, pag. 222 Kaibel. 

El C~TARO.. . Arqutstrato en su Voluptuosidad: 

El citaro aconsejo. 
si blanco fuera y de natural fuerte w*, 
hervirlo en simple sal y aromaticas hojas. 
Mas asarlo, si es rojo de ver y en exceso no 
grande, su cuerpo clavado en cuchillo afilado, 5 

y ungelo con mucho queso y aceite. 
Alegra ver consumirlo, es incontinente. 

ATENEO, VI1 306a. 11, pag. 174 Kaibel. 

El LENGUAW. El pitagonco, por su continencia, Arquestrato dice: 
•áLuego toma.. . s. 

ATENEO, VI1 288a, 11. pag. 136 Kaibel. 

Linceo el Samio dice en sus cartas que los m8s hermosos RODA- 
BALLOS se dan en tomo a Eleusis del Atica. Y Arquestrato dice: 

Luego toma el gran rodaballo y el algo aspero 
lenguado, este es en Calcide excelente en verano. 

ATENEO, VI1 330a. 11, pag. 226 Kaibel. 

El AULOP~AS (utubularw). Arqukstrato refiere sobre este: 

Y del grande aul~pias fresco la cabeza 
compra, cuando Faeton recorre la orbita 
extrema. Y pronto caliente sirve con salsa. 
Y luego sobre un trinchador asa su vientre. 

ATENEO, VI1 326b. 11, pag. 2 17 Kaibel. 
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Segun manifiesta el autor de: ael atun pescado ... u [versos 2-4, 
infra]. 

Eusr~ao. 994,SO. 

El ATLIN.. . Arquestnito dice: 

En derredor de la sacra y espaciosa Samos veras 
con diligencia pescar el gran atun, que drkys 
llaman y otros ketos. De el en verano preciso es 
proveerse lo que convenga al punto y el precio 

5 (no escatimar) 
Excelente es en Bizancio y Caristo. pero la isla 
insigne de Cefaledide en Sicilia mucho mejores 
atunes que esos cria, como la costa tindaride. 
Y si alguna vez de la sacra Italia a Hiponio vas, 

1 o deslizate hacia guirnaldas acuaticas, son alli 
los mejores con mucho. Palma de victoria llevan. 
Pues los de alli en estos lugares se extravian, 
tras atravesar muchos pielagos bajo el hondo mar. 
Y nosotros ya fuera de su estacion los pescamos. 

ATENEO, VI1 301f. n, p8g. 164 Kaibel. 

Arquestrato el experto en cocina. en su Gastrologia (pues Lico- 
fron en sus libros Sobre la Comedia dice que asi se titula, al modo de 
la Astrologia de Cleostrato de Tenedos). sobre el BON~TO dice asi: 

El bonito en otofio, al ocultarse la PlCyade. 
disponlo de cualquier modo. 'Por que digo esto? 
Para que, ni aun queriendo, lo estropees. 
Mas si deseas tambien esto saber, caro Mosco, 
el modo mejor con que aderezarlo pudieras, es 
con hojas de higuera y sin exceso de ordgano. 
y ni queso ni charla. Sirvelo asi simplemente, 
entre hojas de higuera arriba cosidas de junco, 
luego echa en ardiente ascua y en tu mente 
atento al momento de asado, sin que se queme. 
El pez lo adquieres de la amable Bizancio, 
si deseas que bueno sea. Mas aun pescado 
en lugar a Cste cercano, bien te sabra. Pero 
es peor lejos del mar Helesponto. Y si pasas 
el insigne estrecho costero del pielago Egeo, 1 5  

ya no es igual, hasta deshonra mi loa anterior. 
ATENEO, VI1 278a. 11, pag. 115 Kaibel. 

Linceo el Samio, en su Arte de Seleccion de Alimentos, que diri- 
gi6 a un companero mal comprador, dice: •áRespecto a los que se obs- 
tinan en no ceder en el precio, no es improductivo criticar de pasada 
el pescado, mediante el recurso a Arquestrato. el autor de Voluptuosi- 
dad, o a alguno de los demas poetas, y decir '... el bonito compralo 
en otono', y entonces es primavera, o 'el admirable mujol cuando Ile- 
gue el invierno', y entonces es verano. y otros muchos dichos tales•â. 

ATENEO, VI1 313f, 11, p6g. 190 Kaibei. 

El temino cabellera tambien de nuevo se aplica a las hojas de la 
vid, pues este uso de Arquestrato esta divulgado: duando . .. su ca- 
bellera extiende debajo* [versos 1-2, infra], quiere decir cuando la 
vid pierde sus hojas, esto es, se deshoja. 

EUSTACIO. 1276.36. 

Los SARGOS. .. el sabio Arquestrato dice: 

Cuando, al sumergirse el astro Ori6n en el cielo, 
la madre de vinifero racimo su cabellera pierde, 
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ten entonces asado el sargo, salpicado de queso, 
bien grande, caliente, traspasado por acerbo vinagre. 

S Pues de natural duro es. Y acukrdate de servirme 
de tal modo siempre todo pescado asi de fibroso. 
A su buena, grasa carne, de delicada naturaleza, 
solo de fina sal rociala y ungela de aceite. 
Pues en si misma contiene ya saciedad de placer. 

ATENEO. VI1 321c. II, pag. 207 Kaibel. 

Aun aquel (Arquestrato) hace parodia con identica idea y dice: 
.La thynnis (termino griego femenino del denotativo de atun). . . pere- 
ce# [versos 6-8, infra]. 

Eum~cio. 1720.6 1 .  

La THYNNIS ... Arquestrato la llama kimbix (pero, al menos, no en 
estos versos): 

Y de la thyiine toma la cola, a la rhynnide 
grande aludo, de la que Bizancio es metropolis, 
y troceada luego, asala bien toda entera, con 
sal menuda s610 rociada y con aceite ungida 

5 y las calientes tajadas come mojadas en acre 
salmuera. Pero si quieres comerlas secas, nobles 
son en figura y ser igual al dios inmortal. 
Mas perece, si la sirves rociada de vinagre. 

ATENEO, VI1 303e. 11, pag. 169 Kaibel. 

B~KOI (•átinajas•â).-Debemos consignar. por la novedad Iexica, 
que sean vasijas de vino las tinajas en Jenofonte y otros, que se em- 
plean tambien para envases mayores de barro, como manifiesta (Ar- 

questrato) en: *Del atun ... en tinajas* [versos 1-2, infra]. La tal tinaja 
de salazones se podria llamar igualmente hnfora, segun muestra el 
aiiadido sobre la caballa: *antes de ... en anfora* [versos 6-71. que es 
mas o menos en lenguaje corriente la bitina (•átina•â). 

Mas puesto que el tema es el de los SALAZONES, . . . Arquestrato, 
que circumnavego el mundo a causa del estomago y lo de debajo del 
estomago, dice: 

Y del atun siciliano tajada *** 
cortada. cuando fuera a salarse en tinajas. 
Mas a la saperda, pontica vianda, a llorar 
largo mando y a quienes la aprecian: Pocos 
hombres saben que es mal y buen alimento. 
A la caballa tres dias ten, antes de meter 
con agua salobre semisalada en anfora nueva. 
Y si a la santa ciudad de la ilustre Bizancio 
fueras, toma por mi en su sazon otra tajada. Buena, 
pues, es y delicada 80. 1 0  

ATENEO, 111 116f. 1, pag. 267 Kaibel. 

Que el bello Ulpiano investigue de este arte culinario nuestro, a 
qut se refiere Arqutstrato en sus bellos consejos acerca de los salazo- 
nes del Bosforo: 

Los blanquisimos que del Bosforo vienen, mas no 
venga ninguna dura carne de alli del pez criado 
en lago Meotide, que ni licito es citar en verso. 

La saperda es un pez coracino. Tal vez se trate de un tipo de perca. 
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~ Q u t  pez es ese del que dice que no es licito citar mttficamen- 
te? 8 ' .  

ATENEO. VIi 284e.11. p8g. 129 Kaibel. 

El PEZ ESPADA.. . Arqutsirato dice: 

Tajada de pez espada toma, al llegar a Bizancio, 
la misma espina dorsal de la cola. Excelente es, 
aun en el estrecho, en punta de escollos de Peloro. 

ATENEO, VI1 3 I k ,  11. pag. 192 Kaibel. 

El ESCARO.. . Arquestrato en su Gas!ronomia: 

El escaro busca de Efeso, y salmonete come 
en invierno. pescado en la arenosa Tequiousa, 
aldea de Mileto cerca de curvimembres carios. 

ATENEO. VI1 320a, 11. phg. 204 Kaibel. 

El ~ u i a  . . . El bello Arquestrato dice: 

El mujol compra de Egina, la cercada de agua, 
y trataras con refinados varones *** 

ATENEO, VI1 307d. 11, phg. 177 Kaibel. 

Son mujoles admirables los capturados en tomo a Abdera, como 
tambien ha dicho Arquestrato, y segundos los de Sinope. 

ATENEO, VI1 307b. 

Exceso de glotoneria es sorber comiendo, y ademas cabeza de 
mujol, si no es que los expertos en esta materia conocen el provecho 
existente en una cabeza de mujol que nos permita comprender la glo- 
toneria de Arquestrato. 

ATENEO, VI11 342e. 

El admirable mujol, cuando el invierno llegue. 
ATENEO. VI1 3 13f. 11, pag. 190 Kaibel 62. 

El SALMONETE.. . El sapientisimo Arquestrato, tras elogiar los sal- 
monete~ de Tequiousa, la milesia, dice a continuacion: 

Proveete tambien de salmonete en Tasos, no peor 
te sabra; si, en cambio, el de Teos, aunque sea tambien 
excelente. Y bueno se pesca en la costa de Entra. 

ATENEO, VI1 325d, 11. p6g. 216 Kaibel. 

s i  Gesna conjeturo que se trataba del ontakaios, especie de esturion. 

Y debe saberse tambien que alguien tomo lo del rio •áprovenien- 
te-de-Zeus•â de Hornero, esto es, •áhijo-de-Zeus•â, de entre sus versos 
-y fue aquel comilon de Arquestrato- y bromeando dijo que el r6- 
balo milesio era achico-de-Zeus•â ... No seria nada nuevo bromear 
con el robalo como •ávastago-de-Zeus•â, si, desde luego, justamente se 
llam6 dioses a los grandes peces, bromeando con una mesa bien ade- 

- 

" No reproducimos el contexto de ATENEO, VI1 313f. por haber sido reco- 
gido ya con motivo del fr. 35. 
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rezada. En efecto, preguntando alguien a un vendedor de pescado, los 
pescados de que disponia para la venta, al oirle decir que disponia de 
robalo, rano y otros semejantes, le replico: *!A dioses me nombras y 
yo tengo necesidad de pescado, no de dioses!•â. 

EUSTACIO, 1053, 17. 

Los R~BALOS.. . El sabio ArquCstrato: 

Toma de Geson, cuando a Mileto llegues, 
el mujol cabeza y el robalo retofio de Zeus 83, 

pues mejores son alli, por ser tal el lugar. 
Otros mucho mas gruesos hay en la insigne 

5 Calidon, en prospera Ambracia y lago de Bolbe 84, 

pero no poseen su aromatica grasa ventral, 
ni tan acre es, pues son aquellos, companero, 
portentosos en excelencia. Enteros con escamas 
asalos y bien tiernos presentalos en salmuera. 

io  Mas en tanto preparas este manjar, cuida no se 
acerque a ti ni italiano ni ningun siracusano, 
pues estos valiosos pescados no saben aderezar, 
sino que arruinan, al llenar funestamente todo 
de queso. rociada de vinagre y salmuera de silfio. 

1 5  Los mejores son, en cambio, en disponer sabiamente 
los tres veces malditos pescadillos roqueros 
y con ingenio pueden en banquetes cocinar muchas 
especies de viscosas viandas de refinado aderezo. 

ATENEO. VU 31 la. 11, pAg. 184 Kaibel. 

83 Como muggine-cefalo y pesce-lupo traduce Montanari los dos nombres 
de peces del verso. no sin razon, pues cabe perfectamente esa interpretacion. 

Calidon era ciudad de Etolia. Ambracia la actual Arh, antigua ciudad y 
region Acamania, y Bolbe un lago de Macedonia. 

El ANGELOTE . . . ArquCstfato dice: 

Y, sin dudar, los mejores selaceos cna la ilustre 
Mileto. Mas quC necesidad hay de hablar del angelote 
o del leiobatos de ancho lomo, igual un cocodrilo asado 
pasado por horno, como manjar, daria a hijos de jonios. 

ATENEO, VI1 3 19d. 11, pag. 203 Kaibel. 

Sobre el PEZ R A N A  el sapientisimo Arquestrato aconseja en sus 
maximas lo siguiente: 

Del pez rana, donde lo veas, proveete *** 
*** y su vientrecito l prepara *** 

ATENEO, VI1 286d. 11, pag. 133 Kaibel. 

El PEZ TORPEDO ... Arqutstrato dice: 

Y el pez torpedo hervido en aceite y vino, 
con aromatica planta y tenue raspadura de queso. 

ATENEO, VI1 3 14d,II, pag. 192 Kaibel. 

Y sobre la RAYA: 

Y la raya hervida come en mitad del invierno, 
y queso y silfio con ella. Cuantos marinos hijos 
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pingiie carne no tengan, de tal modo aderezar es 
preciso. Ya es la segunda vez que te lo digo. 

ATENEO. Vii 28613. ii, pAg. 133 Kaibel. 

Los HIPUROS.. . Arquestrato dice: 

El hlppouros caristio es el mejor, pues es lugar 
Caristo en especial de muy buenos pescados. 

ATENEO. VI1 304d, 11, pag. 171 Kaibel. 

El LATOS, Arquestrato afirma que el mejor es el de Italia y dice 
asi: 

El insigne latos en la muy arbolada Italia 
posee el estrecho de Escila, manjar prodigioso. 

ATENEO, VI1 31 le, 11. pag. 186 Kaibel. 

El mdrmym costero, ni mal pez ni tampoco bueno. 
ATENEO, VI1 313f, 11, pag. 190 Kaibel. 

El PULPO.. . Arquestato dice: 

Los pulpos en Tasos y Caria son los mejores. 
Y grandes y muchos en cantidad cna Corcira. 

(Los dorios le llaman pblypon con o larga. como Epicarmo.. . los 
atenienses poulipoun. Pertenece a los selacoides: los cartilaginosos 
asi se llaman.) 

pulpos y canes escualos *** 3?]. 
ATENEO, VI1 31 8f. 11, pag. 201 Kaibel. 

El CALAMAR...  Arquestrato que recomo toda la tierra y el mar 
por glotoneria, dice: 

Los calamares en Dio de Pieria, junto al no 

Bafiro. Y en gran cantidad veras en Ambracia. 
ATENEO. VI1 326d. 11, pag. 218 Kaibel. 

La SEPIA.. . El muy sabio Arquesrrato dice: 

Las sepias en Abdera y en medio de Maronea. 
ATENEO, VI1 324b. 11, pag. 213 Kaibel. 

Arquestrato en su Gastronomia dice: 

Grandes peces lima Eno tiene y ostras Abido, 
cangrejos Pario y vieiras Mitilene. Y Ambracia 
la mayor cantidad y enormes con ellos ofrece 
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
s En el estrecho Mesenio probaras el portentoso 

mejillon y en Efeso lapas en modo alguno malas, en 
Calcedon las ostras, y los kerykes a Zeus cabe consumir, 
los que son marinogenitos y los de mercado, 
salvo un hombre unico, aquel camarada d o  

io habitante de Lesbos rica en uvas, Agaton llamado 85. 

AIENEO, 111 92d, 1, pag. 21 3 Kaibel. 

La oca.. . Tambien Arquestrato en su muy celebrado poema: 

La cria engordada de oca preparala igual, 
simplemente asada ella tambien. 

ATENEO. IX 384b. 11, pag. 337 Kaibel. 

VINOS 

CARNES 

La LIEBRE. Sobre ella Arquestrato. el experto en cocina. dice asi: 

De la liebre muchos son los modos, muchas 
las recetas de preparacion, pero la mejor 
es servir la carne asada mientras se bebe, 
caliente, con simple sal, traspasada por asador 

5 aun no muy hecha, y no te aflija ver la carne 
gotear sangre, comela, al contrario, con avidez. 
Por entero superfluos son para mi los demas 
aderezos, grasientas salsas, capas de queso 
y de aceite en exceso, como comidas de gato. 

ATENEO, IX 399d, 11, pag. 371 Kaibel. 

SJ El texto griego del fr. poetico parece haberse transmitido corrupto en 
parie. Por ello Dindori conjeturo la laguna del v.4 y Ribbcck propuso otro or- 
den de versos: 1-3, 6-9. 5, 4. Hay discordancias morfosintiicticas. ademas de 
Iexicas, que hacen oscura la interpretacion. Es posible que los kerykes sean 
una especie de caracolas o busanos. 

De Arquestrato, el tratadista de cocina: 

Luego, cuando eleveis la rebosante copa de Zeus 
Salvador, preciso es beber, con blanca flor cubierto 
el humedo cabello, el vino viejo de muy cana cabeza, 
proveniente de Lesbos, la ciudad cercada por las olas. 
Y aprecio el vino de Biblos, de la sagrada Fenicia, 5 

mas, sin embargo, a aquel no lo igualo. Pues si al punto 
lo probaras sin estar acostumbrado de antemano, 
te parecera mas oloroso que el de Lesbos, pues tal 
cualidad posee por la informe extension de su tiempo, 
mas muy inferior es si prosigues bebiendo. Y aquel I o 

te parecera poseer categoria igual, no que el vino, 
sino que la ambrosia. Y si algun charlatan fanfarron 
se ne por creer que el de Fenicia es el mas dulce 
de todos, no le presto ninguna atencion *** 
Vino noble de beber es tambien el de Tasos, si envejece 15 

con el paso de las muy bellas estaciones de los anos. 
Y los retonos que destilan uvas de otras ciudades, se 
tambien citar y elogiar, no se me pasan sus nombres. 
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Mas ningun otro, sin mas, es comparable al vino de Lesbos, 
20 s610 que hay quienes disfrutan elogiando lo suyo. 

A m m .  12%. 1, phg. 66 Kaibel. 

COMENSALES 

Se que al comienzo deciamos: •áNo comer mas de cinco*. [Cita 
libre del verso 3 del fragmento]. 

ATENEO. XV 67 1 a, 111, pag. 48 Kaibel. 

Simposiacamente bromeo Arquestrato el Siracusano al escribir: 
nComan todos ... N [VV. citados a continuacion]. 

EUSTACIO. 1376.42. 

Arquestrato, el siracusano o de Gela.. . dice: 

Coman todos, ademas, en unica mesa de delicados 
manjares. Y sean todos a lo sumo tres o cuatro, 
o no mas de cinco, al menos. Pues se tratarla 
si no, de una tienda de saqueadores mercenarios. 

ATENEO. I4d, 1, pag. 9 Kaibel. 

Al transmitimos Arquestrato sus bellos consejos, es digno de ad- 
miracion que, convertido en maestro de placer, como el sabio Epicu- 
ro. nos aconseje gnomicamente tambien. al modo del poeta de Ascra 
(Hesiodo), a no seguir a otros y prestarle en cambio atencion a el. y 
exhorte a comer esto y aquello otro [VV. 12-13 del fragmento]: 

ATENEO. 111 IOIf, 1, p6g. 233 Kaibel. 

Burla apropiada a los que beben mucho es: rSdlo beben vino.. . N 
[v. 11 del fragmento]. . . y debe saberse que sumergirse en la tierra es 
10 mismo que sumergirse en el interior de la mansion de Hades.. . y 
alguien bastante audazmente.. . dijo por escrito: .Asi es preciso vi- 
vir ... w [ V V .  19-21 del fragmento]. 

EUSTACIO, 1386.53 y 652. 3. 

Ningun antiguo, por cierto, servia antes de la cena ni matrices de 
cerda ni lechugas ni ningun otro producto semejante, como ahora su- 
cede. Arquestrato. en efecto, el experto en cocina. despues de la co- 
mida. los brindis y el empleo de perfumes, dice: 

Siempre en el festin la cabeza cubre de coronas 
diversas. con las que el fertil suelo de la tierra 
florece, la cabellera atiende con buenos perfumes 
goteantes y en fieras ascuas de fuego echa el dia 
entero mirra e incienso. fragante fmto de Siria. 
En tanto bebes, seate llevado aperitivo tal como 
abdomen y matriz cocidos de cerda en comino, 
penetrante vinagre y en silfio introducidos, 
y el delicado linaje de pajaros fritos que 
la estacion provea. Y olvidate de siracusanos 
que sin comer, a modo de ranas. solo beben vino. 
Asi pues, tu no les sigas y come los alimentos 
que digo. Los demas aperitivos todos ejemplo 
son de funesta pobreza, garbanzos hervidos, 
habas, manzanas e higos pasos. Mas la torta 
aprecio nacida en Atenas. Y si alli no la 
obtienes, sal y en otro lugar busca la atica 
miel. puesto que ella es la que la hace soberbia. 
Asi es preciso que el hombre libre viva o llegue, 
si no, a su perdicion bajo tierra, barranco o 
el Tartaro y yazga enterrado a estadios sin cuento. 

ATENEO, 111 101 b. 1, pag. 232 Kaibel. 



1 . Vida del autor 

Se nos ha transmitido el poema Problema de los bueyes de 
Helios bajo el nombre de Arquimedes, que no puede ser otro que 
el genial matematico helenistico. Hijo del astronomo Fidias, sira- 
cusano como 61, vivio entre 287-212 a. C. Estudio en Alejandna 
con los cientificos Conon y Eratostenes de Cirene. Mas volvio 
luego, para residir toda su vida, a su pais y ciudad natal. Estuvo li- 
gado por lazos de parentesco y amistad al rey Hieron 11 de Siracu- 
sa y mas tarde dedico a su hijo Gelon otro famoso problema, El 
calculo de las arenas. Como es sabido, murio durante el asalto de 
Siracusa por las fuerzas de Marcelo, a cuya defensa tanto habia 
contribuido con el invento de diversas maquinas belicas. 

2. Obra 

Su vida y obra pertenece por entero al ambito de la Historia de 
la Ciencia, salvo por lo que respecta a este problema en verso que, 
segun las fuentes antiguas, remitio en una carta a Erat6stenes para 
que lo analizaran los matematicos de Alejandria. Los versos son dis- 
ticos elegiacos, que se usaban para los epigramas y las elegias (un 
hexaimetro combinado con pentametro. ambos dactiiicos). Suman 
en total 22 disticos en dialecto jonico epico. Su tema es el computo 
de los bueyes del Sol distribuidos segun distinta coloracion y ofreci- 
das cantidades pmporcionales relativas de unos para con otros. 

El problema no ha podido ser resuelto claramente por mate- 
matices modernos, pese a su correcto planteamiento extraido de la 
primera parte del poema. La causa parece ser la indole enigmatica 
de su segunda porcion. que aparenta no ofrecer algun dato necesa- 
rio para su soluci6n. Pues, por lo demas. gracias al libro Computo 
de las arenas, es bien conocido su sistema simplificado para obte- 
ner numeros elevadisirnos de miles de billones. Esto antes de el 
no era posible debido a que el sistema de numeracion heleno se 
basaba en las letras del alfabeto. Es considerado tambien Arqui- 
medes precursor del calculo integral, cuyas bases asienta en su 
libro descubierto en Jemsaltn, 1906, en un palimpsesto, Metodo 
sobre los Teoremas mecanicos. Contra Eratostenes. En este con- 
texto de polemica con sus antiguos maestros encaja perfectamen- 
te, a nuestro entender, aquel otro texto y sus destinatarios, con 
quienes pronto debio Arquimedes entrar en confrontacion, dada 
su sorprendente superioridad sobre la Escuela Alejandrina, y, por 
tanto, el saber de su epoca. Precisamente sabemos que Apolonio, 
famoso astronomo de Ptolomeo Evergetes (247-222), habia ofre- 
cido un nuevo valor aproximado de n en pugna con el de Arqui- 
medes, comunmente aceptado hasta hoy dia. Y tal vez contra el, 
en concreto, iban dirigidos los versos y en especial la leve ironia 
final, si entre ambos trabajos hubo proximidad de fechas. 

La cuestion del problema bovino, en otra fuente cual la del 
Anonimo a la Geometria de Heron 248, 2 Hultsch, es enfocada 
como objeto de la Logistica o Ciencia del calculo junto a otros de 
manzanas y copas, que debian ser similares, y resaltada su particular 
dificultad. Lo mismo expresa el Escolio a Platon, Carmides 165e. 

Su examen pormenorizado es hecho por Wissowa, RE, 1, 3, 
cok. 532-35, de quien entresacamos los datos que ofreceremos en 
el comentario del poema. 

3. Bibliografia y autenticidad del poema 

La edicion mas antigua de nuestro tiempo es la de Gothh. 
Ephr. Lessing, de 1773. La cuestion de la autenticidad de la auto- 
na es estudiada por Heiberg, basada en diversos trabajos, y el re- 



sultado es que no hay objeciones serias para negarsela al genial 
matemhtico. De helenistico tiene. enm otros aspectos. la adapta- 
cion al genem didactico en el lenguaje, pues Arquimcdes escribio 
siempre sus tratados en dorio siracusano, y el gusto formal por la 
adivinanza y enigmas en la transmision del saber y, por supuesto, 
su escansion en metro. Obras mas actuales son las de Babini, de 
1948; Dijksterhnis, 1956; Knorr, 1978, y Soufrin, 1980. Cf., ade- 
mas. Mpez Ferez en Historia.. . , pags. 97 1-72. 

PROBLEMA 

Problema, que invento en epigramas Arquimedes y remitio en la 
carta A Eratdstenes de Cirene, para que lo analizaran quienes se ocu- 
paban de ellos en Alejandn'a: 

La cantidad de bueyes del Sol calcula, extranjero, 
si del saber participas, tras poner reflexion, 
cuantos pastaban entonces en llanuras de Sicilia, 
isla Trinacia, en cuatro grupos distribuidos 
de distinta coloracion: uno de la de blanca leche, 
en cenileo tono resplandeciente el otro, 
uno mas, rubio, y variopinto otro. Y toros en cada 
grupo habia colmados en cantidad, en tal 
proporcion dispuestos que fueran los de cabello 
blanco iguales a la mitad y un tercio 
de los azules y al total de rubios, piensa, extranjero, 
y, a su vez, los azules a la cuarta y quinta 
parte de los de color mezclado y a los rubios todos. 
Y los omitidos de variado color considera 
sean la sexta y sbptima parte & los toros blancos 
e igualmente equivalentes al total de rubios. 
En cuanto a los bueyes hembras es esta la situacion: 

Las de blanco cabello eran del rebano azul 
completo justo iguales a su tercera y cuarta parte. 
Las azules, a su vez. de nuevo equivalian 20 

a la cuarta y quinta parte de las de mezclado color, 
con todas las vacas que al prado iban. 
A la quinta y sexta parte del rubio rebano, en cuatro 
porciones, las variopintas tenian numero igual. 
Las rubias sumaban igual a la mitad de un tercio 2s  

y a la septima porcion del blanco rebano. 
Extranjero, justo di cuantos son los bueyes del Sol, 
aparte pon el numero de toros bien cebados, 
y aparte tambien cuantas las hembras, segun su color, 
y no se te dira necio o ignorante del calculo, 30 

no contado, por tanto, entre los sabios. Aclara, asi pues, 
todas estas afecciones de los bueyes del Sol. 
Los toros de blanco pelo, cuando mezclen su cantidad 
con los azules, fijo de igual numero eran 
en longitud y extension, y los muy espaciosos llanos 35 

del cuadrado de Trinacia cubrian todos. 
Los rubios, a su vez, y los variopintos fundidos 
culminaban a borbotones, partiendo de uno, 
la figura de tres confines, sin agregar ni quitar 
los toros de distintas coloraciones. 40 

Si todo esto descubres, en tus mientes recompones 
y das, extranjero, la numerica proporcion, 
marcha ufano, triunfal, y se juzgado por completo 
fecundo, desde luego. en esta sabiduria 86. 

ARQU~MEDES, Obrus 11, pag. 528 Heiberg (111. pag. 170 Mugler). 

1. Las cantidades proporcionales son estas: a (= b+d) = 5:6; b (c+d) = 
9:20; c (a+d) = 13:42; a (b+P) = 7:12; (c+y) = 9:20; y (d+6) = 11:30; 
6 (a+a) =13:42. 2. a+b parecen un numero cuadrado; 3. c+d, uno triangular. 
A partir de aquf. formulado ya el planteamiento con las hipotesis debidas. de- 

193.-8 



ARQUlMELO 115 

ARQUIMELO 

Identidad del autor y obra 

Bien poco sabemos de el. Era poeta epigramatico de la segun- 
da mitad del siglo 111 a. C. Hier6n 11 le encargo el unico poema 
suyo que conservamos. Precisamente esta dedicado al famoso na- 
vio de superlujo que el remitio a Atenas como regalo con un car- 
gamento de trigo. El barco tenfa biblioteca, gimnasio, banos, mo- 
saicos con imagenes de escenas homtricas y un etcetera de 
comodidades e instrumentos de utilidad de todo tipo. El propio 
Arquimedes contribuyo con diversos inventos y junto con el se se- 
leccionaron para su construccion los mejores tecnicos del momen- 
to y materiales de muchos paises (incluida Iberia). Su descripcion 
puede leerse en Ateneo, V 206d-209b, y modernamente en L. 
Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, 1985, pags. 
191 y sigs. 

El poema esta escrito, como el anterior de Arquimedes, en 
disticos elegiacos y contiene la natural loa del navio y del sobera- 
no siracusano. Arquimelo parece ser que vivio en Atenas. Y debio 
& tener cierta fama, cuando se le concedio el honor de cantar a 
tan costosa embarcacion. 

Hieron concedio honores a Arquimelo. el poeta epigramatico que 
dedico un epigrama a la nave cargada con mil medimnos de trigo, que 
transporto ademtis al Pireo con los gastos a su costa. El epigrama es el 
siguiente: 

en tierra construyo esta portentosa cubierta? 
capitan condujo con maromas infatigables? 

se dispuso plancha sobre armazon o con que segur 
cortados los travesafios este casco compusieron, 
a semejanza de las cumbres del Etna o de alguna 
Ciclade isla de las que el mar Egeo encierra, 
con muros de igual extension por ambos lados? Gigantes, 
sin dudar, lo pulieron para celestes senderos. 
Pues rozan sus mastiles los astros y de triple malla 
corazas tiene dentro de las elevadas nubes. 
Y en anclas se apoya por amarras, con las que Jerjes 
enlazo el doble estrecho entre Abido y Sesto. 
Sobre el robusto hombro inscripcion recien grabada 
muestra quien desde tierra boto la quilla: 
Y dice que Hieron, hijo de Hierocles, dorio soberano 15 

de Sicilia. al remitir pingue cosecha 
en regalo a toda Grecia y a las islas. Conserva, pues, 
Posidon, el navio, en medio del blanco estruendo. 

ATENEO, V 2 0 9 ~ .  1, pag. 463 Kaibel. 

ben calcularse los numeros correspondientes a cada letra y ofnxer la suma 
conjunta. Mas el resultado no sale. Y los datos aportados por un antiguo esco- 
lio griego al poema se limitan a la suposicion 1 de las tres que enumeramos. 



ARQUITAS DE ANFIS 

Son excelentes las manzanas de Sidunte, que es poblacion de Co- 
nnto, segun Euforion o segun afirma Arquitas en su Grulla: 

Cual sazonada manzana que en arcillosas costas 
florece, purpurea, en la pequena Sidunte. 

Identidad del autor y obra 

Nos es aun menos conocido que el anterior. La informacion 
se limita a sus obras. E incluso en este caso. en tres de los cuatro 
fragmentos transmitidos se menciona tan solo el nombre propio. 
Por ello tambien pudiera tratarse de un homonimo. 

Por Plutarco sabemos que escribio un poema epico de corte 
etnomitologico. Se conserva de el un verso dedicado a Macina, 
ciudad de Etolia (fr. 1). De otro poema, La grulla (fr. 2),  se discu- 
te la autoria entre tl y Euforion. de quien fue, por consiguiente, 
contemporaneo, asi como de Eratostenes. si bien el algo mas jo- 
ven. si es genuino suyo el fr. 3. Finalmente, el fr. 4 le es ambuido 
por Meineke, mientras el propio Powell que lo transmite piensa en 
Filetas. A juzgar por los dos primeros, nos hallariamos ante un 
poeta de gran delicadeza y sensibilidad. Mas es muy poco y dudo- 
so lo que queda como para emitir juicios, y menos de valoracion. 

Arquitas, tras leer el Hennes de Erat6stenes. le brind6 este verso: 

Necesidad todo lo ensena. quC no descubriria necesidad? 

ESTOBEO, lX 10. 

Enderezate. Pues si no, mas aun afligen las preocupaciones. 

ESTOBEO, 1X 10. 

A la grata Macina envuelta en perfume, coronada de ra- 
[cimos. 

PLUTARCO. Temas de Grecia 294f. 



ATENEO EL EPIGRAMATICO 119 

Identidad del autor y obra 

No es posible enmarcar su vida ni su epoca, a no ser muy inde- 
finidamente por el termino post quem de las vidas de los filosofos 
que celebro en dos epigramas: 1 a Epicuro, y 2, seguramente, entre 
los estoicos, a Zenon, aunque la noticia de Laercio alude a Antiste- 
nes. que en realidad s610 esta muy en el trasfondo de la Estoa. Con 
afectuoso respeto nos habla del pensamiento de ambos y sus segui- 
dores. El segundo poema encierra una critica a una de las Musas 
identificada con el placer voluptuoso. Debe de ser Erato. Llama la 
atencion el contraste de la seriedad e imparcialidad de estos versos. 
En ellos acepta a filosofos tan dispares que resultaban opuestos. Y 
es mas notable este aspecto si se los compara con los versos criti- 
cos de Hennias de Cuno o Timon y otros sobre los mismos filoso- 
fos u otros. El autor. sin duda al margen de tales desavenencias, p 
dria ser bastante tardio aun dentro del mismo periodo helenistico. 

1 

SOBRE EPICURO 

Oh humanos, por lo peor os esforzais e insaciables 
de codicia emprendeis discordias y luchas. 
Mas s610 leve limite impone riqueza a naturaleza 
y un sendero ilimitado las vanas opiniones. 
Esto el sabio hijo de Neocles o lo oy6 de las Musas 5 

o de los sagrados tripodes de Pito. 

D I ~ E N E S  LAERCIO, X 1 1.11. pag. 499 Long. 

2 

SOBRE LOS ESTOICOS 

Parece tambien que (Antistenes) inicio la muy viril Estoa. Por 
ello igualmente el epigramatico Ateneo acerca de ellos dice asi: 

Oh conocedores de los mitos Estoicos, oh depositarios 
en phginas sacras de todoexcelentes dogmas, 
que es virtud bien unico del alma. Pues ella unica 
preserva vidas y ciudades de los hombres. 
Y voluptuosidad carnal, grato objetivo de otros hombres, 5 

procura una sola de las hijas de Memoria. 

DI~GENES LAERCIO, VI 14.11, pdg. 252 Long. 

Tal era el que sentenciaba que el placer era el fin, a quien tam- 
bitn Ateneo celebra mediante un epigrama del siguiente modo: 



1. Vida del autor 

No debe confundirse este poeta de la segunda mitad del s. III 

con el politico filomacedonio, igualmente arcadio, del s. iv, que 
pudiera ser, en cambio, el mismo mencionado entre los jueces de 
competiciones de las fiestas de Zeus Liceo celebradas hacia el 307 
en Megalopolis (fundada en el 370). Mas es probable que se trate 
de un antepasado suyo, dadas las coincidencias de nombre, ciudad 
e influencia politica en ella. 

Cercidas el poeta, innegable descendiente de familia acauda- 
lada, fue estadista, legislador y general en tiempos de guerra. Su 
primera intervencion conocida es la embajada remitida por Arato 
a Antigono Doson para conseguir la alianza macedonia contra la 
Esparta del rey Cleomenes en 226. Sabemos que concurrio a ella 
acompanado de su paisano Nicofanes y que consiguieron su obje- 
tivo (Polibio, 11 48). Mas tarde, segun noticia del mismo historia- 
dor (11 65), aparece como general de un contingente megalopolita- 
no de 1 .O00 hombres equipados al estilo macedonio en la batalla 
de Selasia (ano 222) contra Cleomenes, a quien derrotaron defini- 
tivamente. Pero curiosamente el protagonismo del exito de su 
contingente y de la batalla no le correspondio a el, sino a su joven 
y ambicioso paisano Filopemen, que se revelo entonces como un 
brillante estratega. Por ello y por ausencia de afinidad, Polibio no 
menciona en el relato de aquella a Cercidas, a quien, aunque jefe 

suyo, habria desobedecido Filopemen, al empezar y encauzar el 
combate segun su libre albedrio. 

Divergencias de opiniones ha planteado la datacion de su eta- 
pa de legislador, para unos en 235, tras la abdicacion del tirano 
Lidiadas, y para otros, entre los que nos incluimos, hacia el 2 17, 
tras la legislacion frustrada del peripatetico Pritanis, que actuo 
bajo la encomienda y orientacion del rey Antigono. Pues esta ulti- 
ma no impidio, e incluso pudo agravar, la penosa situacion social 
de la ciudad, que habfa sido completamente destruida durante la 
guerra, a juzgar por el meliambo 1 de Cercidas, de fecha inmedia- 
ta a la citada, como demuestran los estudios sobre el de Dudley, A 
History of Cynicism, Londres, 1937, y el nuestro en ANMAL, IV, 
2 (1981). Y fue la legislacion cercidea la que se grabo, con sim- 
bolico acierto, en el altar de Hestia (diosa del hogar civico) en 
Homario. 

Otras noticias aluden a su muerte, sus palabras de consuelo a 
los familiares de que con gusto dejaba esta vida con la esperanza 
de reunirse con Pitagoras el sabio, Hecateo el historiador, el rnusi- 
co Olimpo y el poeta Homero, cf. Eliano, Historias Varias XIII 
20; y su deseo de que enterraran con t l  los dos primeros cantos de 
la Iliada, segun Focio, Biblioteca 190, el segundo de los cuales 
impuso de texto oficial en las escuelas, pues en el cabe ver la geo- 
grafia politica arcaica de Grecia y alusiones a los excelentes gue- 
rreros arcadios, cf. Eustacio 11, pag. 199. 

2. Obra y bibliografia 

De afiliacion cinica y enmarcado, por consiguiente, en el ge- 
nero literario de la diatriba cinico-estoica, el Spoudogeloion, com- 
binacion de humor satirico e ideario serio, es autor, al parecer, de 
dos libros. uno de yambos y otro de meliambos. Estos segundos 
son un tipo de composicion cantada compuesta de versos dactiloe- 
pitritos (mezcla de dactilos con troqueos y yambos). Ya hemos 
aludido al primero de los meliambos, sobre la situacion social en 
Megalopolis. En el el poeta reclama una reforma fundamental con 
redistribucion de tierras y atencion medica gratuita a favor del 
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pueblo. El segundo toca el tema Remedia amoris de la Venus pa- 
rabilis horaciana o lucreciana vulgivaga, basandose en la 
diorthosis, rectificacion ironica con deformacion de unos versos 
de Eurfpides sobre Eros. El tercero, autobiografico como el pri- 
mero, nos presenta al autor en el umbral de la vejez, sin haber per- 
dido la aficion al estudio y la creacion poetica ni sentir temor ante 
la muerte. El cuarto es una critica a la musica relajada y molicio- 
sa, normalmente de origen oriental, en pro de la clasica helena to- 
cada en instrumentos de cuerda nativos. El quinto, en contra de la 
pederasda, va dirigido por entero contra Esfero el estoico, su opo- 
nente politico como educador y consejero del espartano Cleome- 
nes. Todos estos fueron descubiertos en un papiro en nuestro siglo 
y estan, en general, en malas condiciones, hasta el punto de haber 
requerido serias reconstrucciones y uniones de pequenos fragmen- 
tos dispersos; asi las de Knox, en varios articulos y en su edicion 
del texto (Londres, 1927), y las nuestras, llevadas a cabo mediante 
la aplicacion de un complejo mttodo filologico (cf. ademas del ar- 
ticulo amba citado, ANMAL, V, 1 (1982); Minerva IV (1990), 
105-29, y para el metodo, Actas del I Congreso Andaluz de Estu- 
dios Clasicos, pags. 276-79). La editio princeps de 191 1 es de A. 
S. Hunt, un excelente trabajo, al igual que la edicion de Diehl en 
su Antologia de Teubner. Para la traduccion, claro esta, seguimos 
nuestra propia reconstruccion de los fragmentos. 

Otros fragmentos nos llegan por la via indirecta de otros es- 
critores de la Antiguedad, recogidos por Bergk en 1866. Asi ocu- 
rre con el 6, dedicado a Diogenes el Perro, con doble juego de lo 
terreno y celeste. Los demas, de varia materia, podrian correspon- 
derse con los poemas por reconstruir transmitidos en el papiro. Fi- 
nalmente hay otros en yambos puros, como el fr. 13 acerca de las 
Calipigias siracusanas o 14a-b sobre la frugalidad. 

3. Estilo 

Su ICxico es muy especial. lleno de neologicos compuestos de 
hasta tres terminos, clara herencia de la Comedia y propio del ge- 
nero cinico, aunque en ocasiones son muy dificiles de entender 

por cierto exagerado cultismo proveniente de la Lirica Coral. El 
dialecto es dorio literario. Ambos aspectos determinan la exclu- 
sion de entre sus obras de los llamados poemas Cercidea, uno 
contra el beneficio adquirido por medios vergonzosos y otro con- 
ua la pederastia. Y muy dudoso resulta el atribuido por Cronert 
sobre un pitagorizante 

4. Bibliografia 

Las citas completas de los libros referidos son estas: A. S. 
Hunt, rThe Oxyrhynchus Papyri. Pan Vlllw, The Egypr Explora- 
rion Fund 14 (19 1 1 ); E. Livrea, Studi cercidei (P. Oxy. 1082), 
Papyrologische Texte und Abhandlungen, Bonn, 1986; A. D. 
Knox, Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic Poets, Lon- 
dres, 1927, y reed. de 1929; T. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, Pars 
11, 3' ed., Leipzig, 1914; E. Diehl, Anthol. Lyr. Gr., 1-111, Leipzig, 
1950-54. La referencia ANMAL de nuestras publicaciones corres- 
ponde a la Revista de Filologia de la Universidad de Malaga, Ana- 
lecta Malacitana. Acerca de los poemas denominados Cercidea, 
cf. A. D. Knox, Thefirst greek Anthologist. Cambridge, 1923. 
Agregamos los estudios de Williams. Apophor. Galiano, 1, Ma- 
drid, 1986, 351 sigs., y Giangrande. Corolla Lond. 5 (1989), 3 1 - 
32, que discrepan sobre la persona del Cercidas legislador. 

El lector podra leer la traduccion del primero citado de los dos Cerci- 
dea entre la Poesia anonima moralista y satirica al final de este libro. 
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MELIAMBOS 

INNSTICIA SOCIAL * 

*** en tanto de entre ellos 
(insaciable) sacodemqueza voraz e incontinenton 
hizo al hijodepobrete Jenon, mando nuestro 
dinero a esteriles comentes. 

que impediria. si se le pidiera, 
pues facil es al dios cumplir cualquier 
cosa que a su mente acuda, al usurerodesuciafalsamoneda 
y matacaldenlla o al adiarioderrochador 
de todo un pletro g9 de hacienda, vaciarle 
su porcinomqueza y devolver al comelopreciso 
y bebevinodecratera 9O el gastillo perdido? 

nunca el ojo de Justicia depone su ceguera 
ni Faeton su soslayado mirar de unica pupila 
ni la destellante Temis su ofuscamiento? 
!Mas como hay dioses aun que ni vista 
ni oido poseen! Pero la balanza el venerable 
amontonanubes en el centro del Olimpo 
recta mantiene 
y hacia ningun lado desvia. Y Homero mismo 
esto dijo en la Iliada: •áLa inclina, llegado el dia 
fatal, para los varones ilustres•â. pues, para mi no la 

88 Falta un meliambo anterior en parte perdido, en parte subsistente entre 
los pequenos fragmentos conservados y con tl el inicio de tste donde debe so- 
breentenderse una deidad, muy posiblemente Ticha, Fortuna. 

89 El pletro es medida agraria de superficie algo superior a nuestra fanega. 
w Bebevinodecratera supone beber al vino mezclado con agua no puro, 

que es propio de insensatos desde los mas antiguos textos griegos. 

inclino, siendo recto pesador 9'? Mas los brigios, postreros 
de los misios -y en verdad temo decid* cuanto tiran 
del platillo de su lado de Zeus. que soberanos 
por tanto o a que Uranidas llegandose uno hallaria 9*? 

recibir lo justo, cuando el Cronida que creo 
a todos por igual y engendro, de unos padre 
y padrastro 93 de otros se revela? Mejor es dejar 
a los astrologos esto, pues no creo que a ellos 
trabajo alguno les de N. Y nosotros de Pean 
y Reparto cuidemonos, pues diosa es esta 
y Nemesis sobre la tierra. Honradla, asi pues, 
mortales de (escasoseso), mientras el demon 
favorable sople, (porque si) el huracan avanzando 
en su contra (alcanza la odiosa) riqueza 
(y demas dones) de la fortuna, (trabajo) vuestro 
sera vomitarlos desde el fondo 95. 

91 El poeta tergiversa en diorthosis, al modo cinico, el dicho homerico 
alusivo a la muerte de los heroes pesada en la balanza por Zeus, forzandolo 
para que indique, en cambio, la recepcion de beneficios. 

92 Los bngios, como vio Knox, es referencia muy probable a los macedo- 
nios, aunque tambitn contemple a tracios e ilirios. Con ellos esta ahora abier- 
tamente enemistado Cercidas. El proverbial •ápostreros o ultimos de los mi- 
sios•â servia para significar los hombres peores. La mencion ~soberanos•â casi 
con toda seguridad contempla al rey Macedonio. como ~Uranidasn a las dei- 
dades antecitadas en el poema, todas Titanes e hijos, por tanto, de Urano. Fae- 
ton concretamente es denominacion de Helios-Hiperion. 

93 Se conserva una referencia de P ~ L U X ,  111 27, sobre el termino de Ctrci- 
das correspondiente a •ápadrastro•â de nuestra traduccion, patroos. El texto 
dice asi: nEpipaiOr (upadrastrow), pues es mejor nombre que parroos. aunque 
Cercidas lo usew. 

La alusion a los astrologos era burla de raigambre cinica. 
P5 Pean o Peon, eplteto de Apolo, significa •áel curadon>, equivale a medi- 

co; y Ntmesis es venganza o castigo merecido justamente y resulta la otra 
cara. la negativa, de la diosa Reparto o Distribucion. que aqui viene a equiva- 
ler a revolucion o guem civil. 
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EROS 

3 

EN EL UMBRAL DE LA VEJEZ 

De dos modos, se dijo, nos sopla con sus carrillos 
el hijo de Afrodita de alasazuloscuro, 
Damonomo, pues ya no eres en demasia ignorante. 
Y al mortal que suave y benevola 

5 exhala el soplo de su mejilla derecha, 
ese en calma la nave de Eros pilota 
con el prudente timon de Persuasi6n. 
mas a quienes la izquierda suelta y lanza 
devoradores torbellinos y huracanes de deseo, 

10 su travesia es por entero agitada de oleaje. 
Bien dijo Eunpides. Si, pues. dos son, 
es mejor elegir el soplo a nuestro favor, 
y con prudencia usando el gobernalle de Persuasion, 
navegar directo a donde sea la travesia de Cipris. 

15 NO *** 
*** (el amor) violento *** 
(Preciso es) mantener (con firmeza) el timon *** 
hasta examinar (bien en el fuero interno) cada 
opinion, mas debe perseguirse tambien el impulso *** 

20 de f c m  (con sabiduria reprimir) ***, 
Damonomo, *** o costosa 
(sera la travesia) y el navio destruira por entero 
la navegacionsacudidaderrelampagos, pues todo malviolento 
y rnani'adehembragratis produce granperjuicioecon6mico 

25 y arrepentimiento. La Afrodita del agora, en cambio. 
es no inquietarse por nada: •áCuando digas y donde quieras•â. 
Sin temor, sin turbacion por un obolo te acuestas 
y crees entonces ser yerno del propio Tindareo %. 

% Se conserva entre los fragmentos tragicos anonimos uno (187) que 

(No rara) vez (en el umbral de la vejez) 
el mortal vencido. contra su voluntad cerro los ojos. 
Mas tu tuviste en tu pecho inmarchitable corazon 
e invicto a cualquier inquietud de los comecarnegrasa. 
Nunca se te escapo nada bello, sino albergaste siempre 5 

bajo tus entraiias las tiernas fierecillas de las Musas 
y fuiste, corazon, pescador de Pierides y excelente cazador 97. 

Y ahora cuando visibles cabellos blancos rodean la coronilla, 
(semejantes) a pelusa de lana y es rojizo el menton, si algo 
autentico aun halla la edad y digno de ocupacion, lo mima io  

contemplando el amplio umbral de la meta de la vida 98. 

Entonces, la buena *** 

4 

SOBRE MUSICA 

Pitio no en vano es su nombre, pues insensato temor 
y temblor entrechocamuelas Apolo infunde 

Meineke atribuyo a Eunpides: •áDos soplos exhnlas, Eros~.  El amor antipoda 
del facil de las heteras, propugnado por Cercidas (la Afrodita del agora o pla- 
za), es el apasionado. que incluye el de los adultcros, y de ahi los peligros que 
prevC para ellos. Tindareo era el padre de la bella Helena, quien provocaria en 
el mito la Guerra de Troya. 

97 Pitrides es otra denominacion de las Musas, con connotacion mas sil- 
vestre o selvhtica por el lugar Pieria, Macedonia, puesto que el Helicon era la 
zona de residencia habitual de ellas. En su origen serian, no obstante, deidades 
distintas. hijas de Piem de Pela y Evipe. 

9a Se automtrata aqui en el inicio justo de la vejez. cuando aun no ha en- 
mecido la barba y asoma la calvicie en la coronilla. 
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a cada uno en su momento. Y corren y avanzan 
en tropel todas las tribus criadasalasombra 

5 (de hombres) rehuyesfuerzos, que (agita) el soberano 
agudolancero de mortales entumecidosdeplacer. 
Y muy sabiamente tragicorrapsodo rotodemolicie te rodeaste 

[para (sollozar) 
de (Fr) igia gruesa estkril y ventosa y (degenerada) Lidia. 
Pero son los nervios y la vibracion de potente (sonido) 

10 (lo que) al oido (es preciso) conocer en bienplanido 99 

Otros filologos entienden que el poema trata de patologia (El meliambo 
de la enfermedad, lo titula Livrea). Mas con las adjunciones de fragmentos 
menores y reconstruccion, obra de Knox y nuestra, es evidente que su tema es 
la musica. A Pirio (Apdo) da CCrcidas el sentido de Persuasivo. jugando con 
un ttrmino casi homofono de ese significado, para explicar los terribles, de- 
gradantes efectos que su musica inspira, segun el poeta. Agudolancero, por si- 
milar juego de palabras, cabe entenderlo como tontolancero, segun advierte 
Livrea relacionandolo con el mismo empleo en Ani. Palat.. X1 16, pero quiza 
sea mejor, a nuestro entender, atonta con su lanza. pues aunque los versos 
contienen una critica a su musica, no parece haberla abiertamente dirigida al 
dios. Los versos siguientes atacan a la Tragedia con todo su complejo y varia- 
do acompmiamiento musical en gtneros e instrumentos. Respecto a estos, la 
frigia alude al aulos, de viento, a caballo entre la flauta y la trompeta, y lidia a 
instrumentos de cuerda tipo arpas. cuales magide, pectide o barbiro. Y por su- 
puesto son tambien gtneros musicales, junto con el estilo dorio y combinacio- 
nes entre ellos (mixolidio, etc.). El final perdido debia de contener el elogio de 
la cftara y la lira tocadas virilmente en tono potente y sostenido. como pecu- 
liar del dono griego segun los antiguos manuales. Advitrtase que nervios sig- 
nifican aqui cuerdas por el material de que estaban hechas. 

CONTRA ESFERO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Hace tiempo) , en efecto, no de uno solo conocer 
(era posible la inclinacion) y presteza por los festines 
de (Esf)ero, (el enfermizo) rezumamocos 
(M)isiobamboleante y fal(az) . 
Mas ahora *** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
deagitadoscorceles *** (por) el tabano 
aguijoneabueyes al caballo relincha (***) 
Esto, en efecto, es lo propio del bueno, del rectijusto 
amantedehombreshembras, estoico Calimedonte. 
Su expresion, su mirada es malvada y espantosojeadora. 
(Si) , asi pues, con Esfero *** arriesgas o incluso ***, 
no el (viril) sendero de la virtud pisas, 
sino las esteriles (comentes) que arrastran la lozania 1 5  

y animosa (mirada de la juventud) . No en esa clo(aca) *** 
al furtivo burlador *** propiamente: 
Es dano no buscado y el desmesuradoparlotearsentencias 
la presencia de la ocasion o el temor lo hara callar. 
Y no tomes en serio la vacuidad de tal pensamiento, 20 

el girar arriba y abajo. (Sino que si) a alguien ves 
cultamente armonico en todo, dejate arrastrar de igual deseo 
(y) conoce bien entonces la atraccion: esa es la relacion 
de varon con varon, ese el amor de Zenon '00. 

(Me)liambos del cinico Ckrcidas. Papiro Oxirrinco 1082. 

La reconstruccion de esta poesia es en su conjunto, desde el inicio, 
obra nuestra, con la excepcion de algun vocablo, y nos hacemos, naturalmen- 
te. responsables de ello, agradeciendo al Dr. A. Bernabe su revision y critica 
con cierta fundamental aportacion. Lamentablemente la informacion que tene- 
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Y hay quienes (afirman) que (muri6) conteniendo la respiracion. 
entre los que se halla Ctrcidas el Megalopolitano o Cretense, que dice 
en sus Ymbos asi: 

*** no, por cierto, el otrora Sinopense, 
aquel portabaculo, mantodoblado, pastdter, 
sino ascendio apretando dientes contra labio 
y mordiendose el aliento, pues era, en verdad, 

5 vastago de Zeus y can celeste '01. 
DI~GENES LAERCIO. VI 76. 

mos de Esfero no nos permite averiguar de modo decisivo el acierto o no de 
nuestra reconstmcci6n. La censura de su comportamiento iria en la direccion 
de su engolamiento y severo continente al mirar y andar, su condicion enfer- 
miza y sobre todo la aficion a la pederastia, de la que parece Ckrcidas poner 
en guardia a Calimedonte. alumno de aqukl o con intencion de serlo, indican- 
dole la supuesta desvirtuacion a que ha sometido el Eros de Zenon. La parte 
lacunosa primera toca el motivo erotico de la pasion homosexual con sus sim- 
bolos clAsicos, como entiende LIVRM. aAd C e r d a s  cannen restituendum~, 
Arri del XVII Congresso Intern. di Papirologia, Nhpoles. 1984, pags. 305-12. 
A continuaci6n. en las porciones perdidas, debia de mencionar el riesgo de 
Calimedonte de poner su alma y formacion en tales manos y sugerirle, al pare- 
cer, que sin hacerle caso alguno lo olvide por completo. 

10' Los cinicos usaban un solo manto en todo clima y lo doblaban para dor- 
mir. Hay un juego de lo terreno y lo celeste en: pasta(material)-eier (espiritual), 
ascendio (espiritual), morditndose(material)-aliento (=alma en griego: espiri- 
tual), can (material)-celeste (espiritual y alusion a la constelaci6n Can). Sin em- 
bargo, la expresion pastakter alude en realidad a su vida y alimentacion al aire li- 
bre, y vastago de Zeus responde a la etimologia de su nombrt. Diogenes. Sobre 
este meliambo cf. el miente trabajo H. MUSLE. S08 mir, o Hund - wo der Hund 
begraben liegt, Hildeshcim, 1989. y sobre los chicos en general y Diogenes cf. 
C. GARC~A GUAL, La secta del perro. Madrid, 1987, y J. L. CALVO h1INm y 
FE.-GALIANO en J. A. L6ppL F&m. Histor ..., pags. 847 sigs. y 883 sigs. 

Cercidas: 

•ála mente ve, la mente oye•â. 
Mas como podrian ver 
la sabiduria que tienen ante si hombres 
cuyo corazon rebosa fango 
y hez imborrable. 5 

ESTOBEO, IV 43,111. phgs. 229-30 Hense. 

LA TORTUGA 

De los <Mel>iambos de Cercidas: 

Recuerda el dicho de la rugosa 
tortuga, pues es la casa, en verdad, 
excelente y suya. 

ESTOBEO. IV 395.58. 10 Hense. 

Tesalo, sentado en elevado asiento junto a sus sofistas, segun 
dice CBrcidas: 

obtendra renombre entre varones carneromocosos. 

GALENO. X 406. 
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(Diodoro el Aspendio), a quien escribiendole Estratonico ordeno 
que el mensajero le recitara el dicho: 

Al amigo de Pitagoras poseedor 
de concumdisimo portico 
por su insolencia y mania de vestirsedefiera. 

ATENEO, 1V 163e. 

11 

GOZACALDEROS 

Igual me parece a mi tambien el gozacalderos Ulpiano, segun mi 
Cercidas Megalopolitano, no comer nada de lo correspondiente a un 
hombre, sino acechar a los comensales, por si viera de soslayo una es- 
pina o ternilla o cartilago entre las viandas servidas. 

ATENEO, VlII 347e. 

Y la magls en lugar de mesa parecera egipcio y completamente 
insolito. Pero Epicanno el Dono y Cercidas el poeta melodico usaron 
la expresion con idkntico significado. 

Focro, Biblioteca 279.533 B. 

YAMBOS 

13 

LAS CALIPIGIAS 

Estas (las hijas de cierto campesino que disputaron entre si sobre 
cual era mas culihermosa) fueron llamadas por sus conciudadanos cu- 
lihermosas. como refiere Cercidas el Megalopolitano, quien dice: 

Habia un par de culihermosas en Siracusa. 

Ellas, en efecto. tras conseguir pingue hacienda edificaron un 
templo a Afrodita y llamaron a la diosa Culihermosa (Calipigia), 
como tambiCn refiere Arquelao (el Quersonesita) en sus Yambos. 

ATENEO, X11554d. 

Deslizarse al abismo todos los costosos 
alimentos de glotones, ni alimentos aun 
de frugalisimos del unico caldero, 
rectamente llama el quendisimo CCrcidas 
•áfinal de maliciosos•â, C1 mismo tomando sal 5 

y aun lo salobre escupiendo de la propia molicie. 
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Es el pan mi condimento 
y mi golosina. Todo es dulce de las sales, 
con las que escupo lo salobre de maliciosos lo*. 

GREGORIO NACIANCWO, Sobre la virtud 5% sigs. 

1" El yambo 14a parece adaptacion de uno de Ckrcidas, no el original. 
Por lo demas tanto kl como los otros fragmentos menores. segun unos fi161o- 
gos u otros, han sido objeto de intentos de inclusion entre los mayores. Mas 
no aparentan encajar con total claridad y coherencia. Aun en los casos mas 
afortunados requieren modificaciones. 

CRATES DE TEBAS 

1. Vida del autor 

Hijo de Ascondas, vivio aproximadamente entre 368-285, 
pues sabemos que florecio hacia los anos 328-25 y que murio en 
edad avanzada. Debio de recibir la influencia de Diogenes sobre 
340-335, fecha la ultima de la destruccion de Tebas por Alejandro 
Magno, tras la que, si no antes, habitaria en Atenas. Era hombre 
rico que, por su dedicacion al cinismo, no hizo uso de sus bienes. 
Segun noticias, los habria regalado a sus conciudadanos o trans- 
mitido a la familia. 

Caso con Hiparquia, hermana de su alumno Metrocles de Ma- 
ronea, que vivio desde entonces junto con t l  el desarraigado modo 
cinico al aire libre por calles, caminos y plazas, con los tipicos zu- 
rron, baston y manto doblado. Ello ocumo probablemente antes 
del 310, y tuvieron dos hijos, al menos, segun las referencias anti- 
guas. Naturalmente, sobre sus relaciones amorosas, dada la pecu- 
liar anaideia o falta de pudor en publico, corrieron escabrosas 
anecdotas. Maestro de Zenon, influyo sobre su Escuela como esta 
mis tarde en algunos aspectos sobre los cinicos. Muere anciano 
en Tebas, su pama 103. Con Crates el cinismo se alia con la filan- 

'03 Sobre la vida y obra de Crates, ademas de manuales de Filosofia como 
W. CAPELU, Madrid, Gredos. 1958; P. E. MORE, Nueva York, 1968, vol. 11; 
W. C. K. GUTHRIE. Cambndge, 1969 (=Madrid, Gredos, 1988). vol. 111, y de 
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tropia. Llamado el Abrepuertas, ejerce una funcion benefica, al 
iguql que en las calles, tambien en las casas, conciliando las fami- 
lias en su lucha contra todo tipo de vicio antinaiural, codicia, mo- 
licie, glotoneria, disputas, envidia, etc., siempre con excelente hu- 
mor y fina ironia. 

2. Obra 

De el se conservan las primeras muestras poeticas del llamado 
genero literario cinico, el Spoudogeloion, que iniciara Bion de 
Boristene, durante algun tiempo perteneciente a la secta, con sus 
agudas anfibologias y bellas y comicas paronomasias, como ad- 
vierte Wachsmuth, Sillographorum graecorum Reliquiae, Leip- 
zig, 1885, pag. 7 1, entre otras peculiaridades del genero no aludi- 
das como alegorias, caracterizaciones de personajes, parodias, 
sentencias, anecdotas, vividas metaforas y sorprendentes antitesis, 
etc., envuelto todo en tono satirico con intencion moralizante lo4. 

Asi pues, a este genero de satira griega pertenecen parodias de 
Crates, cual sus celebres versos al pais ideal cinico de Pira (alfor- 
ja o zurron) (fr. 4). con los principios fundamentales de vida de la 
secta antihedonistas y anticonvencionales. O la critica de la Eristi- 
ca, arte dialectico de la discusion, de la Escuela de Megara bajo 
las personas de sus representantes Estilpon, Menedemo. Asclepia- 
des (frs. 1-2). y el elogio, en cambio, de la dificil, combativa exis- 

Historia de la Literatura Griega antecitados, cf. C. GARC~A GUAL, LO Filosofa 
Helenlstica. Madrid, 1986. pags. 40-52 y La Secta ..., Madrid, 1987, pags. 73- 
80: DUDLEY, A History ..., phgs. 42-58, y F. SAYRE, The greek Cynics. Baltimo- 
re, 1948. 

10.1 Sobre el genero literario cinico puede consultarse L. GIANGRANDE. The 
use of ~Spoudaiogeloionw in Greek ana Roman Literature. La Haya-Pm's, 
1972; J .  RCCA FERRER, xKynikOs Trdpos. Cinismo y subversi6n literaria en la 
Antiguedad•â, Boletin del Instituto de estudios Helt!nicos 8-9 (1974-75). 1 
sigs.; C. A. VAN ROY. Srudies in Clarsical Satire and related literaty Theory. 
Leiden, 1%5; VAN GEYTEMBEEK, Musonius Rufm ona Greek Diarribe, Assen, 
1963. etc. 

tencia de los humildes honestos, como Micilo (fr. 3), motivo tan 
del gusto de Luciano anos despues. O de la virtud plena de autar- 
quia y parquedad (fr. S ) ,  el cultivo de las Musas tan del gusto per- 
sonal de Crates entre estos filosofos y la contrapartida del thgphos, 
•áhumo o neblina•â, cuyo sentido filosofico ultimo es ilusion y va- 
nidad a la par (fr. 8). bien reflejado tambien en el fr. 1 l, sobre la 
imaginacion. El descenso al Hades o la arribada en la vejez (frs. 9 
y 20 (?)) como metas de un proceso natural y con autoironia simi- 
lar a la anecdota del 10. Bellos son la Elegia a las Musas (fr. 12), 
rectzjicacion de la de Solon con formulacion de principios ya co- 
nocidos, y el himno a Parquedad (fr. 13), y simpaticos los yambos 
14, contra el amor como pasion, ya visto en Cercidas, y 15, la bur- 
lona minuta de gastos de unos ricos. En fragmentos de tragedias 
defiende el cosmopolitismo como replica a los bienes privados y 
al particularismo nacionalista (fr. 16) y el desprendimiento de 
aquellos presentado por el mismo como el documento de manumi- 
sion de un esclavo (fr. 17). Otros versos inciden en aspectos ya 
aludidos, mas alguna nota original o divertida (frs. 6-7 y 21). 

3: Bibliografra 

Antiguas colecciones de sus fragmentos son las de Bergk de 
1866 y Wachsmuth, a las que siguen las de H. Diels, Poetarum 
Philosoph. Fragm., Berlin, 1901. pags. 207 sigs., y Diehl, Anth. 
Lyr. Gr. ..., Leipzig, 1950-54, 1, 1, pags. 120 sigs., y reciente- 
mente, G. Giannantoni, Socratic. Reliq., Roma, 1983, 11, pags. 
705 sigs. 

PAIGNIA o JLJGUETES 

Y en otra ocasion viendo (Estilpon) a Crates encogido en invier- 
no, (&ates -le dijo-, me parece que tienes necesidad de un manto 
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nuevos, que significaba u de un manto y de juiciom 105, el injuriado le 
hizo la siguiente parodia: 

Y sufriendo penosos dolores a Estilpon, de cierto, vi 
en MCgara, donde dicen que estan los lechos de Tifon, 
alli disputaba el y muchos alumnos en su entorno 
y la virtud desgastaban acosandola a contraletra 'o6. 

DI~GENES LAERCIO, 11 11 8 ,I ,  phg. 107 Long. 

Menedemo parece haber sido bastante pomposo. Por ello Crates 
le parodia, diciendo: 

'M El termino griego kainoi (*nuevo*) puede desglosarse en dos con 
pausa intermedia: kai no6 (ry de juicio*). 

Estos versos son parodia de Homero en diorrhosis de combinacion de 
pasajes distintos: Odisea XI 582 (Nekyia o Descenso al Hades de Ulises) e 
ll&da 11 783 y 417. Tifon o Tifeo. gigante hijo de Gea, mitad humano, mitad 
animal. alusivo ahi a los gases sulfurosos del actual valle de Susaki y en ge- 
neral al volcan del Etna. equivale en Crates a flphos, vanidad y humo a la 
par. La critica se dirige contra la Eristica, arte dialectico de la discusion prac- 
ticado por la Escuela de Megara, uno de cuyos representantes es Estilpon. En 
el v.4 para gramma. aunque cabe entenderlo •áal pie de la letra•â de acuerdo 
con Lloyd-Jones y Parsons, es mejor traduccion ua contraletra•â, siguiendo a 
AaSTUIELES, Rerorica 1412a33, quien afirma que su empleo hace que la ex- 
presion acompaiiante no se tome en sentido literal, sino con un cambio de 
nombre sobrentendido. Entonces Virtud, Arete en griego, contempla en vela- 
da e ironica alusion, tipica del gtnero cinico, a Nicarete, amante de Estilpon, 
y en ello incide el uso del verbo de esa oracion que admite un sentido sexual 
(~frotam). No obstante ello ocum en un segundo u oculto plano de expre- 
sion, pues la critica sena es contra el malentendido y abuso verbal realizado 
por la Eristica sobre el concepto de virtud. 

CRATES DE TEBAS 

al Asclepiada de Fiiunte y al toro ereuio '07. 

DI~GENES LAERCIO, 11 126,1, pag. 1 13 Long. 

ves cuanto la tierra ofrece y cuanto el mar? 

Y a Micilo, de cierto, vi, 

dijo Crates, 

cardando lana y a la esposa con el cardando, 
escapando del hambre en preciada contienda '08. 

PLUTARCO, O b r a  Morales 830 C. Sobre evitar los presramos 7. 

Circula de el (Crates) el siguiente juguete: 

'07 Nueva evocacion del verso epico en las personas de dos discipulos de 
Estilpon, Asclepiades. originario patronimico que se adecua de por si prfec- 
lamente al estilo homerico, y Menedemo de Eretria. Este segundo miraba, por 
consiguiente, como Socrates, a la manera de los toros, es decir, un tanto fiera- 
mente. Ambos fueron amigos intimos a lo largo de sus vidas, segun DI~GENES 
LAERCIO, 11 126 sigs. 

Ion Parodico remedo del episodio de la Nekyia de Ulises, como el primer 
Paignion o Juguete. y muy probablemente el segundo, a los que seguiria ha- 
ciendo contraste. A diferencia de las actividades dialecticas de aquellos, inuti- 
les para los cinicos ya desde su precursor Antistenes, el trabajo del zapatero 
remendon Micilo es visto con simpatia, como ocurrira igualmente a Luciano, 
en quien es ya un prototipo antiheroico frente a tiranos y poderosos. Advier- 
tase que en la aristocratica epica de Odisea. XXIl 423 w d a r  lana simboliza 
servidumbre. lo contrario que en el anticonvencional y aun subversivo cinico, 
cf. C. M r w .  *Los cinicos. una contracultura en el Mundo Antiguo,, Estu- 
dios Clasicos LXI (1970). 347-77. 
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En medio del vinoso humo, cierta ciudad de Zurron hay 
pingue y hermosa, envuelta en mugre, poseedora de nada, 
hacia la que ningun varon necio parasito navega 
ni goloso que se ufana con nalgas de prostituta, 

5 sino que tomillo y ajos produce e higos y panes, 
por cuya obtencion no pelean los hombres entre si, 
no poseen annas por calderilla, no por la gloria 109. 

D&IENES LAERCIO, VI 85.11. pig. 285 Long. 

Es evidente que en muchos textos fundida con humor se deja ver 
cierta seriedad, como en las comedias y todo el gknero literario cini- 
co. cual los versos de Crates: .En medio ... hayw [son los versos arri- 
ba recogidos]. 

DEMETRIO, De la Elocuencia 259, pag. 285 Rademacher. 

Pues no solo a la Zurron de Crates, sino que tampoco a nuestra 
ciudad unavega ningun parasito insensato ni goloso prostituido que 
se ufana de sus nalgas, ni falaz prostituta ni tampoco cualquier otra 
bestia semejante de placer*. 

CLEMENTE DE ALEJANDR~A, Pedagogo 11 LO, 93,4,I, pag. 213 Stahlin. 

Y Antistenes prefena enloquecer a sentir placer, y Crates el Te- 
bano dice: 

[La virtud], 
enorgullecida por el habito gobierna sus almas, 
sin esclavizarse al oro ni a los amores de deseo 
consumidores, ni a nada que comporte insolencia. 

y remata diciendo: 

no sojuzgables ni plegables al placer servil, 
aman el inmortal reino de la libertad. 

CLEMENTE DE ALEIANDR~A, Tapiz 11 121, 1 ,  11, pag. 178 Stahlin. 

Crates el Tebano emulo la vida de este (Diogenes) y con muchas 
loas corono la virtud, pues suya es en efecto esta frase: •áNo sojuzga- 
bles .. . la libertad* [versos de arriba]. 

TEODORFTO, Sobre la cura de afecciones paganas XII 49, pag. 3 12 Raeder. 

Por considerar, en efecto, Crates que no menos a causa de la mo- 
licie y el lujo se engendran en las ciudades sediciones y tiranias, ex- 
hortaba con humor: 

no por un plato de lentejas vayas a crecerte 
y nos lances a la sedicion. 

PLUTARCO, Obras Morales 125 F, Consejos para conservar la salud 7 .  

109 La descnpci6n de la isla de Creta de Odisea XIX 172 sigs. es sustitui- 
da ahora por la de Pira. zurron. Y en el v.4 (y 7) se parodia lliadu XV191 en 
que hay jactancia *del combate y contiendam. En la version de ese verso de 
Crates, segun Clemente de Alejandria, que ofrecemos mas abajo, aparece mo- 
dificado, seguramente para inuducir a la vez la prostituci6n masculina y fe- 
menina. Mas consigue hacer dudar sobre el texto correrito del original, como 
le ocurre a Wachsmuth, que prefiere la version del orgullo del afeminado por 
su trasen, a la de Diogenes Lanrio. Nuestra traduccion de humo responde 16- 
gicamente a qphos de Crates, al igual que en el fr. 7 de mas adelante el mis- 
mo vocablo en plural. 

que tiene la pobreza de desagradable o penoso? no 
fueron pobres Crates o Diogenes? iY cuan facilmente la conllevaron, 
carentes de humos, mendicantes y capaces de atenerse a una dieta mi- 
gal y economica! Indigencia y deudas rondan. 

Haba y lenteja junta, 
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dice Crates. y lo analogo a ellas, 
y si eiio haces, 

fkilmente sobre pobreza erigiras un trofeo. 
ESTO BE^. U1 1,98. pag. 44 Hense (= Teles. pag. 14 Hense). 

(A Crates) le llamaban tambitn Abrepuertas, por el hecho de en- 
trar en todas las casas y amonestar. Suyo es igualmente esto: 

Aquello poseo, cuanto aprendi y medite y con las Musas 
de venerable percibi. Lo mucho y prospero el humo devoro. 

D~GENES LAERCIO, VI 86.11, pag. 286 Long. 

Con mucha gracia tambien Crates al •áAquello poseo, cuanto 
comi.. . replico con su •áAquello poseo, cuanto aprendi.. . N l lo. 

PLUTARCO, Obras Morales 546 A, Sobre el elogio de simismo 17. 

Consciente (Crates) de que se mona, canturreaba dingitndose a 
si mismo: 

En marcha estas ya, querido jorobado, 
a la mansion de Hades vas oportunamente encorvado por la 

[vejez. 
DI~GENES LAERCIO, VI 92, ii, piig. 288 Long. 

110 Tergiversa ahora Crates los dos ultimos versos del celebre epitafio de 
Sardanapalo (Asurbanipal) en version poetica del Qutrilo: *Esto poseo 
cuanto comi y me propask bebiendo y con amor / ploceres gocd. Mas aque- 
llos mdtiples bienes me han dejado*. Hay otra version sucinta de histonado- 
res y aun una mas larga. asi como diversas diorthoseis, incluidas las de Cali- 
maco y los estoicos de adscripcion. Crisipo. y de formacion, Ftnice, cf. 
nuestro libro Fknice de Colofon, Madrid, 1981. pags. 3-96. 370-90 y 5 17 sigs. 

Azotado en Tebas por el gimnasiarco -o, segun otros. en Corin- 
to por Euticrates- y arrastrado por el pie, despreocupado replicaba: 

Del pie cogitndole le arrastraba por el divino lodo 111. 

DI~GENES LAERCIO, VI 90.11. pag. 288 Long. 

Pues hay dos afecciones dificiles de erradicar. la imaginacion en 
los actos de conocimiento.. . por ello tambien Ulises requirio la planta 
rndy de Hermes y un juicio recto para escapar de Calipso que simbo- 
liza la imaginacion y que al modo de una nube es un obstaiculo para el 
juicio, que representaria al sol. Pues un velo es ella, por lo que tam- 
bien alguien dijo: 

Imaginacion de flotante vestido 112. 

OLIMPIODORO, A l  Fedon de Platon 6, 2 ,  phg. 97 Westerink. 

111 Es didrrhosis del pasaje de lliada 1 591 en que Zeus encoja a Hefesto 
*del pie cogiendome me arrojd del divino umbrab. Diogenes Laercio aporta 
tambien otra version m& picante y desvergonzada en donde el motivo del su- 
ceso se deberia a haber tocado los muslos al hermoso Menedemo, el filosofo 
citado. y por suponerle amante de Asdepiades, decirle ~Adentro, Asclepia- 
des•â. Y por eso aquel le arrastro. 

"2 La atribucion a Crates es del propio Westennk. editor de Olimpiodo- 
m, mas no como segura. El fundamento es la concepcion cinica subyacente 
tras todo el tema. Ulises era considerado htroe por ellos. junto con Heracles. 
Pero tales alegorias eran comunes a otras escuelas filosoficas, cf. P. BUFFI~RE, 
Les Myrks d ' H o d r e  er la pensee grecque, Paris, 1956. 
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se refieren tambien muchos ejemplos artisticos y graciosos 
de la piedad y respeto de Crates a los dioses? Oyenos estos, si no has 
tenido ocasion de conocerlos en si mismos: 

Esplbndidas hijas & Memoria y Zeus Olimpico, 
Musas de Pieria, escuchad mi plegaria. 
Dad sin cesar forraje a mi vientre, que siempre 
me dispuso vida parca sin servidumbre, 

5 (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (?) 
y provechoso, no dulce, hacedme a los amigos. 
Riquezas ilustres no quiero reunir, dicha de escarabajo 
y el caudal de la hormiga por riquezas ansio, 
sino participar de la justicia y una fortuna juntar 

io  facil de llevar, de adquirir, cara para la virtud. 
Y si los obtengo, a Hermes y santas Musas compensare 
no con suntuosos gastos, sino con sacras virtudes "3. 

JULIANO, Discursos VI1 213 A, 11 1, pag. 55 Rochefort. 

' 1 3  Los versos que se conjeturan ausentes no tienen por que faltar. aunque 
ello parezca indicar el paralelo con la elegia de Zenon. Las diorthbseis nunca 
son completas. Los motivos de estos versos nos son ya conocidos por los an- 
teriores: el singular afecto al cultivo de las Musas, la parca dieta cinica a base 
de vegetales, los bienes que pueda llevar el zurron, la autosuficiencia y liber- 
tad como parquedad. Nuevo nos resulta el sentido de utilidad para los amigos, 
que en Diogenes suponia el duro ataque simbolizado en la mordedura del pe- 
rro o can (de donde proviene el termino cinico). Pero en Crates, como vimos, 
no es concebible sino como afectiva e ironica censura. De todos modos el ri- 
diculo. y en especial en publico, era su excelente medio educativo, que tras el 
aplico tambitn Zenon a sus discipulos. pues les hacia perder el falso pudor 
para ellos. 

Para que nadie suponga que lo formulo de modo distinto, te re- 
producire algunos versos de los Juguetes de Crates:  esplendidas hi- 
ja . . . virtudes, [versos recogidos arriba]. 

JULIANO, Discursos IX (VI) 199 C. 11 1, pag. 168 Rochefon. 

HIMNO A PARQUEDAD 

Del filosofo Crates: 

Te saludo diosa soberana, amor de hombres sabios, 
Parquedad, descendiente de la ilustre Prudencia, 
cuantos practican la justicia honran tu virtud. 

Antologia Palarina X 104.111. pag. 530 Beckby. 

mejor es abstenerse completamente de ellos (los place- 
res)? Y si no resultara facil, no deben desdefiarse los preceptos de Di6  
genes y Crates: •áDe amor libera el hambre, y si no pudieras servirte de 
ella, la soga•â. ignoras que esto hicieron aquellos al ofrecer a su 
vida el sendero de parquedad? Pues no de los comepanes, dice Dioge- 
nes, proceden los tiranos. sino de los que se banquetean opiparamente. 
Y Crates, por cierto, compuso un himno a Parquedad: •áTe saludo . . . 
de la ilustre Prudencia* [los dos primeros versos citados arriba]. 

JULIANO, Discursos IX (VI) 198 D. 11 1, pag. 167 Rochefort. 

y celebrando a *Parquedad, descendiente de Prudencias. 
CLEMENE DE ALUANDRIA, Pedagogo 111 35.3. phg. 257 Stahlin. 

YAMBOS 

Se refiere tambien aquello de el: 

193.- 10 
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A amor pone fin el hambre, y si no. el tiempo. 
Y si de ellos no puedes servirte, la soga. 

Diboe~es L A ~ C I O ,  VI 86.11. pdg. 286 Long. 

Este (Crates) en otros (versos) escribe con franqueza que el ham- 
bre es cataplasma del incontenible impulso hacia los placeres amoro- 
sos, y si no. la soga. 

CLEMENTE DE ALUANDR~A, Tapiz 11 20, 121, 1.11, pdg. 179 Stahlin. 

nA amor.. . el tiempow. y si ni siquiera ellos apagan la llama. como tu 
ultimo remedio cuelgue la soga [cita de los versos ofrecidos arriba] I l 4 .  

Antologla Paiatina IX 497, i iI .  pag. 304 Berckby. 

Suya es tambien la tan repetida minuta de gastos cotidianos que 
dicen asi: 

Dispon diez minas para el cocinero, un dracma para el medico, 
cinco talentos para el adulador, hollin para el consejero, 
un talento para la prostituta, tres 6bolos para el filosofo "5. 

DI~GENES LAERCIO, VI 86,II, pdg. 285 Long. 

114 En la lucha contra el placer es donde son mas radicales los chicos en 
toda epoca. Su m6ximo representante y antiheroe. por tanto, de ello en la sec- 
ta era el citado Sardanhpalo. Pues el placer es el principal oponente de la vir- 
tud fundamental de la sensatez. Y toda perturbacion de la mente es insensa- 
tez, sea por la bebida, comida o sexo. e impide. en consecuencia, la liberacion 
total del individuo, entendido como ser enteramente racional y consciente. 
Ello es lo que E. S C H W A R ~ ,   diog gen es der Hund und Krates der Kynikem. en 
Charakterkopfe aus der Antike. pag. 125 de la edicion de Leipzig (pero de la 
que hay traduccion espaiiola de 1942 y 1986), llama riguroso racionalismo 
antistenico, pero que debe extenderse a todo chico. La soga del texto de Cra- 
tes es 16gicamente la de la horca. 

115 Para comprender mejor la comicidad del pasaje. completamos aqui los 

TRAGEDIAS 

Compuso tambitn tragedias de muy excelsa indole filodfica. 
cual aquello de: 

No es mi patria una sola torre, no un solo techo, 
sino que ciudades y casas de la tierra entera 
dispuestas estan para que las habitemos 116. 

DI~GENES LAERCIO. VI 98.11. pdg. 291 Long. 

(a) Y la pobreza, habria dicho Epicteto, no es nada terrible, 
puesto que tambien le hubiera parecido terrible a Crates el Tebano, 
quien cedio sus bienes a la ciudad y dijo: 

datos ofrecidos en nota 8 sobre el valor de las monedas griegas: superiores a 
las monedas alli mencionadas eran el talento, valorable en sesenta minas, esto 
es. seis mil dracmas; la mina. segunda moneda en precio, valia cien dracmas, 
y ya por orden de valoracion, el estater de oro (= 20 dracmas), el dracma, 
obolo y bronce o cobre., como se prefiera. Los profesionales o correspondien- 
tes estan situados estrategicamente contrapuestos entre si en cada verso como 
en una balanza que da el valor positivo y el negativo, tticamente hablando: el 
adulador que recibe el maximo sueldo es el reverso falso de su oponente que 
no cobra nada, no es tenido en cuenta. Y asi los demas en similar relacion de 
innecesario placer, segun Crates, y utilidad fisica (el medico) o animica (el fi- 
losofo). Es, pues. esta proporcion la que sobre todo importa y no tanto la va- 
loracion global aunada de todos. 

Las tragedias estarian construidas, sobre todo, a partir de modificacio- 
nes acordes con el ideuio chico de otras originales. como reflejan estos ver- 
sos evocacion del an6nimo fr. 392, pag. 914 de la edicion de NAUCK, en que 
habla Hercuks: ~Argivo o tebono, no m glorlo de una sola, toda torre hele- 
na es mi patria.. Crates amplla la idea hasta alcanzar el cosmopolitismo. 
como ya vio Wilamowitz. 
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(a) Crates a Crates desposee de riquezas, 
(b) libera a Crates el Tebano, Crates 
(c) para que no posea mas que su poseedor. 
(d) !Bien, oh Fortuna, mi maestra de bienes, 

cuan facilmente al manto me cilio! '1'. 

Entonces parecio liberarse y ponerse como una corona a la liber- 
tad, porque troco en pobreza la prosperidad. 

SIMPLICIO. Comentarios a Epicteto 64 C ,  pag. 107 Schweighauser. 

(b) De modo similar, Crates, anteponihdose a si mismo a las 
riquezas y donando su hacienda cridora de ovejas. como servidora 
del vicio y de los cuerpos, elevhdose sobre un altar, con gran procla- 
ma se anuncio a si mismo como lo verdaderamente admirable en me- 
dio de Olimpia, gritando: rtibera a Crates el Tebano, Cratesw, cons- 
ciente de que es servidumbre poseer riquezas. 

GREGORIO NACUNCENO, Sobre la virtud 228 sigs., PG 37,696 Migne. 

Crates, el que cedio integra su hacienda privada al Consejo de su 
ciudad y dijo: rCrates a Crates el Tebano libera*. 

ISIDORO. Epistola 2. 146. PG 78.593 A Migne. 

Finalmente inumpe en la plaza, se desprende de la hacienda fa- 
miliar como si se tratara de una carga de estiCrco1 mas para la labor 
que para su usufructo, y luego, tras convocarse una reunion, en alta 
voz exclama: ~Crates ,  dijo, a Crates manumitew. 

APULEYO, Florida 14. pag. 18 Helm. 

Y sobre Crates, que se libero a sl mismo por donar gratuitamente 
el dinero que recibio de la venta de todas sus posesiones. 

ORIGENES. Contra Celso 2.41.1, pag. 165 Koetschau. 

(c) Crates el filosofo: era tebano, fue el que filosofando dijo: 
aCrates libera lo de Crates.. . mas que su poseedor•â [versos 2-3 cita- 
dos arribal. 

JUAN DAMASCENO, DidczFcalia de Hemes, en P.  Tannery, REG. VI (1893). 274. 

(d) Dicen que 61 (o, .segiln algunos, otro f;losofo de mentalidad 
similar) cuando navegaba en medio de un salvaje oleaje y se hallaba 
la nave apesantada por la carga. arrojo con gusto sus riquezas al abis- 
mo y emitio aquel dicho digno de recordar: ui Bien . . . me cino!•â [ver- 
sos 4-5 citados]. 

GREMRIO NACIANCENO, Sobre la virtud 236 sigs., PG 37. 696 Migne. 

De Crates: 

Pues el tiempo me encorvo, sabio constructor 
que todo va haciendo cada vez mas debil. 

ESTOBEO, IV 50,66, V, pag. 1044 Hense. 

Si alguno de todos los tales se situara muy por encima, en mucha 
seguridad y superfluidad se hallaria, pues no sin placer Crates dice: 

Desconoces que gran poder posee el zurron, 
un quenice de altramuces y no preocuparse por nada 118. 

ESTOBEO, IV 33.31, V. pag. 817.5 Hense (= Teles, pag. 43, 14 Hense). 

117 El texto completa es refundicion de diferentes pasajes realizada por 
Diehl y Lloyd-Jones y Parsons. Contiene en c (v.3) un parono&tiw juego 
de palabras sobre el propio nombre del fi16sofo mediante el empleo en polfp 
toto del verbo griego krath: •áposeer, dominarn. 

Ya vimos en Ckrcidas el mismo eslogan cinico •áno preocuparse de 
nada•â, aplicado entonces a contenido amoroso. 



De Crates (o de Antifanes): 

Como un gran mal insultaste mi vejez, 
a la que si no llegas, tu pena es la muerte, * 
a la que todos deseamos, pero nos afligimos 
cuando viene. Tan ingratos de natural somos 1l9. 

ESTOBEO. IV 50 8, V. pag. 1022 Hense. 

Crates llama a los aduladores comeasentimientos Izo. 

Es~oaeo, 111 14. 16,111. phg. 474 Hense. 

119 El texto. a juzgar por los argumentos de O. HENSE, Telelis Reliquiae. 
Hildesheim, 1969. phg. CXIX, n. 1 ,  y su contenido y estilo apunta mas bien a 
la pertenencia de Antifanes. 

120 ~Comuisentimientosm o ucomedeasentimientos,. logicamente. 

1. Las tecnopegnias 

Con este autor estamos ante el singular ambito puramente he- 
lenistico de las tecnopegnias o caligramas, poesias que configuran 
con sus lineas el dibujo del motivo descrito. Se nos han transmiti- 
do un conjunto de ellas por la doble via de Ant. Palat. XV 21, 22, 
24-27. y la produccion bucolica. La conservacion de escolios nos 
indica que en su dia fueron objeto de un libro independiente. Los 
transmitidos son La Siringa, atribuida a Teocrito, Las Alas de 
Eros, El Hacha y El Huevo de Simias el Rodio, El Altar de Dosia- 
das y otro homonimo de un poeta tardio de Cpoca de Adriano, Be- 
santino, quien lo acompaiia ademas de un acrostico. 

La dedicacion de escolios nos habla de otra dificultad inhe- 
rente que agregar a la complicacion del metro, diverso en razon de 
la figura, la expresion enigmatica de caracter logogrifico con adi- 
vinanzas y oscuras alusiones mitologicas, en la linea de la Alejan- 
dra de Licofron. No sin gracia y acierto se les ha llamado entrete- 
nimientos para virtuosos (Lesky) u otros, puzzles o rompecabezas, 
y propiamente grifos por el escoliasta de Dionisio Tracio 11, o se 
nos habla de su indole pueril. 

2. Vida del autor y obra 

El Altar de Dosiadas es evocacion del de Crisa erigido por Ja- 
son en Lemnos, cuando navegaba hacia Colcide. Es un rectangulo 
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con base, tabla superior y molduras intermedias, escrito en verso 
yambico. Presupone, por mem y contenido, La Siringa de Teocri- 
to y los de Simias. asi como la obra de Licofron (cf. Luciano, Le- 
xfanes 25). Wilamowitz, por la rareza del nombre del autor y el 
mito cretense que refiere. piensa que es el historiador Dosiadas, 
autor de unas Creticas o Historia de la isla. y le supone incluido 
en el circulo de Teocrito, aludido bajo el Licidas de sus Talisias, 
mientras Schwartz rechaza la primera identificacion por presumi- 
bles diferencias de tpocas, mentalidad y actividad. La lengua es 
doria. 

3. Bibliografia 

Han sido editados por C. Haeberlin, Caminafigurara graeca, 
Hannover, 2' ed., 1887, pags. 2 sigs., y editores de poetas bucoli- 
cos, como J. M. Edmonds, The Greek Bucolic Poets, Londres, 
1970, pags. 485-51 1. Contamos con traducciones actuales al cas- 
tellano (Bucolicos griegos) de Garcia Teijeiro-Molinos Tejada en 
ed. Gredos (1986) y M. Brioso en Akal, y el estudio de M. D'Ors, 
El caligrama, de Simmias a Apollinaire, Pamplona, 1977. 

EL ALTAR DE CRISA 

De la mujer Himarsen 
el bijoven Merope esposo 121 

me hizo, no el acostado en ceniza, hijo de Empusa, 
muerte de Teucro boyero y alumbramiento canino 122, 

sino el amante de Crisa, cuando la cuecehombres 
al guardian destruyo, el de broncineos miembros 

el que fabrico el bigamo sin 
padre, arrojado por la madre '23. 

Y al contemplar mi obra 
el matador de Teocrito 124, 

quemador de Trivispero, 
chillo horrible gemido, 
pues con veneno le hiri6 
la reptadora libravejez '25. 

Y a el que gemia en cerco de agua. 
el esposo de la madre de Pan, ladron 

biviviente, y el de antropofago hijo, por los dardos 
del Iliodestructor, a Troya condujo, la txidemida 126. 

Antologia Palatina XV 26. 

121 Himarsen, compuesto griego, significa •ávestida de varon•â y alude a 
Medea que asi disfrazada huyo con Jason de Colcide. Y el, su esposo, Mero- 
pe, que indica •ámortal•â y a la vez tesalio, pues pobladores de Tesalia son los 
originarios colonos de los meropes (que tambien denominaban por lo mismo 
a los habitantes de Cos), es el constructor del altar. Bijoven por haber sido 
hervido en magicas pocimas para revivir la juventud. 

I2l El aacostodo en cenizaw es Aquiles, segun LICOFR~N, 798, esposo de 
Medea en la isla de los Bienaventurados, que fue depositado en el fuego por 
su madre Tetis, segun A ~ L O N I O  RODIO. 869, denominada aqui Empusa por 
sus metamorfosis cuando huia de Peleo (tal como ocurre a ese terrorifico es- 
pectro del funebre cortejo de Htcate, transformable incluso en bella mujer). 
Aquiles mun6 por obra de Paris. el boyero troyano, tras haber matado a su 
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hermano Htctor. nacido de Htcuba. convertida en can a su muerte. Asi pues. 
el ttnnino muerte, segiin el caso, es tomado en sentido pasivo o activo. 

El amante de Crisa (Ate-) es de nuevo Jadn y tras 61 vuelve ahora a 
hablar de Medea, la cuecehombres. tal como opero con Pelias. Talos, invul- 
nerable guardian de Creta, en una version automata de b r o m  fabricado por 
Hefesto, murio por su unico punto mortal. una vena cenada con clavija de la 
pane baja de la pierna. que Medea rompio con hechizos. Hefesto nacio de 
Hera sola y tuvo dos esposas: Afrodita y Aglaya. 

124 La mencion de Teocnto que oculta el nombre de Paris. el heroe troya- 
no. asocia este poema y su autor al poeta bucolico que en su Siringa tambitn 
se hace llamar a si mismo Piuis Timiquidas. Esta es una de las razones que 
inducen a Wilamowitz, Haeberlin y Susemihl a incluir a Dosiadas en el su- 
puesto cfrculo poetico de Teocrito y convertirlo en su amigo y coetaneo. 

'2' Teocrito, •áel discemidor del juicio entre diosas*, esto es, Paris. fue 
matado por Filoctetes, quien ademas quem6 en la pira a Htrcules emponzo- 
nado y grito al ser mordido por la serpiente venenosa, que asi libera de la ve- 
jez. 

'26 Mientras el se lamentaba de ese modo en la isla de Lemnos, el esposo 
de Penelope (en una variante posthomerica habria engendrado con sus preten- 
dientes al dios Pan), Uliscs, biviviente por descender vivo al Hades y ladron 
de la imagen'~aladio troyana, con Diomedes, hijo de Tideo (el devorador de 
la cabeza de Melanipo). llevo, debido a las flechas de HCrcules donadas a su 
muerte, a Filoctetes a Troya, tres veces destruida: por Hkrcules. las Amazo- 
nas y los griegos sucesivamente. Iliodestnictor es, pues, Filoctetes (Ilio es 
otro nombre de Troya). 

ERAT~STENES DE CIRENE 

1. Vida del autor 

Escasa presentacion requiere este famoso cientifico y poligra- 
fo, apelado Pentatleta por su amplia especializacion en el saber y 
autodefinido en el mismo sentido, no en el nuestro, como filologo, 
pues sus comentarios y aclaraciones abarcaban todo sobre cada 
tema tratado. Hijo de Aglao, vivio durante el s. i i i  a. C., entre 276- 
195. Residio largo tiempo en Atenas, hasta que, llamado por Pto- 
lomeo Evergetes hacia el 246, sucedio en la direccion de la Bi- 
blioteca de Alejandria a Apolonio de Rodas. En Atenas estudiaria 
con el estoico Ariston de Quios y el academico Arcesilao de Pita- 
ne. En Alejandria fue preceptor de Ptolomeo IV Filopator. Arqui- 
medes le dedico su libro Metodo y, segun vimos, le remitio el poe- 
mita Calculo de los bueyes de Helios. 

2 .  Obra 

Autor de estudios sobre la Comedia Antigua, filosofia, lexico- 
grafia, cronologia, cuyas bases asento (calculo la Guerra de Troya en 
1 184 a. C., datacion similar a la actual), geografia, geomensura en la 
que midio con el gnomon, inventado por tl, el perimetro de la Tiem 
tan proximo al de hoy, matematicas con reflejo poetico en el epigra- 
ma Duplicacion del cubo (fr. 8), astronomia en sus Catasterismos, 
con origen de las Constelaciones en metamorfosis astrales, y el poe- 
ma hexametrico Hermes de unos 1.600 versos, de influjo platonico, 
en particular del Timeo y su concepcion religiosa astral (frs. 1-7). 

Su poema mas acabado es la Erigone. definido por el anoni- 
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mo Sobre lo sublime como •áimpecable poemitam. Es una elegia en 
la linea calimaquea de los Aitia. En 61 explicaba el origen de las 
estrellas Boetes, Virgo y Sino y a la par el del festival de acroba- 
cia ateniense de los Columpios. Otros poemas son Hesiodo o An- 
terinis, acerca de su muerte a manos de los hijos de Ganictor en 
venganza por la ofensa hecha a su hermana. y entre los dudosos 
un epitalamio y el fr. 9 dedicado al vino. Su poesia, de gran per- 
feccion formal, se engalana con todo tipo de erudicion. Mas es 
muy poco lo conservado para emitir juicios definitivos. 

3. Bibliografia 

Recogio sus fragmentos poeticos E. Hiller, Eratosthenis Car- 
minorum Reliquiae, Leipzig, 1872. Respecto a la edicion de Po- 
well. aporta novedades la de Lloyd-Jones y Parsons (el nuevo Pa- 
piro Oxirrinco 3000 y correccion del fr. 15 P., 397 A). Nosotros 
ofrecemos solo la traduccion de los mas significativos. 

HERMES 

Y en cierta ocasion, mientras se banaba la madre (Maya) con sus 
hermanas, les robo los vestidos sin que lo advirtieran. Ellas. al hallar- 
se desnudas, desconcertadas no sabian que hacer. Provocando la risa 
por tal motivo, Hermes les devolvio sus vestidos. Y robo ademas las 
vacas de Apolo. El relato (se encuentra) en Eratostenes 127. 

Escolios A B a Iliada XXlV 24. 

127 Este poema, que comenzaba con la infancia de Hermes. requirio mere- 
cidamente amplios comentarios con aclaraciones. como revela ATENEO, 
X 501e: uTimarco (mejor, corregido m Timaquidas el gram6tico) en su cuar- 
to libro sobre el Hcnncs de Erat6stenes ... •â. 

Eratostenes acerca de este (del Circulo liicteo) afirma desde su 
hgulo mitico en su Catasrerismos que el Circulo lhcteo procede de la 
leche de Hera. Ella, en efecto. rechazo a Heracles cuando este era aun 
una criatura y atrajo hacia si impetuosamente el pecho de Hera. Y de 
ese modo, al derramarse en derredor y coagularse la leche, se origino 
el Circulo. El mismo origen de este aplicado a Hermes relata tambien 
Eratdstenes. en el sentido de que fue Hermes quien tiro del pecho de 
Hera. 

AQUILES TACIO en ARATO. 146 E, pag. 55 Maass. 

Eratostenes dice que Juno. sin saberlo. dio de mamar su leche a 
Mercurio cuando era un nino pequeno. Mas al advertir que era el hijo 
de Maya. lo aparto de si y de ese modo aparecio entre los astros el co- 
pioso resplandor lacteo. 

HICINO. Sobre Asrronomia 11 43. 

3 (12 P.) 

Eratostenes en su Hermes (dice): 

Su porcion de pesca dejaron: las doncellas aun vivas 
o el salmonete barbado o el oscuro corico picudo 
o la dromia, sagrado pez sobre las cejas dorado 128. 

ATENEO, VI1 2 8 4 .  

128 Dada la diversidad y complejidad tematica del erudito poema, pese a 
su nucleo astronomico y geografko, ignoramos a que aluden estos versos. Hi- 
ller piensa en los admirables peces del rio Aroanio. 
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4 (13 P.) 

Sobre el armonico movimiento de ellos (los astros errantes) se 
manifestaron. segon dije, Arato en su Canon y Eratostenes en su 
Hermes. 

AQURES Tmo,  136 A. 

Eratostenes expone de modo casi similar (a Alejandro de 
Mileto) 129 la annonia producida por el curso de los astros: la posicion 
de los (astros) errantes no seria, desde luego, la misma, sino que afir- 
ma que el sol se mueve sobre la tierra en una segunda posicion res- 
pecto a la luna. Pues dice que Hermes en su juventud, inmediatamen- 
te despues de fabricar la lira. cuando se elevo hasta el cielo y traspaso 
los (astros) llamados errantes. se quedo sorprendido de que la anno- 
nla producida por la aceleracion de su curso fuera (igual) a la de la 
lira creada por el. Este autor en sus versos tpicos revela que deja a la 
tierra inmovil y adjudica ocho notas musicales a los siete astros erran- 
tes bajo la esfera de las estrellas fijas, suponiendo que todos se mue- 
ven en derredor de la tierra y conciliando la lira de ocho cuerdas con 
la sinfonia producida por todos ellos. 

T E ~ N  DE ESMIRNA, Sobre Asrronomia. pag. 142 Hiller. 

Eratostenes, siguiendo a aquel (a Alejandro de Mileto) 129, coincide 
con el, por cierto, en que se originan sonidos musicales causados por el 
movimiento de los astros, pero afirma que su orden de colocacion no es 
el mismo. hies concede al sol la segunda distancia sobre la tierra, in- 
mediatamente despues de la luna. evocando miticamente que Mercurio, 
en cuanto cre6 la lira, al ascender al cielo y atravesar, en principio, las 
regiones que resonaban melodicamente con el movimiento de los pla- 
netas, de modo similar a la lira inventada por el, se quedo sorprendido 
de que una copia de la obra inventada por el se hallara tambien en el 
cielo en la disposicion de los astros, motivo de la armonia; y reviso que 
el en primer lugar. partiendo de la tierra, traspaso la esfera de la luna y 

1" Debe de tratarse, en realidad. de Alejandro de Efeso. como vimos en 
la introduccion al mismo y en nota 18. 

despues de ella sobrepaso la del sol, luego las de Mercurio Estilbon y 
10s demas hasta las extremas y excelsas estrellas fijas. 

CALCIDIO. Comentario al Timeo & Plaion. c. 7 3  Wrobel. 

S (14 P.) 

~ M a s ,  a que se refiere el Circulo Lhcteo? Creen. .. unos que al 
camino de las vacas de Gerion, por el que las condujo Hercules; 
otros, en cambio, a los lechosos pechos de Juno. Esto es lo que piensa 
Eratostenes, y por ello dice: .Me maravillaria hallarme cerca de las 
sagradas huellas de Jupiferw. A aquel hasta aqui le llama cuerno y 
movimiento circular de quien apresurada y velozmente hurta paja. 

F I L ~ N ,  Sobre la Providencia 101. 

6 (15 P., 397 A L1.-J. y P.) 

Timoteo afirma que es tambitn un proverbio el de *<Todas las 
ochos, debido al hecho de girar en tomo a la tierra todas las ocho es- 
feras del Universo, segun afirma tambien Eratostenes:  todas estas 
ocho.. . s [versos de a continuacion]. 

T E ~ N  DE ESMIRNA, Sobre Astronomia. pag. 105 Hiller. 

La esfera que cierra el circulo del Universo es la octava, y de ahi 
el proverbio *<Todas las ochos. Eratostenes sostiene que las esferas del 
Universo giran en tomo a la tierra. Y dice asi: •áTodas estas ocho. ..•â. 

ANAMLIO. Sobre la decada, pag. 38 Heiberg. 

Fue Aristoxeno de Tarento quien mejor que nadie registro por es- 
crito los intervalos con sus semitonos.. . De donde informado tambien 
Eratostenes. escribe en su Hennes: 

Todas estas ocho con sus armonias estaban acopladas, 
y las ocho con sus esferas rodaban, rodeando en circulo 
a la tierra que era novena, con reflejos de voz coral. 

T z n z ~ s  a lliada l 601. 
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7 (16 P.) 

LAS ZONAS DE LA TiERRA 

A ella misma ha116 en plena mitad del Olimpo ajustada 
desde el centro de su esfera y fijada por el eje. 
Y cinco franjas envolventes la ceiiian en espiral: 
Dos de ellas mas oscuras que el color azul profundo 
y la tercera reseca y como rojiza por el fuego. 
En medio estaba esta y toda entera se abrasaba 
abatida por las llamas, pues bajo la propia Mera 1x1 
recostada, un rio de rayos incesantes la quemaban. 
Y las dos en cada extremo, encogidas en sus polos, 
estaban, glaciales siempre y siempre humedas de agua. 
Mas no era agua, sino el propio hielo solido del cielo 
que cubria la tierra, pues el frio del entorno lo creaba. 
Pero la tierra firme era inaccesible a los hombres. 
Y otras dos franjas hay reciprocamente opuestas, 
intermedias entre el calor estival y el hielo pluvial, 
ambas templadas y engendradoras del nutricio fruto 
de Demeter Eleusina y en su interior las habitan 
hombres antipodas. 

AQUILFS TACIO, 61. 

S (35 P.) (?) 

DUPLICACI~N DEL CUBO 

Oh amigo, si un pequeiio cubo hacer doble 
piensas, o su naturaleza toda solida, bien 

Mera, Maira en griego, es la Canicula. 

transformar, te es posible si una cuadra, 
silo o el ancho hueco del concavo pozo 
mides de modo que tomes las rectas medias 5 

en dos reglas concurrentes en los extremos. 
Y no hay por que recurrir a las inhabiles 

. modelaciones cilindricas de Arquitas ni 
a las triadas conicoseccionadas de Menecmo 
ni a las curvaturas del deiforme Eudoxio. 
Pues facil es desde breve inicio en tablillas 
hacer millares de medias proporcionales. 
Feliz eres, Ptolomeo, que en tu hijo rejuveneces, 
aportandole tu mismo cuantos dones son gratos 
a Musas y reyes. Y al final, oh Zeus celeste, 15 

de tu propia mano reciba tambiCn el cetro. 
Y asi ello se cumpla y diga quien esta ofrenda 
vea: Esto pertenece a Eratostenes el Cireneo 131. 

Eu~ocio a ARQU~MEDES. Sobre la esfera y el cilindro 111. pag. 96 Heiberg. 

13' Transmitido con su nombre y aceptado por Wilamowitz y Knaack 
como genuino suyo, este epigrama dedicado a Ptolomeo Evtrgetes y con alu- 
si6n a su hijo Filophtor es considerado espurio por Hiller y objetado por Hei- 
berg por ciertas particularidades aparentemente impropias de Eratostenes, al- 
gun solecismo y excesiva familiaridad con los soberanos. Aparte de ello. 
evoca en v.13 otro de CAL~MACO. Epigrama LI 3, de igual inicio, pero dirigido 
a Bercnice. Es posible, finalmente. que la ofrenda material fuera un mesola- 
bio, instmmento usado para medir las lineas medias proporcionales. Tales 
ofrendas votivas se estilaban tambitn. como vemos en el astrolabio de Met6n 
referido por el escoliasta a Aves 997 de ARIST~FANES O la figura geomttrica 
esculpida en la tumba de Aqulmedes, segun PLUTARCO, Marcelo 17. 

193.-11 



WES~A HELEN~STICA MENOR 

9 (36 P.) (?) 

EL VINO 

Segun el poeta de Cirene: 

El impetu del fuego tiene el vino, cuando a los hombres 
alcanza. Cual el mar de Libia por el Boreas o el Noto . 
infla el oleaje y no menos desvela los ocultos secretos 
del fondo. pues sacude por entero la mente de los hombres 132. 

ATENEO. 11 36e. 

- - 

'32 El comienzo es igual a PANIASIS, 12, 12. Clemente de Alejandria apor- 
ta los primeros tres versos, mas tmcada su ultima palabra en otra y continuan- 
do con dos versos mas distintos. Sylburg los enlaza con alguna modificacion 
y Bergk los ambuye completos a Eratostenes. Aunque Wilamowitz vacila en 
la atribucion, Bmnck y Bemhardy lo adjudican a la Erigone del poeta cire- 
neo. 

1. Identidad del autor y obra 

Nada sabemos de su vida, salvo que pertenecio a la corte de 
Antioco VI11 Filomttor, rey de Siria (141-96 a. C.). El farmaco 
del tipo teriaco fue grabado en piedra como exvoto ante el templo 
de Cos, a instancias, sin duda, del propio monarca que lo experi- 
mento. 

En un principio, erroneamente, se atribuyo a otro mCdico ho- 
monimo apodado el Farmacologo, alumno de Temison y, como el, 
adscrito a la Escuela mtdica met6dica. Este fue amante de Livia, 
la esposa de Druso el Menor, hijo, a su vez, de Tiberio, en cuya 
muerte participo el ano 23 d. C. Entre su obra famacologica. es- 
crita en verso al modo de Servilio, Damocrates y Andromaco, se 
ha116 este teriaco de Antioco VIII. Mas la datacion de las vidas de 
ambos, del medico y el soberano, impide su atribucion. 

Este segundo se cuenta entre quienes estudiaron la rabia o hi- 
drofobia en afinidad con la melancolia, con la diferencia de la in- 
dole aguda de la primera y la cronicidad de la segunda. Contra 
aquella prescribia el uso de eleboro y ventosas combinadas con 
sangrias, y para las enfermedades cardiacas inigaciones de agua 
caliente. Mas en cuanto al medico que nos ocupa. autor del teriaco 
de Cos, no debe inscribirsele, como a su homonimo posterior o al 
anterior Aglayas, entre quienes divulgaron sus experimentos y co- 
nocimientos medicos engastados en el arte de la poesla. Mero poe- 
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ta ocasional, carece del gusto erudito y cultista de la tpoca de es- 
plendor del Helenismo alejandnno. 

El texto se halla en Bussemaker, Poetae Bucolici et Didactici, 
edicion Didotiana, 185 1, 111, pags. 73-74. Las referencias de As- 
clepfades y Heras de los fragmentos han sido tomadas de C. Fa- 
bricius. Excetpra de Galeno.. ., ed. de 1972. Segun Cste, Asclepia- 
des escribiria durante el reinado de Augusto. y Heras durante el de 
Tito aproximadamente. Ambos resultan, secundariamente por tan- 
to, terminus post quem de nuestro autor. 

TERIACO DE ANT~OCO FILOMETOR 
(REMEDIO CONTRA MORDEDURAS) 

Otro de los escritos en verso por Eudemo es el teriaco de Antigo- 
no Filometor, que comienza asi: 

Conoce este remedio contra reptiles, que Antigono 
FilomCtor discernio con prueba de exito 133. 

y su preparacion es Csta: 

Un peso toma de dos dracmas de raiz de atamanto 
y con 61 equivalentes brotes de serpol. 

5 Agregale igual cantidad de savia de panax y flor 
de tdbol con peso que un dracma valga. 
Una semilla de eneldo, hinojo, minio y perejil 
echa hasta completar un cuarto de cotile. 

Espolvorea dos cuartos de cotile de  harina fina 
de arveja y tras mezclar todo con ntctar I o 
de Quios, moldea pndoras redondas de igual composicion, 
hasta que cada una tenga peso de medio dracma. 
Disolviendolas en vino de Quios, a los combinados esparce 
acre veneno de vibora por valor de medio dracma. 
Escaparas asi con tal bebida de las tembles tarantulas 15 

y del aguijon doloroso del retorcido escorpion. 

Los componentes son estos: raiz de atamanto, de serpol, jugo de 
p h a r ;  dos dracmas de cada; un dracma de semilla de trebol; de semi- 
llas de eneldo. hinojo, minio y perejil. un cuarto de cotile de cada; dos 
cuartos de cotile de la harina mis fina de arveja; vino viejo cuanto 
baste para la recepcion; modela las pildoras y dejalas secar a la som- 
bra, y pon tres cuartillos de vino con precio de un triobolo. 

ASCLEP~ADES F A R M A C I ~ N  en GALENO. Sobre antidotos XIV 185, 1 Kuhn. 

Otro antidoto que actua muy bien contra las mismas (mordedu- 
ras) es: *Conoce este remedio ... escorpionw. Precisadas sus dosis: dos 
dracmas de atamanto cretico, dos de semilla de trebol, cuatro de ser- 
pol seco, cuatro de hinojo, cuatro de minio, cuatro de semilla de pere- 
jil, siete de harina de arveja. Despues de molerlos echalos en vino de 
Quios y confecciona pildoras por valor de un tnobolo, y toma una 
con vino. 

HERAS en GALENO, Sobre antidotos XIV 201. 16 Kuhn. 

Se ha transmitido que grabado en verso sobre una piedra de Cos.. . 
el rey Antioco el Grande uso este teriaco contra todo animal venenoso, 
exceptuada la vibora. 

PLINIO. Historia Natural 20, 264. 

'33 El termino urcptilesm ha de entenderse en sentido amplio, referido a 
cualquier animal venenoso. 



EUFORI~N DE CALCIS 

1. Vida del autor 

Nacido en Calcis, Eubea, entre 276-75, llev6 una vida agitada. 
Estudio en Atenas. Fue protegido de Nicea. viuda de Alejandro, tirano 
de Eubea y Corinto. A la caida de este reino en manos de Antigono, 
pasaria a Tracia con Hipomedonte, gobernador a las ordenes de P t o b  
meo ui Evergetes. Y caido aqutl, se convirtio ya anciano en director 
de la Biblioteca de Antioco Iii el Grande, rey de SMa, a cuya politica 
sirvio hasta su muerte en tomo al 200, bien en Apamea o Antioquia, 
en una de las cuales debio de ser sepultado (aunque Ant. Palat. Vii, 
406. lo supone enterrado en Atenas). 

2. Influencia 

Es el poeta manierista por excelencia del periodo helenistico. Ma- 
estro en el arte de la miniaturesca fusion de los mas dispares argu- 
mentos, narracion de insolitas historias y oscuro hermetismo de ex- 
presion que supero incluso a Licofron. Influyo en Nicandro y Partenio 
y a traves de este sobre los neotericos romanos, como Comelio Galo o 
Catulo (los Cantores Euphorionis tan criticados por Ciceron en con- 
traposicion a Ennio), quienes hechizados por su extraiTo, inquietante 
esteticismo le adoptaron para su nueva concepcion poetica. Galo lo 
tradujo y Virgilio le imito en el episodio de Laocoonte. Hay ecos su- 
yos en las Metamo$osis de Ovidio y el emperador Tiberio poetizaba 
en griego imitandole, y con t l  a Riano y Partenio, alcanzando su in- 

fluencia hasta los helenos tardfos Nonno y Quinto de Esmima. Con el 
concluye la etapa mas creativa y original de este periodo. 

3. Obra 

Autor muy prolifico. escribio sobre lexicografia de Hipocrates, 
sobre la Iuica, historia de los Juegos fstmicos o los Alevadas, familia 
real de Tesalia. Mas lo importante es su poesia, eminentemente epica, 
con excepcion de algunos epigramas (se conservan dos, Ant. Palat. 
VI 279 y VI1 65 l), que obtuvieron su lugar de honor en la Guirnalda 
de Meleagro y ofrecemos nosotros al final de sus textos traducidos. 

De esta produccion de un total de casi treinta titulos, apenas que- 
dan doscientos brevisimos fragmentos. Destacamos de ella las Quilla- 
des  millares es^, frs. 47-51), de la que debfan de ser capitulos las 
Maldiciones o El ladron de la copa, pues se compondria de mil ver- 
sos estructurados en cinco libros (frs. 8-17). El nucleo lo constituiria 
el despojo de bienes del poeta con largo desarrollo de oraculos de 
castigos expiados durante mil anos, como el de las virgenes de Locris 
por la impiedad de Ayante con Casandra. El Tracio es otra invectiva 
poetica. al parecer, de extranos y truculentos mitos. como los antro- 
pofhgicos de Tereo, Climeno y seguramente Harpago. o la muerte 
bajo Aquiles de Trambelo, hijo de Ayante, tras su acoso sexual a 
Apriate, y la huida del adivino Anfiarao de Tebas (frs. 26-33). La 
Mopsopia, hija de Posidon y denominacion antigua del Atica, conte- 
nia una coleccion de leyendas de este pais, pero trataba tambien de 
otros mitos, de Hipotoonte, Eumolpo, el origen de Dioniso, etc. 

Otros epilios o poemitas epicos de ese estilo son casi meros titu- 
los para nosotros. Asi. Alejandro (fr. 1). Anio (fr. 2). A Teodoridas 
(3), Apolodoro (4-7). Dioniso Boquiabierto (relato de Samos, 18- l9), 
A Protagoras (20), Hesiodo (21-25), Hipomedonte (34-37), Histia e 
inaco (38). Jacinto (39-M), Filoctetes (45-46). Ceranos o Grulla, 
otros frs. aun no ubicados y alguno dudoso (52-85). 

4. Estilo 

Bebio en las fuentes y el estilo de Hornero y mas aun de Hesi* 
do, Filetas y Calimaco, tanto en los motivos como en la tecnica, y son 
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muestras de ello los textos que traducimos. Su poesia es contemplada 
entre otra de esa epoca como esencialmente estetica por Van Gronin- 
gen, La Poksie Verbale Grecque. Essai de mise au point, Amsterdam, 
1953. Es este un estudio muy interesante que recopila y resalta las no- 
vedades de tal poesia. Entre las singularidades de Euforion destacan 
la ubicacion de secciones de pdabras en versos distintos, paradojicas 
etimologias, transferencias de epitetos divinos a seres naturales, gusto 
por la eufonia y musicalidad lexica a contrarr6plica del contenido. 

Una excelente edicion critica con texto bilingue, comentario y 
abundante bibliografia es la de L.-A. de Cuenca, Madrid. F. Pastor, 
1976. Su enumeracion de los fragmentos es ofrecida por nosotros con 
la letra C., junto a las de P(owell) y Ll(oyd)-J(ones) y P(arsons), 
cuando no coinciden. Los fragmentos papirologicos pueden verse en 
D. L. Page, nSelect Papyrin, 111. Literary Papyri, Londres, 1942. 
pags. 488-98; comentarios en Gow-Page, Hellen. Epigr., 11, phgs. 
284-86, Van Groningen, Amsterdam, 1977, y Lloyd-Jones, Class. Re- 
view, 29 (1979); otros estudios, en Westerink, Mnernosyne, 13, 4 
(1960), p8gs. 329-30, y J. A. Clua. Est. Clas., 97 (1990), p6gs. 7-18. 
Sobre los Cantores Euphorionis, su normativa literaria e intima cone- 
xion con la poesia helenistica, cf. L. Landolfi, u1 Carmi metaletterari 
neoterici fra Programmgedicht e Stilemi formulari•â, Corolla Londim 
4 (1984), 89-100. 

ALEJANDRO 

SOLOS 

Ciudad de Cilicia, actual Pompeyopolis: Hecateo en su Asia. Y 
es nombrada asi por Solh.  segun Euforion en su Alejandro. 

Emsm DE BLUNCIO, s. V. Solos. 

2 

ANIO 

Euforion (menciona) a Dodona en su Anio: 

Acudio a Dodona. a la profetisa de la encina de Zeus, 
y recum'a a Pito y a Providencia de brillantes ojos 134. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Dodona. 

Se denomina asi tambien al mar, segun Euforion en sus Replicas 
a Teodoridas: 

Zaps, matador de naves, contra escollos se revuelve 13'. 

CLEMENTE DE ALUANDRIA, Tapiz V 8.47. 

1" Anio es hijo de Apolo y rey de Delos en tiempos de la Guerra de Tro- 
ya. Mas el tema es posthomCrico del ciclo tpico helenistico. Por ello ignora- 
mos la parte de la saga a que se alude y el argumento general, aunque segura- 
mente el personaje sobrentendido aqui es Anio. Providencia es Atenea, 
probablemente la de Delos, cf. MACROBIO, Saturn. 1 17.54. 

135 Teodoridas debe de ser el autor del epitafio de Euforion de Anr. Palat. 
VI1 406, antes citado acerca del lugar de su sepultura. El vocablo griego Zups 
parece onomatopeyico, tal vez Chaps sea su correspondiente en castellano, 
que sugiere el chapoteo del oleaje, en este caso potente por tratarse de una 
tempestad. 
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Crex (achillonaw) es un ave marina semejante al ibis, segun Hero- 
doto [II 761.. . Caltmaco [fr. 428 Pf.] dice en sus versos sobre las aves 
que es de mal agUero para las bodas. Y Euforion en su Apolodoro: 

El astuto reyezuelo revoloteo la mansion d e  *** 
Cizico, cuya funesta boda predijo la odiosa chillona '36. 

Escolio a L I ~ F R ~ N ,  Alejandra 5 13. 

S (7 P.) 

Lo cuenta Euforion en su Apolodoro; la continuacion, Apolonio 
en el libro primero de sus Argom'uricas. Versiones distintas se cuen- 
tan de Cizico de Eneo: unos. en efecto, refirieron que, tras desposarse 
con Larisa de Piaso, con quien habia tenido relaciones su padre antes 
de la boda. mwi6 combatiendo. Algunos otros que recien casado con 
Clita, combatio por ignorancia a los que navegaban con Jason en la 
nave Argos, y mueno de esa manera, produjo a todos en gran medida 
una penosa anoranza, y muy especialmente a Clita. Pues ella, al verle 
caido, le abrazo llorando y gimio largamente. Y de noche. sin que lo 
advirtieran las criadas, se colgo de un arbol. 

PARTENIO, XXVIII, Sobre Clira. 

Apolonio cuenta que Cizico estaba recitn casado y sin hijos, Eu- 
forion en su Apolodoro que estaba proximo a casarse. Pero dice que 
su esposa no era Clita, la hija de Mtrope, sino Larisa la de Piaso. Y 
que a 61 no le ocurrio nada, salvo que ella fue tomada por su padre. 

Escolio a APOLONIO DE RODAS. 1 1063. 

Reyezueio o dgulo es un pequeno pajaro picudo y de aceitunado plu- 
maje con un leve punto PmariUo en la cabeza. La crex es. en cambio. un ave 
zancuda. La traducimos por chiffom por la sugerencia del nombre. 

La ley & abajo: Porque. en efecto. afuma (Didimo) que los ejes 
y columnas piramidales eran escritos segun el modo de arar de los 
bueyes: Euforion lo manifiesta en su Apolodoro. 

DIDIMO en ~ ~ A R P ~ ~ R A C I ~ N ,  s. v .  ho karothen noms (*la ley de abajo*). 

7 (S P.) 

Debe saberse que por incapacidad Euforion escindio el (vocablo) 
Apolodoro, diciendo: 

Y un tal Apdo-1 
doro *** al hijo de  Cleofonte. 

Qu~~oeosco  a HEFESTI~N, IV. 

Celebe es un vaso de madera en forma de caliz. Euforion en su 
Ladron de la copa (dice): •áquien.. . robo.. .•â. Aliba es el nombre de 
una ciudad. 

Escolio a T~oc~rro,  11 2. 

Es tarnbitn (llamada) Alibeo y Alibeide. Euforion en sus Maldi- 
ciones o El ladrdn de la copa (dice): 
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Quien en solitario me robo la copa de Aliba. 
ESTEBAN DE BIWNCIO. S. V. Aliba. 

... e.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
(porque) el cofre destapo sagrado de la (soberana) 
diosa (At)enea 137. O cual los viajeros eran despedazados 
justo donde (Esc)iron banos ideo indignos para sus pies, 
mas no por largo tiempo, pues herido por el hijo de Etra 

5 paso el ultimo a engordar la garganta de nuestra tortuga '38. 

O que tambien. despues del arco tensar impetuoso Tenaria 
Artemis, diosa auxiliadora de los dolores del parto 
de las mujeres, ojala con sus flechas le persiga. 
Y que en el Aqueronte soporte de Ascalafo la pesada 

io piedra, que, imtada, ajusto a los miembros de este Deo, 
porque testimonio solo el presento contra Persefone '39. 

Berliner Klassikertexre V l. col. 2, pAgs. 57 sigs. 

13' Esta primera referencia mitologica es a Hersa y Aglauros que abrieron 
contra la voluntad de Atenea el cofre que ocultaba a Erictonio. hijo adoptivo 
de la diosa, y por ello se despenaron desde la Acropolis. 

138 Este relato puede hallarse en PAUSANIAS, 1 44.12: el hijo de Etra es Te- 
seo, homicida de Esciron. Este personaje establecido en MCgara, hijo de Pe- 
lope o de Posidon. obligaba al viajero a lavarle los pies y mientras lo hacia lo 
despenaba en el mar, donde una gigantesca tortuga lo despedazaba ya cada- 
ver. Mas la leyenda, por otras versiones. parece propaganda ateniense anti- 
megarica. 

139 Tenaria alude a una Artemis infernal. Ascalafo. hijo de una ninfa de la 
Estigia y de Aqueronte, delato a Perstfone cuando comio el grano de granada 
que la ligo a Hades y su mundo subterraneo. Demeter o Deo lo coloco como 
castigo bajo una gran roca y al quitarsela Heracles se tiansformo en lechuza. 
Aqul tenemos un claro ejemplo de la fusion de mitos dispares subsumidos 
bajo maldiciones analogas. 

10 (13 P.) 

Dioniso tarnbiCn era honrado en Delfos junto a Apolo mismo: los 
Titanes tras descuartizar los miembros de Dioniso y echarlos en un 
caldero, se los ofrecieron a Apolo. que era su hermano. Y el lo coloco 
en el tripode, como afirma Calfmaco, y Euforion cuando dice: 

Sobre el caldero al fuego al divina1 Baco arrojaron. 
T z n ~ s  a LICOFR~N,  208. 

11 (14 P.) 

Euforion llama a Hera Reone. 
Erymologicum Magnum, pag. 703, 10 Gaisford. 

Hie es Dioniso. Euforion (dice): •áCon Hie.. .•â. 

Escolio a ARATO, 172. 

O bien es nombre propio Polidamna, como Metimna, o bien cali- 
ficativo de pocimas con la tercera silaba contada por el final aguda. 
Lo mejor es considerarla nombre propio, puesto que tambien Eufo- 
n6n en su Dioniso dice: •áenloquecedoras pocimas.. . D. 

Con Dioniso Hie; de cuernos de toro, enojada, 
Reone (al punto) enloquecedoras pocimas escancio '4, 
tantas como conocio Polidarnna o como Medea Citeade 14'. 

Escolio H Q 6 228. 

la Segun Focio, que recoge a Clidemo. Hie es epiteto de Dioniso, porque 
se celebran sus fiestas en la Cpoca que llueve (hiei). Y, como dice FerCcides, 
tambitn se llama Hie a Stmele e Hiades a las ninfas nodrizas de Dioniso, lue- 
go Constelacion por obra de Zeus. Hera es Reone. hija de Rea, que actuo asi 
por el adulterio de Zeus con SCmele, volviendo locos a Ino, su nodriza, her- 
mana de S6mele. y a su marido Atamante, rey de Orcomeno. Mis tarde Zeus 
lo alejo de Grecia, a Nisa, donde contacto con las Hiades y acabo por trans- 
formar a Dioniso en cabrito, para que no fuera reconocido por Hera. 

'41 Cita es ciudad de Colcide, de donde provenia Medea. 
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12 (18 P. y C.) 14 (M P., 19 C.) 

G& (u& rodillas*) es en propiedad caer de rodillas. Mas algu- 
nos afi ian que es lo mismo que prenhi (uabatir*), erroneamente 
sin duda. Pues son ambos diferentes: No se puede, en efecto, en rela- 
ci6n con las rodillas por igual •áabatirse•â y •áarrodillarse•â (aoklokf- 
naiw). Abatirse guarda relaci6n con el rostro. pues asi lo revelo H e 6  
doto [VI 271: utilizando. en efecto, una metafora dijo que puso de 
rodillas a la ciudad, evidenciando esto que la sometio a servidum- 
bre.. . Pero Euforion no comctamente dice sobre Dioniso que •ácon- 
vocando tropas femeninas abatid la ciudad de Eurimedontem. es de- 
cir, Argos, pues Perseo era llamado Eurimedonte '42. 

Etymologicurn Magnum, phg. 687,27 Gaisford. 

13 (17 P. y C.) 

ORiQUIO 

Lugar del Atica: el nombre de lugar Oriquio. Euforion en su Dio- 
niso (dice): 

Acurruquense sobre las plantas en los recintos Oriquios 143. 

ESTEBAN DE BUANCIO, S. V .  Oriquio. 

142 El mmbm de Rrsm le viene a Eurimedonte por su condicion de des- 
tructor de ciudades. etimologicamente hablando. Las tropas dionisiacas eran 
mixtas de hombres y mujeres. Estas son las bacantes. armadas de lanzas en 
lugar de tirsos. Asi pues. segun el texto. arrodilld. no abatio o agacho a la 
ciudad el dios, salvo en sentido metaforico. Hay cierta sinonimia entre ellos 
en griego tras Euforidn probablemente. Pero el primer termino subraya el as- 
pecto religioso de la conquista dionisieca. 

'43 Recintos rnistericus sagrados. 

(Danae) hija de Euridice y Acrisio: (vease) Eufori6n: 

Esponsales disponiendo extranjeros para Perseo Eurimedonte 1". 

Escolio S 319. 

15 (84 P., 20 C.) 

. . . Euforion mas o menos asi dice sobre Melicertes: 

Al joven ellos sobre pinos de litoral, llorando, 
depositaron, de donde para premios de corona portan. 
Aun no de sus manos abatiera la salvaje presion 
al leonado hijo de Mene junto a la vastago de Asopo, 
cuando espesas hojas de apio en las sienes pusieran '45. 5 

PLUTARCO, Charlas de sobremesa 676 F. 

16 (85 P., 21 C.) 

TAULANTIOS 

Pueblo ilirio. Euforion los llama raulantinos, con n. 

1" Seguramente se refiere a la preparacion por Zeus o Cefeo de su boda 
con Andr6meda. segun Lobeck. 

145 La inclusion del fragmento en el Dioniso la hace L.-A. DE CUENCA. por 
entender que los hechos ocurririan durante la estancia del dios en casa de Ino. 
En efecto, Meliceites. el joven muerto. era hijo de ella. En su honor se cele- 
bran los Juegos fstmicos. a que alude el v.2. tipico aition helenistico. Los ca- 
daveres de Ino y su hijo fueron llevados por los hermanos pescadores Donaci- 
no y Anfimaco a Sisifo en Corinto. Hijo de Mene, la Luna, era el leon de 
Nemea. A esta ultima aquf se la hace hija de Asopo. 
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Se dice tarnbibn region Dimquia de Iliria. Euforion. 

Ciudades de Dirraquia y pueblos taulantinos. 
ESTEBAN DE BIZANCIO. S. V. Taulanrios y Dirraquio. 

17 (418 A L.-J. y P., 22 C.) 

*** Erecteo, quien iba a *** del suegro *** a la escarpada 
Afidna *** (el vi)gor de Heracles *** (arr)emetio el leon ma- 
tador de bueyes *** en las aldeas *** griterio *** sino de Dio- 
niso Enganador quien proporciono Melene a los cecropidas, 
representaciones de la sacra peluda piel *** junto a las riberas 
de numerosos guijarros del Nemea, las nativas Mimalones *** 
donde una tumba acogio *** al nino w*, pues *** al ejercito 
de mujeres (inc)itando (ab)atio (la ciudad) del belicoso (Euri- 
medonte), a quien con Zeus aureo engendro Acrisione en Apia. 
A el en realidad de doble modo le (apelaban), Perseo entre ex- 
tranjeros. los suyos Eurimedonte *** 146. 

Papiros Oxirrinco. 2219-2220, phgs. 46-56 Lobel. 

i46 El tema central de los restos de este papiro analizado por Lobel, Bari- 
gazU y De Cuenca es el visto en fragmentos anteriores, y por ello lo traduci- 
mos, pues aclara algo mas el argumento. Los cecrupidas son los atenienses. 
Aqui Nema  es el rio homonimo de la ciudad. Mimaiones son las bacantes. 
La hija de Acrisione es Danac, y Apia Argos. Eunmedonte es, como Perseo, 
nombre parlante: •áPoderoso sekm. 

18 (19 P., 23 C.) 

VCase 30 (28 b P.) de Eratostenes de Cirene. 

19 (20 P.. 24 C.) 

*LADEANDO, Y rDE LADO, 

Ladeado: El torcido, oblicuo.. . como en Licofron y ladeando y 
de lado en Dioniso Boquiabierto. 

Erymologicum Magnum. pag. 701. 10 Gaisford. 

EPICEDIO A PROTAGORAS 

20 (21 P., 25 C.) 

Hubo tambiCn otro Protagoras astrologo. a quien dedico tambien 
Euforion un epicedio (ucanto funebre*). 

DI~GENES LAERCIO, IX 8.6. 

De Euforion: 

Con moderacion por ello tambien afligete por el muerto, 
con moderacion llorale tambien, pues a quien nunca llora 
odian tambien las Moiras. 

ESTOBEO, 124, 12. 



21 (22 P.. 26 C.) 

Euforion ... y libros suyos de versos epicos son estos: Hesiodo, 
Mopsopia o Poemas desordenados. 

La Suda. s. v .  Hesiodo. 

22 (22b P., 27 C.) 

MOLICRIA 

Es ciudad de Etolia: Estrabon en su libro decimo. Tucidides en el 
segundo la llama Molicrio. y Euforion la denomina Molicria. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V .  Molicria. 

Quiza tambikn Orcomeno guarda relacion con la danza (•áorque- 
sis•â) de las Gracias, de acuerdo con Euforion: 

Orcomeno. por las desvestidas Gracias danzado 14'. 

P ~ L U X .  IV 95. 

24 (88 P., 29 C.) 

Los adverbios oxitonos que acaban en -don no quieren desviarse 
de los sustantivos que acaban en -0s y antes de su (silaba) final llevan 
la -u. Excepcion es botrudon. No obstante, Euforion forma adverbios 
derivados de los sustantivos en -iis sin la u antes de la final, sino con 

147 A Orcumeno trasladarian sus habitantes los huesos de Hesiodo desde 
Naupactia obedeciendo la consulta de la Pitia. 

Por el los rostros todos cadavericamente emblanquecian 148. 

HERODIANO, Sobre lexico singular 46, 8.  

25 (89 P., 30 C.) 

Que los cuervos indican invierno, lo testifica tambien Arato 
cuando dice: •áEn algun momento linajes de cuervos y bandadas de 
mendajos sobrevinieron senal del agua que procede de Zeus•â. Y Eu- 
forion de modo similar (dice): 

Anunciadora de lluvia. cuando grazne, la corneja. 
Escolio a NICANDRO, Teriaca 406. 

26 (23 P., 31 C.) 

ASBOTO 

Ciudad de Tesalia. El pueblo es Asbotio: Euforion en su Tracio: 

A este ultimo transportando velozmente los caballos 
asbotios, del fragor arrancaron con crines polvorientas 
y se precipitaron en direccion a la bien emplazada Fisadia 149. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Asboto. 

148 N I E ~ C H E  en 1873. Rhein. Museum 28, pag. 236. cf. DE CUENCA, pAg. 
85, atribuye el hecho de la lividez de los homicidas de Hesiodo a advertir su 
acto criminal sobre un inocente. El acto de blanquearse forma parte tambien 
de rituales de homofagia, cf. DE CUENCA. pag. 86, nota, quien sigue aqui a 
Garcia Gual. 

149 Parece tratarse de la huida del adivino Anfiarao. 
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27 (24 P., 32 C.) 

Euforion en Tracio: 

para ascender a Cerbero a la luz, (por orden) del hombre in- 
[flexible ]M. 

Etymologicum Genuinum, s. v. orraros (ainflexible~). 

28 (25 P., 33 C.) 

Algunos escriben con dos s rhalis schCrados~ (aguijarros en 
abundancias), pues Euforion en su Tracio (dice): 

Tumba al pie de los montes de  Micono, de multiples guijarros 15'. 

Escolio GINEBRINO, 0 3 19. 

29 (28 P., 34 C.) 

ONCEAS 

Puertas de Tebas: Euforion en su Tracio, pues Onca es Atenea 
entre los fenicios. 

ESTEEIAN DE BUANCIO, S. V. Onceas. 

30 (29 P., 35 C.) 

Hubo cierto Hipocoonte, lacedemonio, cuyos hijos, llamados Hi- 
pocoontidas en razon del padre, mataron al hijo de Licimnio de nom- 
bre Eono. compaiiem de Heracles, enojados por haber muerto su pe- 
rro a manos de aquel. Y enojhdose entonces con Cstos, Heracles 

1x1 Es una de las avenhiras de Herncles. El rinflexible* es Eunstco, para 
quien realizo los doce trabajos. 

iJ1  Es la tumba de los Jltimos Gigantes. aniquilados por Heracles. 

mba combate con ellos y mata a muchos. Fue en esa ocasion cuando 
tambitn t l  recibio una herida en la mano. Lo menciona igualmente 
Alcman en su primer (poema). Y Eufori6n tambien alude en su Tra- 
cio a los hijos de Hipocoonte. rivales amorosos de los Dioscuros. 

Escolio a CLEMENTE DE ALUANDRIA. ProtrCptico 27, 1 1. 

31 (26 P., 36 C.) 

Lo refieren Euforion en su Tracio y Dectadas: Climeno el hijo de 
TCleo, tras casarse en Argos con Epicasta, engendra los hijos varones 
Idas y Teragro, y la chica Harpaiice, que supero mucho en belleza a 
las mujeres de su edad. Habiendose enamorado de ella, durante un 
cierto tiempo se contuvo y supero la pasion. Mas una vez que el mal 
le penetro mucho mas profundamente, sedujo a la chica por medio de 
la nodriza y la poseyo secretamente. Sin embargo, cuando le llego el 
momento de casarse y se presento para desposarla Alastor, uno de los 
Neleidas, a quien se la habla prometido, se la entrego de inmediato y 
celebro muy brillantes esponsales. Mas, cambiando de determinacion 
no mucho despues por estar fuera de si, corre en pos de Alastor. Y 
cuando se hallaban ellos mas o menos a mitad del viaje, le arrebata la 
chica y, tras conducirla a Argos, publicamente se une a ella. Pero esta, 
por estimar que habla sufrido mal y aun anormal trato por obra de su 
padre, corta en pedazos a su hermano menor y con motivo de cele- 
brarse entre los argivos un sacrificio y fiesta, que todos publicamente 
festejaban, sirve al padre los trozos de carne aderezados de su hijo. Y 
despues de hacer esto y rogar a los dioses que la apartaran de los 
hombres, trueca su aspecto en el del ave calcide (rcobrizaa). Clime- 
no, en cuanto tomo conciencia de sus desgracias, se mato a si mismo. 

PARTENIO, XIII. Sobre Hatpalice. 

32 (27 P., 37 C.) 

Lo refiere Euforion en su Tracio: Enamorado en Lesbos Trambe- 
lo, hijo de Telamon, de la joven Aprfate, dedicaba a la chica muchas 
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atenciones para atraersela. Mas como ella en absoluto se le rendia, 
ideo hacerse con ella mediante asechanza y engano. En efecto, en 
cierta ocasion en que ella se dirigia con sus sirvientas hacia una de las 
fincas paternas, que se hallaba cerca del mar, emboscado la asio. Mas 
como aqutlla mucho mas aun defendiera su doncellez, Trambelo en- 
furecido la arrojo al mar. Y al resultar este alli profundo desde la on- 
Ila, ella. por tanto, vino a perecer de ese modo. Algunos, sin embargo, 
afirman que se arrojo ella misma durante la persecucion. No mucho 
despues alcanzo a Trarnbelo el castigo de los dioses. Pues cuando 
Aquiles se llevaba de Lesbos, tras su saqueo, el abundante botin, el, a 
quien los nativos habian hecho venir en su socorro, se le enfrenta. Y 
herido entonces en el pecho, al punto cae. Mientras aun respiraba, 
Aquiles, admirado de su coraje, le pregunto quien era y de donde pro- 
cedia. Y una vez que supo que era hijo de Telamon, despues de mu- 
chos hondos lamentos, le elevo un gran tumulo en la orilla. A este 
aun hoy se le llama santuario de Trambelo. 

PARTENIO, XXVI, Sobre Apriare. 

33 (413-17 L.-J. y P., 38 C.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*** los dioses por el *** e indigna cena *** servidora de Ate- 
nea *** detestada por las aves *** odioso murio por su propia 
espada *** de Climeno una vez que el relato de amor ***. 

5 *** obtengas luego un lecho (vacio). 
Ojala tu celebraras la boda *** 
o, como Actor, del audaz guerrero el Ificlida Yolao 
con la hija, la floreciente Lipefila te prometas, 
y cual deseable esposo Serniramis te abrace, 

10 a fin de que para ti, como su primer marido muerto, de la 
bienoliente alcoba en el vestibulo 
encantadoras (danzas) *** por su pie; 
o para ti dispondre la boda de Apriate ***, 

a la que. cuando por temor al lecho del Telamonida Trambelo 
al mar desde escarpada roca se precipito, 15 

aun respirando *** 
los delfines a travks de la compacta (agua) se apresuraban. 
a fin de que de nuevo cantemos el botin *** para peces, 
y de nuevo de Trambelo la muerte, (caido) ante Aquiles 152. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

lfaltan dos versos] 
dadora de males Pandora, voluntario pesar de varones, 
distribuya (Ares) las soldadas con su balanza, 
y, de nuevo, tras abandonar el glacial combate, 
a Irene, fertil en ganado, enderece sobre varones 
y establezca en el agora a Ternis, protectora de bienes, 
y con ella a Dike, que veloz la aneja planta eleva, 
murmurando, en pos de los actos (que ve de los hombres) 
quienes a dioses indignan y contra sus normas obran 10 

o quienes con infirmes progenitores se insolentan 
y por igual odian de vivos indicaciones y de muertos 
o quienes festines de huespedes ultrajan y mesas de Zeus. 
No con facilidad el mas ligero viento que sopla sin cesar 
podria escapar, cuando la de Dike impetuosa rodilla asciende. i s  

Pues no en las islas Equinades hubieran instalado 
nunca su casa los seguidores de Cefalo y Anfitrion 
y no de la cabeza el dorado cabello Cometo cortara 
de su padre (!que insepulta este su sepultura!). 

Is2 Algo hemos dicho ya sobre esta materia con anterioridad y en gran 
parte la refiere Partenio. Nos hallamos ante maldiciones en relacion con bc- 
das de final desdichado. Lipefila es nombre parlante: ula abandonamantes~. 
Semiramis, cuentan, mataba al amanecer de la noche de boda a sus maridos. 
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20 si no con bueyes, producto de rapifia, hubieran labrado 
sus tierras los Tel6boas. venidos por mar desde Arsino. 
Ni los +++ hubieran proyectado ++* 
*** entre los pastos de la Aquea las plantas +a*, 

si antes no (sus cosechas) arrasaran las lanzas. 
25 Por ello confio que mas funesta (acoged) la tierra 

a quien (con bronce) ensangrento tu garganta, desdichado. 
Mas para ti la tierra breve sera y copioso el lamento. 
Y (alegrate, si) de verdad cabe tambien (alegria) en Hades '53. 

Papiro Oxirrinco 1390, cols. 1-11. 

HIPOMEDONTE 

34 (30 P., 39 C.) 

Cicreo, hijo de Salamina y Posidon: fue este rey de los salami- 
nios, segun lo afirma Euforion en su Hipomedonte la: 

Tal fue, en efecto, Cicreo en la arenosa Salamina. 
Escolio a Licomb~, Alejanura 45 1. 

153 Esta columna 11 es evidente imitacion de Heslodo: las referencias mi- 
tologicas son a los amores de Cometo, hija de Pterelao. rey de los teltboas o 
telebeos. con Anfitrion. aliado de Cefalo. Bello y original oximoro. figuni de 
aproximacion de antonimos. es la maldicion del v. 17. Dice, mas literal Dike, 
de VV. 6 y 13 es el nombre griego de Justicia. 

1% Hipomedonte, a d e d  & al gobernador de Tracia. desterrado de Es- 
parta y protector de Euforion. designe a uno de los Siete contra Tebas, mumo 
por Ismario, y a otro de Epidamno. enamorado sin suerte de quien aqul podria 
tratarse, segun MUneke y Powtll. 

35 (31 P., 40 C.) 

LICONE 

Monte de Tracia: Euforion en su Hipomedonte. 
ESTEBAN DE BIUNCIO. S. V. Licone. 

HIPOMEDONTE MAYOR 

36 (416 L.-J. y P., 41 C.) 

Un himno al *** glorioso Hipomedonte, 
oh doncellas del Libetride pais, componed, 
para que de (Po1)tis y Eneo Geroniada la (ciudad) 155.. . 

Papiro Oxirrinco 1390 C. col. 11, VV. 27-37. 

37 (62 P., 42 C.) 

E N 0  

(De la ciudadela tracia de Eno) Euforion y Calimaco afirman 
tambien que se le llama Eno por el companero de Ulises sepultado 
alli en las fechas en que fue enviado a aprovisionarse de trigo. 

SERVIO, A Eneida 111 17. 

'sJ Libetndc o Libetra es region rnontallosa de Tracia. La ciudad es Pol- 
timbria donde reina Poltis. hijo de Posidon, pero tambitn se le llama Eno, se- 
gun dice el fr. 37 sig. 



38 (32 P., 43 C.) 

A Carano. hijo de Peanto, que se disponia a llevar una colonia a 
Macedonia, cuando se presento en Delfos, Apolo le vaticino: 

Divina1 Carano, medita y en tu mente deposita mi mensaje: 
Cuando Argos dejes y la Helade, de hermosas mujeres, 
encaminate a las fuentes del Haliacmon. Y donde cabras 
por primera vez pastando veas, es preciso que tu mismo 
y tu linaje por completo dignos de envidia habiteis. 

Carano, debido al oraculo, mas animosamente condujo la colonia 
con otros griegos y cuando lleg6 a Macedonia fundo una ciudad y 
reino sobre los macedonios. Y el nombre de la ciudad, con anteriori- 
dad llamada Edesa, lo transformo en Egada en razon de las cabras. 
Edesa de .antiguo era habitada por frigios, lidios y los que emigraron 
con Midas a Europa. Esto es lo que narra Euforion en la Histia y el 
IMCO. 

Escolio a CLEMENTE DE ALEJANDR~A. Protreptico 11 8. 

JACINTO 

39 (40 P., 67 C.) 

Purpureo jacinto, rumor unico de aedos, de sangre 
del Eacida sordamente caido en las dunas Reteas, 
te hace aflorar gimiendo sus letras grabadas 156. 

Escolio a TE&RITO, X 28. 

40 (43 P., 68 C.) 

El cuestionado en Euforion, en su Jacinto: 

Solo Chito, (por cierto). a Adonis limpio las heridas, 

quiere decir lo siguiente: un discipulo en medicina de Quiron, de 
nombre Cocito, curo a Adonis cuando fue herido por el jabali 15'. 

P r o ~ o ~ u ,  QUENO en Focio, Biblioteca cap. 190, pig. 146 B 3 1 Bekker. 

41 (41 P., 69 C.) 

Para algunos pleuron (ucostadow) es el plati  (•áextension pla- 
na*). Pero es mejor entenderlo como el plagion (•átransversal•â). 
siempre que consideremos que no se trata de lo transversal a si mis- 
mo, sino de lo dispuesto transversalmente con relacion a un impacto. 
En efecto, asi tambien Euforion lo aplico suponiendo un impacto: 

Costados y torax atraveso hasta la nuca i58.  

Escolio a RNDARO. Nemeas VI1 39. 

Euforion dice que el jacinto broto de la sangre derramada por la 
herida de Ayante. 

EUSTACIO. A la Iliada l. pag. 285.33. 

Dicen que el jacinto de letras grabadas se produjo por la sangre 
de Ayante. A causa de ello, por cierto, tiene grabadas las letras ay, 
comienzo del nombre de Ayante. Atendiendo a ello, Euforion dijo: 

1% Estos versos deben de ser el comienzo del epilio. De un lado se habla 
del origen de la flor Liliacea de Ayante, de otro del bello Jacinto muerto cuando 
practicaba el disco con Apolo. Las letras *ay•â evocan entonces el lamento de 
Apolo por el difunto. Nicandro, en efecto, llama planidero (aiasri) al jacinto. 

"7 El Cocito, comente de los Infiernos, aparece aqui por primera vez per- 
sonificado. 

1% Para Meineke el texto recoge la muerte de Ayante, acorde con el tema 
de Jacinto, como muestra ya el anterior fr. 39. 
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42 (42 P., 70 C.) 

Daneion (don, prkstmow). Relacionado con &nos. que signifi- 
ca regalo. Euforion: 

Este en donacion le concedio HCctor 159. 

Etymologicum Magnum, pag. 247.5 1 Gaisford. 

43 (75 P., 71 C.) (?) 

Argantdn: . . . Algunos le llaman Argantone. Mas Euforion y Fi- 
leas dicen Argantonio, con i, como: 

A mi, ayer, cuando dormia junto al monte Argantonio 160. 

Etymologicum Magnum, pdg. 135.26 Gaisford. 

44 (76 P., 72 C.) (?) 

Socrates afirma que Hilas era hijo de Heracles, Apolonio Rodio 
que de Teodamante, y Nicandro de Ceico. Euforion, que fue amante 
de Polifemo, hijo de Posidon, y otros de otros. 

Escolio a TEbcRm. XIIl7. 

Apolonio dijo que Polifemo era hijo de Elato, pero S6crates y 
Euforion que de Posidon. 

Escolio a AFOLONIO RODIO, Argonau~icas 1 40. 

Meineke piensa en el cuchillo de Ayante. regalo de Hktor, basandose 
como en el fr. anterior, al que estaria unido, en S&xus. Ayante 815-17 y 
834, que toca identico asunto. A tl agrega De Cuenca el escolio de LICOPR~N, 
Alejandra 455. 

El motivo parece pedir un sueiio a continuacion y el asunto el rapto de 
Hilas por las ninfas de Pegas, en Misia. como advierte De Cuenca. apoyando- 
se en PROPERCIO, 1 20.32-33. 

45 (44 P., 73 C.) 

Del Filoctetes de Euforion: 

Pugnando avido de vida, le cubrio el mar 
y en superficie los brazos en vano extendidos 
asomaban del desdichado Dolopionida, convulso 
en exceso. y, entre chapoteos de manos, con agua 
expulso la vida entera y la sal ve16 sus dientes 161. 5 

46 (45 P., 74 C.) 

Filoctetes se desplazo a Italia junto a los campanios y, despues de 
guerrear contra ellos, funda Cnmisa cerca de Crotona y Tuno. Y al fi- 
nalizar su peregrinaje edifico el templo de Apolo Aleo (•áErrante•â), 
en donde ademas le ofrendo su arco. segun cuenta Euforion. 

TZFTZES. A Licofron 9 1 1 . 

47 (46 P., 75 C.) 

El nombre de lugar Ascanio, igual al de persona. Existe ademas 
el no Ascanio. Euforion en sus Quiliades: 

El Dolopionida es Ifimaco, pastor al servicio de Actor. rey de Lem- 
nos, donde cuidaba de la alimentaci6n de Filoctetes, enfermo y abandonado 
por los griegos. 



EUFORION DE CALCIS 

El Psilis y el Ascanio *** del Naveto 162. 

ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V. Ascania. 

48 (47 P.. 76C.) 

Dimanes: Tribu de los dorios.. . sus pobladores dimanes. Y en fe- 
menino dimanide y dirnena. Euforion en sus Quilfades: 

La divinidad *** a las dimenas, amigas de las trenzas. 
ESTFLIAN DE BIZANCIO, S. V. Dimanes. 

49 (48 P., 77 C.) 

Caonia: Region central del Epiro: sus habitantes caones.. . tam- 
bien se dice caonio. Euforion en sus Quiliades: 

Su voz emitieron los augures de Zeus Caonio 163. 

ESTEBAN DE BUANCIO. S. V. Caonia. 

50 (49 P., 78 C.) 

Jenarco el Rodio era apodado por su capacidad de beber Metretes 
(•áMedidor•â). Alude a el el poeta epico Euforion en sus Quiliades 164. 

ATENEO, X 436f. 

162 En el no Naveto las mujeres troyanas provocaron el incendio de las na- 
ves griegas. El rio Ascanio era Misio, segun el propio Euforion en otro pasaje. 

163 Con la variante de xen Dodona* el mismo texto se halla en fr. 427 
L1.-J. y P.. reconstruible precisamente por el. Otro oraculo. sin duda, de las 
Quiliades. 

Jenarco es uno mas entre los bebedores famosos del catalogo de Ate- 
neo. Eiiano proporciona otro ejemplo de la misma nacionalidad: Jenagoras el 
Rodio. apodado el Anfora. 

S1 (53 P., 79 C.) (?) 

no seria Apolo mas desconcertante que estos, si destruye 
a los feneatas actuales, despuCs de obstruir el embalse e inundar su 
pais entero, porque, segun dicen, mil anos antes Heracles le arrebato 
su tripode oracular y lo llevo a Feneo.. .? Y no hace mucho tiempo, 
sin embargo, que los locrios han dejado de enviar a Troya, a causa de 
la intemperancia de Ayante, las doncellas: 

Quienes sin manto, con pies desnudos como esclavas, 
el entorno del altar de Atenea bam'an al amanecer, 
y despojadas de velos hasta alcanzar la penosa vejez 165. 

PLUTARCO, Sobre la danza de la venganza divina 557 D, 
Obras morales VII, pigs. 234-36 De Lacy-Einarson. 

FRAGMENTOS DE U B I C A C I ~ N  INCIERTA 

52 (50 P., 80 C.) 

Pues de ella (la Hidra de Lema) el veneno es abrasador. Eufo- 
rion: 

t De una de ellas t, cuanto soleada tierra cria, 
fuese hierba u hoja la que su ponzona rozara, 
como abrasada por fuego, fragil ceniza semejaba 166. 

Escolio a ARATO, 519. 

Ayante Oileo. el locrio, forzo a Casandra. refugiada junto a una esta- 
tua de Atenea. La diosa le ahogo en el mar y asolo con la peste a Locride. Se 
aplaco luego con el envio de dos jovenes locrias a Troya cada ano, que que- 
daban en el estado descrito por Eufonon. 

La version del cWiceA esta compta en su inicio por faltarle una o 
dos siiabas. pero el sentido se ajusta al texto y a la introduccion del escoliasta. 
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53 (51 P., 81 C.) 54 (166 P.. 82 C.) 

CERBERO 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Por detrhs, bajo el velludo vientre encogidas 
serpientes de la cola se lamian en sus costados. 
Y en los parpados (los ojos) destellaban azulados 16'. 

En verdad que en Meligunide o en fraguas chispas 
5 tales, cuando el hierro se desgarra a martillazos 

y chilla el bien batido yunque, saltan por el aire 
o tambiCn por el humeante Etna, mansion de Asteropo. 
Proveniente del Hades. vivo lleg6 a Tirinto, ultimo 
de los doce trabajos para el rencoroso Euristeo. 

io Y en los cruces de vias de Midea, rica en cebada, 
le contemplaron espantadas las mujeres con sus nifios '68. 

Berliner Klassikeriexre V 1 .  col. 1. pags. 57-58. 

Euforion: 

O por el humeante Etna, mansion relampagueante 169. 

Escolio a NICANDRO. Teriaca 288. 

16' Algunas palabras subsistentes delante del texto traducido sugieren que 
el monstruo Cancerbero. traido de los Miemos por Hkrcules, echaba ademas 
abundantes espumarajos por la boca. Espectaculo, pues, estremecedor para 
los niiios y mujeres que lo contemplaban. 

168 Meligunide es una de las actuales islas particularmente volcanicas co- 
nocidas como Upan. Asteropo (aRelampago*) es un Ciclope y Midea es ciu- 
dad de Argolide. 

169 Es el mismo texto del v. 7 citado arriba, con la variante del adjetivo 
por el sustantivo Asteropo. 

Estas (las Columnas de HCrcules) eran llamadas primeramente 
Columnas de Cronos por el hecho de confinar su gobierno, aparente- 
mente. con los territorios de alli. En segundo lugar se llamaron de 
Bnareo. segun dice Euforion. y en tercero. de Heracles. 

Escolio a DIONISIO PERIEGRA, 64. 

55 (52 P.. 83 C.) 

Se canta que Heracles navego en un baneiio de bronce en direc- 
cion a ella (Eritia). en los dias mismos que condujo los bueyes de Ge- 
rion. segun se dice que refiere Euforion: 

En broncineo navio desde Entia. de abundantes bueyes. 
EUSTACIO a Dio~isio PERIEGETA, 558. 

56 (54 P., 84 C.) 

Didimo afirma que Pindaro tambitn se sirvio de ellos, pues dice 
que Posidon y Apolo tomaron a Eaco para la construccion de la mura- 
lla (troyana). . . Pero en nadie anterior se halla la narracion de Pindaro. 
Euforion dice: 

Pues, en verdad, Febo y Posidon invitaron 
a Eaco, no sin ayuda edificando las almenas. 

Escolio a RNDARO. Olimpicas VI11 41a. 

57 (55 P., 85 C.) 

Segun cuenta Euforion. Priamo tuvo un hijo adivino de Arisba. 
Como Cste le dijera que cierto dia naceria un niiio, por quien podria 
caer Tmya. tesulto que parieron a la vez la esposa de Timetes y Ht- 
cuba, su esposa legitima. Mas Mamo mando matar al hijo y a la es- 
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posa de Timetes. Asi pues, desde este momento dice #sin engaiim, 
porque tuvo el justo motivo de traicion, pero otros quieren ncon enga- 
b u ,  esto es, de los griegos, al quedar todos engafiados. 

Smvio, A la Eneiaa 11 32. 

58 (86 C.) (?) 

A las orgadas (utierras ferrilesw) denominaban almara y alsd 
(ubosquesw) por la extension de su bosque: 

Allf el sagrado bosque de Tros y el tumulo de Munipo 170. 

DIDIMO. A Demostenes 14, 15-1 8. 

59 (58 P.. 87 C.) 

Diomedes y Acarnante, el hijo de Teseo, antes de la expedicion 
naval de los griegos, fueron en embajada ante los troyanos con motivo 
de Helena. Y acontecio que Acarnante tuvo relacion con Laodice, hija 
de Priamo, y engendro un hijo llamado Munito.. . A la caida de Troya, 
reconocida (Etra) por Acamante. partio con el llevando consigo tam- 
bien a Munito. Mas llegados a Tmcia y saliendo de caceria, una ser- 
piente hirio a Munito y de este modo murio, segun cuenta Euforion: 

A su hijo Munito ella dio a luz en el curso del ano. 
Mas, cuando por Sitonia y montes de Olinto con su padre 
cazaba, portentosa serpiente hidra le causo la muerte '7'. 

Tznzm, A Licofron 495. 

170 Fragmento atribuido por Wilamowitz. ausente en Powell. Priamo hizo 
matar a Cila, mujer de Timetes, con su hijo Munipo, nacido simultaneamente 
con Paris de H&uba, y los enterro en el bosque perteneciente a Tros. El moti- 
vo fue la profeda de que el recien nacido seria con el tiempo el destructor de 
Troya. 

171 Ea el tema de PART~NIO. XVI. Sitonia es subpeninsula de Calcidica, re- 
gion macedonia, y OLinto una ciudad de ella. Laodice seria tragada por la tie- 

60 (57 P., 90 C.) 

Achilleus: por curar el dolor (achos), pues era medico. O por pro- 
ducir dolor (es decir. pesar) a su madre y a los troyanos. O por el he- 
cho de no probar con sus labios yerba (que es alimento). Pues en ab- 
soluto tom6 leche, sino que fue criado por Quiron con tuetanos de 
ciervos. Fue llamado asi por los mirmidones, segun dice Euforion: MA 
fria . . . S  [versos de a continuacion]. 

Erymologicum Magnum. phg. 18 1.25-33 Gaisford. 

Fue llamado Aquiles por los mimidones, como refiere Euforion: 
rA Ptia ... s. 

Escolio de Codice Parisino 2556. 

Aquiles recibe su nombre del termino yerba. Util como testimo- 
nio es tambien Euforion. cuando dice: UA Pria ... N. 

Eusiacio, Comentario a la Iliada 1, pag. 15.9. 

Por causar dolor a los troyanos, y por no probar yerba, segun 
afirma Euforion: 

A Ptia regresaba sin probar en absoluto la yerba. 
Por ello Aquiles los mimidones le nombraron 172. 

TZETZES, Exegesis de la Iliada, phg. 782, 2 1. 

61 (59 P., 91 C.) 

Los tanagreos no participaron en la expedicion contra Troya, se- 
gun tambien Euforion:  quienes .. . s. 

EUSTACIO, Comentario a la Iliada 1, pag. 266. 20. 

rra. al ser tomada Troya, muy cerca del bosque de Tros. Por ello Cste guarda 
relacion con el fragmento anterior. 

172 El vocablo usado aqui para yerba es el griego chilos. Si se le antepone 
a- privativa, tenemos otra caprichosa etimologia cultista de las que ya en al- 
gun otro autor vimos sobre el nombre de Aquiles. 
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Los tanagreos, en efecto, no hicieron la expedicion segiin Eufo- 
non: 

Quienes la navegacion rechazaron y juramentos de egialeos ''3. 

Escolio a Illada 11.498. 

*** cuando grandemente asust(ado) 
*** sobradamente sabedor 

Papiro Oxirrinco 2525. 

64 (95 C.) 
62 (61 P.. 93 C.) 

Se desvia del Palamedes homonimo en pro del heroe del drama (hijo 
de Nauplio) el verso de S6focles: .aquel invento los juegos de druMs y 
dados, piucentero remedio contra la inactividad*; y el de Euforion: 

Tablero de damas del Naupliada. 
Eusr~cio, Convnrario a la Odisea, pag. 1397.9. 

63 (63 P. + 428 L1.-J. y P., 94 C.) 

Y tras separarse apenas un poco (Agamenbn de NCstor), como a 
un remediador de enfermedades ya quiere acudir de nuevo. de este 
modo tambitn se expresa Euforion en cierto pasaje: 

Muchas veces ellos a las tiendas y naves oriundas de Pilos 
nocturnos se aproximaban, como a remediador de enfermedades. 

Escolio T a Iliada X X  18. 

Col. 1 

*** en tomo a Troya combatian, 
(muchas veces ellos a las tiendas y naves) oriundas de Pilos 
(nocturnos se aproximaban), como a remediador de enfermedades 

173 Egialtos = acosterosr equivale a aqucm aqul. Este verso justifica los 
juramenios de fidelidad p~~6tndos por los griegos a Agamenon y la indigna- 
ci6n de Ntstor de Ilu& 11 339 ante el futuro de ellos. 

Periclfmeno era hijo de Neleo.. . Y a el. como nieto suyo, Posi- 
d6n (pues Neleo era hijo de Posidon) le adom6 con todas las cualida- 
des y especialmente le concedio la de metamorfosearse en cualquiera, 
como tambidn Eufon6n (refiere): 

Quien a todos podia semejarse, como el marino Proteo. 
Escolio a APOLONIO RODIO, 1 156. 

65 (66 P., 97 C.) 

Aristkrito en el primer libro de sus Discrepancias con Heracleo- 
doro cita una carta que dice asi: •áAtoya, Rey de los escitas, al pue- 
blo de Bizancio: No dantis mis vias de acceso, para que mis yeguas 
no beban vuestra agua•â. Asi pues, de modo simbolico el barbaro les 
sugeria que se suscitaba una futura guerra con ellos. De igual manera 
tambien Euforion, el poeta, hace decir a Nestor: 

Quienes aun en el Simunte las yeguas aqueas no abrevamos. 
CLEMENTE DE ALUANDR~A, Tapiz V 5 .3  1 .  

66 (71 P., 102 C.) 

A este Corebo, en efecto, lo presenta como un necio Euforion, a 
quien sigue tambitn Virgilio. Le aplican el dicho: •áiQuien indaga en 
el enemigo, si hay engallo o valor?•â, aunque la victoria conseguida 
con engano sea vergonzosa. 

SERVIO. A la Eneida 11 34 1 .  
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67 (154 y 158 P.. 104 C.) 

Es posible hallar palabras afectadas en Euforion, nativo de Cal- 
cis. pero ateniense de adopcion. En efecto. llamo a Jason ~ v a g o s  con 
el significado no de •ánaufragado•â, sino de conductor de la nave. Y a 
la serpiente que guardaba las manzanas de oro de las Hesperides. la 
denomino kcpurds (•ájardinera•â). Emulaba a Dionisio 1, tirano de Si- 
cilia. que corrompido por el exceso tanto de aduladons como de mo- 
licie, se dedico tambien a escribir tragedias. en las que igualmente 
acumulaba tal tipo de vocablos: asi, al dardo llamaba balantion (no en 
su verdadero significado de •ábolsa•â, sino bajo la supuesta etimologia 
de lanzado de frente). A la jarra, helkjdrion (no •áherida•â, sino saca- 
agua). Skdparnon (no uhacha de dos filos•â. sino abriga-corderos) a 
la lana. Y al manto de lana, eridle (lit. •áhuracan•â), como si fuera per- 
dicion de la lana. Y asi otras muchas ridiculeces semejantes. 

HELADIO en Focio, Biblioteca, cap. 279. pag. 532 B 18- 19 Bekker. 

68 (79 P., 106 C.) 

Evarco (•áde felices comienzos•â): asf era llamado Cicno por ha- 
ber estrenado con exito la lanza de Aquiles. En efecto, tambien los 
comerciantes, expresandose eufemisticamente, llaman evarcos a sus 
primeros compradores. Y dicen que igualmente fue denominado 
Evarco por los Argonautas cierto rio cercano a Sinope, del que bebie- 
ron por primera vez. segun afirma Euforion: 

Y al alba, en tomo a la glorificadora comente del Evarco. 
Etynwlogicurn Magnum, p8g. 388,42 Gaisford. 

*  jardinero, y eguarda-jardines,. 
** ~Ndufrago* y *pilota-naves,. 

69 (80 P., 107 C.) 

Eurlloco el Tesalio, tras derrotar a los cirreos, restablecio los Jue- 
gos en honor del dios: los c i m s  utilizaban la via para la pirateria y 
asesinaban a quienes se dirigfan al santuario del dios. Les vencio 
cuando era monte en Atenas Simonides y en Delfos Gflidas.. . A Eu- 
nloco le llamaban nuevo Aquiles, segun cuenta Euforion.. . Y tambien 
Euforion testimonia que Eunloco el Tesalio aniquilo a los cintos: 

Nuevo Aquiles oimos nombrar a Euriloco, 
por quien bello ieo corearon las Delfias 
al destruir (Cirra), casa de Febo Licoreo 174. 

Argumento de Pitica de PINDARO, pag. 3.21-23 Drachrnann. 

70 (81 P., 108 C.) 

Ardiente es calida y penetrante por los ardores que provienen de 
ella.. . Euforion: 

y a la ardiente Semiramis. 
Escolio a NICANDRO, Teriaca 35. 

71 (168 P., 109 C.) 

MORlES 

Pueblo indio, que habita en casas de madera, segun Euforion. 
ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Mories. 

1'4 leo es el grito de celebracion de Apolo y por lo mismo su epiteto. Ci- 
rreos y criseos, Cirra y Crisa es lo mismo, aluden a una ciudad de la Focide. 
Licoreo. otro epiteto de Apolo. es a la vez una cima del Parnaso. 
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72 (82 P.. 110 C.) 

Las palabras (acabadas en -6n) perispomenas (•ácon acento cir- 
cunflejo final,). si se emplearan con mhs silabas, se dicen con -o. 
. . .Euforion: ukakdtere Kallikoontos~: 

oh tu, m8s canalla que Caliconte 175. 
HERODIANO, Sobre lPxico singular, 10.6. 

IFgcnia: Euforion le hace la etimologia ignorando que fuera hija 
de Agamenon. opina, por el conaario. que nacida de Helena y Teseo 
fue entregada como hija supuesta a Clitemnestra: 

Porque he aqui que a ella 
pan6 Helena con violencia engendrada por Teseo 177. 

Etynwlogicum Gudianum. pag. 285.45, 

75 (91 P., 113 C.) 
73 (83 P.. 111 C.) 

Hubo muchos Euribatos malvados que cometieron, segun cada 
uno, distintos tipos de fechorias, como recuerda igualmente Euforion: 

Y cuantas maldades se cantan de anteriores Euribatos 176. 
JUAN DIACONO, Comentario a H e d g e n e s ,  fr. 462. 

Otros afirman que lo de Ifigenia ocumo en Brauron, no en Auli- 
de 1. Euforion: 

Costera Brauron, cenotafio de Ifigenia. 
Exolio a ARIST~FANES, tisistrata 645. 

76 (92 P., 114 C.) 
74 (90 P., 112 C.) 

Despues de partir Teseo acompaiiado de Pintoo junto a los Tes- 
protes, Afidna fue capturada por los Dioscuros y Helena conducida a 
Lacedemonia. Cuentan, en efecto, que esta la llevaba (a Ifigenia) ya 
en su vientre y que. tras dar a luz en Argos y erigir el templo de Ilitia. 
entrego la nifia que dio a luz a Cliternnestra (pues Clitemnestra enton- 
ces cohabitaba con Agamenon), y tras ello se caso con Menelao. Al 
componer sus versos sobre el tema Euforion el Calcidio y Alejandro 
de Pleuron, y aun antes Estesicoro de Himera, dicen acordes con los 
argivos que Ifigenia era hija de Teseo. 

PAUSAN~AS, 11 22.6-7. 

17s Caiiconte o Citicontc fue un tristemente celebre traidor a su pahia. 
1% Euribaio era un ladron sin escrupulos y muy hibil en su oficio. Al pa- 

recer, hubo otros de caida similar. 

Antonomias: Y en Euforion en lugar de dia: *Trescientos soles 
(te) transporteu [v. 2 del texto poetico de a continuacion]. 

COCONDR~O, Sobre los tropos. 

Antherean (apapadilla, garganta*): lugar bajo la barbilla, por sa- 
lir por el el aliento. Otros, por la floracion de los pelos. Censuran a 
Euforion cuando dice: aOh hijo,. .. s. 

Eiymologicum Magnum. pag. 109, 27 Gaisford. 

De Euforion: 

Oh hijo, no la garganta de tu madre siegues, 
que por trescientos soles te transportt!, 
hijo, en mi seno y terribles dolores sufri 

17' Nuevo juego etimologico sobre el nombre de Ifigenia: *engendrada 
con violencia•â o upor la fuenam. 
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por tu venida a la luz y el dulce pecho la primera 
5 en los labios puse y te nutri de blanca leche. 

Esroeeo, N 24 d, 50. 

77 (93 P., 115 C.) 

Phoitalken (*errante, extraviadaw): Enloquecida. caminante enlo- 
quecida. Pues a la locura se le llama phofios (rextravfow). Y Euforion: 

Extraviado toda la tierra sin cesar pis6 con su coturno. 
Escolio a APOLONIO RODIO. IV 55. 

78 (94 P., 116 C.) 

Es evidente que el narciso constituye la corona de las Erinias, por 
lo que Euforion dice: 

Hacia adelante le dirigian por el debido sendero 
a la blanca colina las terribles nietas de Forcis. 
las EumCnides, sus bucles coronados de narciso '78. 

Escolio a S ~ K ~ ~ I E S ,  Edipo en Colono 681. 

79 (% P., 120 C.) 

Beoto: su madre Ame, tras parirlo, quiso ocultarselo al padre y lo 
abandono en el establo. En consecuencia, por criarse entre bueyes fue 
llamado Booto y Beoto: *A quien, por cierto, ... w. 

Erymologicum Magnum, pzig. 203.8 Gaisford. 

17* NO sabemos exactamente el tema de estos sucesivos frs. 76-78 que 
evocan paralelos literarios de textos y motivos clasicos. Mas parece que debi- 
an de pertenecer a la Mopsopia. Las Erinias, Grayas o Forcides nacieron vie- 
jas de Forcis y Ceto, no son sus nietas. Tal vez aqui el paralelo ciasico coinci- 
da y se trate de Orestes. 

Beocia: . . . y dicen que Beoto nacio de Itono, hijo de Anfiction, 
el hijo mas joven de Deucali6n y Pina. Nicocrates afirma que era hijo 
de Posidon y Ame. Euforion: 

A fin de predecir junto a los hijos de Beoto, 
a quien. por cierto, Ame pario sumisa a Posidon 
y apelo Beoto, pues los pastores asi le llamaron 
por haber sido expuesto en las boyeras paternas 179. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Beocio. 

so (97 P., 121 C.) 

El bosque Grineo esta consagrado a Apdo en los confines jonios. 
Se cuenta que en el en cierta ocasion Calcante y Mopso compitieron 
respecto a la destreza en el arte de adivinar. Y despues de disputar 
acerca del numero de manzanas de determinado arbol, la gloria quedo 
para Mopso y Calcante perecio de pesar por este suceso. Este es el 
tema de los poemas de Euforion que Galo tradujo a la lengua latina. 

SERVIO a VIRGILIO, Eglogas VI 72. 

81 (98 P., 122 C.) 

En la misma ocasion los adivinos Anfiloco, hijo de Anfiarao, y 
Mopso llegaron a Cilicia. A continuacion Anfiloco quiso marcharse 
por separado a Argos y le encomendo su reino a Mopso, tras ordenar- 
le guardarlo durante un ano solo. Mas cuando cumplio el ano. regred 
Anfiloco y Mopso no se lo cedio. A causa de ello por el combatieron 
entre si y se mataron mutuamente. Al enterrarlos sus habitantes, cons- 
truyeron una torre entre las tumbas, para que ni despues de muertos 
hubiera contacto entre ellos, segun tambien Euforion: 

'79 La leyenda de Beoto e hijos puede verse en DIODORO. IV 67. El adivi- 
no sobrentendido quiza sea Tiresias. 
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al resonante Puauno, y la ciudad edifico de Malo, 
por la que entablaron combate, maldispuestos ambos, 
Mopso y Anffloco y tras combatir en indecisa fusion, 
escindidos alcanzaron las puertas del inexorable Edoneo '80. 

Escolio a LICOFM~N, Alejandra 440. 

82 (104 P.. 129 C.) 

(Ori6n) tiene estrellas muy brillantes, y especialmente las que re- 
matan su cuerpo y otras que semejan correas y una espada y dos bri- 
llantes en los extremos de los pies. Euforion dice ademas: 

Ni aun recien nacidos 
ninos hubieran de buscar al portentoso Onon 181. 

Escolio a AUTO. 324. 

83 (107 P., 133 C.) 

Pues Tebas le habia sido donada a Persefone por Zeus como re- 
galo de boda en el desvelamiento, segun Eufori6n: 

Mas aun la balanza no tenia fija la suerte de Tebas. 
la que en otro tiempo el Cronida concedio por don 
a Persefone cuando por primera vez iba a ver a su esposo, 
tras despojarse el velo de la vestidura nupcial. 

Escolio a E m h m ~ ~ .  Fenicias 682. 

84 ( 1 s  P., 161 C.) 

Y Eufori6n en lugar de otreston (rsin temblorw) y sin temor 
(dphobon) (usa) arrta (rintrtpido*) .. . : 

intrepido pueblo de Atenas. 

En general. con tales sutilezas se corre el gran riesgo de caer en 
la frialdad de estilo. 

HERMCXENES, Sobre los estilos U 5 .  

Bien por imitar a Euforion o a otro. 
a Hipodamia misma al igual que a Atreo 
no haras nombres propios, sino sutil expresion, 
eatrea pueblo* por atreston diciendo con Euforion 
y •ámano hipouizmia•â por mano de neddas. 5 

TZEIZES. Escolios a H e d g e n e s  IV 130 Cramer. 

85 (150 y 152 P., 166 C.) 

Con el arado que sacude la tierra. 
La aceituna de brillante mirada. 

Pues bien. el poeta Euforion llam6 al arado uquesacudelatierraw 
y a la aceituna adebrillantemiradaw 182. 

Escolios Vaticanos a Dio~isio T~acio. pag. 233.22 Hilgard. 

182 Son los epitetos respectivamente de Posidon. dios marino causante de 

180 Es motivo par del de E t h l e s  y Polinices. El combate los unia y la maremotos. y de la diosa virgen Atenea. Este ultimo senala el color verdoso o 

muerte. descenso ni Hada, los separoba. azul Mido de sus ojos, al aplicarse a la oliva. Mantenemos, sin embargo, 

La causa es su brillante esplendor. arriba la traduccion habitual del epiteto. 
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EPlGRAMAS 

86 (140 P., 1 C.) 

De Euforion: 

Al tonsurar Eudoxo las primicias de sus hermosos cabellos. 
ofrendo a Febo el esplendor de su infancia. 
Que a cambio, Flschador, & sus bucles, le corone la hiedra 
hermosa de Acamas siempre creciente '83. 

Antologia Palatina VI 279. 

87 (141 P., 2 C.) 

De Euforion a un naufrago tambitn anonimo que perecio en el 
mar Icario: 

No cubren aquellos huesos nido olivo silvestre 
ni losa dotada de sombria inscripcion, 
sino los destruye el oleaje icario entre guijarros 
de Dolique y Dracano escarpado. 
Y yo en lugar de muy luctuoso hospedaje, tumulo soy 
de tierra vacia entre plantas sedientas de driopes l84. 

Antologia Palarina VI1 65 1. 

183 La ceremonia representa el paso del adolescente a la integracion so- 
cial. La orientacion del joven es hacia la actividad literaria, como revelan la 
ofrenda a Apolo y el deseo del poeta. La hiedra era simbolo. sobre todo, en el 
periodo helenistico de Cxito teatral: en Acamas habna crecido la hiedra por 
primera vez. Se advierte el contraste entre el cabello sin vida, simbolo de la 
etapa de desarrollo fisico ya concluido. y la siempreviva planta, sugerencia de 
imperecedera fama de las creaciones del espiritu. 

Es una inscripcion epigramatica para un cenotafio, pues se supone al 
cadaiver sepultado bajo las aguas. Dolique equivale a Icaria isla Esporada, y 

FRAGMENTOS DUDOSOS 

88 (175 P.) 

Hermosas eran antano, hermosas las guedejas de Eutelidas, 
mas se aoj6 a si mismo al mirarse el desdichado varon 
en remolinos de rio y de subito odiosa enfermedad le (tomo) 185. 

PLUTARCO, Charlas de sobremesa V 7 . 4 .  

89 (176 P.) 

Los aqueos le trocaron el nombre por Perseo, 
porque destruyo las ciudades de innumeros hombres. 

Etymologicum Magnum. pag. 665.45 Gaisford. 

Dracano un promontorio de ella. A los driopes, originariamente ubicados en 
Tesalia, junto al monte Eta, se les localiza mas tarde en Mesenia, pues conta- 
ban con diversos asentamientos. Tal vez el muerto sea Polimedes, como pien- 
san Gow-Page y De Cuenca, mas no lo entiende asi la transmision que alude 
a su anonimato. El poeta acentua el contraste entre el cuerpo yacente y la 
tumba vacia, esto es, entre realidad activa y triste evocacion. mediante los 
elementos agua / desierto. 

185 LOS versos son recogidos anonimos por PLUTARCO. Charlas de sobre- 
mesa V 7 ,  682 B (vease num. 109 de esta colec.). Valckenaer lo atribuyo a 
Euforion por el destino de Eutklidas, parecido al de Narciso. La atribucion del 
siguiente fr., tema, segun vimos. grato a Eufonon, se debe a Meineke. 



Se inscribe. pues. entre los medicos escritores como Aglayas y 
otros, dentro de los dieteticos. y es probablemente de la escuela. 
Debio de ser toda una autoridad en la materia, conocedor de Teo- 
frasto y de cuantos Libros le atanian por su contenido, puesto que 
como tal fuente es citado por los tratadistas posteriores. Su modelo 
literario pudo ser Arqdstrato, de estilo similar. Lo recogieron o 
estudiaron Schoenemann, Hannover, 1886; Susemihl, y Wellmann. 

EUTIDEMO EL ATENIENSE 

SOBRE SALAZONES 

1 .  Identidad y datacion del autor 

Ateneo contiene todas las noticias que se conservan de este li- 
terato mCdico, si bien en general no son mas que breves referencias 
a detalles de sus obras. Resultan, no obstante, significativas las que 
transmiten el poema, porque ofrecen ademas una fecha post quem 
de su vida. Se trata de su conocimiento de espurias poesias atribui- 
das a Hesiodo (fr. 372 W.) con una relacion de ciudades de Grecia 
occidental que el poeta de Ascra no podia haber conocido. Ello 
hace pensar en el transcurso del s. ir a. C. como punto de arranque 
para datar su existencia y en el i a. C. claramente como terminus 
ante quem por otras citas de autores que le mencionan, como el 
medico empirista Heraclides de Tarento, que vivio en este siglo y 
cuya referencia supone ademas otras cronologicamente interme- 
dias de Panfilo. Por este mismo recoge Ateneo noticias de Dorion, 
quien igualmente citaba a Eutidemo, cf. sobre todo ello Ateneo, Ii 
58f; IIi 74b, 1 18b; VI1 307b. 308e, 3 1 Sf, 328d; IX 369e-f, 37 1 a, y 
XII 5 1&, que completan las referencias a nuestro autor. 

2. Obra y bibliografio 

Ellas mencionan tres obras suyas, Arte culinario, Sobre las 
hortalizas, en la que especificaba todas estas con sus nombres, 
procedencias y efectos medicos, y el poema que traducimos, So- 
bre salazones. 

Leonidas dijo: Eutidemo el Ateniense, amigos, dice en su Sobre 
salazones que Hesiodo habia dicho lo siguiente sobre todos los pesca- 
dos de salazon: 

t Debe primero gozar el paladar la mandibula del esturion t 
de doble maxilar, que celebraron los malvestidos pescadores. 
para quienes el Bosforo esta lleno de salazones y, rajados 
sus vientres, fabrican cuadrados pedazos de conservas de pez. 
Y sin duda que entre mortales no carece de gloria la especie 5 

de raya picuda que entera o troceada los alejandrinos 
preparan. Y Bizancio resulta ser madre de salazon excelente 
de atun, caballa y bonito y de la bien criada raya comun. 
Y la ciudad de Pario es ilustre nutricia de escombro colias. . 
Y atravesando el mar jonio, bmcio o campanio desde Cadiz io 

o la noble Tarento traera triangulos de orcino, que puestos 
alternados en tinajas acompanaran los principales festines 186. 

Presentamos con cruces filol6gicas el v. 1 del poema. pero la comp- 
ci6n s61o afecta al texto griego en si, no a su comprension. Tal vez en el v. 8 
aluda a la raya lobo y no a la comun. Mas en este tema de nomenclatura anti- 
gua no es fhcil decidir. 
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Pero estos versos me parece a mi que son mas propios de un co- 
cinero que del inspiradhimo aedo Hesfodo. como podia el co- 
nocer Pario o Bizancio? menos aiSn Tarento y a brucios y c a m p  
nios, siendo como era mas antiguo que ellos en muchos aaos? Por 
ello opino que los poemas pertenecen en realidad al propio Eutidemo. 

Ameo, i iI  1 16a. pag. 265 Kaibel. 

FANOCLES 

1. Datacion y estilo 

No tenemos noticias sobre su vida y su tiempo. Mas por las 
conexiones de su obra, Amorcillos o los Bellos, con Filetas y Her- 
mesianacte a niveles artisticos y lexicos, tiende a considerarsele 
algo mas joven que el segundo, alumno a su vez del primero. Asi 
pues, su existencia se desarrollaria en el s. III a. C., con nacimien- 
to un poco despues de su inicio. Von Leutsch observa tambien un 
nuevo paralelo de su fr. 1, v. 1 con Apolonio Rodio, IV 903, que, 
de ser cierto, proporcionaria la fecha ante quem para datar a Fa- 
nocles. 

Coincide con Hermesianacte. ademas de en la tematica cata- 
logica de narrativa de amores (si bien de personajes historicos y 
amor heterosexual en este, y legendarios y homosexual, respecti- 
vamente, en Fanocles), en el tipo de composici6n, elegiaca en lu- 
gar de hexametrica, y la peculiaridad de ubicacion del adjetivo al 
final del primer hemiepes y el sustantivo relacionado en igual 
posicion del segundo. El modelo mas antiguo de ambos es el 
propio Hesiodo, a quien imita Fanocles en el motivo 2 hos ... (•áo 
como.. . m), estilo hoie ... de sus Eeas (•áo cual ... •â). Mas en 
otros aspectos tipicamente helenisticos esta mas proximo a Cali- 
maco que a Hermesianacte: motivos etiologicos, metamorfosis, 
tratamiento de episodios de modo relativamente amplio y deta- 
llado, pero sin perder la concisi6n, y su racionalismo objetivo. 
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2. Obra e influencia 

El unico relato conservado es el fr. 1, que contiene 28 versos 
sobre Orfeo, pleno de patetica belleza en su segunda parte y con 
aition final del tatuaje de las tracias. Contenia, entre otros amores. 
segun noticias, los de Tantalo y Ganimedes (con nueva etiologla). 
Dioniso y Adonis y Agamenon y Argino (cf. frs. 2-6). Y sabemos 
que inspiro a Virgilio y Ovidio. 

3. Bibliografia 

Las ediciones mas antiguas pertenecen a Ruhnken, Opuscula, 
11, pags. 635 sigs., y N. Bach, Philetae Hermesianactis atque Pha- 
noclis Reliquiae, 1829, pags. 187 sigs. Lo recoge tambitn Diehl, 
11, 6, pags. 225 sigs., y Kern, Fab. Orph., pags. 22 sig., y el fr. 1 
N. Hopkinson, A Hellenistic Anthology, Cambndge, 1988, pags. 
45-46, quien de acuerdo con Dave piensa en la existencia de una 
laguna de dos versos tras el 15. Para nosotros no esta del todo cla- 
ro ese punto. 

Con bronce le cortaron la cabeza y al mar tracio 
junto a la lira al instante arrojaron 
fijadas por un clavo, para ser llevadas por el mar 
empapadas de blanco oleaje ambas a la vez. 
En la sagrada Lesbos las fondeo el canoso mar, 
y como un sonido de melodiosa lira 
se adueiio del agua, islas y humedas playas, donde 
varones enterraron la canora cabeza de Orfeo 
y depositaron en la tumba la melodica lira, que incluso 
mudas rocas y odiosas aguas de Forco conmovia. 20 

Por 61, canticos y placentera citan'stica poseen 
a la isla, la mas cantora de todas. 
Y en cuanto los marciales tracios supieron la salvaje 
accion de las mujeres y les penetro temble pesar, 
marcaron a sus esposas, para que al llevar en la piel oscuras 25 

senales, no olvidaran el aborrecible crimen. 
Y aun hoy, a causa de aquel delito, expian su castigo 
las mujeres por la muerte de Orfeo '87. 

ESTOBEQ. 64, 14, vol. IV, pag. 461 Hense. 

AMORCILLOS O LOS BELLOS 

Cuan de corazon el hijo de Eagro, Orfeo el Tracio, 
amo a Calais, el hijo de Boreas. 
Pues se sentaba a menudo en umbrios bosques a cantar 
su deseo, mas sin tener el animo en paz, 

s porque desveladoras inquietudes su alma siempre 
consumian al contemplar al floreciente Calais. 
Pkrfidas, intrigantes. las Bistonides, rodeandole. 
le mataron con puntiagudo puna1 bien afilado, 
porque fue entre los tracios el primero en mostrar 

i o  amor masculino sin aceptar deseos de mujer. 

En correspondencia con las palabras de Demostenes: •áPues la 
muerte es acreedora de todos nosotros•â, y lo que sigue, Fanocles es- 
cribe en su Amorcillos o Los Bellos: 

Mas irrompible es el hilo de las Moiras y nadie rehuirlo 
puede de cuantos nos nutrimos de la Tierra. 

CLEMENTE DE ALUANDRJA. Tapiz VI 2.23. 

Las Bistonides eran habitantes de un pueblo tracio. Forco vale ahi por 
Erebo, esto es. las tenebrosas aguas del Hades. 
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Y si es preciso agregar ademhs relatos miticos, se dice que Ado- 
nis fue aniquilado por un jabali. pues creen que Adonis no es otro que 
Dioniso. Y muchas de las ceremonias ejecutadas en honor de cada 
uno de ellos durante sus fiestas confirman esta opini6n. Otros piensan 
que fue el amado de Dioniso. Y Fanocles, hombre amoroso, asi lo 
presento: 

O como el montaraz Dioniso rapto al divino 
Adonis, cuando recorria la sacra Chipre. 

PLUTARCO, Charlas de sobremesa IV 5.67 1 B. 

No hace falta que enumere yo aqui los indecentes hechos y m& 
indecentes relatos de Tantalo y Pelope. De ellos Tantalo, rey de los 
frigios, al raptar muy infamemente a Ganimedes, hijo de Tros. rey de 
los dardanos, incurrio en la desverguenza mayor de entablar combate, 
como asegura el poeta Fanocles, quien evoca que por el se suscito 
grandisima guerra. O bien porque pretende aparentar que este mismo 
Tantalo, como acompanante de los dioses, con alcahueteria domestica 
hubiera dispuesto de antemano para placer de Zeus al chico raptado. 
El, que incluso no habia dudado en dedicar su propio hijo Pelope a 
sus festines. 

O~osio.  Libros de Hisroria 1 12. 

A causa del rapto de Ganimedes se origino una guerra entre Tros, 
padre de Ganimedes. y Tantalo. segun refiere el poeta Fanocles. 

Eusenio, Crdnicas 1 5 1, 17 Helm. 

Tantalo, al raptar a Ganimedes, hijo de Tros, fue combatido por 
el propio Tros, segun refiere Didimo en su Historia extranjera y Fa- 

Fanocles refiere en su Amorcillos o Los Bellos que Agamenon, 
rey de los griegos, erigio el templo de Afrodita Arginide en honor a 
su amado Argino. 

C L E M ~  DE ALEIANDR~A, Prorrkprico 11 32. 

Cicno, hijo de Estenelo, proximo a Faeton por el linaje materno, 
como habitara en Liguria y viera en la orilla del no Eridano que el 
cuerpo de Faeton era lavado por sus hermanas, fue golpeado por una 
desgracia similar. Cuando lloraba, en efecto, la muerte de un pariente, 
se transformo por voluntad de los dioses en volatil cisne que prosi- 
guio detestando los resplandores celestes, lagunas y nos en los que 
envejecia. El autor es Fanocles en su Amorcillos. 

LACTANCIOPIACIDO, A las Metamorfosis de Ovidio 11 367. 

nocles. 
SYNCEUUS. 305, 11 Bonn. 



1 .  Datacion y genero literario 

Naceria entre 307-301 a. C., como deduce G. A. Gerhard, 
Phoinix von Kolophon, Leipzig, 1909, pags. 177-79 y 193-94, de 
la noticia de Pausanias, 19, 7, sobre su canto de duelo a la caida 
de Colofon bajo Lisimaco (entre 287-28 1) y el paralelo de su vida 
con la de Posidipo el epigramatico, a quien sin duda y no a otro, 
salvo un homonimo desconocido. dirige Fenice su tercer poema 
transmitido. Powell, New Chapters in the History of Greek Litera- 
ture, 11, Oxford, 1929, pags. 63-64, aporta como terminus ante 
quem el 240. que es la datacion del Papiro de Estrasburgo W. G. 
verso, si sus poesias correspondieran a la misma Antologia del 
aludido yambo 3, mas ello es dudoso. Fenice de Colofon, autor de 
coliambos o yambos cojos en su metro final de indole satirica, ha 
planteado a los filologos como cuestion capital su adscripcion al 
cinismo, propuesta por Gerhard y rebatida con razones de peso 
por Vallette, Semys y Barber, entre otros. A la polemica se ha in- 
corporado muy recientemente, a favor de Gerhard, Barigazzi, 
Prometheus 7 ( 1 98 1 ), 22-34. 

El caballo de batalla ha sido el yambo 1 con SU tematica del 
epitafio de Sardanapalo. El mensaje en el plano declarativo o pri- 
mer plano pdtico de expresion resultaba equivoco. Mas creemos 
que a partir de nuestro estudio Fenice de Colofon, Madrid, 198 1, 
no puede caber duda de que el poema se inscribe dentro del gene- 

ro literario chico conocido como Spoudogeloion (cf. sobre todo 
sus pags. 506-19). Los elementos peculiares del genero estan ahi: 
alegoria de la caida del Imperio asirio simbolizada en su capital 
Ninive (VV. 1, 1 1, 16. Nfnos en griego, tambien nombre de perso- 
na); diatriba contra el paradigma de la molicie y el afeminamiento 
para cinicos y estoicos. Sardanapalo, mediante diorrhbseis parodi- 
cas de las dos versiones mas difundidas, la de los historiadores 
(VV. 1-10 del yambo) y la del epico Querilo (VV. 11-24); parodia 
en la proclama de VV. 13- 15 con velada e ironica insinuacion de la 
homosexualidad del asirio en las menciones de coraxianos y sin- 
dios, denominaciones anfibologicas que son a la par etnicas y re- 
feridas al sexo femenino, caracterizacion de la ignorancia, nece- 
dad e insensatez de Ninive personaje (VV. 4- lo), en las que incide 
mas comica y disparatadamente el coliambo 2; otras diorthbseis 
del oraculo a Creso de la Pitia (VV. 2-3) y de textos euripideos (VV. 
16-1 7 y 24); combinacion de patetismo y bufonena, desde el v. 1 1 
en adelante, desenfadadas hiperboles (VV. 10 y 24), bellas parono- 
masia~ de contenido burlesco, y satirica agresividad unida a mora- 
lismo didactico que es todo el $nos o apologo del yambo l ,  in- 
cluida la evocacion de una Katabasis o descenso al Hades al 
modo de Menipo. 

2.  Obra y adscripcion filosofica 

Nuestra conclusion es que Fenice recibio formacion filosofica 
estoica, como se desprende de su concepcion de los deberes de la 
realeza y que revela la aceptacion de disciplinas como la Dialecti- 
ca y ecos de misticismo astral, todo ello expreso o implicito en el 
comentado yambo 1. Otros aspectos, en especial del yambo 3 
(Contra el mal empleo de la riqueza), son: consideracion de la ri- 
queza como moralmente indiferente, de la indignacion como sen- 
timiento justo, sistematismo en el contenido doctrinal, la estructu- 
racion y exposicion de tesis filosoficas. Todo esto comparte con la 
primera Estoa y chicos conservadores posteriores como Musonio 
o coetaneos como Sotades, hoy considerado cinico-estoico mas 
que cinico puro. A lo mismo apunta su amistad con Posidipo de 
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Pela. que en tomo al 287 estudiaba en Atenas textos de Zenon y 
Cleantes. Por esas fechas. por consiguiente, o mejor algo antes. 
pudo haberse formado Fenice en el Portico, fundado ya hacia el 
296 y que compartia con los cinicos tanto la Etica en lo funda- 
mental como el genero literario & expresion. 

Una graciosa cancion de postulacion, tipica del folklore popu- 
lar, cual las Eiresibne samia y htica y el Canto de la golondrina, 
es la de La Comeja, nuestro coliarnbo 4. que en algun punto, vea- 
se VV. 8-9, roza el paraklausithyron o canto ante la puerta cerrada 
del amante. segun Riess, Clarsical Weekly 37 (1944), 78-79, y 
Wills, Classical Quart 20 (1970), 1 12-18. o la epifania teurgica, 
segun McKay, Class. Quart. 17 (1967). De los restantes yambos 
destaca el 6, esperpentico retrato de un avaro. Los nuevos poemas 
atribuidos por Knox en general no han sido aceptados. 

3. Bibliograjia 

Ediciones de sus poemas se hallan en Lachmann, Babrius, 
Berlin, 1845, pags. 140 sigs., obra de Meineke; Powell. Collect. 
Alex., Oxford, 1925, phgs. 231-36; Knox, Herodes, Cercidas ..., 
Londres, 1927, pags. 242 sigs.; Diehl, Anthol. Lyr. .. ., 1, 3, 1936, 
pags. 104 sigs. De la Cancion de la Comeja, Bergk, Klein. Sch- 
rifi., 11, pag. 152, etc. 

1 

YAMBO PRIMERO DE NINIVE 188 

Fenice. el poeta de Colofon, hablando de Ninive en el primero de 
sus Yambos. dice: 

lU8 Referimos la traduccion por Nfnive, que no induce a error en castella- 
no. a la de Nino, que evoca, en cambio, el legendario y heroico soberano es- 
poso de Semiramis. En asirio, al igual que en griego. tambien se confunden 
ambas denominaciones en Ninib. 

Hubo una vez cierto Ninive, asirio, 
segun he oido, que oro a mares poseia 
y muchos mas bienes que arenas el Caspio. 
Mas no observo los astros ni los interpretaba, 
no junto a los magos avivo la sacra llama, 
conforme al rito, al dios con su vara palpando '89, 

no gobernante fue, no juez de su pueblo, 
no reclutar sabia, revista tampoco, 
pero era el mejor comiendo y bebiendo 
y en hacer el amor y el resto todo desdenaba. 10 

Mas muere el hombre y, donde Ninive hoy esta I9O, 

su epitafio al orbe en musica lega: 
•áiEscuchame, ora asirio u ora medo 
o coraxiano seas o desciendas de altos lagos 
sindio peludo, pues os lo proclamo 191 ! 
Aliento vital fui yo, Ninive ha mucho 
y ahora ya nada, pues polvo me he vuelto 
y tengo cuanto he comido y cantado 
y cuanto amor goce: eso s610 me resta. 
Pues de mis riquezas concertado enemigo 
me despoja, cual cabrito vivo las Bacantes. 
Y yo, portamitra, ni de oro ni potro 

Ig9 Hay combinacion de instituciones dispares, persas (culto al fuego) y 
asiriobabilonicas (astrologia). cuya asociacion, amen de por el elemento co- 
mun del fuego. parece obedecer a concepciones estoicas a un nivel mas 
hondo. 

1x1 La ciudad de Ninive habia desaparecido de la faz de la tierra para el 
comun de la poblacion griega. La supuesta ubicacion del v. 1 1 es ironica. 

I9l Los dos epitetos de Sindio abundan en su alusion al sexo femenino, 
que por ser un e s m h o  tenia entie los helenos (cf. Lo Suda, S.V.). con su des- 
cripcion superior interna e inferior externa. Los otros dos pueblos menciona- 
dos son los actores de esa historia. 
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ni de arghteo carro al Hades fui tirando, 
sino como monton de ceniza yazgo '%. 

A m o .  XII 530e. 

Y Fenice de Colofon dice: 

De Ninive el odre es espada y la copa su pica, 
la melena su arco, el enemigo cratera, 
vinazo el carro y •ápe@madme•â su alarido '93. 

ATENEO, X 42 Id. 

3 

CONTRA EL MAL EMPLEO DE LA RIQUEZA 

A muchos mortales, Posidipo, los bienes 
no son convenientes, preciso es que ellos 
conforme a su cordura solo posean. 

'92 Era institucion asiria transportar a los reyes en c m  a su tumba y aun 
enterrarlos con ellos. Obra nuestra es el complemento & una endemica lagu- 
na en la segunda mitad del v. 19. Su acierto es corroborado por las demas 
diorthbseis del epitafio de Sardanipalo: CALIMA~. fr. 106 Pfeiffer, ALEXLS DE 

Tunios, fr. 25.10 Kock; TEoCm, XVI 22-46 Gow, y CRISIPO en ATENEO, 
336e-337a. El texto lo hallamos. atetizado, en el margen de la reimpresion de 
1612 de la edicion de CASAUBON de 1598. 

'93 Traducimos por vinam la expresion griega •ávino puror. La cratera es 
su logico oponente. El alarido es naturalmente el grito de guerra, el alaia. 
Melena y perfume entre los chicos de la tpoca suponen afeminamiento. 

Pues quienes hoy sensatos somos, ayuno 
hasta el hartazgo sin parar eructamos 
y quienes ni higos buenos ni silvestres son 
prosperan. Mas como usar las riquezas, 
asunto primordial, totalmente ignoran, 
pues casas con (alcobas) de esmeralda, 
si conseguirlo acaso esta a su alcance, 
y porticos tetrastilos compran 
de tal valor que (mucho) gasto supone. 
Mas a su propia alma, imprescindible 
sin duda (mas) que objetos tales (en vida), 
(jarnAs) procuran (formacion filosofica), 
(a fin de que) con rectos argumentos (bien) 
lo recto y conveniente alcance a distinguir. 
LA tales hombres, Posidipo, por tanto, 
(no) acontece en realidad poseer casas 
hermosas y que valen muchos talentos 
y no valer siquiera ellos tres bronces? 
Y asi es, en verdad, si rectamente piensas, 
pues (tan s610) se preocupan de (ladrillos) y piedras Iw. 

Papiro Heidelberg 3 10. 

Contribuimos a la reconstruccion de este coliambo, en particular a los 
VV. 9, 14-15 y el refran del 23, que variante de otros mas comentes y acepta- 
dos comunmente para el verso (•á(piedras son) y de piedras ... •â o •áde maderas 
y piedrasw) convenia mejor a todos los niveles expresivos del poema. Curio- 
samente lo emplea DEM~STENES, Sobre la Corona 229. Los refranes y senten- 
cias son tipicos tambitn de este gtnero (veanse otros en VV. 6 y 21). Ya he- 
mos dicho, al tratar de Ctrcidas. que nos apoyamos para las reconstnicciones 
en un solido mttodo filologico, que considerarnos efectivo en casos de dificil 
solucion. 
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Se que Fenice, el yambografo de Colof6n. hace evocacion de 
ciertos hombres que postulaban para la comeja, y dice lo siguiente: 

Da, buen hombre, a la comeja, hija de Apolo 
punados de cebada o algo de trigo 
o un pan o medio obolo o lo que gustes. 
Dad, buena gente, (dad) de cuanto cada uno 
a mano tenga a la corneja, hasta sal acepta, 
pues mucho le gusta consumir tales dones 
y otra vez dara un panal quien hoy de sal. 
!Abre esa puerta, moza! iP1ut0 ha oido 
e higos a la corneja trae la doncella '95! 

i Sea, dioses, todo irreprochable la joven 
y encuentre un marido rico y famoso 
y un nifio en brazos ponga del anciano padre 

'95 Hay juego erotico en la oferta de higos a la corneja, tan antiguo litera- 
riamente como Arquiloco y su celebre Pasifila, •áhiguera de muchas come- 
jas•â, y a la par esconde arcaicos dichos de rituales de fertilidad. Tales aspec- 
tos son comunes a este tipo de canciones de postulacion, asociadas 
normalmente a las cosechas. Mucho se ha escrito sobre estos aspectos, mas 
recientemente cf. C. MIRALLES, ~Cannina Popularia, fr. 35 Pagen, Faveniia 
311 (1981). 89-96, ofrece una lucida interpretacion de la antigua formula de 
ritual subyacente tras la Cancidn de la Corneja o Coronisma. La cuestion de 
la epifania divina con paraklauslthyron. defendida por McKay y Wills, opi- 
namos que esta solo en el trasfondo, como propio de estas canciones, mas no 
es la intencion de Ftnice a un nivel declarativo, pues le da un giro suyo per- 
sonal. Pluto simboliza los bienes de la casa, esto es, de su dueno, la solicitud 
de la apertura de la puerta es literalmente para la comeja postulante y no hay 
magia divina al cumplirse, a diferencia del Himno a Apdo de CAL~MACO adu- 
cido. Estos arcaicos motivos estan aqui ya plenamente secularizados. 

y a la madre una nina en el regazo! 
jLa esposa crie un retono a sus hermanos! 
Y yo alla a donde vaya el pie, dirijo 
la vista. a las Musas, ante las puertas, cantando, 
de quienes me den o no, mas que (una cigarra). 

Y al final del yambo dice: 

!Ea. buena gente, dad de cuanto la despensa 
rebosa. Da, senor y tu, su senora esposa, 
pues a la corneja postulante suelen donar. 20 

Tal es mi canto: da cualquier cosa y bastara 'M! 

ATENEO. VI11 359e. 

1% En toda ella Ftnice da un tono mas humilde, menos agresivo que las 
canciones restantes de postulacion conservadas. Claro que la corneja no 
anuncia bienes, sino el invierno y fertilidad para las parejas. La cuestion plan- 
teada por este canto es si se trata de un encargo honorifico propio de tales 
fiestas al poeta (Frazer, Radermacher, Merkelbach y Riess) o. con paralelo en 
Las Gracias de T ~ o c ~ r r o ,  responde a fines personales de su autor, recaudar 
en su beneficio (Wills y nosotros), bien en tiempos de necesidad o por voca- 
cion de filosofo mendicante (Gerhard, Weyssenhoff y nosotros), mientras que 
Wills piensa en una solicitud a un mecenas en versos perdidos al modo teo- 
criteo. Pero la parquedad vegetariana de la solicitud no parece prestarse a la 
idea de Wills, si bien falta igualmente el prop6sito moral expreso, como ad- 
vierten Barber y Vallette, de la mendicidad cinicoestoica. En todo caso otra 
objecion de Vallette acerca de los votos por una felicidad domestica de VV. 8- 
13 apunta a la vision contemporizadora de la Estoa antes que al cinismo. Y en 
ultimo caso, si no obedecen estos versos a mero recreo folklorico de Fknice. 
otra solucion que no descarta actitud filosofica tampoco es acogerse a la etapa 
de su vida que siguio a la caida de Colofon y el traslado de sus habitantes a 
Efeso. Debe advertirse tambitn que la solicitud de fertilidad la hace teniendo 
en cuenta diferentes situaciones de las mujeres. Al final se dirige a una esposa 
joven o incluso recitn casada. que el vocablo griego nyh~phb matiza. Ello pa- 
rece indicar cierta profesiomlidau en el solicitante, que adopta diferentes for- 
mulas segun los casos que puedan presentarsele. Finalmente la mencion de 
las Musas alude a su condicion de poeta. 
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5 

A TALES DE MiLETO 

Fknice de Colofon aplica en sus Yambos el tCrmino (se. pellfs) a 
una copa y dice ask 

Pues Tales quien en astros era el mas util 
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] 
y superior con mucho a sus coetaneos, 
segun refieren, copa de oro obtuvo 197. 

ATENEO, XI 495d. 

6 

UN AVARO 

Y en otro lugar dice: 

Del odre roto el agrio vino 
con agarrotados dedos en otro liba, 
temblando cual desdentado ante Boreas 198. 

ATENEO, XI 495e. 
- - 

I W  Es el tema tan popular en la Cpoca de la copa de los Siete Sabios. Cali- 
maco lo trata en su y a m h  1 : el antiguo Hiponacte, creador del coliambo, que 
FCnice hereda con su estilo. vuelve del Hades para contrarrestar la envidia tan 
extendida entonces. Y narra el motivo de la copa de oro transmitida al morir 
por Baticles de Arcadia a su hijo Anfalces. para que la entregue a su vez al 
mejor & los Siete Sabios. Mas ninguno la acepta y va pasando de mano en 
mano &S& Tales a Biante. de este a Periandro, Solon, Quilon. Pitaco, C l e  
bulo. para retornar a Tales. Este al final la ofrenda a Apdo Didimo. 

Ig8 E1 avaro que escancia vino agrio de un odre a otro como una accion 
religiosa (•áhace libacion*) es comparado en el verso final con un viejo (•ádes- 
dentados) estremecido por el frio viento del Norte (Boreas). El estilo es clara- 
mente hiponacteo, de cuya fuente bebe. 

FILETAS DE COS 199 

1. Vida del autor 

No podia faltar en esta recopilacion la representacion, aunque 
escasa, del poeta considerado por algunos precursor de este peno- 
do, si bien nos parece mejor, por las fechas y el estilo, el primer 
escritor helenistico importante e iniciador de la Nueva Pottica. 
Debio de nacer hacia el 330 a. C. en la isla de Cos. Era hijo de Te- 
lefo y vivio durante los reinados de Alejandro y Ptolomeo, hijo de 
Lago, quien le encomendo la educacion de su hijo Filadelfo, naci- 
do como 61 en Cos y rey entre 285-47. Este honor refleja su fama 
conseguida ya hacia el 300 a. C. Muy probablemente residio en 
Alejandria algun tiempo. aunque pudiera haber comenzado su im- 
portante tarea pedagogica en la propia isla. De constitucion delga- 
da que achacaban a su exagerada dedicacion al estudio, vendria a 
morir sobre el 270. Una vez muerto, se le erigio una estatua de 
bronce en su ciudad natal, segun refiere Hermesianacte. Conoce- 
mos el nombre & su amada, seguramente la propia esposa, Batis 
o Bitis, a quien dedico su poesia en metro elegiaco. 

Puede usarse menos comctamente la denominacion Filitas por File- 
tas, en razon de su pronunciacion itacizada de la isla de Cos en periodo hele- 
nfstico, de acuerdo con sus inscripciones de entonces. 
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2. Estilo e influencia 

Se da ya en el la peculiar combinacion de literato y erudito fi- 
lologo, con el gusto por el poema breve y refinado, impecable en 
la forma, la recreacion del detalle culto y nimio, versatilidad te- 
matica. ornamentacion literaria barroca y lexico arcaizante y se- 
lecto, todo del mas puro estilo alejandrino. No en vano le mencio- 
na Calimaco en su exposicion programatica del nuevo arte de su 
fr. 1, 9-12 Pfeiffer y se considera deudores suyos, ademas de los 
citados, a Teocrito (cf. Idilio 7, 40), Apolonio de Rodas y Zeno- 
doto, primer bibliotecario de Alejandria. Como innovador del ge- 
nero elegiaco su influjo, mas bien indirecto, alcanzo a la gran ele- 
gia romana de Catulo, Propercio, Tibulo o Galo, y de 61 nos 
hablan elogiosamente los romanos Ovidio, Ex Ponto 111 1 ,  57. y 
Trist. 1 6, 2, Quintiliano, Estacio, el griego Estrabon, y entre los 
poetas helenos Hermesianacte y Antigono de Caristo. 

En prosa escribio Glosas Desordenadas, sobre las que brome- 
aba Estraton, Fenicides, fr. 1 (Ateneo, 383 a-b), y una Interpreta- 
cion de Homero, a la que atacaba Aristarco siglo y medio despues. 
Sus poemas conocidos son: Demeter (frs. 1-4). en metro elegiaco. 
El tema de Persefone y su madre tenia aqui el tratamiento de una 
leyenda local de Cos, tal vez en relacion con su culto alli. Calima- 
co la cita y por los restos se advierte su elegante y homerizante in- 
dole. Hennes, poema hexamtirico (frs. 5-9), relataba el viaje de 
Ulises por el mar Tirreno y su relacion con Eolo, con orden y mo- 
tivos diversificados de Homero que luego imito LicoMn: asi, el 
novedoso amor de una hija del dios por el heroe; asi, una larga 
conversacion entre el anfitrion Eolo y Ulises, que introducian el 
dialogo distractivo y la narracion erotica en la epica helenistica, 
anticipando la Hecale calimaquea y las Argonauticas de Apolo- 
nio. De otra produccion, Telefo, lo ignoramos todo, salvo que lo- 
calizaba la boda de Jason con Medea en el palacio de Alcinoo (ac- 
tual Corfu) y no en la gruta de la ninfa Macride como Apolonio. 
Los Juguetes son apenas dos breves fragmentos en disticos (10- 
1 1). aunque atrayentes, como los dos epigramas (12 y 13 de Anr. 
Palat. VI 2 10 y VI1 48 l), puestos en duda por algunos y por otros 

identificados con los Juguetes. Uno de ellos fue imitado por Eufo- 
non. Sin adscripcion quedan los frs. 14-22 y dudosos 23-25. 

De su consuncion por los estudios filologicos nos habla tam- 
bitn Ateneo, IX 401e. donde dice que investigaba la falsedad de 
las palabras y le ofrece un epigrama f~nebre al respecto: •áExtran- 
jero, Filetas soy. El falsificador de palabras / me perdio y las ves- 
pertinas preocupaciones de las noches (sic)*. 

Fueron recogidos todos los fragmentos, poeticos o prosaicos, 
por G. Kuchenmuller. Berlin. 1928; los poeticos, por Diehl. Ant. 
Lyr., VI, 49; las glosas, por K. Latte, Philologus 80 (1925), 136. Los 
uae a colacion tambitn C. Cessi, Eranos 8, 4 (1908). 117-45. Los 
analiza Von Blumenthal en RE, XIX 2, cols. 2165-70, y en conexion 
con Calirnaco los estudio no hace mucho R. Pretagostini. Ricerche 
sulla Poesia Alessandr., Roma. 1984. Una buena puesta al dia hace 
E. Calderon, •áFiletas de Cos ... m, Est. Clas. 30,93 (1988), 7-34. 

1 

De la Demeter de Filetas: 

Ahora siempre hiervo. Ya esta creciendo de nuevo 
dolor, y reposo del mal aun no me llega. 

ESTOBEO, V 922 Hense. 

Los fragmentos atribuidos a Demeier hablan de sus vagabundeos por  
la tierra y el mar, llorando la perdida de su hija Pedfone  raptada por  Hades. 
El fr. 2 responde a una conjunci6n de Maas de dos disticos eleglacos. El 3 lo 
atribuyo Bergk a Dem'ter. y el 4 de nuevo MAAS. De tribus Philetae Carmi- 
nibus, pzig. IX. 
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HERMES 

Mas cuando el tiempo llegue, al que por Zeus cocer 
pesares cupo, remedios de penas tambien el solo tiene. 
Pues hay quien. saciado el triste llanto, 
arranca duelos de corazones desdichados. 

Es~oem, V 1 129 Hense. 

De Filetas: 

(Errante ando) por ciudades sobre la tierra y el mar 
por obra de Zeus, pasados los lozanos aiios. 
Y, desdichada, no me libera Moira de males. Permanecen 
fijos siempre e incluso otros los acrecientan. 

ESTOBW. V 923 Hense. 

FLIUNTE 

Filetas dice: 

Fliunte, pues, es la ciudad, cara hija de Dioniso. 
Fliunte. que el mismo construyo. de blancas colinas. 

E~TE~BAN DE BIZANCIO. S. V. Fliunre. 

Filetas refiere en su Hermes sobre Polimele: cuando vagaba Uli- 
ses por Sicilia y los mares Tirreno y Siciliano, llego a la isla Melagu- 
nide junto a Eolo. Este, admirandole por la fama de su sabiduria, le 
tenia en gran consideracion, e informandose por el de los sucesos en 
tomo a la toma de Troya y del modo como se dispersaron las naves al 
partir de Ilion. le alojo como huesped durante mucho tiempo. Y para 
aquel la estancia fue tambien placentera, porque Polimele, una de las 
Eolidas, enamorada de el, se le unia en secreto. Pero cuando tras re- 
coger los vientos encerrados zarpo el, la chica fue sorprendida revol- 
candose con uno de los despojos troyanos en medio de gran llanto. 
Entonces Eolo insulto a Ulises, aunque no se hallaba presente, y le 
vino a la mente la idea de castigar a Polimele. Mas resulto que su her- 
mano Diores estaba enamorado de ella e intercedio en su favor y con- 
vencio al padre para que la casara con el. 

De Filetas: 

*** el sendero de Hades 
traspasd, de donde jamas retorno viajero alguno 20'. 

E~TOBEO, V 1067 Hense. 

Del mismo (Filetas): 

20' Aludida a la Nekyia. descenso al Hades de Ulises. 
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Pues en muchas penalidades estas sumergido, en verdad, 
corazon, y ni un poco siquiera te concilias con bonanza; 
aflicciones siempre nuevas en tu entorno se agitan 202. 

ESTOBEO. V 922 Hense. 

FEETAS DE COS 

PA~GNIA O JUGUETES 

10 

De los Juguetes de Filetas: 

Del Hennes de Filetas: 

Pues vigorosa Necesidad al hombre gobierna 
que ni a inmortales teme, quienes en el Olimpo. 
lejos de penosos dolores, construyeron sus casas. 

Esroe~o, 1 7 1 Wachsmuth. 

A i d h  (.Pudor#) Filetas, el maestro de Teucfito, ofrecio sin sig- 
ma diciendo: 

Bueno es pudor para los caracteres. 
Q~W~OBOSCO en Ttooosio, G d t i c a  Griega IV 133. 

202 Bach lo asigna a H e m s ,  no sin fundamento, pues si bien estos versos 
no divergen mucho & los frs. primeros u otros en su contenido. convienen. 
ademas de por el metro. a las marinas aventuras odiseicas por las metaforas 
marineras (vease galina: amar en calmas o abonanzas de v. 2, especialmen- 
te, e n m  las otras). 

Ningun rustico cavemicola de los montes me 
elevara su zapapico y poseerd mi cerradura, 
sino un conocedor del ornato del verso y tras mucho 
esfuerzo experto en el sendero de todo tipo de relato 203. 

Esroeso, 11 27 Wachsmuth. 

De los Juguetes de Filetas: 

Con mesura Ilorarne de corazon y di algo 
amable y acukrdate por igual de quien ya no es 204. 

E~TOBEO, V 1 125 Hense. 

m3 Este gracioso texto tiene un aire de logogrifo y se ha prestado a diver- 
sas interpretaciones. Wachsmuth piensa en unos pugillares o tablillas encera- 
das dispuestas para escribir, mas eso parece demasiado ingenuo o inocente 
para el indudable humor erotico que contienen, tipico de los paignia. Tampo- 
co parece acertada la versi6n de Maas, aunque encaja mejor, del propio poe- 
ma humoristico envolviendo el clisico baston que ha de desenrollarse con 
cierta habilidad. Mas directa y abiertamente opta Reitzenstein por las pala- 
bras de una virgen con miras a su boda, cf. A ~ A N ,  4 P: *ningun hombre 
rustico ... ni pasror /sino de las cumbres de Sardes ... M. 

Hay quien, como Cantarella. une este fr. al siguiente. al estar ambos 
versificados en disticos, convirtiendolos en unico epigrama. Mas ello supone 
modificaciones o interpretacion lexicas no muy justificadas: en fr. 12 habla una 
tumba que hospeda. literalmente en fiego, al muerto que ha obtenido ya todo 
lo esperado en vida. Aun viendo tras aquClla a la persona amada que le dedica 
el epitafio, no le ofrece. precisamente. al muerto la palabra amable que pide o 
su ironica replica, con semejante texto, de fria y vaga despedida en ese caso. 
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EPIGRAMAS 

De los Epigramas de Filetas: 

No deploro albergarte, querido mio. pues mucho bien 
conociste y de males tambien el dios te leg6 su porcion. 

Esn>eeo, V 1 125 Hense. 

De los Epigramas de Filetas: 

Tierra algun dia los dioses mostraran, mas ahora s61o 
es posible ver feudo de raudos vientos. 

Es~oeeo. IV 401 Hense. 

DE POEMAS INCIERTOS 

14 

Filetas: 
Bajo viejo platano se sento. 

ATENEO, V 192e. 

Filetas de Cos: 

Cante la cervatilla que pierde su vida, 
preservada de herida de puntiagudo cardo 205. 

ATENEO, 11 6 1 a. 

Filetas en su Hermes: 

Deplorable vestido manchado y la estrecha 
cadera envuelve cinturon de junco Zo6. 

ESTRAB~N, 111 167. 

Ellas incitaron al amor a Atalanta, segun dice Filetas: 

Cipns entonces le dio esas manzanas 
cogidas de las sienes de Dioniso. 

Escolio a TE~CRITO. 11 120. 

En Filetas: 

2" Pongase en relacion con Hesiquio, s.v. kliktos. lat. cactus (•ácardo•â): 
•áplanta espinosa, con la que si se hiere un cervatillo. quedan sus huesos sin 
utilidad para los aulois (instrumentos intermedios entre la flauta y la trompe- 
ta, que vimos con motivo de Cercidas y antes en n. 45). Parece un paignion o 
juguete poetico, y esto piensa Reitzenstein. 

En Filoctetes o un Aquemtnida piensa Meineke, no en Ulises. Tal vez 
haya un error en la atribucion de Estrabon y se refiera a Ttlefo. de cuyo ho- 
monimo poema nada sabemos. En todo caso, Estrabon lo transmite no como 
de Hermes, sino de Hennenia e ignoremos por que. Quizas alude a la porcion 
del poema que tratara especificamente de Hermes. 
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Blanca lana portan los sirvientes a los cestos. 
ESTRAE&, VI11 364. 

Por lo que tambiCn Filetas dijo: 

Tampoco el salmonete escapo el ultimo. 
ATENEO, VI1 327c. 

Filetas: 

Agua a raudales. 
Erymologicum Magnum 602.4. 

Tambien presta atencion a ello Filetas por ser bastante detallista. 
Las llama bugenitas (*de vaquero linaje*), diciendo: 

Mientras alto hablabas pisaste bugknitas abejas 207. 

ANT~GONO CARISTIO. Mirabilia XIX. 

Filetas: 

El motivo de los insectos bugtnitos ya ha sido visto. referido tambitn 
a abejas, cf. supra Aquelao, fn.  3 y 4. 

Y habito en las comentes de Birsina de negras rocas 208, 

dueilo del dia de la libertad. 
ESCOLIO a T ~ o c ~ r r o .  VI1 6. 

DUDOSOS 

Los hombres de Cos hacen lo contrario. segun refiere Macareo en 
el tercer libro de Los Coos, pues cuando sacrifican a Hera, los escla- 
vos no asisten al festin. Por ello tambien Filarco ha dicho: 

Los nisirios son unicos oficiantes libres 
entre los hombres de Cos, duenos del dia de la libertad 
y esclavo alguno en absoluto accede ni minimamente 209. 

ATENEO. XIV 639d. 

Presta la acogib la tierra 210. 

SCHNEIDER, Fragmenta Anonyma 94. 

Tal vez sea la fuente Burina, actual Vunna, cercana a la ciudadela de 
Cos. 

209 Nisiro es una isla proxima a Cos. Kaibel y Bergk asignan los versos a 
Filetas basandose en que no se ha tmnsmitido ningun poeta llamado Filarco. 
Meineke lo atribuye a Euforion. 

2'0 En Persefone raptada por Hades piensa Maas. 
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25 (674 LI.-J. y P.) 

DEMETER 

Filetas: 

Y pueda ver la sacra ciudad (de Atenea, 
de larga lanza) y la divina colina de Eleusis. 

E. LOBEL. Papiro Oxirrinco 2260.1 1 sigs. 

OTROS FRAGMENTOS 

26 (675 A L1.-J. y P.) 

ARGANTONIO 

Monte de Quios. .. Euforion y Filetas dicen Argantonio con i 
larga. 

Etymologicum Genuinum A B, s. v .  Arganihoneion. 

27 (675 B L1.-J. y P.) 

Asnwx (&LMGES ?) 

(Ostlinges) ~Resplandoresw. En unos el tkrmino significa •ábu- 
cles•â: uDe sus bucles siempre aceiteflufaw [Calimaco, fr. 7. 12 Pfeif- 
fer]. Herodiano dice en el libro segundo de su Historia Universal: en 
Apolonio y Filetas con a larga. 

Escolios AR 1 1297, pag. 1 17 Wendel. 

28 (675 C L1.-J. y P.) 

TESALIAS 

29 (675 D LI.-J. y P.) 

ICNAS l ACNAS 

Ciudad de Macedonia: Herodoto en el libro stptimo. Eratostenes 
la llama Acnas. Filetas la denomina con otro nombre con a larga. 

ESTEBAN DE BIUNCIO. pag. 342, 17 Meineke. 

30 (15 P.) 

En la gruta de Macride dice (Apolonio) que se celebro la boda de 
Medea y Jason. Pero Filetas que en Ttlefo, en casa de Alcinm. 

Escolio a APOLONIO RODIO. 1V 1 14 1. 

31 (27 P.) 

Filetas escribe esto: Iakcha, corona pe@mada en la Sicionia 2 1 1 .  

ATENEO, XV 678a. 

211 La Sicionia era una danza de Sicion, aunque aqui pudiera aludir a un 
texto. como opina Kaibel. 

Las mujeres de Cos en Filetas y los manipuladores de farmacos. 
HESIQUIO, 11. p4g. 3 17 (405) Latte. 
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FILODAMO EL ESCARFEO 

l.  Identidad del autor y datacion 

Hijo de ~nesidamo, nace en Escarfea, Locride. tal vez mas 
exactamente en Augias. si la reconstmccion de esa parte de la Ins- 
cripcion 11. 16 es acertada. Pues su unica obra conocida es un 
Pean grabado en piedra en el Santuario de Delfos entre 325124 se- 
guramente, descubierta en 1894 por Collitz bastante deteriorada. 
Se conservan solo unas 100 lineas de las 160 que debia de conte- 
ner. Plantea el problema del nombre de uno de sus hermanos, se- 
gun Weil (Bullet. de Corr. Hellen. 19 (1895). 393-418 y 548-49, y 
2 1 (1 897) 5 10- 13, su primer estudioso) (Ma)ntidas o (Ea)ntidas, 
asf como el del primer consejero (tal vez (Era)slstono, sugerimos). 
Ello le hizo merecedor de grandes honores en Delfos similares a 
los de Aristonoo y otros. 

2. Obra y estilo 

El Pean es dedicado a Dioniso y escrito en koine Ilrica, tenida 
ligeramente de coloracion Iexica ditirambica en sus compuestos. 
Esta conformado por doce estrofas de trece gliconios semejantes a 
los sofocleos de odas tan peculiares cual Edipo Rey 1185 sigs., y 
Edipo en Colono 1210 sigs. Cierra las estrofas un estribillo o 
efimnio de ires versos. Y cuenta cada quinto verso con un mesim- 
nio o invocacion intercalada en metro jonico, tambiCn llamada re- 
fran. y cada siete con un falecio. El himno se entonaba por las ca- 

lles durante la procesion. Su estructura metrica (no subsiste la no- 
tacion musical) le da justamente ese aire ligero y brillante de libre 
y gozoso movimiento. Y a ello contribuye su elegante sencillez y 
suelta y culta diccion unidas a un entusiasta calor y fervor tipica- 
mente baquico. 

Comienza con el nacimiento de Dioniso en Tebas y siguen su 
en el Parnaso, acogida en los Misterios Eleusinos, y visita 

a Tesalia y Piena, donde le glorifican Apolo y las Musas y Cste 
institucionaliza su culto. Culmina con la llamada del poeta a la 
fervorosa recepcion del dios por toda Grecia. 

3. Bibliografia 

Por su belleza se le han dedicado multiples ediciones y co- 
mentarios. Entre otros, Diels en 1896; Fairbanks, 1900; Smyth. 
1900 y 1906; Powell. 1914 y 1921; Vollgraff, 1924; Diehl, 1925; 
Vallois, 1931; Oldfather en RE, XIX, 2. 24-42-82. y Guarducci, 
Scritti scelti sulla religione greca.. ., Leiden, 1983, pags. 165-7 1. 

A DIONISO 

Aqui arriba, Baco Ditirambo. 
(Evio) coronado (de hiedra, 
toro) Bromio, (ven) en esta 
sagrada estacion de primavera. 
Evoe, oh Io(baco, oh ie Pean). 
A ti en Evia Tebas antano 
te (pario) para Zeus Tione, de bello hijo. 
Y danzaron los inmortales todos 
y (se regocijaron) los mortales todos 
por (tu) nacimiento, Baco. 
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I t  Pean, ven salvador, 
(bentvolo) protege (esta) ciudad 
con dichosa prosperidad. 

Pues bien, bilquicos eran antaiio 
el pafs de Cacho, (de nombre 
glorioso), el golfo de Minias 
y (Eubea), & hermosa cosecha. 
Evoe, oh Iobaco, oh ie Pean. 
Y la sacra, feliz tierra (de Delfos) 
danzaba toda henchida de himnos. 
Tu mismo tu cuerpo estelar 
mostrabas y junto a jovenes delficas 
apareciste sobre pliegues del Parnaso. 

16 Pean, ven salvador, 
benevolo protege esta ciudad 
con dichosa prosperidad. 

(Todomoteada) piel en tu mano blandia5 
con inspirados transportes, 
al llegar a los floridos 
rincones de Eleusis. 
Evoe. oh Iobaco. oh ie Pean. 
Alli el pueblo entero, en tomo, 
del pais Griego, faco te invocaba, grato 
a los residentes iniciados 
en tus santas orgias. Pues puerto 
(seguro) de fatigas abriste a mortales. 

Ie Pean, ven salvador, 
benevolo protege esta ciudad 
con dichosa prosperidad. 

(En nocturnas fiestas) y con danzas 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (41-50) 
benevolo protege (esta) ciudad 
con dichosa prosperidad. 

(Desde alli) a las ciudades del 
prospero pais de Tesalia 
arribaste, al Santuario Olimpico 
y a la insigne (Piena). 
Evoe, oh Iobaco, (oh i t  Pean). 
Al instante virgenes Musas, 
coronadas de (hiedra), en circulo todas 
te (cantaron) y con su voz 
invocaron al inmortal por siempre 
y glorioso Pean. Apolo principio. 

I t  Pean, ven salvador. 
benevolo protege esta ciudad 
con dichosa prosperidad. 

(F. G, H) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (66- 100) 

(Estribillo) 

Oficiar la ceremonia ordena 
el dios al punto a los 
Anfictiones, para, como su dueno, 
poseer, en verdad, a los suplicantes. 
Evoe, oh (Iob)aco, oh ie Pean, 
y (exponer), entre anuales ofrendas. 
este himno al sacro linaje consanguineo 
de los dioses, y el sacrificio 
revelar con publicas suplicas 
de prospera Grecia. 

Ie Pean, ven salvador. 
benevolo protege esta ciudad 

193.-16 
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con dichosa prosperidad. 

Oh feliz y prospero linaje 
de aquellos mortales, 
que sin vejez y sin mancha erigiera 
el templo al soberano Apolo. 
Evoe, oh Iobaco, oh ie Pean. 
ReciCn dorado con dorados tipos 
(todo brillante) del circulo 
*** y con marfil 
blanqueada la cabellera y 
con autoctono ornato (la cabeza). 

115 Pean. ven salvador, 
benevolo protege esta ciudad 
con dichosa prosperidad. 

En Piticos cursos quinquenales 
el sacrificio de Baco dispuso 
hacer y la competicion 
circular de muchos coros. 
Evoe, oh Iobaco, (oh ie Pean). 
e igual a *** brillantes como el sol 
elevar una delicada imagen de Baco 
entre *** de aureos leones, 
y una digna gruta 
preparar al santo dios. 

16 Pean, ven salvador. 
benCvolo protege esta ciudad 
con dichosa prosperidad. 

Ea pues, acoged a Dioniso, 
Baquico comensal, y (en las calles) 
junto con (coros) adornados 
de hiedra (invocad) . 

Evoe. oh Iobaco, oh i6 (Pean), 
por prospera Grecia toda 

seiior de la salud. 

Ie Pean, ven salvador, 
(bendvolo) protege esta ciudad 
(con dichosa prosperidad). 

Gobernando Etimondas y presidiendo el Consejo (Era)sistono, 
Calicrates ***, los delfios concedieron a Filodamo Escarfeo, hijo de 
(En)esidamo y a sus hermanos Epigenes y( ...) ntidas para ellos y sus 
des(cendientes) la condicion de hukspedes publicos. prioridad de con- 
sulta al oraculo. preeminencia en Centros publicos, arbitraje politico, 
exencion de impuestos y derechos de ciudadania igual a los delfios, 

/ *** 1 el Pean (que compuso) a Dioniso / *** el oraculo del dios 
proclamo / *** (. . .ar). Buena suerte 2'2 .  

Cmrrz, Dialectal Inscriptiom 11. no 2742. 

2 ' 2  Esta vez hemos optado por dejar todo el texto final del documento ofi- 
cial en su lugar, &do su estado lacunoso. al contrario que operamos con el 
himno de Aristonoo. No sabemos si lo conservado ahi, delante de la formula 
habitual de saludo, contenia la alusion al Pean como motivo de los honores 
concedidos o como mero titulo o si coexistian ambas. DespuCs parece que se 
evoca el final del himno, mas tampoco esta claro. En cuanto a los venos, el 
estribillo de la estrofa H se conserva, mas sin aquClla hemos preferido no re- 
petirlo inutilmente. El texto esta suficientemente claro como para requerir co- 
mentario. No obstante, explicamos algun aspecto, como Evio, epiteto del dios 
proveniente de su grito de invocacion. tan bellamente reiterado y combinado 
en el texto. El influjo helenfstico de los catasterismos o metamorfosis astrales 
se ve en la referencia de v.21 al acuerpo estelan de Baco. 



F I L ~ N  EL JUD~O (EL MAYOR) 

l .  Identidad del autor y duracion 

Judio alejandrino es apelado por Josefo •áel Viejo•â o •áMayor•â 
por contraposicion al famoso filosofo posterior. Sus referencias y 
las de Clemente de Alejandria aluden a un historiador que al modo 
de Demetcio Falerw y Eupdemo narraron la historia de los reyes 
judios, con algunos errores justificados, sin duda, por el abandono 
de la lengua oriunda en su arraigo en el ambito griego, ocumdo ya 
entre los judios de los primeros tiempos del Helenismo. Las noti- 
cias de Eusebio remiten, en cambio, a un poeta que canto en hexa- 
metros, tipo epilio, suponemos, a Jerusalen. Es, por tanto, logico 
pensar. aunque sin seguridad, que pueda tratarse del mismo. pese a 
las diferencias de detalle perceptibles en las citas que hablan de ti- 
tulos distintos. Y es lo que han hecho, en general, los filologos, en 
tanto no se hallen datos definitivos en contra, salvo los discrepan- 
tes Laqueur, RE, XX, 1, 52, y Walter, Der Thoraausleger ..., 54. 

La referencia a Alejandro Poiihistor da el tenninus ante quem de 
su vida, datable entonces en el s. ii a. C., fecha de pujanza del judais- 
mo, segun indica la conclusion de la version de la Bibiia al griego 
con aiiadido incluso de nuevos textos como La Sabidunu de Sirach. 

2. Obra 

Seis son los fragmentos transmitidos, de grandilocuente y 
enigmatico lenguaje aunque no muy pulidos versos. Los dos pri- 

meros refieren el intento de degollacion de Isaac, tras la partida de 
Caldea, y la glorificacion ulterior de Abrahan por Yahvt. Hacia 
este tema deben de dirigirse las interpretaciones de Escrituristas, 
en texto por lo demas no muy logogrifico. De los tres siguientes 
se ignora la fuente y piscina que ensalzan. Jemsalen era elogiada 
por la limpidez de sus aguas en textos de historiadores como Ti- 
mocares, Estrabon, Tacito y de la propia Carta de Aristeas a Filo- 
crates refiriendose a su templo. Y los escritores hebreos ponderan 
la spiscina del Pont$ce~, siempre llena de agua gracias al acue- 
ducto. Tal vez se trate de esta o, mas probablemente, en opinion 
de Lloyd-Jones y Parsons, de la de Siloe, de aguas renovadas con- 
tinuamente por subterraneos conductos. 

3 .  Bibliografia 

Estudios sobre este autor se deben, entre otros, a Ludwich, De 
Phil. carm. gr.-iud., Konigsberg, 1900; Schurer, Gesch. Jud. 
Volk., 111, pag. 498; Gifford, Eusebii ..., Oxford, 1903; Gutman, 
Scr. Hieros. 1 ( 1954). 36; Hengel, Laqueur y Fraser. 

SOBRE JERUSALEN 

1-5 

CANTO PRIMERO 

Y Filon en el primero de sus cantos Sobre Jerusalen dice acerca 
de el (de Abrahan): 

Millares de veces oi como entonces con arcanas leyes 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Abrahan de ilustre son, superior a lazos de ataduras, 
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todo luz, desbordaba dulzuras gratas a Dios con caiculos 
gloriosos. Pues a quien abandono el luminoso cercado 
de funestos nacidos, el loado de potente voz contuvo 
la hoguera e hizo inmortal su dicho: Desde entonces 
el hijo del de funesta generacion obtuvo hirnnica fama, 

y lo que sigue. A ellos agrega algo desputs: 

La mano portacuchillo del mortal ya dispuesta 
resueltamente y la garganta en oblicuo contraida, 
mas El en sus manos puso un cornudo carnero, 

y lo que sigue. Lo tomamos del citado escrito de Polihistor. 
ALUANDRO P O U H ~ ~ R ,  en Eusmio. Preparacion evangelica 

M 20, 1.1, pig. 506 Mras. 

Dice Filon en su Sobre Jerusalen que hay una fuente que se seca 
en invierno y rebosa en verano. En el primer canto se expresa asi: 

Para quienes nadan en superficie otro espectaculo hay 
mas portentoso: con baiio del magnificente el concierto 
del rio llena la honda comente de la fuente que mana, 

y seca y polvorienta tierra en el cauce de la fuente 
de lejos visible muestra el mayor estupor de pueblos, 

y lo que continua. Luego de nuevo sobre la fuente del pontftice y su 
derivacion expone esto: 

Y los canales reciamente saltan con sus comentes 
entre la tierra. 

ALWANDRO POLIH~TOR, en Eus~eio, Preparacion evangelica 
IX 37.1. pag. 546 Mras. 

Filon da testimonio de las Sagradas Escrituras en el canto deci- 
mo cuarto de su Sobre Jerusalen, diciendo esto: 

Para ellos instituyo felicisima sede el excelso 
poderoso conductor del mundo delante de Abrahan 
e lsaac y Jacob de bella prole, luego de JosC, que 
adivino fue de suenos del rey del trono egipcio, 
revolviendo en secreto el flujo de temporal sino. 

ALUANDRO POLIH~STOR, en EUSEBIO, Preparacion evangelica 
IX 24. 1.1. pag. 5 17 Mras. 

NOTICIAS 

y lo que sigue. Continuando, sobre su rebosamiento agrega a ellos: 

Pues la altibrillante comente gozosa con lluvia 
nivosa fluyendo se revuelve bajo colindantes torres Demetrio, Filon el Mayor y Eupolemo no erraron muy lejos de la 
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verdad, preciso es reconocerselo. pues no les era posible entender 
nuestras letras con toda exactitud. 

JOSPR). Contra Apion 1 2 18, V. pag. 38 Nicsc. 

El propio Fil6n registro los reyes judios disintiendo de Demetrio. 
E igualmente Eupolemo. 

CEMENTE DE ALEJANDR~A, Tapiz 1 141,3 1 1 ,  pBg. 87,25 SWin.  

F I L ~ N  DE TARSOS 

l .  Identidad 

Poco cabe agregar a la edicion y comentario de su poema An- 
tidoto de Filon por Galeno y nada hay sobre su vida. Pertenece, 
por tanto, al tipo de poetas ocasionales que las circunstancias, en 
este caso un descubrimiento medico, impulsan a la propagacion 
en verso de un texto util a sus conciudadanos. Ello ocurrio a Eu- 
demo por su teriaco. Mas este otro autor, por el estilo enigmatico 
de grifo de la segunda parte del poema y las complejas evocacio- 
nes mitologicas. esta mucho mas cerca de Aglayas, aunque sin al- 
canzar su calidad literaria. No en vano el ultimo mencionado se 
consideraba a si mismo poeta. 

La importancia del texto reside en el farmaco, a cuya propa- 
ganda un tanto al modo de los vendedores de rnercadillos, como 
advierte Diller, RE, IX 1, cols. 52-53, dedica toda la primera por- 
cion del texto. No obstante, la seriedad con que Galeno lo analiza 
hasta el detalle y los elogios que le hace corrobora la validez del 
analgdsico de tantos males como enumera su autor, y justifica, por 
tanto, su entusiasta verborrea. Para Galeno es prototipo de estos 
remedios calmantes. Lo citan tambitn Elio Aristides, 49, 29 K, y 
en prosa aparece en Eustacio, 111 182; Eunapio, IV 136, y Aecio, 
IX 32, y con distinto orden de exposicion y mas detalles, Paulo 
Egineta, VI1 11, 13. Pero Galeno, en otro pasaje, XIII 278 K, 
aporta la dosificacion recogida ahora como •áadmirable anticoli- 
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CON de Andromaco de Creta. Surge entonces la duda de quien de- 
penda de quien, pero las demas noticias no inducen a error. Y. 
por consiguiente, Andromaco el medico. en su obra fmacologi- 
ca, debi6 de retomar el poema, y es. seguramente. la fuente de la 
que lo tomo Galeno. Los manuscritos lo transmiten igualmente 
como obra de Fil&n, segun puede verse en Diels, Handschnfien 
der ant. Artze, 11 85. 

2. Estilo y bibliografia 

Constituyen la poesla trece disticos elegiacos, metro tipico de 
estas composiciones, y no carece de arte, aunque su lexico por ra- 
zones pragmhticas de divulgacion, probablemente, no sea muy se- 
lecto. En razon de todo lo expuesto y la referencia de Galeno 
debe, en nuestra opinion, fecharsele en el s. i d. C.. e incluso an- 
tes. Andromaco de Creta, terminus ante quem como vimos, uso el 
distico tambien en el s. i i  d. C.. al igual que Aglayas con anterion- 
dad a ambos. 

Edicion y estudios sobre el son los de Sichel, Rev. de Philo- 
log. 2 (1 847), 10 sigs.; Bussemaker, Poetae Bucolici et Didactici, 
111. 1851, pag. 9 1; Haupt, Hennes 7 (1 873). 16. La bibliografia es, 
pues, muy antigua, mas ello es en general lo que cabe hallar con 
respecto a la mayoria de poetas y poemas casi desconocidos de 
esta Antologia y mhs en casos como este en que el escritor trabajo 
en un area tan alejada del objetivo propio de la Filologia. 

Asi pues. queden dichas las composiciones de tales farmacos en 
las denominadas facultades para curar la tos. Las de los calmantes y 
remedios contra c6licos.. . mostrare en este capitulo. De los prime- 
ros, segun parece, fue famoso en tpoca anterior el de Filon, sobre el 
que compuso esta elegia, El antfdoto de Filon: 

Del medico Filon de Tarsos para mortales soy poderoso 
invento frente a multiples dolores de males 
con aplicarme una sola vez, se sufra de colon o higado, 
del mal de piedra o de incontinencia de orina. 
Curo tambien el bazo, la angustiosa asma y eliminando 
las convulsiones, la tisis curo y la peligrosa 
pleuresia. Si sangre se escupe o se vomita, dispondreis 
conmigo del rival antidoto de la muerte. 
Calmo cuantos dolores en las visceras se presentan, 
la tos y los sofocos, el hipo y los catarros. 
Para sabios he sido escrito, pues quien sabe me tendra 
no como pequeno obsequio. En necios no entrare. 
El rubio cabello periumado echa del ser igual al dios, 
cuya sangre resplandece en Hermicas plantas. 
A mientes de varon equivalga la cantidad del azafran, 
nada dificil. Un dracma echa de euboico Nauplio, 
otro del entre troyanos tercer matador del Meneciada, 
que se conserva a salvo en vientre de ovejas. 
Veinte pesos echa ademas del pirifonne resplandeciente 
y veinte de la haba de fiera de Arcadia, 
y un dracma de raiz de la de falso nombre, que nutrio 
el pais que dio a luz al Zeus de Pisa. 
Y anotando pion, el articulo anteponle masculino, 
con el peso de dos veces cinco dracmas. 
Y jugo escancia de hijas de toros, de cecropidas 
congeneres, no el de Trice como de mi dicen. 

Filon en estos versos dispone que se echen cinco dracmas de aza- 
fran, una de manzanilla, una de euforbio, una de espiga de nardo, y la 
misma cantidad de pimienta blanca y de beleno, veinte dracmas. y 
diez de opio. 

Los primeros dos versos seriados (VV. 13-14) aluden al azafran, 
mbio de color y peliforme por su finura. Dice que la sangre del aza- 
fran resplandece en las Hermicas plantas, esto es, en las de Hermes. 
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porque un muchacho llamado Croco (aAzafranw), compitiendo al dis- 
co con Hermes y colocandose sin cuidado, le cayo el disco en la cabe- 
za. Acontecio que murio al instante y de su sangre vertida en tierra 
nacio el azafran. Y dice que la sangre resplandece. esto es, la del 
muerto, en razon del color brillante del azafran. Y no solo se dice de 
las plantas, sino tambikn de suelos, el siguiente verso senado: *En 
H4micos suelos resplandecew. Estima que la cantidad de azafran sea 
de cinco dracmas, mencionando las mientes de varon, que son los 
cinco sentidos. Por lo que sigue revela que quiere que sean cinco 
dracmas y no obolos ni libras ni otra medida cualquiera, al decir: •áUn 
dracma mezcla (sic) de euboico Naupliow, y seguir luego agregando 
el mismo thnino a los demas elementos. el de dracma (v. 15). Llama 
a la manzanilla Nauplio de Eubea, porque encendiendo Nauplio gran- 
des piras, segun dicen, frente al puerto de Eubea, engano a muchos 
griegos, que perecieron creyendo arribar a region de buen puerto. Di- 
cen que el lo hizo a causa de la muerte de Palamedes (v. 16). Igual 
que a esos llama tambien enigmaticamente al euforbio, diciendo •ádel 
entre troyanos tercer matador del Meneciada*, porque el poeta hizo 
decir a Patroclo: •áMe matd lafinesta Moira y el hijo de Leto y de los 
hombres Euforbow. Y dice •áconservarse a salvo el euforbio en vien- 
tre de ovejas o corderosw, porque es la unica planta que no devoran y 
por ello les es posible conservar en deposito el farmaco en ellas. La 
adormidera (opds) es un tipo de planta espinosa que crece en tierra de 
moros, de cualidad muy ardiente y sobre ella ha escrito un breve libri- 
to Yoba, que reino entre los moros (VV. 17-18). A continuacion dice 
Filon: •áVeinte dracmas (sic, en lugar de pesos) echa del resplande- 
ciente pirifomew, aludiendo a la pimienta blanca, que es mas digesti- 
va y picante que la negra (v. 19). Estima que debe echarse veinte 
dracmas de semilla de beleiio (literalmente, hyos@amos: •áhaba de 
jabalis), escribiendo esto tambien enigmaticamente: •áY veinte de la 
haba defiera de Arcadiaw, porque se dice que Heracles mato al jabali 
de Erimanto, que crecio en la tierra de Arcadia (v. 20). Considera jus- 
to echar un dracma de nardo, al que llama •áraiz de falso nombrew 
porque se le denomina espiga de nardo. Pretende que sea cretica, al 
decir <ra la que nutrio / e l  pais que dio a luz al Zeus de Pisa,, porque 
los mitologos dicen que Zeus fue criado en Creta, en el monte Dicteo, 

oculto por su madre Rea. para que no fuera devorado por su padre 
Cronos. Agrega a Zeus el nombre de Pisa. como suelen decir muchos 
en la vida, incluso al margen de la poesia: por el Esculapio de Perga- 
mo, por Artemis de Efeso. por Apolo de Delfos, por el fuego de Eleu- 
sis. Algunos afirman que no se nombraba el pais crktico. sino el hin- 
du, del que se trae el marfil. Despues de ello, el •áhaber parido la 
imagen del Zeus de Pisa* quiere decir haberla engendrado (VV. 21- 
22). Invita a anadir a todos esos elementos el jugo de adormidera. por 
uso especificamente denominado opio por los medicos, no las otras 
amapolas, muchisimas, por cierto, y nombradas en el genero llamado 
neutro. Puesto que sin duda el nombre es composicion de la vocal o y 
pion. Por ello dice: •áPion anotando.. . M ,  que significa: echale tambien 
diez dracmas de opio (VV. 23-24). El ultimo es el producto con el que 
todo junto se deslie. la miel, llamada por el, simbolicamente, ((jugo de 
hijas de toros*, porque dicen que las abejas nacen de toros putrefac- 
tos. Queriendo que sean aticas, las llama •ácongeneres de los cecropi- 
dasu, es decir, de los atenienses. Por medio del verso ultimo mani- 
fiesta nombrar asi tambikn a los Asclepiadas, pues de Trice es su 
linaje, al igual que el poeta (VV. 25-26). 
GALENO, Sobre la composicion de medicamentos segun lugares XIII 267 Kuhn. 



por juguetes a la ninfa, receloso. La Sirena 
vecina doncella se apiad6 de su llanto, pues 
a nado abandono aquella costa y el Etna 
cercano. 

ATENEO. VI1 297a. 11, phg. 154 Kaibel. 

1. Identidad y obra 

Poetisa ateniense, hija de la yambografa atica Mosquine y 
madre del epigramatico Hedilo. Nudo, pues, de insercion de una 
familia de poetas, debe fecharsela por los datos sobre su hijo entre 
fines del s. IV y el 111 a. C. Mas apenas ha quedado de ella, por 
desgracia, un fragmento de elegia titulado Escila, de bella confec- 
cion y delicadas imagenes sobre el desdenado amor de Glauco por 
la deidad de ese nombre, marina como el. Menos aun, nada, salvo 
la noticia, se conserva de su madre Mosquine. Sobre ella, cf. 
Knaack, Rhein. Mus. 57, 205 sigs; Von Radinger, RE, VIL 2, 
2592, y Gow-Page, Hellen. Epigr., 11, pag. 289. 

ESCILA 

Hedilo el Samio o Ateniense dice que Glauco, enamorado de Me- 
licertes, se arrojo al mar. Y Hedile. la madre de este poeta e hija de la 
ateniense Mosquine, poetisa de yambos, en el poema titulado Escila 
refiere que Glauco. enamorado de Escila, entro en su gruta llevando 

o regalos de conchas de la roca Eritrea 
o crias de alcion, de alas aun desprovistas, 



1. Identidad del autor 

Hijo de Hedile, ateniense tal vez de nacimiento, vivio y quiza 
se crio en Samos (tambien se le asigna este lugar de origen), pues, 
posiblemente, su familia pertenecio al grupo de colonos atenien- 
ses emigrados a esta isla a principios del s. ir1 a. C. Y en ella, o 
mejor en Alejandria, se amisto con Asclepiades, a quien, como 
Teocrito, apoda Sicelidas, y con Posidipo. Con ellos comparte 
motivos poeticos y alusiones a conocidos comunes e incluso afini- 
dad de estilo, que a veces ha dificultado la airibucion de epigra- 
mas (cf. sobre todo Ant. Palat. V 160). Con ellos es recogido por 
Meleagro en su Guirnalda (cf. IV 1 1 ,  45-46 de la obra antecita- 
da), y con ellos se data su florecimiento hacia 275 a. C., primera 
generacion de epigramatistas de la Antologia. 

2. Obra 

Para la traduccion y comentario de sus doce epigramas, vease 
el volumen 7 dedicado a ellos de esta coleccion. Su tematica es, 
preferentemente, la del contexto simposiaco del vino, el amor, la 
musica y la comida, con graciosas puyas, a veces, o singular des- 
cripcion, como la del ingenioso mecanismo de Ctesibio de la figu- 
ra del panzudo Bes sonando la trompeta, cuando se abre el orificio 
del vino. Mas a nosotros afectan la elegia que inspirada por su 
madre, al menos en su orientacion poetica, dedico a otro amor. 

contrariado, de Glauco por Melicertes, no llegado a nosotros; tam- 
bikn la relativa al viaje de las ciervas de Febo, cuyo ficticio moti- 
vo indigno al geografo Estrabon y que tal vez sea parte de la ante- 
rior, como apunta M. Fdez.-Galiano, y la noticia de un epigrama a 
Calimaco. Las flores naturales o silvestres que le asigno a el (y a 
Posidipo) Meleagro, definen bien su estilo franco, directo, sin ta- 
pujos, de humor que sabe a espontaneo, sobre todo si se las com- 
para con la mas sutil, aunque no menos natural, •áengendrada por 
el viento•â de Asclepiades, anemona nemorosa. 

3. Bibliografia 

Lo edito antiguamente Von Reitzenstein, Inedit. poet. grae. 
fragm. 11 6 sigs., y estudiaron su vida, lengua y metro H. Ouvre, 
Quae fuerint dicendi genus ratioque metr. ap. Asclep., Posid.. 
Hedylum, Pan's, 1894; H .  Stadtmuller, Anrhol. Graec. epigram. 
Palat. cum Planud., Leipzig, 1894- 1899, amen de los aludidos, 
Von Radinger, Gow-Page, M. Fdez.-Galiano y el recentisimo y 
valioso estudio de E. Fdez.-Galiano, Posidipo de Pela, Madrid, 
1987, pags. 15- 16 y 33-36. 

1 

EPIGRAMA A C A L ~ A C O  

Alytarches. Es el dirigente encargado del orden en los Juegos 
Olimpicos, pues los eleos llaman aijtai a los que los demas denomi- 
nan portavaras o portalatigos, y su dirigente es el alylarches (ajefe de 
policia•â). Hedilo, en el Epigrama a Calimaco, llama a los alitai, 
alwai con dos lambdas. 

Etymologicum Genuinum AB. 1. pag. 342 (551) Lasserre-Livadaras. 
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Luego ciudad de Curio.. . ahora es posible examinar la osadia del 
autor de este distico elegiaco, cuyo comienzo es:  consagradas s..^ 
dardos,, sea Hedilo o cualquier om. pues dice que los ciervos d e s -  
de el promonto rio... de Curio~.  Y aiiade que: res posible ... primave- 
rales~,  pues en la circunnavegacion desde C6rico hasta la costa de 
Curio ni hay cCfiro. ni isla a la derecha ni a la izquierda, ni comente 
alguna. 

Consagradas a Febo, atravesando abundante oleaje 
llegamos las ciervas mudas en esquivar dardos. 
Desde el promontorio de Conco y orilla Cilicia 
hasta las costas de Curio *** 
maravillas sin cuento es posible ver a los hombres, cuan 
infranqueable comente surcamos entre cefiros primaverales. 

ES-TRAB~N. XIV 6, 3, @g. 683.111, pag. 176 Kramer. 

HELIODORO EL ATENIENSE 

Identidad y obra 

Autor tragico, segun las fuentes, solo se nos ha conservado 
como poeta didactico, con dos textos de dos obras: Farmacos li- 
beradores para Nicdmaco y Maravillas Italicas. El primero es 
claramente un fragmento, casi con toda seguridad el preambulo o 
exordio del libro, en que el autor por tratar de farmacos peligro- 
sos, entre ellos venenos, se precave de la critica poniendo a salvo 
su sana intencion. como ya advierte Galeno. Curiosamente, su es- 
tilo es el del famoso juramento de Hipocrates. solo que Cste for- 
mula negar a los enfermos. aunque lo soliciten. farmacos morta- 
les. Ello hace pensar a E. Meyer. Geschichte d. Botanik, 1 275, 
que contemplara el suicidio como liberacion ultima de sufrimien- 
tos, es decir, nuestra eutanasia, junto a la logica preocupacion por 
su utilizacion para el asesinato. Respalda tal idea Lloyd-Jones y 
Parsons atendiendo a la etimologia de la palabra del titulo griego 
y la cita de Teofrasto, Historia de las plantas IX 16, 8. El dios de 
Trice, ciudad de Tesalia, hoy Trikkala, a que alude, es el propio 
Esculapio, quien tenia alli, segun himnos y Estrabon (IX 5 ,  17), 
un famoso y antiquisimo Santuario. 

El siguiente texto. igualmente hexametrico. nos habla de las 
aguas termales medicinales de Puzzoles. entre las antiguas ciuda- 
des de Puteolos y Neapolis, segun Plinio XVIII 14; XXXI 7 y 12, 
y advertencia de Meineke, Anal. Alexand., 1843, 38 1-85. Cicer6n 
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tenia una villa de recreo por donde tras su muerte, en noticia de 
Plinio, hoy desmentida por Esser. Gymnasium 54-55 (1943-44). 
114, brotaron las aguas. Este dato produjo la dudosa dataci6n pos- 
ciceroniana de Heliodoro. Mas no cabe duda que es autor del tar- 
dio helenismo, en que, como subraya Croiset, Histoire.. ., V, pigs. 
450-5 1, vegetaba ya la poesia didactica en manos de versificado- 
res como el. Kudlien, Rhein. Mus. 1 17 (1974), 282, ofrece para su 
vida la fecha, mas realista, de la epoca de Tiberio. 

Quede dicho todo esto sobre los farmacos mortales simples y ha- 
blemos de los compuestos. Penoso me parece explicar los preparati- 
vos de Cstos, aunque sean muchos los que se ocuparon de escritos de 
ellos. entre los que se cuentan Orfeo, apelado Teologo, Horo el Men- 
desio, el Joven, el ateniense Heliodoro, poeta tragico, Arato y algunos 
otros escritores de tales obras. Pues a cualquiera puede extranar que 
estos hayan tratado con mesura el estudio de ellos y con razon podria 
censurarles por el tema. Mejor es, en efecto, ensefiar e introducir a los 
que quieran sobre el mal y a continuacion emprender los preparativos 
de ellos. Precisamente, los autores de estos bellos poemas se precaven 
del ataque del comun de las gentes y al comienzo de la transmision 
tratan de persuadir a los que van a leerla de que no sean de malos sen- 
timientos ni maestros de malvados semejantes, como es posible ver 
que Heliodoro hace al comienzo de su Fannacos liberadores para 
Nicdmaco, en donde escribe lo siguiente: 

No, por el benigno dios de Trice, no por el Sol que para dioses 
en las alturas siembra el ilurninador resplandor de mortales, 
no, por el portacetro de los dioses, el superpotente Cronida, 
ni nadie con regalos me soborno, ni por necesidad ni en gracia 

5 a la amistad consenti en aplicar farmacos perniciosos a otros, 

sino que puras las manos al brillante aire alzo e impoiuta 
de maldad la conciencia tengo respecto a todos mis actos. 

GALENO, Sobre los Antidotos 11 7,908-9. XIV, phg. 144 Kuhn. 

MARAVILLAS ITALICAS 

Sobre la enfermedad y la disolucion de los dolores que la acom- 
panan, texto de las Maravillas Italicas de Heliodoro: 

Sobrepasando no mucho el monte Gauro se recuesta 
a la izquierda del caminante una region de Italia 
tan clara como la nieve. Y brota el agua de ella 
muy amarga tanto para aspirar como para beber. 
Hombres con muchas vides, habitantes en derredor 5 
de este agua, usan proteccion de ojos. Si un bano 
necesitan, para solo lavar en agua los miembros 
se humedecen cubriendo los ojos con los parpados 
muy cerrados y asi no penetra la humedad el cerco 
hasta la pupila. Pues motivo si no de dolor seria. 1 o 
Mas quien, en legaiiosa nube envueltos los ojos, 
por dolores se imta y en tomo al tejido corneo 
la inflamacion oprime con grasoso liquido, 
oportuno y seguro le es humedecer el ojo 
abierto, desplegado, pues al instante se acaba todo 15 
el mortificante dolor y fhcil sana con agua el mal. 

Esroe~o, V 867 Hense. 
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El adverbio del lugar lo ofrece Heliodoro en su Protesilao: 

. . . de los argivos cuantos desde Fiiace le segufan. 
ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V. Filace. 

De acuerdo con la lengua claro (phoibos) significa puro, como en 
Heliodoro: 

Clara agua conduciendo a las corrientes el cuerno de OcCano * 1 3 .  

AWLONIOEL SOFISTA, Lexico homerico, @g. 164. 14 Bekker. 

213 Debe tenerse en cuenta que mfticamente los griegos concebian a Oct- 
ano nutriendo y circundando las aguas de los mares. 

HERMESIANACTE 

l .  Datacion del autor 

Fue natural de Colofon, patria de tantos poetas que merecio 
una obra especifica de Nicandro acerca de ellos. Mas no es el a 
quien &te dedico su Teriaca, ni coincide en la noticia de Pausa- 
nias, 1 9, 8, con otro cantor, como Fknice, de la caida de Colofon. 
Pertenece a una tpoca anterior, los primeros tiempos del Helenis- 
mo. Mas joven que Filetas y, seguramente, algo mayor que Teo- 
crito. comparte con tste motivos bucolicos y la amistad con aquel, 
menos clara en el segundo. 

2. Estilo 

Su poesia elegiaca de indole amorosa, dedicada a su amada 
Leontion, cuyo nombre le da tftulo y trabazon sus interpelaciones, 
se inscribe en la tradicion de la Nanno de Mimnermo y mas aun 
de la Lide de Antimaco. el precursor de todo este periodo. Pues 
esta esta mas proxima en el tema, en el estilo y en su caracter de 
composicion unitaria, en tanto se supone a la de Mimnermo com- 
puesta de elegias sueltas. Mas se diferencia fundamentalmente de 
la de Antimaco en que Csta era un epicedio o canto funerario a la 
muerte de Lide y en que en la de Hermesianacte resaltan ya niti- 
das y aglutinadas las mas peculiares caracteristicas alejandrinas: 
Aitia, como el de la transformacion en piedra de Arsinoe (lib. 11, 
fr. 4). el catalogo amoroso de corte hesiodico de toda la obra, la 
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erudicion filologica con lexico homerico y coral, renovacion de 
mitos como la conversion en historia de una antigua leyenda, la de 
Nicocreonte sustituido por Arceofonte, principe salaminio, y otros 
aspectos formales, cual el desglose de adjetivo y sustantivo situa- 
dos por separado al final de cada hemiepes del pentametro, al 
igual que en Fanocles. 

3.  Obra e influencia 

El primero de los tres libros elegiacos de su obra, A Leontion, 
versaba sobre los amores bucolicos desdichados de Polifemo por 
Galatea (fr. l), del siciliano Menalcas y Dafnis (fr. 2) y de Menal- 
cas de Calcis por Evipe (fr. 3). El segundo, tampoco conservado, 
referia, a juzgar por los relatos transmitidos (frs. 4-6), los de Arce- 
ofonte, Leucipo y Nanide, el uno recogido por Antonino Liberal y 
los otros dos por Partenio. 

Mas conservamos un largo fragmento del tercero, nuestro fr. 
7, donde bajo la idea de la inevitabilidad de Eros, narra los amores 
supuestos o reales de personajes historicos, musicos, poetas, entre 
estos Antimaco y Filetas, y a continuacion filosofos, Pitagoras, S6- 
crates y Aristipo. El lenguaje es solemne, pero no carente de notas 
de humor, y el estilo no muy brillante, tal vez achacable a la mate- 
ria tratada, mas realista o menos imaginativa que las restantes. 
Mas, en cualquier caso, ejercio gran influjo en poetas posteriores, 
posiblemente en Fanocles y Alejandro el Etolo, y con seguridad en 
el Catalogo de Mujeres de Niceneto y Ees de Sosicrates. Y guar- 
dan cierta similitud con el los epigramas catalogicos de Simias de 
Rodas y los de Leonidas de Tarento, a la que contribuye ademas el 
metro. Debio de ser igualmente fuente de la Arete de Partenio. 

La elegia al Centauro Eurition, aludida por Pausanias (fr. 9), 
puede incluirse entre las del libro 1 por su tematica mas mitica y 
agreste, que parece corresponderle en el plan de conjunto de la 
obra. Se atribuye ademas a Hermesianacte unas Persicas (fr. 12). 
que algunos filologos objetan y Jacoby le asigna a Eurition, de 
acuerdo con pasajes de poemas similares de otros autores helenis- 
ticos. 

4. Bibliografia 

Hay ediciones suyas de N. Bach, Philetae ..., Halle, 1829, con 
traduccion latina del fr. 7; Bergk, Anth. Lyr. .., pags. 1 16 sigs., y 
Giangrande, Bol. Ist. Filol. Gr. 4 (1977-78), 188-91, y Epist. Phil. 
Panep. Athenon 26 (1977-78), 98 sigs. 

En Hermesianacte, en el libro 1 de su Leontion: 

Con la mirada fija en las olas y su pupila unica se le abrasaba214. 
HERODIANO, Sobre lexico singular XVI 12. 

No sin conocimiento afirma esto Teocrito, pues tambien Herme- 
sianacte dice que Dafnis fue amante de Menalcas. S610 que uno situa 
en Eubea lo relativo a ello y el otro en Sicilia. 

Escolio a TE~RITO,  VI11 55. 

Los hechos se situan en Sicilia: Dafnis y Menalcas son invitados 
por un compaiieto a rivalizar en canciones entre si. Mas ninguna rela- 
cion guardan con este Menalcas, que es siciliano. los sucesos referen- 

Alude sin duda a Polifemo, abrasado de amor por Galatea. 
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tes al calcidio Menalcas. de quien cuenta Hermesianacte que se ena- 
mor6 de la cenea Evipe y por no obtenerla se despeno. 

Argumento de TEoc~rro. IX. 

Arceofonte, hijo de Miniridas, era natural de la ciudad de Sala- 
mina de Chipre y. aunque no tenia padres ilustres (pues ellos proce- 
dian de Fenicia), era persona muy sobresaliente por sus riquezas y 
restante bienestar. Se enamoro de (Arsinoe), la hija de Nicocreonte, 
rey de los salaminios, nada mas verla. Mas el linaje de Nicocreon- 
te provenia de Teucro, el que tomo Ilion con Agamenon. por lo que 
aun mas ansiaba Arceofonte el matrimonio con la hija y prometia 
darle de dote mucho m8s que los demas pretendientes. Pero Nico- 
creonte no acepto el matrimonio por verguenza del linaje de Arceo- 
fonte, porque sus padres eran fenicios. El amor de Arceofonte. al 
fracasar la boda, se le hizo mucho mas insufrible y de noche acudia 
a la casa de Arsinoe y la pasaba entera con los companeros de su 
edad. Mas, puesto que nada progresaba en el asunto, persuade a la 
nodriza de ella y mediante el envio de muchisimos regalos tento a la 
chica, por si asi podia unirsele a escondidas de los padres. Pero la 
chica. en cuanto la nodriza le transmitio sus palabras, la denuncio a 
sus padres. Y ellos, despues de cortar la punta de la lengua, la nariz 
y los dedos de la nodriza y ultrajarla despiadadamente, la echaron de 
la casa. Y por este suceso se indigno la diosa. Arceofonte, entonces, 
por su desmedida pasion y la imposibilidad de la boda, muere volun- 
tariamente sin tomar alimentos. Los ciudadanos, apiadados del 
muerto. le lloraron y al tercer dia sus parientes condujeron el cuerpo 
a enterrarlo publicamente. Y ellos iban a cumplir con las honras fu- 
nebres, mas Arsinoe salio de la casa para ultrajarlo, porque deseaba 
ver abrasado su cuerpo. Y lo vio, pero horrorizada por su actitud 
Afrodita la metamorfoseo, convirtiendola en piedra y arraigando sus 

pies en la tierra. Hermesianacte lo cuenta en el libro 11 de su Leon- 
tion. 

(Escolio al margen.) 
ANTONINO LUW, MeIamo$osis XXXLX, Arceofonte. 

[Estos dos textos corresponden a los Sufrimientos de amor de 
parienio de Nicea. numeros V (Historia de Leucipo) y XXII (Ndni- 
de), ya traducidos en esta Coleccion de Gredos. num. 44, pags. 149 y 
185, respectivamente, y que, por tanto, obviamos nosotros al lector.] 

Omiti.. . la Leontion de Hermesianacte de Colofon. Pues, despues 
de convertirse ella en su amada, escribio tres libros de elegias. En el 
tercero de ellos formula el catalogo de motivos eroticos, diciendo asi: 

Cual Argiope, a quien el querido hijo de Eagro. 
provisto de citara tracia, ascendio 
del Hades. Y surco el funesto e indomito espacio, 
donde al navio comun Caronte arrastra 
almas de muertos y alto grita en el lago 
que comente crea entre gran canaveral. 
Mas os6 junto al oleaje tocar la citara el solitario 
Orfeo y persuadio a diversidad de dioses, 
como al ilicito Cocito que bajo las cejas soruie. 
Y soporto incluso la vision del homble can 
que aviva con fuego la voz y con fuego la cruel 
mirada que produce pavor en su triple cabeza. 
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Con cantos persuadio alli a los grandes soberanos 
a que Argiope tomara halito de dulce vida. 

15 Y, en verdad, que tampoco Museo, hijo de Mene, guardian 
de Gracias dejo sin premio a Antiope, 
quien a iniciados. a orillas de Eleusis, abundante 
clamor de secretos auspicios divulgaba, 
mientras segun el rito conducia la comitiva Raria 

20 en honor de Demkter, famosa en Hades. 
Y afirmo ademas que el beocio Hesiodo, guardian 
de todo relato. lejos dejo la casa 
y alcanzo amoroso la heliconida aldea de Ascra 
donde por pretender a la ascna Eea 

2s mucho sufrio y escribio todos los libros de Cathlogos 
en himnos, en cada inicio nombrando a la joven. 
Y el legitimo aedo, a quien conserva el destino de Zeus 
como a la mas dulce deidad de los poetas todos, 
el divino Homero expandio con sus cantos la menuda 

30 ftaca a causa de la pmdente PenClope. 
Por ella mucho sufrio y habito pequena isla. 
tras abandonar patria espaciosa. 
Y celebro el linaje de Icario y el pueblo de Arniclas 
y Esparta, palpando propios pesares 2'5. 

35 Y Mimnerrno, quien tras mucho esfuerzo descubrio el dulce 
sonido y halito del grato pentametro, 
se abrasaba por Nanno y a menudo con ronzal de flauta 

2'J LOS supuestos amores de Hesiodo y Homero son un tanto extranos. 
Pues Eea era el modo de introducir a cada heroina: •áCual...•â. Podia haber, no 
obstante. una tradicion ai respecto y si no, interpretacion subjetiva poetica por 
la reiteracion del Eea de Hesiodo. Y algo similar sobre Penelope y Homero. 
que entre escritores aiejandrinos de temas amorosos no tendria nada de cho- 
cante, como justificacion del esfuerzo poetico, desde un punto de vista superfi- 
cial. En otro caso hemos & pensar ui notas humoristicas. Segun Giarratano. el 
linaje lcario hace referencia a la Odisea y las otras dos menciones a la Iliada. 

senil junto a Exarnias celebraba festines 216. 

Mas detestaba al siempre grave Hermobio y a Ferecles 
su enemigo, por odiar sus versos de replica. 
Y Antimaco, por amor de lidia Lide herido, llego 
hasta la comente del rio Pactolo. 
t. *** t a ella muerta deposito bajo tierra firme 
entre llantos. Y entre gemidos se alejo 
para llegar a la alta Colofon y, tras abdicar de todo 
esfuerzo, llenar sacros libros de sollozos. 
Y Alceo de Lesbos, bien sabes cuantos festines ofrendo 
para expresar con lira el amoroso anhelo 
por Safo: El aedo se enamoro del ruisenor y afligio 
al varon de Teos por la sabiduxia de su canto 217. 
Pues por ella tambien rivalizaba con el el meloso Anacreonte 
cuando la vio avanzar entre otras muchas lesbias. 
Y unas veces Samos abandonaba'y otras la propia patria, 
de cuello inclinado por las vides, 
para acudir a Lesbos, de excelente vino. Y el misio Lecto 5s  

a menudo le vio mas alla del mar Eolio 218. 

Y cual la abeja atica dejaba la montuosa Colono 
para cantar en coros tragicos 
a Baco y a Eros de Teoride *** 
*** (que en su vejez) Zeus a Sofocles dono. 60 

Y afirmo tambien que aquel hombre siempre precavido, 
que se gano el odio de todos por su t *** t 
hacia todas las mujeres, herido por curvo arco 
no escapo a los pesares nocturnos, 
sino que de Macedonia todas las sendas impetuoso 65 

216 El unico Examias que conocemos es el padre de Tales. 
217 De Teos era Anacreonte. Hay un juego de palabras entre aedo y ruise- 

nor (aedbn). 
=18 El misio L a t o  es un promontorio de Troade hoy llamado Baba. 
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recom'a, pues persiguio a la despensera 
de Arquelao, hasta hallar e1 dos  la ruina de Eurfpides. 
cuando topo con los espantosos canes de Arribio. 
Y del varon de Citera, Filoxeno, al que de nodrizas 

70 las Musas criaron como el mas fiel dispensador 
y cultivado de Baco y la flauta, sabes cuan conmovido 
por Ortigia atraveso esta ciudad, 
pues oiste la gran anoranza que Galatea suscito 
en sus corderos primogenitos 2'9. 

75 Y tampoco ignoras que el aedo Filetas, a quien de Euripilo 
los ciudadanos coos bajo platano 
erigieron un bronce, cantaba a impetuosa Bitis y en tanta 
razon y locuacidad se consumio 2z0. 

Ni siquiera cuantos hombres dura vida eligieron. 
so en busca de oscura sabiduria. 

a quienes Razon misma con argumentos sobre sagacidades 
y habil Virtud de inquietante narracion angustiaron, 
ni ellos siquiera escaparon al terrible tumulto de Eros 
enloquecedor, cayendo bajo el habil auriga. 

8s Cual pasion por Teano aprisiono a Pitagoras el Samio, 
descubridor de la simetria de geometricas 
espirales y plasmador en pequeiia esfera del circulo 
entero que envuelve el eter. 

219 Filoxeno, elogiado como •ánutrido por las propias Musas*, segun el 
Marmol de Paros vivio entre 43514 y 380179 (el ano griego se reparte entre 
dos nuestros) y compuso ditirambos con gran kxito, uno de ellos sobre Gala- 
tea. Influyo mucho en Te6crito. en particular sobre su Idilio XI. que toca el 
aludido tema, y muy probablemente a juzgar por su loa tambikn sobre Her- 
mesianacte en el mismo motivo del libro 1. La ciudad que atraviesa es Colo- 
fon. Las ovejas cantan a Galatea, como los tamariscos a Varo en VIRGILIO. 
Egloga VI 10. 

220 Filetas se debilitan's hasta morir. El platano tuvo que ser grato a File- 
tas. vimos un fr. suyo que lo menciona. 

Y con cual vigoroso fuego Cipris resentida caldeo 
a aquel de quien Apdo declaro 
ser en sabiduria el hombre mejor. Y su profundo 
espiritu fatigo con triviales enojos 
cuando frecuentaba la casa de Aspasia. Y no ha116 solucion 
quien hallaba tanta dialdctica via. 
Y al varon Cireneo al interior del Istmo atrajo temble 
deseo, cuando se enamoro el agudo Aristipo 
de la laconia Laide y fugitivo rechazo toda 
relacion, hasta acabar en una vida vacia (?) 22'. 

ATENEO, XIIl 597b. 

NOTICIAS 

Entre los dimeos hay un templo y una estatua de Atenea de lo 
mas antiguo. Y existe ademas otro santuario construido por ellos a la 
Madre Dindimene y a Atis. Quienquiera que fuese Atis, no es posible 
descubrir nada abominable respecto a el. Pero Hermesianacte, el es- 
critor de elegias, ha expuesto en sus versos que era hijo del fngio Ca- 
lao y que no fue engendrado por su madre mediante parto. Y cuando 
crecio emigr6 a Lidia, segun el relato de Hermesianacte, y celebraba 
para los lidios los misterios de la diosa Madre, hasta obtener para 
ellos tan grandes honores que Zeus. por celos de Atis, envio un jabali 
contra las cosechas de los lidios. Entonces perecieron bajo el jabali el 

22' Hace el poeta la transicion a los filosofos con estudiada digresih, 
aunque tal vez no muy habil, pero recoge lo principal, sus investigaciones y 
modo de exponerlas, ejercitacion literaria generalmente, y los •ácuai•â se repi- 
ten como en Hesiodo. Simpatico humor destila en relacion con Socrates y lo 
mismo hay que pensar sobre otros autores citados antes o sobre Aristipo. que 
era tachado de malicioso por su concepcion filosofica hedonista. El verso fi- 
nal esta corrupto, seguimos con dudas la conjetura de Harberton. 
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propio Atis y sus compaiieros lidios. Y los galatas que poseen Pesi- 
nunte hacen algo que es consecuencia de ello, no atacar a los jabalies. 

PAUSANIAS. VI1 17,s. 

En cuantos han escrito sobre Heracles y sus gestas, no hay el me- 
nor indicio del relato g acogiendole el rey de Oleno ... w y de la clase 
de hospitalidad que obtuviera Heracles de 61. Y testifica ademas mi 
aserto de que d e n o  era una pequena ciudadela antiguamente, la ele- 
gia compuesta por Hermesianacte al centauro Eurition 222. 

PAUSANIAS. VI1 18, 1. 

El poeta elegiaco Hermesianacte y otros jonios denominan cor- 
cho a la corteza de la encina 223. 

PAUSANIAS, VI11 12. 1. 

Hermesianacte, el escritor de elegias en desacuerdo con la opi- 
nion de los anteriores, ha expuesto lo siguiente: que Persuasion era 
una y la unica de las Gracias. 

PAUSANIAS, IX 35,5.  

Este Hermesianacte fue amigo intimo de Filetas. Por el fueron es- 
critas Las Persicas y los versos A hontion, su amada 224. 

Escolio a NICANDRO. Teriaca 3. 

224 En duda ponen la atribucion de Las Persicas Rohde y Susehmil y 
piensan en un error del escoliasta. Mas si la compuso en verso y la ternitica 
era amorosa, del estilo de las posteriores novelas griegas. no sena tan extra- 
fio. como opina F. Jacoby. 

El tema fue tocado tambien por Estesicoro y Baquilides. fr. 48 Jebb. 
223 Powell piensa que el vocablo es de la Elegia a Eurition, poniendo en 

relacion el original griego phc116n con el monte Phloe  de Arcadia que reco- 
m 6  Htrcules, apoyandose en un fr. de Esmfcoao y en APOLODORO, 11 5,4. 
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HERMOCLES DE C~ZICO 

1. Identidad del autor 

Ateneo, VI1 253d nos habla de la adulacion de los atenienses 
al gran Demetrio Poliorcetes. En su honor entonaban con danza in- 
cluida, como al unico dios verdadero, prosodios o cantos procesio- 
nales a los dioses, e itifalos, de antiguo canciones de cortejos con 
falos a deidades agrarias, Dioniso o Demeter, en yambos y troque- 
os. Y agrega anonimamente un itifalo tomado del historiador Du- 
ris de Sarnos. Mas adelante, en XV 697a. dice que a Antigono y a 
su hijo Demetrio los atenienses les cantaron peanes compuestos 
por Hermipo de Cizico, pero que habia mucha competencia entre 
autores, y que sobre ellos destacaba Hermocles. Esta noticia lleva 
a Schweighauser a sustituir a Hermipo por Hermocles, con apro- 
bacion general. Mas aun hay conocimiento de que Hemodoto fue 
otro que celebro en el mismo estilo a Antigono, apelandole dios 
hijo de Helios, segun Plutarco, Sobre Isis y Osiris 24. Este dato re- 
mataria quiza la justificacion del error de Ateneo. Y Hermocles se- 
ria autor de peanes y del itifalo transmitido. 

2.  Obra 

Este himno del que habla el texto de Ateneo debio de cantarse 
durante las Fiestas Piticas en Atenas al regreso de Demetrio de 
Cercira en 290-89. Nada extrana es en la epoca la deificacion de 
los grandes soberanos helenisticos y la consiguiente adulacion en 

toda Grecia. Lo sorprendente aqui es la bella y racionalista formu- 
lacion tipo Evemero (entre 340-260 a. C.), quien habia interpreta- 
do como reyes historicos a los viejos dioses y deificados heroes. 
Demetrio y su padre, los primeros diadocos de Alejandro en pro- 
clamarse reyes, habian contado desde siempre con la simpatia de 
las democracias griegas, encontradas con la politica militarista de 
Casandro. A este, en la persona de su impopular representante De- 
metrio Falereo, aquel en 307 habia arrancado como libertador 
Atenas, donde residio y mantuvo pugna con beocios y etolos, a lo 
que alude el himno, hasta su expulsion de Atenas escasos anos 
despues. 

El itifalo, al que segun Bergk faltarian al comienzo un par de 
versos introductorios, no carece de cierta gracia, en especial en su 
segunda parte. Vease sobre el F. Pordomingo, Athlon 11, Madrid, 
1987, pags. 727-92, y Guarducci, Scritti scelti ..., Leiden, 1983, 
pags. 173-75. 

ITIFALO A DEMETRIO POLIORCETES 

Cuan magnificos dioses y can'simos 
asisten a la ciudad, 
pues aqui a Demtter y Demetno 
asocio la ocasion. 
Ella los venerables misterios de Core 
vino a celebrar, 
y el alegre, como al dios conviene, bello 
asiste y s o ~ e n t e .  
Algo venerable se revela. sus amigos en circulo 
y en medio el mismo, 
tal como si fueran estrellas sus amigos 
y el el sol. 
Oh hijo del poderosisimo dios Posidon 
y de Afrodita, salud. 



15 Otros dioses o muy lejos estan, en efecto, 
u oidos no tienen. 
o no existen, o ninguna atencion nos prestan, 
y a ti presente vemos, 
no de madera o de piedra, sino de verdad. 

20 A ti oramos, por tanto: 
Carisimo, haz la paz en primer lugar, 
pues soberano eres. 
Y no ya de Tebas, sino de Grecia toda 
a la Esfinge vencedora 

25 (el etolo que sobre roca sentado, 
como la antigua, 
arrebatados tiene nuestros cuerpos todos, 
y no se combatirlo. 
Pues es etolo arrebatar lo de sus vecinos, 

30 ahora y en adelante.) 
reprimela sobre todo tu en persona. y si no, 
a algun Edipo encuentra 
quien a esta Esfinge o logre despenar 
o en pinzon convierta. 

DURIS, en ATENEO, VI1 253d. 

HER~DICO DE BABILONIA 

1. Identidad del autor 

Natural de Seleucia, junto al Tigris, muy proxima a Babilonia, 
era seguidor mas o menos inmediato del filologo de Pergamo Cra- 
tes de Malos, y la polemica que su maestro sostuvo con Aristarco 
de Alejandria la continua 61 con sus sucesores Didimo, Aristoni- 
co, etc. Asf pues, su enfoque critico de los textos antiguos, y en 
particular de Homero, es el alegorico adoptado por la influyente 
Estoa para interpretarlos y deducir su saber. Aunque tampoco des- 
cuidan la gramatica, en la que llegaron a sobresalir por encima de 
los filologos propiamente aiejandrinos. 

2.  Obra 

Conua estos, precisamente, se ha conservado un poema suyo 
motivado por el destierro de Alejandria a que les obligo Ptolomeo 
VIII, apodado Fiscon (*el Barrigon*) hacia el 144 a. C., fecha, 
por consiguiente, en tomo a la que debe datarse la vida de Herodi- 
co (fr. 1). Es una composicion epigramatica (en disticos elegia- 
COS) en que se burla de la excesiva preocupacion de los aristar- 
queos por pequeiieces gramaticales y Itxicas, concretamente el 
uso o no del dual o de un pronombre forico u otro. Fue imitada 
por Virgilio en el breve epigrama humoristico contra Anio Cjrn- 
bro: ~Corinthionun amator iste verborum, / iste iste rheror, iam- 
que qua tenus totus / Thucydides, ryrannus Atticae febris, / tau 
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Gallicum, "mim " ei "sphin " et mule illi sir: /ira omnia isla verba 
miscuitfrarriw (Catalepton 2.4); tambien la imita Filipo (Ant. Pa- 
lat. XI 321) y tal vez la evoque Lucilio. 

El segundo y ultimo poema transmitido, que con razon le ad- 
judica 1. During (Herodicus the Cratetean, Estocolmo, 1941, 
phgs. 5 sigs.) pese a la ambiguedad de la cita de Ateneo, es una 
graciosa parodia (hexameuica) en que ficticiamente Socrates mis- 
mo narraria como Aspasia, su supuesta alcahueta, trata de encau- 
zarle para que consiga los amorosos favores de Alcibiades. Son 
patentes las reminiscencias homtricas. Mas la cuestion es su ads- 
cripcion a las obras que se le asignan, y que son, como es de supo- 
ner, mas bien de indole filologica: seis libros Sobre la Comedia, 
que debia continuar la linea de la obra de igual titulo de Crates; 
Comentarios mixtos y Contra el Filosocrates. 

A esta ultima debe de pertenecer muy probablemente la parodia; 
y el oim texto, si no a la misma, tal vez pertenezca a la segunda pro- 
duccion citada, que permitiria mayor libertad y variedad de temas. 

Estudios acerca de el, ademas del de During, son los de Gude- 
man y Fraser, Prolem. Alex., 11, pag. 676. 

A LOS ARISTARQUEOS 

Por tanto, vosotros, oh aristarqueos segun el babilonio Herodico, 
sin averiguar ninguna de tales cuestiones (filologicas): 

Sobre el ancho lomo del mar, aristarqueos, huid 
de Grecia mas cobardes que el rubio cervatillo, 
zumbanincones, monosilabicos, a quienes preocupa 
el a ellos y el a ellos dos, el le y el a d. 

5 Quedaos con ello, osados viajeros. Y para Herodico 
quede por siempre Grecia y la divina Babilonia. 

A-. V 222a. 1, pag. 491 Kaibel. 

Aspasia, la sabia maestra de discursos retoricos de Skrates, en 
los versos que circulan como suyos, transmitidos por Herodico el dis- 
cipulo de Crates, dice asf: aNo me pasa inadvertido ...M (VV. 1 - 10). 
practica la caza, en efecto, el noble Socrates, teniendo como profeso- 
ra de erotismo a la milesia. mas 61, a su vez, no se deja capturar, 
como refirio Platon. por las redes de Alcibiades. Y, sin embargo, no 
cesa por cierto de llorar, como si, pienso, tuviera un mal dia. Viendo 
en que situacion se hallaba, le dice Aspasia: que, querido So- 
crates, estas lloran do?^ (VV. 1 1 - 14). 

•áNo me pasa inadvertido, Socrates, el deseo que tu mente 
muerde del hijo de Dinomaca y Clinias. Atiendeme, pues, 
si disfrutar quieres de tu amado y mi mensaje 
no desoigas, sino siguelo y para ti sera mucho mejor•â. 
Yo, en cuanto le oi, de alegria ungi mi cuerpo de sudor 5 
y de mis parpados las lagrimas cayeron, no a mi pesar. 
•áDisponte a colmar el animo de la Musa retentiva, 
con que le conquistaras, y prkstale oidos anhelantes: 
Pues es ese el inicio del amor de ambos, con que 
le retendras, en sus oidos vertiendo regalos del alma•â. 10 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
que, querido Socrates, estas llorando? sacude 

el huracan que en tu pecho mora, el deseo en los ojos 
roto del invicto joven? Te prometi yo conciliarlo 
contigo . . . 

ATENEO. V 219b. 1, pag. 485 Kaibel. 



3. Bibliografia 

Kavvadias dio a conocer el texto en Fouilles d1EPidoure, pag. 
34, y la f o t o d a  de la piedra inscrita en su libro El templo de 
Asclepio en Epidauro, 1900, pag. 213. Ademas del celebre texto 
de Wilamowitz, lo estudiaron Blass y Ludwich en sendos articu- 
los y Powell, New Chapters ..., pags. 46-47, y lo editaron Fraenkel 
y Diehl, Anthol. Lyr., VI, 13. 

ISILO 

HIMNO 

1 .  Identidad del autor y datacion 

Era hijo de un tal Socrates y natural de Epidauro, segun la 
inscripcion grabada en el Asclepieo o templo de Esculapio de esa 
ciudad. Esta contiene un extenso himno suyo, un nomos, a ese 
dios y a Apolo Maleata (de Malea en Laconia). Los propios ver- 
sos aportan material historico personal que penniten fecharlo por 
aproximacion hacia el 300 a. C. Se trata de la referencia a Fili- 
po 11 y su invasion de Laconia el 338, en que el poeta era a6n muy 
joven. Wilarnowitz, Isyllos von Epidauros, Berlin, 1886, precisa 
mas la fecha, hacia el 280, ano en que se podia expresar libremen- 
te en la ciudad el credo sociopolitico de que hace gala Isilo, aris- 
tocratico y filoespartano. 

2.  Obra 

Literariamente es una produccion modesta, de estilo casi pro- 
saico salvo en lo que respecta al Pean intercalado, de metro jonico e 
influjo ditirambico, de corte mas epico narrativo que lirico (VV. 35- 
59). estmcturado en seis porciones. El conjunto es hexamebico con 
algun pentamem inserto. Destaca el comienzo, verdadera proclama 
politica, construido en tetrametros trocaicos, mientras que el resto 
detalla el ritual, historia del culto y del Pean con la obligada consul- 
ta institucional al oraculo apolineo. Tras el Pean viene la porcion 
autobiograf~ca e historica con la dedicatoria final del himno. 

Isilo Epidaurio, hijo de Socrates, lo ofrendo a Apolo Maleata y a 
Asclepio: 

El pueblo hacia aristocracia si a los hombres bien dirigiera, A 

mais poderoso seria, pues por hombria de bien se endereza. 
Y si algun individuo, asi bien dirigido, abocara en maldad, 
con recaida, al castigarlo el pueblo se tornaxia mas firme. 
Esta opinion tuve hace tiempo, la sostuve y hoy la sostengo. 5 

Y rogue inscribirla, por si hacia esta opinion encauzaran 
las normas que estableci. Y asi ocumb, no sin los dioses. 

Estas normas sagradas descubrio Isilo por divino destino, B 

en galardon eterno, imperecedero para inmortales dioses 
y el pueblo entero convirtio en precepto de nuestra patria, I o 
luego de al ancho cielo elevar las manos a los Felices: 
Que ellos prevalezcan 
para invocarlos los hombres y proclamarlos por tribus 
de quienes en el pecho pudor y virtud protege su ciudad, 
proclamarlos a estos y que ellos con cabelleras cortejen 15 

a Febo soberano y a su hijo, el medico Asclepio, coronados 
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de laurel y con blancas vestiduras en honor de Apolo. 
y en el de Asclepio, con retofios de cultivado olivo, 
cortejados santamente y ragarles que a los ciudadanos 

20 todos y a sus hijos siempre concedan la anhelable salud, 
perfecta Constitucion, paz e irreprochable riqueza 
y que hombria de bien de varones siempre pese 
en Epidauro, estacion tras estacion siempre respetando 
estas normas. Asi Zeus de ancha faz cuida de nosotros. 

25 c Fue Maloc el primero en erigir altar a Apolo Maleata 
y en glorificarlo con Santuario para ofrendas. 
Y no intentes descender en Trice de Tesalia 
al sagrario de Asclepio, sin ofrecer sacrificio 
primero en el santo altar de Apolo Maleata. 

30 D Isilo encomendo a Astiledas consultar el oraculo 
en Delfos sobre el pean que en honor de Apolo 
compuso y de Asclepio. si inscribir el pean era 
mas beneficioso. Y respondio que inscribirlo era 
mas beneficioso de momento y para el tiempo futuro. 

PEAN 

Ie al dios Pean, gentes cantad, 
habitantes de sacrosanto Epidauro. 
Pues tal voz dicen, Febo Apolo, a oidos 
llego de los ancestros nuestros. 
Cuentan que Zeus, padre de las Musas. a Malo 
entreg6 Erato en santo matrimonio. 
Y Flegias, que habitaba su patria Epidauro, 
desposa la hija de Malo, que Erato 
pario y se llama Cleofema. 
Y Egla naci6 de Flegias, por sobrenombre 
asi llamada, pues Coronide era su nombre. 

Y al verla Febo, de arco dorado en casa 
de Malo, libero su flor virginal. 
Pues subiste al deseable lecho, hijo 
de Leto de dorado cabello. 
Te reverencio. Alumbro Egla un nifio en perfumado 
santuario. Y con Moiras y Laquesis, insigne 
madre, libero el parto generador el hijo de Zeus. 
Y le llamo Apolo Asclepio, con sobrenombre 
de la madre Egla. el cesador de enfermedades, 
donador de salud, gran regalo para mortales. 
115 Pean, it? Pean, saludos Aselepio, 
acrecienta, Epidauro, tu ciudad materna 
y resplandeciente salud concddenos ademas 
de mente y de cuerpo. Ie Pean, ie Pean. 

Y revelaste, Asclepio, obra de tu excelsitud 
en tiempos en que a Esparta condujo ejercito 
Filipo con intencion de arrebatar el poder real. 
Desde Epidauro fue en su socorro Asclepio 
para honra del linaje Heracleo, de que cuidaba Zeus. 
Y fuiste cuando del Bosforo enfermo lleg6 tu hijo, 
a quien tu, Asclepio, esplendente en armas 
de oro topaste en su camino. Y tu hijo, al verte, 
alzadas las manos, rogaba con suplicante palabra: 
•áDesprovisto estoy de tus dones, Pean Asclepio. 
Apiadate de mi•â. Y esto patente me dijiste: 70 

•á!Animo! Pues acudire en su momento. Mas ahora aguarda 
a que de penosa muerte libere a lacedemonios, 
porque con justicia respetaron los oraculos de Febo 
que solicito Licurgo e impuso a la ciudad•â. 
Tal partia 151 hacia Esparta y en mi la idea broto 
de anunciar a los lacedemonios la inmediata 
llegada del dios. Y me escucharon pronunciar 
la voz salvadora, Asclepio. Y tu los salvaste. 
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Y proclamaron acogerte todos en hospitalidad, 
80 invocandote salvador de la ancha Lacedemonia. 

Esto. oh tu, muy excelente dios te ofrend6 Isilo, 
como era justo, seiior, en honra de tu excelsitud m. 

Inscripciones Griegas IV 950 Fracnkel. 

22J Nuestra traduccidn •ánormas•â corresponde al griego nomos, que nom- 
bra el tipo de himno (y su contenido normativo). El autor parece un sacerdote 
importante con gran influjo poKtico e incluso relacidn directa con el dios, 
con quien mantiene diilogo abierto. Todo ello es comprensible en una ciudad 
Santuario. El estilo, como el ideario, completamente arcaizante. Subraya el 
intimo enlace entre Apolo y Asclepio, que cultualmente es de rigor hasta en 
la lejana Tesalia. Ello conviene a Epidauro, asclepiea por excelencia con 
Centro midico religioso dedicado al dios (el Asclepieo mismo arriba mencio- 
nado). El Pein de Macedonico, el unico no traducido por nosotros, puede 
verse en F. PORWMINW, Corolla iundin. 4 (1984), 101-129, con texto y tra- 
duccion en pigs. 103-6. 

1. Identidad y obra 

A los Peanes ya vistos de Aristonoo, Filodamo de Escarfea e 
Isilo, viene a anadirse el del citaredo Limenio de Atenas, con dos 
singularidades, el acompanamiento de un Prosodio en la segunda 
porcion y, sobre todo, la notacion musical con que fue grabado en 
Delfos. Esta cualidad la comparte por fortuna con los himnos de 
Mesomedes, la Cancion de Sicilo, algun otro nuevo hallazgo y, 
especialmente, el Pean anonimo descubierto con el en 1893 y edi- 
tado por Colin, aunque este contenga notacion vocal y el de Lime- 
nio instrumental (cf. Jan, Music. Scr. Graeci, 11, 11, y Powell, 
New Chapters ..., 1, pags. 43-45). Mas puestos ambos en relacion, 
se aclara la conjuncion existente entre registros de voces y de cita- 
ras. A T. Reinach se debe una notacion adaptada a la actual, que 
Powell reproduce en su edicion, pags. 154-59. La inscripcion del 
Pean servia para el conocimiento de los feligreses, en general, y 
particular ejecucion de los instrumentistas y coro. 

2. Ejecucion y contenido 

Su modo musical de ejecucion era lidio o hipolidio y la escala 
tonal diatonica. El ritmo mttrico viene dado por creticos propios o 
resueltos en peones en la primera parte, muy adecuado por su vi- 
veza para la danza, y gliconios en la segunda acordes con la mar- 
cha procesional del Prosodio. La flauta acompanaba tambien a la 
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citara y el texto mismo nos dice quiknes eran sus ejecutantes, una 
cofradia de artistas profesionales. Curiosamente recoge un hecho 
historico importante, la invasion gala del 279-78 a. C. (VV. 31 
sigs.), y concluye con la loa de otro, la aparicion en escena de los 
conquistadores romanos (VV. 46 sigs.). Por ello la datacion la ha- 
cen Colin (cf. Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 1913. y Foui- 
lles ..., 111, 2, pag. 47) y Reinach (Fouilles ..., 11, pags. 147 sigs.) y 
H. Weil y Reinach (Bull. Corr. Hell., XVII, pags. 569 sigs., y 
XVIII, pags. 345 sigs.) entre 138-28 a. C. Su estructura de compo- 
sicion, algo suelta, no deja por ello de contener hermosas descrip 
ciones en todos los sentidos, como la del nacimiento de Apdo con 
apaciguamiento de la Naturaleza en plena conmocion. 

Agreguense a los estudios citados Pomtow, Die alte Tholos; 
Crusius, Die Delph. Hymn., y los de Winnington-Ingram, E. Mar- 
tin, Pohlmann, etc. 

A APOLO 

Pean DClfico y Prosodio al dios, compuesto (y acompanado de 
citara) por el ateniense Limenio, hijo de Teno: 

Venid a este insigne, de lejos visible (monte) 
bicumbre del Parnaso y entonad mis himnos, 
Pierides, que Heliconidas rocas nivosas habitais. 
Y cantad al Flechador de pelo dorado, Febo Pitio, 

s de bella lira, que feliz Leto pario en celebre (lago), 
(entre congojas) asida a lozana (rama) de verde olivo. 
Pues todo el (brillante) cielo se regocijo *** 
el eter, sosegado, contuvo (el raudo vuelo) del vendaval 

y ceso de Nereo el (impetuoso) oleaje de hondo bramido 
y el gran Oceano, que con (humedos) brazos (la tierra) rodea. 10 

Tras dejar entonces la isla Cintia, (alcanzo el dios) 
sobre *** de Tritonide, el Atica insigne, de primera cosecha. 
y (flauta) libia, al compas de su dulce voz. expandia melifluo 
son, fundida con variedad (melodica de acordes de citara), 
a la par que eco, de petrea morada replicaba (•áPean, ie Pean~). 15 

Y (el) se regocijo, porque capto en su mente 
y (reconocio) el inmortal (pensamiento) de Zeus. Por ello 
a partir de aquel comienzo a Peon invocamos el pueblo 
autoctono entero y de Baco la gran cofradia sacra, aguijoneada 
por tino, de artistas residente en la Cecropia ciudad. 20 

Ea pues, tu que posees el tn'pode oracular, acude a esta sierra 
por dioses hollada de Parnaso que propende a la inspiracion. 
Pues tu, con rama de laurel trenzada en tomo a tus bucles, 
senor, y con sacudida por mano inmortal (de inconmensurables 
cimientos, a la portentosa) hija (de la Tierra) te enfrentaste. 25 

Asi pues, de Leto, de amorosa (mirada) *** 
y con dardos aniquilaste a la hija de la Tierra, en tanto *** 
deseo de la madre tuvo *** 
(la fiera) que mataste *** 
silbido amenazador ** * 
Y tu guardabas de la Tierra (entonces), 
(senor, la sacra matriz), cuando barbaro Ares 
(sin respeto) a tu profetica 
(sede) w*, despues de saquearla, 
perecio en humeda (tormenta de nieve). 
(Asi pues), protege, (Febo), la ciudad 
de Palas, construccion de dioses, 
y (su insigne pueblo), y tu con el, 
(Artemis), diosa soberana de canes 
y del arco cretense y la gloriosisima 
(Leto). Y a los habitantes infalibles 
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de Delfos (cuidad junto a hijos) 
cohabitantes de sus casas, 
y (benkvolos) venid con ministms 

45 (triunfadores de sacros juegos) 
de Baco, y de los romanos 
acrecentad, (con vigor) sin vejez, 
triunfal imperio floreciente, 
(conquistado) por la lanza. 

M .  G .  WN, Fouilles de Delphes. 111 2, &s. 147 sig. 

1. Identidad y obra 

Natural de Argos, es este un controvertido recreador de los 
datos de las vidas de los antiguos musicos, filosofos y literatos 
que tanto interesaron en el periodo helenistico. Escribio un libro 
titulado Sobre los poetas y muy probablemente solo nos queden 
de 61 unos excerpta o resumenes. Acerca de CI se nos han transmi- 
tido mes referencias, dos de Diogenes Laercio. 1 34 y 1 12, y la ter- 
cera, producto de fiable conjetura, en la Vida de Sofocles. Mas 
puede ser que a travCs de otros, seguramente las biografias de 
Hermipo de Esmirna, como opina W. Kroll, pasaran resumidas 
esas citas a Diogenes Laercio y Hesiquio hasta llegar finalmente a 
Esteban de Bizancio y La Suda. 

2. Fragmentos 

Es peculiaridad de los fragmentos la adjudicacion de obras 
poeticas a autores que nunca debieron de escribirlas: asi, una Teo- 
gonia a Aristeo, una produccion Cpica sobre los Misterios a Eu- 
molpo, una Cosmogonia a Lino o tragedias a Pindaro. Asimismo, 
otras en prosa, como una sobre los sacrificios a Epimenides, sobre 
la legislaci6n a Pitaco o de medicina a ParmCnides. En conclusion, 
si bien parte de los versos y datos pueden ser exactos, como algu- 
nos epigramas fiinebres, otros deben & pertenecer a su propia in- 
ventiva, siguiendo el modelo del Peplo aristotelico en opinion de 
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Cr6nert y la mayoria de los estudiosos, en particular ciertos inven- 
tos que atribuye a esos sabios, como el origen del yambo a Sim& 
nides o la composicion & tema astronomico La Esfera a Museo. 

3. Datacibn 

Los pensamientos de los Siete Sabios que aportamos al final 
resulta ser la porcion mas interesante (frs. 18-23). Muy probable- 
mente fueron lefdos por Hennipo, a quien se considero el primero 
en tratar en exclusiva en un determinado libro esa tematica. Y 
puesto que guardan relacion tambien con los Pinakes de Calima- 
co, pero en condiciones de notable inferioridad, como con toda ra- 
z6n piensa F. Schmidt. Leo le asigna la datacion del s. 11 a. C., in- 
termedia entre los dos autores mencionados, y la del s. 111, mas 
proxima al primero, Cmsius y Kroll. 

4.  Bibliografia 

Su primer editor fue W. Cronert, dharitesw, en F. Leo zwn 
sechzigsten Geburtstag dargebracht, 19 1 1 ,  pags. 131-42. con SU 

comentario a partir de la pag. 123. Le siguen M. Gabathuler, He- 
llen. Epigr. auf Dichter, 1937, y Diehl, Anthol. Lyr., 11, pag. 190, 
sobre los Siete Sabios, con correcciones de Von Wilamowitz, Her- 
mes 60, pag. 300. Otros estudios acerca de el son los de Schneide 
win, Bergk, Hiller, Rhein. Mus. 33, 318 sigs.; W. Kroll, Studien ..., 
312 sigs., y RE, X11, 1, cok. 931-33. Ver ademas C. Garcia Gual, 
Los siete sabios ( y  tres mas), Madrid, 1989. 

EPIGRAMAS 

1 

A MUSEO 

Museo.. . (dicen que) 61 mun6 en Falero y que se le inscribio este 
distico elegiaco: 

Al querido hijo de Eurnolpo bajo esta tumba pasee 
el suelo fa1drico. a Museo. al precer su cuerpa. 

DK~~ENES LA~CIO, 1 3, i, pdg. 2 Long. 

(Dicen que) Lino mun6 en Euka flechado por Apolo. y se le de- 
dico esta inscripcion: 

Aqui acogio la tierra al morir al tebano Lino. 
hijo de la Musa Urania, la bien coronada. 

DI~GENES LAERCIO, 14,I. pag. 2 Long. 

Dicen que 61 (Lino) fue enterrado en Tebas y los patas le rinden 
honores con plsnideras ofnndas. Una inscripcion hay en Tebas: xOh 
Lino, etc.•â. Y otra es: 

A Lino. el dios hombre cubro. servidor de las Musas 
(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 

y (otra): 

A Lino Elino. el muy planido esta patria tierra 
conserva, muerto por los dardos de Febo. 

Escolio T a Ilinda XVIll570. IV, pdg. 556 Erbse. 
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La leyenda dice que Cl (Orfeo) perecio a manos de mujeres, pero 
un epigrama de Dio, ciudad de Macedonia. que fue fulminado por un 
rayo, y dice asi: 

Aqui las Musas sepultaron al tracio de dorada lira, a Orfeo, 
a quien mato Zeus, el gobernador celeste con dardo humeante. 

DI~GENES LAERCIO, 15.1. phg. 3 Long. 

6-7 

A TALES 

Dice LoMn el Argivo que sus escritos (de Tales) abarcan unos 
doscientos versos y que en su imagen esta grabado lo siguiente: 

A este Tales de Mileto Jonia que lo crio le proclamo 
el mas venerable en saber de todos los astrologos. 

DI~GENES LAERCIO, 1 34.1. phg. 14 Long. 

Y sobre su sepultura (de Tales) hay grabado: 

Pequena, de verdad. es esta tumba, mas su fama el cielo alcanza, 
pues es ella los confines del muy reflexivo Tales. 

DI~OENES LA~JICIO, 1 39,I. pbg. 16 L0ng. 

8 

A SOLON 

En su imagen (de Solon) hay grabado lo siguiente: 

Esta Salamina que al injusto agravio de medos puso fin, 
a este Solon engendro, sagrado legislador. 

DI~GENES LAERCIO, 1 62,I. pag. 26 Long. 

En su imagen (de Quilon) hay grabado lo siguiente: 

Esparta engendro a este Quilon, coronado por su lanza, 
que el primero fue en saber de los siete sabios. 

DIOCENES LAERCIO, 1 73.1, pag. 3 1 Long. 

Y sobre su tumba hay grabado lo siguiente: 

Con intimas Idgrimas a Pitaco muerto llora 
esta sagrada Lesbos que le engendro. 

DI~GENES LAERCIO. 1 79.1, pag. 34 Long. 

Y con grandes honores la ciudad le sepulto e inscribieron: 
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En ilustre suelo cubre esta lapida a Biante, nacido 
en Priene, gran orgullo de los jonios. 

DIQENES LAEUCIO. 1 85.1. pag. 37 Long. 

12 

A CLEOBULO 

Murio (Cleobulo) ya anciano.. . y se le inscribio: 

Por el sabio Cleobulo muerto, de luto esta esta 
patria suya de Lindo, engalanada por el mar. 

D I ~ ~ E N E S  LAERCIO. 193.1, pig. 41 Long. 

Los corinfios sobre un cenotafio (a Periandro) le grabaron lo si- 
guiente: 

A Periandro, el pritane en riqueza y saber su patria, 
esta costera tierra de Corinto, en su seno guarda. 

DI~~ENES LAERCIO. 1 %, 1, pig. 43 Long. 

El ejemplo de Arion de Metimna de acuerdo con su estatua de 
Tknaro y la inscripcion grabada en ella es suficiente para demostrar el 
interes por el canto y la flauta de la especie de los delfines. La ins- 
cripcion dice: 

Con cortejo de inmortales a Ari6n. hijo de Cicleo, 
del mar siciliano salvo el presente vehiculo. 

ELIANO. Hisroria de los animales XII 45.1. pdg. 3 15 Hercher. 

Timoteo el citaredo.. . muere en Macedonia y se le inscribio lo 
siguiente: 

Mileto, su patria, engendro al amado de las Musas 
Timoteo, diestro auriga de la citara. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Mileto. 

Lobon dice que en su tumba (de Sofocles) hay grabado lo si- 
guiente: 

En esta sepultura a Sofocles cubro, que obtuvo preeminencia 
en la Tragedia, el de respetabilisimo caracter. 

Vida de Sdfocies 15. pag. 38.7 1 Radt. 

Teodectes.. . murio en Atenas y se le grabo este distico elegiaco: 

Este pais cubre en su seno al faselita Teodectes, 
a quien las Musas Olimpicas engrandecieron. 

ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V. Faselide. 
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18-23 

ESCOLIOS DE LOS SIETE SABIOS 

TALES 

. . . y versos cantados suyos (de Tales) son los siguientes: 

No muchas palabras revelan juiciosa opinion. 
Algo sabio investiga s610, 
algo digno s61o escoge. 
Asi te libraras de las lenguas de verborrea 

5 interminable de los hombres charlatanes. 
DI&WES LAERCIO. 1 34.1, pag. 14 Long. 

. . . y versos cantados suyos (de Solon) son los siguientes: 

Precavido observa a todo hombre, 
no sea que llevando en su corazon 
un arma oculta te hable con rostro 
radiante y su lengua de doble palabra 
chille desde su sombria mente. 

Dioatws LAERCIO, 161.1, pag. 25 Long. 

. . . y de sus versos cantados (de Quilon) son especialmente cele- 
brados &os: 

Con piedras de toque 
se examina el oro, 
que ofrece asi prueba segura. 
Y con el oro 
la mente de buenos y malos . 5 

tarnbiCn ofrece comprobacion. 
DI&ENES LAERCIO, 1 7 1.1, p4g. 30 Long. 

. .. y de sus versos cantados (de Pitaco) son especialmente cele- 
brados estos: 

Con arco y carcaj es preciso 
acercarse al malvado mortal. 
pues nada fiable por la boca emite 
la lengua que en el corazon tiene 
pensamiento de doble hablar. 5 

DI~GENES LAERCIO, I 78.1. pag. 33 Long. 

. . . y de sus versos cantados (de Biante) son celebrados estos: 
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Agrada a todos los ciudadanos 
en la ciudad donde mores, 
pues el mayor reconocimiento consigues. 
Muchas veces un caracter arrogante 
alumbro funesta ruina. 

DI~GENES LAERCIO, 1 85.1. pag. 38 Long. 

23 

CLEOBULO 

. . . y de sus versos cantados (de Cleobulo) son celebrados los si- 
guientes: 

Incultura es lo mas entre los mortales 
y multitud de palabras. Mas ayudara la ocasion. 
Tu se digno, para que el favor 
no resulte vano. 

DI~GENES LAERCIO, 191.1. pag. 40 Long. 

l. Autor y genero literario 

En este poeta parodico nacido en Misia, en la costa del Asia 
Menor, la parodia no va acompanada de didactismo, como ocum'a 
con Arquestrato de Gela y otros, sino que en la linea de Hegemon 
de Tasos, coetaneo de Alcibiades y sistematizador del genero, so- 
brepone la intencion cdmica Iudica al contenido. El verso epico no 
es distorsionado con utiles pero frivolos conocimientos, sino para 
ridiculizar situaciones cotidianas hasta la hiperbole, hasta revelar 
su disparatada incongruencia bajo una mirada amable y critica al 
tiempo. No es suficiente la sonrisa, se pretende la carcajada. 

La parodia ha sido incluida ya en competiciones festivas, aun 
como genero menor. La Gigantomaquia de Hegemon habia reci- 
bido un premio en Atenas a fines del s. v a. C. (entre 425-20), que 
cabe calcular metalicamente en media mina. Y las inscripciones 
nos hablan de premios instituidos para ella en otros concursos, 
como los de Delos y Atica, en festividades de Eretria hacia el 340, 
junto a los de rapsodos, aulodos, citaristas y citaredos, aunque se 
le dediquen solo dos galardones frente a tres de los demas y el ul- 
timo puesto en proporciones economicas comparativas (Inscr. Gr. 
XII 9, 189 = Bechtel, SGDI 5315). 

Naturalmente, la parodia ya existia antes & Hegemon de Ta- 
sos en el Margires o rLn copa & Isquiau, que en lugar de dar rea- 
leza como la de Nkstor, inflamaba eroticamente. Y se nos ha per- 
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dido casi completa la obra de parodos de la epoca de Filipo, coma 
Eubeo de Paros y Beoto de Siracusa, recordados, segun vimos, 
por Alejandro Etolo y el propio Matron, como veremos. 

2. Obra 

Su obra conocida es el celebre Festin Atico, poema lleno de 
encanto y comicidad, celebrado por Plutarco y Ateneo y conserva- 
do afortunadamente casi integro. Con inicio parodico de la Odisea, 
nos presenta entre personajes cliisicos de la comedia, como Quere- 
fonte re1 Vampirow aristofanico, a otros de su tiempo, como el d- 
tor Jenocles, el anfitrion, y uno mas de nombre Estratocles, mal 
visto por su servilismo hacia Andgono y Demetrio Poliorcetes, que 
aparece aqui como director de danza y empresario de unas bailari- 
nas de festines (VV. 2-10 y 12 1-22). La mencion. en cambio, del 
parodo Cldnico parece laudatoria, pero mas bien oculta una burla 
del desprecio en que se le tenia entonces. La referencia al teatro, si 
no fuera pasiva y critica (uno desconocida•â por •áconocedon>), lo 
convertiria en autor de comedias como Hegemon; nada sorpren- 
dente porque la parodia les debe muchos recursos (v. 5). 

El poema, con 122 hexametros transmitidos, se fecha entre 
3 10-305. Compuesto como un centon, no se cine a un solo contex- 
to homerico. Mediante el remedo & multiples pasajes convierte en 
heroes a las viandas componentes de la cena, vegetales y animales, 
y en epica contienda su degustacion por los comensales. Como ya 
habia advertido Scaligero, la parodia naceria de la rapsodia en la 
misma relacion que el mimo & la comedia y el drama satirico de 
la tragedia. Sin embargo, se intentan tambien otras vias, como la 
parodia de un tal Enopas, itaiico. que presentaba en una obra a Po- 
lifemo emitiendo gorgoritos y a Ulises cometiendo solecismos. 

3. Influencia y bibliografla 

En el romano Lucilio. parodo de los epicos Nevio y Ennio, tie- 
ne Matron & Pitane un claro seguidor e imitador directo en alguna 
shtira, su Cena rustica La produccion de MaU6n junto con la de 

los restantes parodos fue editada sucesivamente por Weland, De 
paraec. paorod. h r .  script. ap. Graec., Gotinga, 1833; Peltzer, 
De parod. Graec. poesi.. ., Munster, 18% Paessens, De Matronis 
~arodianun reliquiis, Kempcn. 1856; P. Brandt, Corpwculum po- 
esis epicae Graec. ludibundae, Leipzig, 1888. y reproduccion re- 
ciente con traduccion italiana del texto de Matron realiza& por A. 
brenzoni en E. Degani (ed.), Poesia parodica .... pags. 93 sigs., 
con Introduccion del editor a quien remitimos en estudios del ge- 
nero como el ya citado ((Appunti di poesia gastron. gr.•â o Miscela- 
nea humanistica. Sofocles, Matron, Leopardi, Madrid, 1985, asi 
como a Von Wilarnowitz en Hennes 58 (1923), 73 sigs. 

En cuanto a los aspectos gastronomicos del poema, cf. 
Thompson, Glossary of Greek Fishes, Londres, 1947. 

No sin gracia traza el poeta piuodico Matron su Festin Atico, que 
por su rareza, amigos, no me demoraria, lo dijo Plutarco. en recordaros: 

Los festines narrame, Musa, muchisimos y muy nutricios, 
con que el retor Jenocles nos agasajo en Atenas. 
Pues tarnbien llegue hasta alli, y me seguia mucha hambre, 
donde entonces los mas hermosos y mayores panes vi. 
mas blancos que la nieve, de comer iguales a pasteles, 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

Esta primera laguna debla de contener la relacion (cataiogo) de co- 
mensales. de acuerdo con Meineke, que luego revista Jenocles. 
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De ellos tambien, mientras se cocian. Boreas se enamoro. 
Jenocles mismo revistaba las filas de varones, 
y llegandose al umbral se &tuvo, y a su lado estaba 
el parasito Querefonte, semejante a hambrienta gaviota, 

i o  en ayunas, como buen conocedor de ajenos festines. 
Entretanto portaban y llenaron las mesas cocineros. 
a quienes el poderoso Cielo encomendo las cocinas 
tanto para acelerar la hora & comer, como para demorarla. 
Ya todos los demas lanzaban sus manos sobre las legumbres, 

15 mas yo no les segui, sino que c o d a  sazonados alimentos, 
bulbos y esparragos y medulosas ostras, mandando 
a paseo a los crudos salazones, vianda fenicia 22'. 

ArrojC luego los peliespinudos erizos de mar 
y ellos, rodando, estruendo producian en pies de muchachos, 

20 al descubierto, donde batian olas contra orillas. 
Y muchas espinas de cuajo arranque de sus cabezas. 
Llego luego la aphye del Faiero, la companera de Triton, 
ante las mejillas portando sus velos mugrientos 228. 

................................................ 
A ellos amaba el Ciclope y en sus montes criaba 
................................................ 

25 en tintineantes platos llego trayendo las pinnas, 
que la espumosa agua nutre bajo roca de pelo de alga 
................................................ 
y cartilaginoso rodaballo y salmonete de rojizas mejillas. 
Contra el, entre los primeros, dirigi la mano de fuertes ufias, 
pero no alcance a herirlo, pues me aturdio Febo Apdo. 

30 Mas cuando vi a Estratocles, poderoso inspirador de miedo, 
llevar entre sus manos la cab'eza del domapotros salmonete, 

227 El alimento fenicio. conserva de inferior calidad, es rechazado. 
La ophjc designa. segun niompson, diversos tipos de peces, si bien 

aqui, al menos, por la descripcion podria referirse a la anchoa. 

lo retome en contienda y el insaciable cuello arafid 229. 

Llego la hija de Nereo, Tetis, de argenteos pies, 
terrible diosa parlante, sepia de bellos bucles, 
la unica que, siendo pez, lo blanco y negro conoce. 
Y a Ticio vi, de laguna muy ilustre congrio 
en bandejas yacente y nueve mesas 61 solo ocupaba. 
En pos de sus pasos venia la diosa pez de blancos 
brazos, la anguila, que se jactaba de unirse con Zeus 
en abrazo, de Cope, de donde es el linaje de anguilas 
cazadoras, tan grande que ni dos atleticos varones, 
cuales fueron en su dia Antenor y Astianacte, 
la elevarian del suelo al carro facilmente 230. 

Pues tenfan ellas nueve codos y tres palmos 
de anchura, mas de longitud de nueve brazas resultaron. 
Y muchas veces arriba y abajo paso el cocinero 
entre las filas, en su hombro derecho blandiendo 
fuentes de viandas, cuarenta cazuelas negras escoltaban 
y detras en formacion muchos platos de Eubea. 
Y lleg6 la mensajera Iris. veloz calamar de aereos pies, 
y la perca de florida piel y el popular melanuro, 
quien, aun mortal siendo. a peces inmortales seguia 231. 

Solo la cabeza del atun onzyno, el Escondrijida, 
lejos se mantenia, imtada por su clavicula perdida, 
pues pesar dispusieron los dioses para los humanos 232. 

2" La condicion de •áinsaciable•â del cuello del salmonete ha de tomarse 
en sentido pasivo, como es frecuente, entre otros, en los adjetivos en -ros 
griegos. ndel que no se sacia unou. 

2" Cope alude al lago Copais. Antenor y Astianacte son al tiempo nom- 
bres de atletas y de hCroes hornericos y en el ultimo caso de muy dispar edad. 

2" Era proverbio griego, segun A m m .  VI1 3 19c, •ásigue la perca al me- 
lanurou. 

La interpretacion de la perdida de la clavicula del orcyno es debido para 
unos. Brandt, a su calidad; para otros, Wilamowitz, al rechazo de su cabeza. 
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Y el angelote estaba. que aman sobremanera los obreros, 
basto pero excelente criador de muchachos. Y, en verded, yo, 
al menos, otra carne mas agradable puedo mostrar a3. 
Asado penetro el mujol. el portentoso auriga, mas solo 

60 no. sino que doce sargos, en efecto, le escoltaban. 
En pos de ellos iba el poderoso bonito de azulada piel, 
que del mar entero las profundidades conoce, servidor 
de Posidon, y las gambas, aedas de Zeus Olimpico. 
entonces por la vejez curvadas. mas buenas de comer 234. 

65 La dorada, el mas hermoso pez sobre todos los de&. 
El cangrejo de mar, por su parte, ansiaba vestirse 
coraza en festines de Felices. A ellos sus manos 
los comensales lanzaron, pusieron en sus bocas y aparto 
cada uno a su lado. Y los capitaneaba el poderoso 

70 elope insigne por su lanza, a quien, aun ya harto, alargue 
mi mano anhelando probarlo. Y ambrosia me parecio, 
de la que comen los felices dioses sempitemos 235. 

Y la morena sirvio trayendo, cobertura de la mesa, 
y el ceilidor que ella, ufana, portaba en tomo al cuello, 

7s cuando al lecho subia con el magnanimo Dragontiada 2%. 

Y sandalos sirvio luego, perpetuos entre inmortales, 
y lenguado, que en bullidora salmuera habitaba. 

El epiteto del angelote acriador de muchachos* tiene doble sentido, 
pues es caractedstica suya proteger a las crias en su propio cuerpo. segun 
Aristoteles. 

2Y Se refiere a la indole emigratona del bonito. No esta clara la peculiari- 
dad de aaedasr que atribuye a las gambas. wmo tampoco aplicada a las cebo- 
lleta~ en el fr. 3. Quizas se deba a la semejanza con instrumentos musicales. 

Mas conviene el eplieto de la lanza 16gicamente. al pez espada que al 
elope, wmentan Lloyd-Jones y Parsons en su edicion. Tal vez haya comipte- 
la en el texto. 

Dmg~n:urd<l remite a la cmncia popular de que las morenas se apan- 
jaban con serpientes. 

y en filas tordos marinos, adolescentes de alto vuelo 
y nutridos sobre rocas. y las acuaticas hyedes 237. 

Y en total desorden (pagros) e hipums y siluros, 
el mormiro t tarnbitn se hallaba t y el esparo. A ellos 
sisibeantes ofrecio trayendo el cocinero y perfumo 
la casa. Comed, nos decia, pero mas a mi me parecia 
sustento femenil cuando ya a otros me lanzaba. 
Mas un plato habia, de quien nadie intentaba comer. 
al descubierto, donde espacio entre fuentes se veia, 
del que llego solitario el pez merlo, presto a ser 
engullido, mas no intacto. Otros tambien lo deseaban. 
Mas, al ver el jamon como temble. Mostaza a su lado 
exhalando fragancia yacia y ya no contuve las manos. 
Mientras lo devoraba, lloraba, porque maiiana no lo vena, 
pero preciso me era de queso y pronta masa de harina 
(proveerme) *** 
El estomago no se resistio. porque superfluidad 
lo forzaba. Lo sometio negra sopa y menudencias de cerdo 
hervidas. Del lago sacro de Salamina un mozo trajo 
trece anades bien gruesas. que el cocinero al traer 
sirvio, donde falanges de atenienses se reclinaban. 
Y Querefonte medito a la par pasado y porvenir: 
discernir las aves y comer porciones favorables 238. 

Y como leon comia, en la palma asida pata de cordero, 
para al retomar a casa, tener que cenar de nuevo. 
Y las gachas de dulce faz. que se esforzo en hervir 
Hefesto, trece meses cociendo en atico puchero. 

Hyadcs alude por igual a astros. Se juega aqui con la etimologia grie- 
ga de significado •áacuiticas* del mar y de lluvias identificadas con astros. 

El vem 89 marca la transicion del pescado a las carnes, con interme- 
dio de diversos entremeses y sopa. Estos VV. 98-99 evocan la sabiduria omi- 
tomantica de Haliterses en Odisea 11 158-59. 

193.-20 



los Luego, cuando el deseo saciaron del meloso sustento, 
para lavar las manos de comentes de Oceano, 
hermoso joven lkgo trayendo dulce unguento de iris 
y otro, a su vez. coronas distribuyo por la izquierda 
a todos, que ordenados en dos hileras entretejian 

i io con rosas. La cratera de Bromio se mezclaba y se bebfa 
vino lesbio, el que mAs habian bebido unos frente a otros. 
Segundas mesas de nuevo se equiparon repletas. 
Y se hallaban en ellas peras y gruesas manzanas, 
granadas y racimos de uvas, nodrizas del dios Bromio. 

i i s  recikn degolladas, que hamamaxis por sobrenombre llaman. 
Pero yo ya de ellas ninguna comi, pues, harto, descansaba. 
Mas cuando vi introducirse la dulce, rubia, grande. 
circular y tierna torta cocida, hija de Demkter, 

hubiera podido entonces de la divina torta apartarme? 
120 Ni aunque de diez manos y diez bocas dispusiera 

e indestructible vientre y broncfneo corazon tuviera. 
Y entraron las prostitutas, dos chicas, de portentos 
hacedoras, que Estratocles guiaba, como a agilipedas aves. 

ATENEO, IV 134d. 1, pag. 305 Kaibel. 

Y Matron, el poeta parodico en su Festin: 

Ostras trajo, trufas de la Nereida Tetis 239. 
ATENEO, Ii 6% 1, phg. 146 Kaibel. 

239 Este fragmento podla pertenecer. por tanto. a las porciones lacunosas 
del texto anterior. aunque cabe pensar que pudiera haber habido W s  Festi- 
nes suyos, pues ni tste ni los restantes fragmentos gastron6micos sueltos 
transmitidos son faciles de encajar. Y en estos otros los epfgrafes de las citas 
suelen remitir a sus Parodias, que debieron de ser, por supuesto, numerosas. 

3 
La cebolleta menciona Matron en sus parodias: 

A las cerrajas yo ni aludir6 ni nombrare, 
meduloso retofio. de peIiespinudas cabezas, 
ni a las cebolletas, aedas de Zeus Olimpico, 
que en tierra crio inagotable lluvia, hija de Zeus, 
mas blancas que la nieve, de comer iguales a pasteles. 5 
De ellas. sacrificadas, se prendo el soberano vientre. 

ATENEO. 11 64.1, pag. 150 Kaibel. 

Matron en sus parodias: 

Y al pepino vi, muy insigne hijo de la tierra, 
yacente entre legumbres. Y nueve mesas ocupaba 240. 

ATENEO. 111 7312, 1, phg. 172 Kaibel. 

A las aves cebadas alude Matron en sus parodias del modo si- 
guiente: 

Asi habld y ellos rieron, y sirvieron tras 
el aves cebadas sobre bandejas plateadas, 
peladas, coetaneas, pares a legumbres en el lomo. 

ATENEO, XIV 656e. 111, phg. 453 Kaibel. 

24 Este fragmento y los primeros versos del anterior revelan por contras- 
te su imitacion por LUCILIO. Cena rustica, en el libro V de sus Satiras. 



El escindapso es un instrumento musical de cuatro cuerdas, como 
dice el poeta parodico Matr6o en estos versos: 

Ni lo colgaron del clavo, justo donde se extendfa 
el escindapso tetracordio de mujer ajena a la rueca 24'. 

ATENEO. IV 183% 1. p6g. 399 Kaibel. 

El parodico Matron compuso en el estilo del centon con transmu- 
tacion poetica. Y justo de las palabras de Tiresias con respecto a un 
cierto Cleonico, hombre sabio, escribio lo siguiente: *Pues todos 
ellos . . . B [ver fragmento siguiente]. 

Eus~acio. 1665.34. 

Y segun el parodico Matr6n: 

Pues todos ellos, cuantos fueron los mejores, 
Eubeo y Hermogenes y los esclarecidos Filipos 
estan ahora muertos y en las mansiones de Hades. 
Y uno hay, Cleonico, que obtuvo voz inmortal, 

ni de poetas desconocedor ni de teatros, 
a quien, aun muerto, concedio Persefone hablar 242. 

242 El ambiguo lenguaje sobre Cldnico parece sugerir que se habia con- 
vertido en personaje bufonesco de comedia, con comica evocacion indirecta 
de las Ronas de ARIST~FANES y el retorno a la vida de Esquilo. Mas la fuente, 
Eustacio, toma en serio el sentido de estos versos y llama sabio a Cleonico. 
De los demas parodos solo conservamos un par de fragmentos de Eubeo, que 
ofrecemos aqui, de ATENEO, XV 698a-699a. Lo elogia primero como el mas 
famoso y lo considera junto a Beoto sabio por ser diestros humoristas y haber 
superado a los antecesores: frs. 1-2  muchas cosas graciosas ha dicho Eubeo 
en sus poemas. como sobre la pelea de los encargados de banos: "Y se arro- 
jaban uno a otro broncineos proyectiles". o en los insultos del alfaren, al bar- 
bero por causa de la esposa: "Ni tu, aun siendo valiente, me robes, barbero". ! 
"Ni tu. Peli& ". *Peli&r, en griego Pelefda, interpretamos, alude al alfarero, 
puesto que en griego el ilustre patronimico de Aquiles guarda relacion con 
upeleo* (pelaios) •áarcilloso, barroso•â, que equivale a decir nArcillidan. Los 
proyectiles del fr. I no son, desde luego, armas. sino vasijas para el bano. 

m La mujer ajena a las ruecas y amiga. por consiguiente, de la mdsica, 
debe de referirse. a una artista prostinita del estilo de las del Fcsrin Atico, VV. 

121-22. 
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MELINO LA LESBIA 

1. Identidad y obra 

Por la confusion del nombre de Roma con el de •áfuerza•â en 
griego (rhbme), Estobeo habia incluido el poema en estrofas safi- 
cas de Melino, dedicado a la imperial ciudad. en la tematica sobre 
el valor. Advertido ello ya por Grotius, ha dado, sin embargo, 
paso a la creencia de que el error era extensible a la nacionalidad 
de la poetisa, de Lesbos segun Estobeo, e incluso al propio nom- 
bre en su vocal final. Basandose en ciertas caracteristicas lexicas 
y en una mencion por otra poetisa, Nosis, de un nombre similar. 
algunos filologos que concluyen en Oldfather (RE, XV. 1, cols. 
521 -23) la hacen locria. Mas no hay gran fundamento para ello. El 
lenguaje es el de la koine normal de esta tpoca con alguna modifi- 
cacion de vocal a abierta en nombres femeninos, que puede acha- 
carse tambitn al lesbio, junto con otros aspectos claros de este 
signo, igualmente asignables, quiza, al influjo safico acorde con el 
metro elegido, aunque esto sea menos probable, dada la artificiali- 
dad de las lenguas literarias. 

La siguiente cuestion es la de su datacion. Tambih aqui con- 
sideraciones historicas e institucionales romanas dividen las pos- 
turas. Mas, en realidad, el vago contenido de esos versos tampoco 
estimulan las especulaciones. Asi pues, cualquier fecha a partir de 

la conquista total de Grecia por Roma (272) y mejor una vez con- 
solidado su poder. cabe que valga desde ese angulo. Hemos visto 
ovas referencias a Roma en himnos, sobre todo, y Agatilo o el 
~ropio Licofron en su Alejandra ya se interesaban por los orfge- 
nes voyanos de los nuevos vencedores. S610 el estilo puede apo- 
yar, por mera aproximacion y un tanto subjetivamente, la tpoca; 
para Birt, De urbis Rornae nomine, 4, XII, Marburgo, 1988, no 
mucho antes de Augusto en razon del lenguaje pomposo y vacuo. 
Mas las mismas consideraciones hacen hoy dia pensar en los 
tiempos del emperador Adriano. Metricamente, como vio Usener, 
Rhein. Mus. 55 (1900), 290, a quien sigue West, Kyklos. Fest- 
schrifr Keidell, 1978, pag. 104, tiene gran afinidad con Estacio, 
poeta del s. 11 a. C., que es fecha aceptada para ella por Oldfather. 

3. Bibliografia 

La estudian y comentan Bowra, Joum. Rom. Stud. 47 (1957), 
21, y Heinze, Die lyrische Verse des  Horaz, pag. 65. La edita 
Diehl, Anth. Lyr., 11, 6,  pag. 209. 

A ROMA 

De Melino la Lesbia a Roma: 

Yo te saludo, Roma, hija de Ares, 
prudente soberana de mitra dorada, 
que sobre la tierra habitas respetable 
Olimpo siempre intacto. 
A ti sola, venerable, te concedio 
la Moira gloria real de imbatible 
imperio, para que gobiernes manteniendo 
tu potestad soberana. 
Y bajo tu gamella de potentes 
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10 coyundas, uncidos estan los pechos 
de la tierra y el canoso mar y con firmeza 
pilotas ciudades de pueblos. 
El poderoso tiempo que todo 
abate y transforma diversamente 

15 las vidas, a ti sola no weca  el viento 
de un imperio a toda vela. 
Pues en verdad tu sola pares 
los mejores guemms de todos, tal 
como tierra? cria la fruta de DemCter 

20 de bellos racimos. 
Esroe~o, 111 7, 12,111. pag. 312 Hense. 1. Identidad del autor 

Con la excepcion de su procedencia de Damasco y la transmi- 
sion de estos versos dedicados a unos bucles de pelo, que son su 
titulo, transmitidos por Estobeo, ignoramos todo lo demas sobre 
este autor. 

2. Obra y estilo 

El poema comienza grandilocuentemente en el estilo de las 
periegesis y periplos historicos tradicionales de corte epico, que 
como vimos remedaba la Parodia de Arquestrato de Cela. Ha re- 
corrido los tres continentes en odiseico viaje para comprobar' 
que no hay nada tan bello y emotivo como unas guedejas de 
pelo. Ademas de multiples reminiscencias homericas, tiene tam- 
bien otras hesiodicas, como la del v. 6, eco de Teogonia 310 y 
Escudo 144, 161. Ofrece, por tanto, un lenguaje florido y bello, 
pletorico de imagenes, cuya originalidad radica en su conjuncion 
y concentracion sobre tan nimio motivo, tipicamente alejandri- 
no. TambiCn es hgil y vivo el ritmo. Y se trataria de un exquisi- 
to poema. aunque frio, si no fuera por las desproporcionadas 
emociones, hechos y similes pleonastica y amplificadamente ex- 
presos que, junto a los inapropiados nobles retazos de gran lite- 
ratura con que esta zurcido, lo convierten en mera caricatura pa- 
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rodica, tipo kitsch, al que no falta siquera el inesperado y cho- 
cante final. 

BUCLES 

Bucles de Men6filo Damasceno: 
MERO DE BIZANCIO 

Europa, Libia y Asia entera traspase y vi 
maravillas innumeras en penoso vagabundeo, 
mas nunca contemplt portento tal que ni 
los propios inmortales creo que igual vean, 

S cual la potente, increible, imprevista vision 
indecible que rapto mi mente. En dolorosa mudez 
mucho revoloteo mi alma. las articulaciones 
de cabeza a pies se me aflojaron, Grecia toda 
perecio en mi pecho y al suelo se vino cuanto 

10 rodando sufri en tierra y mar por mi regreso. 
Pues tan infinito estupor me alcanzo el alma. 
Ojala recuerdes que cante tus floridos cabellos, 
con los que ufana te vi toda esplendente salir 
de felicisimos baf~os, semejante a las Gracias 

1s que al Olimpo caminan desde la fuente Acidalia 243. 

ESTOBEO, IV 21.7, IV, pag. 482 Hense. 

a3 La fuente Acidalia, en la que supuestamente se baiiaban las Gracias, 
se halla en la ciudad beocia de Orcomcno. 

l. Vida de la autora 

Poetisa nacida en Bizancio y casada con Andromaco, apelado 
el Filologo, condicion que heredaria el hijo de ambos, Homero el 
Tragico, que fue tambien gramatico y pertenecio al selecto gmpo 
de tragicos conocidos como la Pleyade. Mero fue incluida en otro 
escogido conjunto de poetisas denominadas las •áNueve Musas te- 
rrenales~ por Antipatro de Tesalonica, junto a Praxila, Anite, Safo, 
Erina, Telesila, Corina, Nosis y Mirtis. Y Meleagro la acogio en 
su Guirnalda bajo la flor del lirio, simbolizando su sencillo encan- 
to frente a la apasionada rosa que asigna a Safo. Se la incluye 
igualmente dentro de la Escuela poetica del Peloponeso con poetas 
de diversa procedencia como Simias o Leonidas de Tarento. En 
doble forma se nos ha transmitido su nombre: Miro en La Suda, 
compilacion tardia, y Mero en todas las demas referencias origina- 
rias griegas. El primero parece, pues, una ficcion poetica de etim+ 
logia relacionada con el derramamiento de perfume o llanto. 

2. Datacion y obra 

La Cpoca de su vida. a juzgar por la de su hijo, cuyo floreci- 
miento ocurrio hacia el 280, ocupda el espacio temporal en tomo 
al eje central del 300 o mejor algo antes. Compuso poesia Cpica, 
elegiaca, epigramatica y lirica o melodica. Ademas de dos epigra- 
mas (Ant. Palat. VI 1 19, ofrenda de un racimo de uvas. y VI 189, 
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ofrenda a las ninfas de encinas HamaMadas, segun unos, o a las 
Anigriades, para otros, traducidos por M. Fernandez-Galiano). es 
autora de al menos un himno A Posidon, considerado de lo mas 
selecto de su producci6n pero no transmitido. unas Maldiciones 
que conocemos por Partenio, XXVII, Sobre Alcinoe, uno de los 
conocidos relatos de amores desdichados propios de la epoca y to- 

- 

mado de ellas, y una poesia hexametrica dedicada A Mnemosine o 
Memoria, madre de las Musas. En el fragmento 1 conservado de 
esta ultima se advierten dos metamorfosis tlpicas helenisticas en 
forma de catasterismos o astralizacion de Aeto, hguila, y Pleyade, 
paloma. Bajo Aeto piensan Knaack (~Aetosw, Hermes 23 (1888), 
3 1 1 sig.) y Susemihl que se oculta el nombre de un muchacho, po- 
sible amor juvenil de Mero. 

Parece que Anite influyo en el aludido epigrama VI 189, eco a su 
vez reflejo en Hermocreonte de IX 327. 

NOTICIA 

Miro: Miro, poetisa b i t i n a  de versos epicos, elegias y canciones. 
La Suda, s. v. Miro. 

Mero, la bizantina, fue la primera poetisa que recogi6 perfectamen- 
te el espiritu de los poemas de Homero en la poesia titulada Mnemosi- 
ne, donde afumaba que alar Pljadcs portaban ambrosia a 2u.w. 

ATENEO, XI  490e. 

En Creta se criaba el gran Zeus y no le conocia entonces 
ninguno de los Felices, mas 61 todos sus miembros desarrollaba. 

MERO DE BUANCIO 3 17 

Las palomas entonces le alimentaron en la gruta sagrada, 
transportando ambrosia desde las corrientes de Oceano. 
Y nectar extrayendo sin cuento de la roca, como bebida 5 
en su pico la gran aguila transportaba al  sapiente Zeus. 
Por ello, tras vencer a su padre Cronos, la hizo inmortal 
Zeus, el de dilatada voz, y la aposento en el cielo. 
Y de igual modo concedio honor a las tfmidas Pleyades, 
que mensajeras son desde entonces de invierno y verano. 10 

ATENEO, XI 49 1 B. 

2 (4 P.) 

MALDICIONES 

Refiere Mero en las Maldiciones ... [ver Partenio, XXVII, Sobre 
Alcinoe. en el num. 44 de esta colec.]. 

Escolio a PARTENIO, XXVII, Sobre Alcinoe. 

3 (5 P.) 

HIMNO A POSIDON 

. . . Mero, la que escribio un Himno a Posidon. 

Eusr~cio a B. 71 1, pag. 247. 

4 (6 P.) 

Mero, la bizantina, que compuso versos epicos y elegiacos y liri- 
cos. afirma que el primero en erigir un altar a Hermes fue Anfion y 
que por ello recibio la lira de el. 

PAUSANIAS. IX 5,4. 
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NUMEN10 DE HERACLEA 

1. Vida del autor 

Su produccion se inscribe dentro de la poesia didactica a caba- 
llo entre la medicina y la gastronomia, como Eutidemo. Compuso 
Teriacas, de tema farmacologico sobre remedios contra heridas 
producidas por animales, y un Festin, con la novedad de haber es- 
crito igualmente acerca de la pesca, Halieuticas. Fue, en efecto, 
medico, alumno del medico Dieuques, que vivio en el s. 111 a. C. Y 
en el mismo siglo hacia su mitad ha de fechksele, como corrobo- 
ra su imitacion en algun verso por Nicandro de Colofon, autor 
tambien de unas Teriacas junto con Alexifarmacas (cf. los esco- 
lios a Nic. Ter. 237, 256), y la comun dependencia de ambos del 
tratadista de venenos Apolodoro, de que nos habla Schneider (Ni- 
candrea, 176 y 200-201). Precisamente tenemos noticias de Celso 
de que, como mkdico, compuso ademas recetas contra la gota e 
inflamacion de matriz (cf. fr. 28). 

2. Obra 

Sus composiciones poeticas estan escritas en hexametros, aun- 
que con seguridad no lo sepamos de su Festin o Defpnon, mas es 
perfectamente deducible de semejantes producciones de este ge- 
nero en otros autores ya vistos. La mayor parte de los fragmentos 
~ 0 n s e ~ a d 0 ~  corresponden a Lo Pesca (Halieuticar) y son. sobre 
todo, indicaciones acerca de las diferentes tecnicas, elaboracion 

de cebos y cualidades al respecto de los peces (frs. 1-20). Entre 
ellos se halla un pasaje sobre las hortalizas, del cual algunos re- 
chazan la adscripcion no solo a esta obra, sino incluso al autor, 
como ocurre a Kaibel (fr. 14). Mas asi se nos ha transmitido y no 
diverge tanto en estilo y lenguaje de los restantes. Tal vez pene- 
nezca en ultimo caso a cualquiera de los otros dos poemas, pues, 
en realidad, a todos puede convenir desde un punto de vista gas- 
tronomico o medicinal, incluida tambien Lo Pesca. 

Los fragmentos conservados del Teriaco o Remedio contra 
fieras (2 1-26) nos hablan en especial del aspecto de las diferentes 
heridas segun la mordedura y el veneno de cada animal y sus far- 
macos naturales. De su Festin nada sabemos, aunque ha de supo- 
nene que su estilo fuera mas bien el de Arquestrato de Gela, de 
tono mas serio y didactico que el humoristico de Matron de Pita- 
ne; o quizh era un mero tratado culinario, pues su titulo, a juzgar 
por la referencia de La Suda que parece precisar la informacion de 
Ateneo, debio de ser, en realidad, Opsartitico o Arte culinario (fr. 
27). 

3. Bibliografa 

Sus fragmentos fueron editados por T. Bin, De Halieuticis 
Ovidio falso adscriptis, Berlin, 1878, pags. 126-30. Y analisis de 
su vida y obra ademas de en helenistas citados, puede verse en 
Meineke. Exerc. Philol., 1, 2-3, Anal. crit. ad Athen., 6-7; E .  Roh- 
de, Rhein. Mus. 28, 269; H .  Diller, RE, Supplem., VII, 663-64. 

LA PESCA 

Tambien (Hornero) conocia perfectamente este arte (la pesca), 
mejor incluso que los que le han dedicado especificamente poemas o 
tratados. Me refiero al argivo Ceclo (?), el heracleota Numenio, el ar- 
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cadio Pancrates, el corintio Posidonio y al que vivio poco antes qiy 

nosotros Opiano el Cilicio. Tales son los poetas dpicos que h a l l m  
autores de Haiitfuticm (obras sobre la pesca). 

ATENEO. 1 4 3b, 1, p6g. 28. KabL-  

1 (569 LI.-J. y P.) 24.4 

Numenio en LA Pesca las llama bbkas) en este verso: 
ao al blanco sinodonte.. . u. 

ATENEO. VI1 286f, 11, pag. 133 Kaibel. 

Numenio en LA Pesca con y larga nombrhdolo (synodonta) dice: 

o al blanco sinodonte, las bogas y los trinkos. 
ATENED. VI1 322b. 11, pag. 208 Kaibel. 

Numenio en La Pesca: 

con gamba pequeiia y si acaso anchoa, aquel 
pez puedes pescar: tales cebos consigue. 

ATENEO, ViI 287~.  11. pag. 134 Kaibel. 

lu Respecto a los peces citados en los fragmentos, no reconocidos clara- 
mente o s610 por su nombre cientifico denominador de especies, los transcn- 
bimos literalmente del griego subrayhndolos en cursiva. Los trinkds poddan 
ser los mrijoles (fr. 1); la hiku, en dorio, bien el salmonete o la doncella. y el 
chromis el magro u ombrine (fr. 3); el karkhurias, tiburon o m m j o  (fr. 7); el 
escombro o caballa (fr. 17); la chalkis es tal vez la alosa shalo. la m i n i s  si- 
milar a anchoas o arencas (fr. 20). 

Numenio en Lrr Pesca: 

la hw o el pez-hennoso, a veces el chromis, otras el orfo 
o el brillante glauco que entre las algas penetra. 

ATENEO. VI1 295b. 11. pig. 150 Kaibel. 

Numenio en La Pesca los llama kbthous (a los kdbious: gobios): 
•áO al escaro .. . impudico en exceso3 [v. 1 J. 

Numenio en La Pesca: aY las cabrillas ... pitynos~ [v. 2). 

ATENEO. VI1 327f. 11. ptig. 221 Kaibel. 

Numenio menciona la koedylis (atun joven) en estos versos: •áO 
el pez mosca.. . [V. 31. 

ATENEO. VI1 306~.  11. pag. 174 Kai bel. 

o el escaro o el gobio fecundo e impudico en exceso 
y las cabrillas y anguilas y la nocturna pirynos, 
o el pez mosca, los caballitos o la grisacea korjdylis. 

Numenio dice ... y de nuevo: a b s  glaucos ... merlow [VV. 1-21, 

ATENEO, VI1 315b. 11, pag. 193 Kaibel. 

Numenio en La Pesca: r ios  glaucos.. . tordos marinosw [VV. 1-21. 

AENEO. VI1 305b. 11. pag. 172 Kaibel. 

Numenio en La Pesca dice que el sarg6n es malicioso en la pes- 
ca: rrnerlo ... el pez mas sacudesedalesw [VV. 2-31. 

ATENEO, Vil 32 1 b. 11. phg. 206 Kaibel. 
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los glaucos o el pontico linaje de orfos o el oscuro 
merlo o los tordos marinos, y el que en toda direccion 
se mueve, el sargon, el pez mas sacudesedales. 

Numenio en La Pesca le llama kou$os (al kordilos: triton de 
agua): 

para estos todo cebo ajustado puedes desmontar, 
el triton de agua, el peirkn o el gusano marino. 

ATENEO. VI1 3 0 6 ~ .  11, phg. 174 Kaibel. 

Numenio el Heracleota dice en La Pesca: d h a s  veces...~. 
ATENEO, VI1 306d, 11, pBg. 175 Kaibel. 

Tambien, en efecto, Numenio en La Pesca llama al pez cerdo are- 
noso, cuando dice: 

unas veces al karkhadas, otras al arenoso gruilidor. 
ATENEO, VI1 327a. n. pBg. 219 Kaibel. 

Numenio dice en La Pesca: 

fkilrnente podras tirar del escaro coracino. 
A-. VI1 308e. U. pAg. 180 Kaibcl. 

Numenio en La Pesca: aUnas veces ... escorpidn~ [VV. 1-31. 

ATENEO. vn 3 m .  11. pag. 202 ~ a i b e ~ .  

Numenio en La Pesca: *Las phykldes.. . de percas, [VV. 2-31. 

ATENEO. VI1 3 2 0 ~ .  11. pig. 205 Kaibel. 

Lo menciona igualmente Numenio el Heracleota (al pez escor- 
pion) en ia Pesca asi: d a  phykldes,.. escorpion* [VV. 2-31. 

ATENEO, VI1 282a. 11, phg. 123. Kaibel. 

Sobre 61 (el melanuro) dice Numenio en La Pesca: *Escorpion . . . 
melanuro~ [V. 31. 

ATENEO. VI1 31 3d, 11. pig. 189 Kaibel. 

unas veces percas, otras phykides en piedras 
enroscadas, el cynaedus y el escorpion de roja 
escama o el conductor de percas melanuro. 

Numenio en La Pesca ... y de nuevo: *Con ellos ... hippourosx 
[VV. 1-21. 

ATENEO. VI1 322b. 11, pig. 208 Kaibel. 

Numenio en La Pesca al referir la naturaleza del pez,(hipuro) 
afirma que continuamente esta saltando, y por ello se le llama zarnbu- 
llidor. Y dice asi sobre 61: a 0  al zambullidor hipuro~ [v. 21. 

ATENEO. VI1 304~-d. 11. pAg. 170 Kaibel. 

Numenio skiadeus la llama (a la skiaina: corvina negra (?)) en es- 
tos versos: 

ansioso de capturar un pez, con ellos pescarais 
o al gran sinodonte o al zambullidor hipuro, 
al pagro cnnado y a veces al skMdeh reunido. 

A ~ O ,  vn m, u, pag. 210 ~ a i b e ~ .  
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Nurnenio en La Pesca dice: 

t alciones, mirlos de agua y la caballa.. . t 
ATENEO, VI1 326a. 11, pAg. 217 Kaibel. 

Numenio en La Pesca introduce en la enumeraci6n una hiena, se- 
gun estos versos: 

la cantarida visible y la hiena y el salmonete. 
ATENED. VI1 326f, 11, pag. 218 Kaibel. 

Numenio en La Pesca dice: 

o el esparo o las gregarias hykas o el pargo 
errante sobre roca. 

A m m ,  VI1 327b y 320d. 

14 (582) (?) 

Numenio en La Pesca dice: 

De las plantas, cuantas no son de cultivo y arraigan 
en sembrados en invierno y cuando llega la florida 
primavera, la alcachofa basta y la zanahoria silvestre, 
el firme nabo (?) y la kaukalis silvestre. 

ATENEO. M 37 1 b, 11. pAg. 3 1 1 Kaibel. 

Numenio: 

Busca aquello que del voraz pez arco iris 
bien te proteja y de la venenosa escolopendra, 

y 61 mismo llama a los iouloi entranas de la tierra en estos versos: 

y acuerdate del cebo que en las cimas hallas 
de monticulos de arena. ioulos se les llama, 
negros, comearenas, entranas de la tierra. 
O los patilargos herpela, cuando las arenosas 
rocas son batidas por la cuspide de la ola, 
extraelos y juntos ponlos en un cubo. 

ATENEO, VI1 304f. 11, pAg. 171 Kaibel. 

Rojizo al azar le llama (al rubio (?)) Numenio de este modo: 

a veces al rojizo rubio 
o las pequeiias pempherides, a veces al escombro. 

ATENEO, VU 309e. 11, pag. 182 Kaibel. 

A CI (al denominado psiros) Numenio le llama psdros: 

o al psoms o la salpa o la serpiente de agua. 

ATENEO, VI1 31 3e. 11, pag. 190 Kaibel. 
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Mencionandolo (al orfo), Numenio dice: 

con ellos facilmente exttaerIas del mar al largo 
escorpion o al muy aspero orfo, pues a ellos en cima *** 

ATENEO. VI1 315b, 11, pAg. 193 Kaibel. 

Numenio dice: 

Igualmente podrias obtener 
aquella pequelia chalkis y la rnainide. 

ATENEO, VI1 328d,II, pag. 222 Kaibel. 

TERIACO 
(REMEDIO CONTRA FIERAS) 

Por ello hay dos remedios vipereos, esto es, dos clases de reme- 
dios vipereos. Se les denomina asf por su uso, pues sana a los que han 
sido mordidos por la vibora. De sus dos clases da testimonio Nume- 
nio en su Teriaco y afirma que ambos son beneficiosos. 

Escolio a NICANDRO, Teriaca 637a, pag. 238 Cmgnola. 

abre, en efecto, palida 
herida y gran inflamacion brota alli. 

Escolio a NICANDRO, Teriaca 237a, pag. 1 14 Crugnola. 

Se registra tambien para la flor khalke. Asi en Numenio : 

en los miembros se veia brumosa 
pus, y semejante en el aspecto entonces al plomo, 
en tomo a ella se inflamaba igual a la khalke. 

Escolio a NICANDRO, Teriaca 257b, pag. 12 1 Cmgnola. 

Con vino kirras (•áblanco•â), en lugar de con vino kirraios, se 
mezcla la aristoloquia y resulta beneficiosa: Numenio lo testifica: 

Escolio a NICANDRO. Teriaca 5 19, pag. 203 Crugnola. 

Sobre el lagarto moteado. .. Numenio, el autor del Teriaco, acon- 
seja aplicar a la herida inmediatamente un unguento de cebolla o ajo 
o sCsamo machacado con agua o igualmente de miel y comer cebolla, 
ajo y trasegar ademas vino puro. 

A N ~ N I M O  [Aelio h m o t o  (?)], Sobre animales venenosos y fannacos per- 
niciosos. Vat. 299. fol. 477 b. en E. Rohde, Rheinische Museum 28 
(1873), 275. 

Muchas veces.. . (y khloaousa (upalidecer. enverdecen) se escri- 
be) en lugar de khlord, (hypdkhlbron). Numenio la restablece de este 
modo: 
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(Respecto a los mordidos por aspid). . . Numenio dice que se les 
de en la medida de lo posible oregano amarillento o seco mezclado 
con vino. 

A m o  A M ~ E N O ,  XIii l .  20, en Zmvos, Athma XVII1(1906), 282,s. 

PANCRATES (EL ARCADIO) 

Descripciones de festines hacen entre otros Timaquidas el Ro- 
dio.. . y Numenio de Heraclea. el discipulo del medico Dieuques. 

ATENEO, 1 5a, 1. pag. 1 O Kaibel. 

Algo similar a Ateneo dice La Suda:. . . Timhquidas el Rodio . . . 
y Numenio el tratadista de cocina . . . 

Lo S& IV. pag. 522 (599) Adler. 

Tambien Celso aporta medicamentos de Numenio contra la poda- 
gra e inflamaciones de mamz. 

Cuso. V 18.35; V 21,4. 

1. Identidad del autor 

Es autor del poema didactico Trabajos del mar, segun noticias 
de Ateneo, VI1 283a, 305c, 321e, quien, sin embargo, en XI 478a 
le acoge junto a Numenio, por la afinidad tematica, entre los auto- 
res de Halieuticas, con la misma imprecision propia de gran com- 
pilador de textos con que a Numenio, autor seguramente de un 
Arte culinario, como vimos, lo incluia entre los escritores de Fes- 
tines. Probablemente le pertenezcan tarnbien Los Bocoreidas y los 
epigramas Ant. Palat. VI 117, 356 y VI1 653 de la Guirnalda de 
Meleagro y sea el creador de un verso denominado pancrateo, 
troqueos hipercatalecticos o con siiabas de mas, de acuerdo con 
Wilamowitz, Gr. Verkunst ..., pag. 71, nota l .  Mas no es posible 
saberlo con seguridad por habersenos transmitido estas referen- 
cias sin el apelativo etnico. No obstante, los motivos tematicos y 
el estilo de los versos apuntan a un poeta alejandrino de gusto lite- 
rario, docto glosista, habil combinador de mitos y datos reales y 
singular y divertido narrador. Un buen comentario puede hallarse 
en F. Stoessl, RE, XVIII 3,611-14. 

2. Obra 

En los Trabajos del mar le vemos adoptar simpaticamente el 
popular lenguaje de pescadores y marineros. pese a reflejar fuen- 
tes cientificas, como seguramente la Investigacion sobre los ani- 
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males de Aristoteles. y mitos tocados similarmente por Calima- 
co, himno VI, yambos 160 sigs., 21 1 sigs. Pfeiffer. o Apolonio 
Rodio, 1 1 105 sigs., Catulo.. . y Eliano. XV 23. Justamente sobm 
el pez piloto, grato a la +oca, hemos visto ya referencias en o m  
poetas. 

Las Bocoreidas, escritas en metro elegiaco, narraban la histe 
ria de Bocoris, antiguo rey sabio egipcio, en varios libros, con 
probable fuente en Hecateo. Toda ella estaba salpicada de hechos 
fantasticos teiiidos de folklorismos, como la serpiente que a modo 
de corona envuelve la cabeza del rey, un cordero parlante o el jui- 
cio salomonico del joven y la hetera (cf. Eliano, XII 3, y textos & 
Plutarco como Proverb. Alej. 1 21 y 25). La atribucion de esta 
obra la comparte el arcadio con Pancrates el Alejandrino de tiem- 
pos de Tiberio, segun Jacoby, Fragm. Gr. His~or. (FGrH) 625 F 
1, y con dudas Heitsch, mas no asi Lloyd-Jones y Parsons, acor- 
des con Stoessl en la adjudicacion a nuestro autor por el refinado 
sabor helenistico de sus versos. 

TRABAJOS DEL MAR 

Pancrates el Arcadio en la obra titulada Trabajos del mar, en que 
advierte de antemano: 

El pez piloto, a quien pez sacro llaman los navegantes, 

refiere que el pez piloto no solo es honrado por Posidon, sino incluso 
por los dioses soberanos de Samotracia. Pues cuando aun existia entre 
los hombres la raza de oro, cierto anciano pescador se hizo reo de 
castigo por este pez. Se llamaba Epopeo y era nativo de la isla de 
fcaro. Hallandose, en efecto, pescando en uni6n de su hijo, al no tener 
exito en la captura de los d e h ,  no renuncio a comerse los peces pi- 
loto, sino que los devoro a todos junto con su hijo y no mucho des- 

~ ~ 6 s  recibid el castigo por su impiedad. Atacando su nave un mons- 
truo marino, se trago a Epopeo en presencia de su hijo. Pbcrates re- 
lata que el piloto es enemigo del delfin y que tampoco Cste, si se 
come un pez piloto, escapa sin castigo. Se vuelve, efectivamente, in- 

y agitado por convulsiones al comerlo, y una vez arrojado a la 
playa por las olas se convierte en alimento de pardelas y gaviotas. En 
ocasiones tambikn es agraviado por los hombres que practican la pes- 
ca de cetaceos.. . 

ATENEO, VI1 283a. 11, pag.  126 Kaibel. 

Pancrates el Arcadio en su Trabajos del mar dice que el tordo 
marino recibe muchos nombres: 

. . . el tordo marino, al que los pescadores de sedal 
escombro llaman y escaro, gordisimo orfisco 
por su cabeza. 

ATENEO. VI1 305c. 11, p i g .  172 Kaibel. 

Pincrates en su Trabajos del mar: 

. . . las salpas, peces de igual longitud, 
a los que bueyes llaman los pescadores de nasa. pues 
para el vientre la alga siempre muelen sus dientes. 

ATENEO, VI1 321e, 11, pag. 208 Kaibel. 
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NOTICIA 

4 

. . . a Pancrates el Arcadio.. . pues todos estos hallamos que hayan 
escrito Halieuticas (Arte de Pescar). 

ATEND. X I  478a, 111, pag. 51 Kaibcl. 

1. Identidad del autor 

5 Fue coliambografo, autor de coliambos o yambos cojos y en 
consecuencia satiricos, como los de Hiponacte, su creador, o el ya 

~hcra tes  en el primer canto de SU Bocoreida: visto Fenice de Colofon. Como este, a juzgar por las referencias, 
compondda mas de un libro de yambos y presumiblemente perte- 

61 tras libar el nectar de la destellante neci6 por igual al s. ni a. C., en nuestra opinion y la de P. Maas, 
copa, encaminaba el pie por nita extranjera. RE, XXXVl 3, 1572, pues a este siglo apuntan el metro, el conte- 

A ~ N E O ,  XI 478a. 111, pag. 51 K a k i  nido y el estilo. Parmenisco es considerado sobrenombre suyo por 
Haupt, quien recompone el verso escazonte o cojo correspondiente 
a la cita del escolio al fr. 4 (8 P.). A Salmasius se debe la atribu- 
cion del fr. 8 (7 P.). Aqui la mencion de Menipo, el famoso satiri- 
co cinico, puede venir provocada, con error de nombre propio, no 
del Ctnico, por asociacion logica del genero en que ambos se ins- 
criben, pues este segundo escritor. del que no quedan sino citas de 
textos suyos, era de Gadara, Siria, como Luciano, a quien tanto de- 
bemos para su conocimiento, no de Bizancio segun esa referencia. 

2. Obra 

El fr. 1 se corresponde con la habitual critica al insensato be- 
bedor contumaz tfpica del genero de origen cinico Spoudaioge- 
loion, mezcla de humor y seriedad que representa por antonoma- 
sia la Satira griega. La Q (koppa) era un signo desusado en 
general entre los griegos, por lo que podia asignarse con facilidad, 
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humoristicamente, a otras lenguas. en particular a las nordicas, 
por su predominio de sonidos guturales chocante para el oido nrr 
habituado. y sugeria ademas el hipo del borracho, segun Knox, 
Herodes, Cercidas.. .., pag. 273, nota 1. La expresion equivalen6 
helena era rni alfaw. 

El fr. 2 recuerda el comienzo de los yambos calimaqueos. - 
Maas lo completa con rsino mis yambosw, pensando que se trate 
del comienzo de un libro de yambos. El fr. 3 es una compleja evo- 
cacion de aut6nticos pueblos egipcios: Canope, hoy ruinas junto a 
Abukir; las conocidas Buto y Mendes, hoy Achmubi-Tanah del 
bajo Egipto; Facusa. Letopolis y Cinopolis. Mas al tiempo son 
alusiones a animales que debian de ocultar ironicas burlas: Buto 
relacionado con buey; Egos es cabra, adorada por los mendesios, 
cf. Herodoto. 11 46; Cinopolis es •áCiudad del perro*, y Facusia 
podria sugeriimuy probablemente la haba (phakk en griego). tan 
grata a los cinicos, etimologicamente •ápenunos•â, en clara asocia- 
cion con la ciudad antes mencionada. 

Los restantes fragmentos son apenas un verso y simples aiu- 
siones. Han editado a Parmenon el citado Knox y Diehl. Ant. Lyr., 
111, pag. 136. 

YAMBOS 

Quien vino absorbe como agua un poWo. 
sin saber aun la Q, escita aprende. 
Mas al vaciar el odre quedase mudo 
y adormecido como adicto al opio, 

dice Pannenon de Bizancio. 

Parmenon de Bizancio dice en sus Yambos, elogiando como so- 
bresalientes (los higos) de la ciudad eolia de los caneos: 

Recorri el ancho mar y carga de higos 
caneos no traje. 

ATENEO, 111 7Sf. 

3 (3 P. + 604 A L1.-J. y P.) 

Llama Cmnida al Nilo, como tambien Parmenon: 

Oh Nilo, egipcio Zeus. a su vez canopitas 
ciudadanos (WW) y quienes Buto y Mendes, 
ciudadela de Egos y muro Facusio, 
y quienes ciudad de Leto y heredad de Kion 
frecuentan . . . , 5 

pues hay correspondencia entre el agua del Nilo y las lluvias de Zeus. 
ATENEO, V 203 C. Escolio a RNDARO, Piticas IV 99 y 
T m .  Escolio Exkg. a Iliadn 1 423. 

4 (8 P.) (?) 

P Y R R ~ S  (•áROJUO. RUBIACEO,) 

Pyrros: El de barba reciente (•ábarbilampino•â), ya barbado. Euri- 
pides: •áde rubiaiceo menton•â. •áEl semibarbadon: Parmenisco: 

Chico ni ya de rubiaceo menton ni aun barbado. 
Escolio Arnbros. a TE~CRITO, VI 3. 
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5 (4 P.) 

ABEJORRO -- 
El abejorro es un insecto tipo avispa. de cuerpo negro, que utiliza 

aguijon, como las avispas. Lo menciona tambitn Parmenon en sus 
Yambos: 

Escolio a NICANDRO, Teriaca 806. 

6 (S P.) 

BUDINOS 

Pueblo escita: por el hecho de girar por arriba al ser arrastrados 
los c m s  por los bueyes.. . Parmenon de Bizancio en el primero de 
sus Yambos. 

ESTEBAN DE BIZANCIO. S. V. Budinos. 

7 (6 P.) 

Monte locrio, por encima de las Tedpi las  ... Se le llama tarn- 
bien Friconia, Friconites y Friconiates. Se halla igualmente en Parme- 
n6n de Bizancio en el primero de sus Yambos. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Fricio. 

8 (7 P.) (?) 

QUITONE (-DE CORTA TUNlCAw) 

Asi (se llama) a Artemis. Se dice tambiCn Quitonia, como Meni- 
po de Bizancio. 

ESTEBAN DE BIWNCIO, S. V. Quitone. 

POSIDIPO DE PELA 

1. Vida del autor 

Dos fechas permiten situar en el tiempo a este poeta epigra- 
matico de Pela, Macedonia, la de la construccion del faro de Ale- 
jandria entre 282-80, al que dedico un poema, y la de la proxenia 
(derecho de huesped honorifico) concedida por los etolos en 264- 
63 a. C. Naceria, asi pues, hacia el 310 con florecimiento en 275. 
como Asclepfades y Hedilo, con quienes compuso poesia de mo- 
tivos afines. a veces de dificil adjudicacion entre ellos, y a quie- 
nes le debi6 de unir juvenil amistad. TambiCn otro coetaneo, Fe- 
nice de Colofon, pudo dirigirle su yambo Sobre el mal empleo de 
la riqueza. Calimaco le incluyo junto a Asclepiades entre los Tel- 
quines, sus enemigos literarios. A juzgar por Ant. Palat. V 134, 
tuvo aficion a la filosofia estoica, en la que seguramente se formo 
con Zenon y Cleantes, tal como pensamos para Fenice. Aunque 
no por ello abandonara el goce de los placeres, hay en el, en efec- 
to, un cierto comedimiento y autocontrol a niveles expresos e im- 
plicitos achacables a ello, amCn naturalmente de a su caracter. Y 
algun epigrama se reviste del tinte y motivos satiricos, que, pese a 
arrancar ya del viejo Hiponacte y del yambo y ser sistematicos en 
los chicos. eran tambitn caros a la Estoa por su divulgacion etica 
popular (Ateneo, 4143. Indudablemente, vivio bastante tiempo 
en Alejandria y debio de recorrer a lo largo de su vida las ciuda- 
des helenas mas florecientes, Atenas. Samos, Delfos. Delos, Te- 

193.-22 
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bas. etc., por razones principalmente literarias. segun se despren- 
de de su obra. 

2. Obra y bibliografia 

Sus epigramas, muy diversos y de refinado estilo, aun caren- 
tes del sutil encanto asclepiadeo, son en ocasiones ecfrasis o des- 
cripciones de objetos, estatuas o joyas, o canto de festines al vino 
y Eros. Respecto a este ultimo, destaca el simpatico pugilato a que 
le reta en Ant. Palat. XII 120. con eco en XI145. Importantes son 
el Epitafio de Pandaro. el heroe troyano, y. muy en especial, la 
controvertida elegia autobiografica tipo sphragis o Sello. NO fal- 
tan en ella autoalusiones ni elementos himnicos de invocacion ini- 
cial a las Musas y suplica final, como viera Lloyd-Jones. En ella 
formula el deseo de que se le erija una estatua o en Tebas, beocia 
o egipcia (?), o, lo mas seguro, en las macedonias Pela o Dio, ex- 
presas metaforicamente. 

H. Lloyd-Jones, en su capital estudio •áThe Sea1 of Posidi- 
pus>>, The Joum. of Hellen. Stud. 83 (1963). 75-99. dada la espe- 
cid dificultad aludida del texto elegiaco, aporta la transcripcion li- 
teral en scriptio continua o ligada con los signos diacriticos 
originarios de la primitiva edicion griega. Compuso tambien 6pi- 
ca, una Asopia y unas Etiopicas y otros versos sobre la ciudad de 
Cnido. Acerca de su obra y amplia bibliografia, remitimos a M. 
Fdez.-Galiano, Ant. Palat., 1. pags. 143-58, y E. Fdez.-Galiano, 
Posidipo de Pela, Madrid, 1987, este segundo citado con motivo 
de Hedilo. 

Tampoco las Peleyades frias se ponen al anochecer 245. 

A m m .  XI 491 C, 111, p6g. 82 Kaibel. 

2 (700 L1.-J. y P., 40 F.-C.) 

EPITAFIO DE PANDARO 
EPIGRAMA 

Zelia, ciudad de Troade. Homero: •áLos habitantes de Zelia~. 
Otros la llaman Zela. En Posidipo se encuentra con i (Zelia). . . Dice 
Posidipo que Pandaro esta sepultado junto al Simois: 

No te acogio Zelia de Licaonia, 
sino en la desembocadura del Simois esta tumba 
te dispusieron Hector y los bravos licaonidas. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, p6g. 295. 3 Meineke. 

3 (705 U.-J. y P., 37 F.-G.) 

SELLO M 

EPIGRAMA O ELEG~A 

Si algo bello, mis conciudadanas Musas, o de Febo 
de dorada lira con oidos puros escuchabais 
en los repliegues del nivoso Parnaso, o de Olimpo, 

1 (698 L1.-J. y P., 39 F.-C.) 

ASOPIA 

El poeta (Asclepiades Mirleano) llama ahora Peleades a las Ple- 
yades.. . y Simias en su Gorgona dice: <<Las Peleyades, veloces anun- 
ciadoras del verano, se aproximaban•â. Y Posidipo en su Asopia: 

PlCyades y Peleyades. de peleiai (*palomasu, animal y Constelacion), 
son el mismo nombre como. por ejemplo, pelethron y plethron (•áplewo•â. me- 
dida agaria). La moda literaria o el dialecto imponen una u om.  Su pueste 
cscurecer comsponde al mes de abril y la matutina a noviembre, inicio del 
invierno. 

La menci6n arriba de la indole controvertida de este elegla hace refe 
mcia a su estado de ligero. pero enconado deterioro muy dificil de sanar. que 
propicia disparea y dudosas conjeturas. poco satisfactorias desde los angulos 
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al iniciar los festivales trienales de Baco, 
s cantad con Posidipo ahora la aborrecible vejez, 

escribiendo en tablillas de renglones dorados 247. 

Dejad las atalayas, heliconides, y llegaos al muro 
de Tebas Pimplea 248 *** 
Y tu, Cintio, Flechador hijo de Leto, si alguna vez 

io quisiste a Posidipo *** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oraculo, del Pario t t casa. 
Predice y haz resonar desde el Sagrario tal voz 

15 inmortal, soberano, tambiCn sobre m', 
para que macedonios me honren y vecinos 

mtuicos y ltxicos griegos. Y ello pese al inteligente esfuerzo de notables fil& 
logos actuales, como Lloyd-Jones y Barigazzi. a los que cabe agregar el ponde- 
rado y pormenorizado analisis de E. Femhdez-Galiano. Por ello nosotros opta- 
mos en ocasiones por acogemos a la c m  filologica, signo de corruprio textual. 

u7 Las Musas son conciudadanas del poeta como Pitrides. naturales de 
Pieria, Macedonia, cerca ademas de Olimpo, sede habitual de ellas. Las men- 
ciones de Febo Apolo y Olimpo, tanto se entiendan en caso genitivo como 
dativo, no varia gran cosa el sentido, se comprende que les oyen en su com- 
pania, simbolizando uno el canto acompanado de lira y de flauta el otro, co- 
mun a Dioniso. La cuestibn, mas incierta, es si la audicion corresponde a ver- 
sos del poeta leidos con anterioridad por tl en tales celebraciones, como 
opinan Barigazzi y E. Femhdez-Galiano. Ello atenuaria la solicitud un tanto 
abmpta de acompaiiarle ahora a 61 en tan particular canto a su vejez, introdu- 
cida tan sorpresivamente, ademas de justificar el favor y marcar dos epocas 
en su creatividad pdtica. Mas falta el consiguiente pdlni (*antes o antigua- 
mente*) o al menos un (ualguna vez,) o similar. Cabe tambitn pensar en 
certamenes recientes celebrados en las fiestas aludidas que una vez termina- 
dos no reclaman ya. por tanto, la atencion de las Musas. 

248 Respecto a Tebas Pimplea, lo mas seguro es que se trate de una ciudad 
macedonia, seguramente Pela o alguna poblacion proxima, como Dio, aludida 
y glorificada metaforicamente, pues a ella apunta todo el canto de despedida 
de la vida que incluye la postuma legacion de bienes a sus hijos. 

de islas y de la costa entera de Asia. 
De Pela es mi linaje. Y se me haga estar desplegando 
un libro en concurrida plaza con las manos 249. 

Y sobre la mejilla al cantor (dispongan) 
gimiendo y derramando desde sus pupilas 
lagrimas cual luctuoso torrente, mas por mi boca 
querida *** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Que nadie, pues, derrame lagrimas. Y que yo 
en mi vejez alcance la mistkrica via de Radamanto, 
anorado por el pueblo y la gente toda, 
con mis pies y sin baston y correcto lenguaje entre 
el tumulto, legando a mis hijos casa y fortuna 250. 

30 
Papiro 1436 Peek. RE. XXlI 1 (1953), 430. 

249 Los versos perdidos antes acli~n'an su relacion concreta con Apolo y 
explicarian esta ulterior solicitud de que se le erija una estatua. Logicamente. 
a su edad, hemos de pensar que en su propia ciudad y siguiendo el paralelo de 
otro poeta. sin duda Arquiloco de Paros. a quien, segun noticias. se le habia 
erigido un Arquiloqueo por estas fechas, a instancias del Oraculo de Delfos. 
Maccdonios en boca de uno de ellos, orgulloso sin duda de su origen en estos 
tiempos. equivale para nosotros a helenos en general. 

Radamanto o Radamantis era uno de los jueces del Hades, mas concre- 
tamente de la Isla de los Bienaventurados, hacia donde desea el anciano poeta 
dirigirse a su muerte. Como literato no quiere por la edad, finalmente, perder 
el elegante y correcto lenguaje que le distingue, en su alusion, de la batahola 
vocinglera de la masa, entendemos nosotros. El original griego onhoepes, que 
traducimos por *correcto lenguaje•â, esta etimol6gicamente relacionado con 
Orihoepela o GramAtica. asi llamada desde su inventor Protiigoras, y homilon 
alude al •áhimulto~ sonoro oral, por el que lo traducimos, de la multitud men- 
cionada en verso proximo. 
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Meseniacas y ,  de indole historico-mitica, una Heracleada en cua- 
or> libros, que le hicieron gozar de gran fama en su epoca y le con- 
virtieron en fuente de posteriores historiadores. Pausanias, IV 6 y 
15, bebe de su narracion de las Guerras Mesenias y por el vemos 
que Aristomenes era tratado al modo mitico heroico de un Aqui- 
les. De otro poema, Fama, solo tenemos la noticia. Mas es tam- 
bien autor de epigramas de monotema pederastico, si juzgamos 
por los transmitidos, en uno de los cuales dialoga con un trasero, 
de Mentcrates, nos dice al final, sin duda con pretendida originali- 
dad y dudoso gusto. Es indudable que no se caracterizaba por la 
gracia de Callmaco o Asclepiades. 

La mas antigua edicion suya es de N. Saal. Rhiani quae su- 
persunt, Bonn, 183 1. Con posterioridad edito J. R. Rea el nuevo 1 .  Autor v estilo 

RIANO DE CRETA 

Natural de Bene o Cereas, ciudades cretenses, y coetaneo de 
Eratostenes segun La Suda, fue erudito filologo y poeta hexame- - 
trico perteneciente a la segunda mitad del s. iii a. C. Con el nos 
adenuamos en el abigarrado mundo historico, geografico y etno- 
grafico en verso y corte epico que bebe tanto o mas de Homero 
que de Hesiodo. Aunque nuestro autor posee las cualidades de 
este ultimo para la ponderada reflexion de indole sentenciosa o 
gnomica sobre la condicion humana, como refleja el mejor frag- 
mento conservado, el 1, que tambien recuerda al Solon elegiaco y 
parece el proemio de un largo poema, seguramente tpico. Y en 
este segundo aspecto, por la longitud y el estilo, amen de por el 
contenido, guarda mucha mas relacion, en la medida que podemos 
juzgar, con un Demostenes de Bitinia y la epica anterior de Pania- 
sis, Querilo y Antimaco que con Callmaco y los cultivadores del 
epilio. 

2. Obra 

Papiro Oxirrinco 2463. Estudiaron a este escritor Meineke, May- 
hoff, Reitzenstein, Aly y Ziegler. 

En verdad que muy extraviados estamos todos los 
hombres y llevamos los ambiguos dones de los dioses 
en un corazon insensato: hay quien carente de medios 
de un lado a otro vaga y contra los felices. afligido, lanza 
amargos reproches y desdena su propia valia y coraje. 5 
Ni animos tiene para pensar proyecto alguno ni realizarlo, 
temblando donde los hombres pudientes concurren 
y abatimiento e infortunio consumen su coraje. 
Quien, en cambio, es opulento y los dioses le agregan dicha 
y gran autoridad, se olvida de que con sus pies 1 O 

nea muestra un bello estilo arcaizante y solemne en los fragmentos 
propiamente epicos, en general de contenido genealogico heroico. 
Escribio en numerosos volumenes, Tesalicas, Acaicas, Eliacas, * Poema por adjudicar. 
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ruge igual que Zeus y muy altanera yergue la cabeza, 
pese a su insignificancia, y pretende a Atenea de bellos brazos 

I 5 O se traza un sendero que le eleve al Olimpo 
para celebrar como uno mas los festines de los inmortales. 
Pero Ruina que con suaves pasos le va a la zaga, 
por encima de su cabeza, inadvertida e inesperada, 
unas veces se abate joven sobre viejas culpas, otras, 

20 en cambio, vieja sobre nuevas, para satisfaccion 
de Zeus. soberano de los dioses, y de Justicia. 

Esn,EIm, IV 34. 

AQUEAS 

2 (12 P.) 

ATLANTES 

Pueblo libio. Herodoto en el cuarto libro.. ., y Riano en el segun- 
do de sus Aqueas afirma que estaban los atarantes y a continuacion de 
ellos los atalantes y que estos no tienen ensuenos. 

ESTEBAN DE BUANCIO, S. V. Ailanies. 

3 (13 P.) 

APIA 

Riano en el segundo libro de sus Aqueas (dice): 

Vuestro linaje, hijos, procede, por cierto, originariamente - - 
de Foroneo 1 n w i d a . ~  hijo siyo fue el ilustre Apis, 
que leg6 su nombre a Apia y a los hombres apidaneos. 

ELEAS o ELIACAS 

4 (19 P.) 

LIBRO 1 

Riano en el libro 1 de sus Eleas afirma que nada importa que uno 
invoque a una sola de las Musas, pues a traves de esa sola se dirige a 
todas. Y dice asi: 

Todas escuchan, cuando pronuncias el nombre de una sola. 
Escolio a APOLONIO RODIO. 111 1. 

S (20 P.) 

MELENAS 

Ciudad de Arcadia.. . Riano en el primer libro de sus Eleas (dice): 

Gortina y Herea y Melenas de muchos encinares 251. 

ESTEFIAN DE BIZANCIO, S. V .  Melenas. 

La Gortina conocida es la ciudad de Creta, celebre por las antiguas le- 
yes halladas alli, hoy ruinas cerca de Hagios Dheka. Herea, en Arcadia. es  

E S ~ A N  DE BIUNCIO, S. V. Apia. hoy Iri o Hagios Johanes. Melenas es nombre de diversas ciudades. incluida 
una de la India. segun Nonno. Su significado es Negras. 
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TESALIAS 

6 (25 P.) 

HEMONIA 

(iNIC10 DE LA OBRA) 

De Hemon, hijo de Cloro hijo de Pelasgo, y padre de Tesalo. se- 
gun Riano y otros. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V .  Hemonia. 

HEMONIA o PIRREA 

Con anterioridad Tesalia era llamada Hemonia. Pero tambien re- 
cibio otras denominaciones, pues ademas se apelaba Pirrea. prove- 
niente de Pirra la de Deucalion: Tesalia antiguamente era llamada Pi- 
rrea, segun Riano: 

Pirrea, en efecto, los antepasados la llamaban 
por Pirra, la antigua esposa de Deucalion. Mas, 
con el tiempo, Hemonia por Hemon, el excelente hijo 
que engendro Pelasgo. Y Hemon, a su vez, procreo a Tesalo, 
cuyo nombre las gentes transfirieron a Tesalia. 

Escolio L a A ~ L O N I O  RODIO. 111 1090. 

7 (35 P.) 

AMlMNOS 

(LIBRO INDETERMNAW) 

Pueblo del Epiro, Riano. 
ESTEBAN DE BIUNCIO, S. V .  Amimnos. 

RlANO DE CRETA 

8 (36 P.) (?) 

AMlNTAS 

Pueblo de Tesprocia: 

Los amintas que exhalan coraje. 
ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V .  Aminias. 

9 (38 P.) 

DONETINOS 

LIBRO 7 

Pueblo molosio: Riano, libro 4 de sus Tesalias y en el libro 7: 

Siete donetinos y doce carios, en cambio. 
ESTEBAN DE B I ~ N C I O ,  S. V .  Donetinos. 

10 (39 P.) 

A R T ~ I T A  

LIBRO 8 

Es una isla cercana a las islas Oxias: Riano, libro 8 de sus Tesalias: 

Contra las islas Oxias y Artemita se lanzaron. 
ESTEBAN DE BJZANCIO, S. V. ArtemNo. 

11 (40 P.) 

ONTIRIO 

Ciudad tesalia pr6xima a Ame: su pueblo es ontirieo, Riano, li- 
bro octavo (de sus Tesalias). 

ESIEBAN DEBIUNCIO. S. V .  Ontirio. 
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12 (41 P.) 

FILO 

LIBRO 9 

Ciudad de Tesalia, pero Riano menciona a Filo en genero feme- - 

nino, en el libro 9 de sus Tesalias: 

Armandose al punto, partieron hacia la rocosa Filo. 
ESTEBAN DEBIWNCIO. S. V. Filo. 

13 (47 P.) 

El (epiteto) nde hermosas espinillerasu despreocupadamente es 
aplicado a Atenea en Riano, en sus Tesalias: 

Estos ya al templo de Itona. de hermosas espinilleras 252. 

Escolio A a HOMERO. Iliada 11 175. 

14 (48 a P.) 

AGILA 

Ciudad de Tirrenia.. . su ciudadano es agileo: Riano menciono: 

El bronce agilio 253. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. v.  Agila. 

15 (48 b P.) (?) 

TETIEA 

Ciudad entre Farsalia (y Palefarsalo): 

252 ltona es denominacion de Atenea. En Atenas habla unas puertas con 
este nombre, mas tambitn en Tesalia existla la ciudad de It6n. 

u3 En lugar de Timnia, esto es. Etniria, Siebelis propone Tesalia, por- 
que, segun noticias, Agila era colonia de este Estado. 

De Tetiea, la de hermosas espigas. 
Etymologicum Genuinum, s. v .  Te~iea. 

MESENIAS 

16 (49 P.) 

IRA 

LIBRO 1 

Monte de Mesenia: Riano en el primer libro de sus Mesenias. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Ira. 

17 (50 P.) 

DOTlO 

LIBRO 4 

Ciudad de Tesalia.. . su ciudadano es dotieo. El femenino, dotei- 
da: Riano en el libro 4 de sus Mesenias: 

Conociendo por la voz a la doteida Nicotelea 254. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, s. v .  Dorio. 

18 (51 P.) 

FIGALEA 

LIBRO 5 

Ciudad de Arcadia. Riano en el libro 5 de sus Mesenias: 

Nicotelea era la madre del heroe de esta guerra, Arist6menes (PAUSA- 
NIAS. IV 14.7). 
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Como e s p a  la condujo a la rocosa Figalea 2s5. 

ESTEBAN DE BIWNCIO, S. V. Fig& 

19 (52 P.) 

ATABIRO 
LIBRO 6 

Monte de Rodas: Riano en el libro 6 de sus Mesenias. 
ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V. Atdbiro. 

20 (53 P.) 

ANDANIA 

(LIBRO INDETERMINADO) 

Ciudad de Mesenia.. . de ella procedia Aristomenes, muy ilustre 
general en las Mesenias .... segun Her6doto. Plumo y Riano. El fe- 
menino es andanlada: pero se dice tambien andanio, segun Riano. 

ESTEBAN DE BIZANCIO. S. V. Andania 

21 (54 P.) 

La duracion tan larga del asedio la revelan ademas los siguientes 
versos elaborados por Riano referidos a los lacedernonios: 

Entre los repliegues del blanco monte acampaban 
por un total de veintidos estios e inviernos. 

PAUSANIAS. IV 17.6. 

m Alude a la boda & Thice con Hagnagora. hermana de fistomencs 
(PAUSANIAS. IV 24.1). 

22 (55 P.) 

23 (716 LI.-J. y p.) 

ESTRENO 

Ciudad cretense. Riano en sus Mesenias. 

HE~ODIANO, Sobre prosodia general, p8g. 13 Hunger. 

FAMA 

25 (57 P.) i?) r 

Riano a estas vertebras las denomn6 cubos: 

A los cubos del extremo del Ckllo esta fijada la cadera. 

P~LUX. 11 180. 
* Fragmento de ubicacion incierta. 
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2. Obra y bibliografia 

SIMIAS DE RODAS 

1. Identidad del autor 

Poeta, gramatico y erudito, natural de la isla de Rodas, algo 
anterior al tragico Filisco de Cercira, desarrollaria su vida entre 
fines del s. iv y primera mitad del iii a. C. Por tal antiguedad se 
le supone el creador y primer escritor de tecnopegnias, poesias- 
figuras o configurativas, tambien llamadas caligramas, tipo El 
Altar de Dosiadas ya comentado. como Alas (de Eros), El Huevo 
o El Hacha (veanse poemas 23-25). La disposicion, segun la 
longitud de cada verso. imita la figura lema del texto en aproxi- 
macion formal al objeto, que desde un angulo menos artificioso 
tambien pretenden las ecfrasis con sus detenidas descripciones 
del mismo. El origen o. al menos, el fundamento teorico para 
este tipo de poesia se hallaria en inscripciones votivas sobre el 
objeto ofrendado al templo, caso de enseres de bronce encontra- 
dos con figuras de rueda o animales, toro, liebre, etc., y entre 
ellas un hacha. estilo martillo, precisamente (Inscr. Graec. XIV 
643). 

Estos caligrarnas conllevan otras dificultades ademas, como el 
lenguaje criptico a veces, la alineacion salteada o invertida de los 
versos en un orden por recomponer y, en particular en Simias, 
conjunciones metricas extranas, pues es innovador igualmente en 
este terreno bien analizado por el metricologo P. Maas. 

Escribid cuatro libros de poemas, entre ellos epilios como Apo- 
lo (frs. 1-5). del que conservarnos un curioso pasaje (R. 1) sobre la 
extrana especie medio humana de los Semicanes; Gorgo o Gorgona 
(frs. 6-7) y Los Meses (fr. 8); composiciones liricas a deidades, cual 
Hestia (fr. 91, y finalmente algunos epigramas en parte dudosos, por 
haber existido otros Simias y alguno de ellos epigramatico. 

Es autor tambiCn de tres libros de Glosas o vocablos especia- 
les, arcaicos o inusuales, desde su faceta de filologo. reflejada 
igualmente con amplitud en sus versos. Su estilo, aunque frio, es 
refinado y en ocasiones de inspirado halito poetico. 

Ediciones suyas son las citadas con motivo de Dosiadas de 
Haeberlin y antologos bucolicos como Edmonds (1960) y Hop- 
kinson (1988). Lo estudian H. Frankel, De Simia Rhodio, Gotinga, 
1915; Merkelbach, Mus. Helveticum 10 (1 953). 68 sigs.; Wilamo- 
witz, Bucol. Graec.; Maas, RE, 111 A 1, cols. 151-58, y A. Marti- 
nez-Femandez, <<LOS poemas-figuras de Simias•â, Veleia 4 (1987). 
195-227, entre otros. 

APOLO 

Sirnias en su Apolo: 

Traspase el prospero pueblo de los hiperboreos lejanos, 
con quienes compartio la mesa el soberano hCroe Perseo 
y donde los masagetas. jinetes de raudos corceles, 
habitan confiados en sus arcos de flechas veloces, 
y la divina comente del inagotable Caspaso 5 
hasta el esclarecido mar que lleva agua inmortal 256. 

a Los hiperborcos. en el extremo occidental de la tierra, son los prime- 
ros comunistas miticos conocidos. Los otros pueblos son escitas. 

193.-23 
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Y alcancd por encima de verdes abetos las islas 
umbrias cubiertas de altos cailaverales. 
Y vi la desmesurada raza de hombres semicanes, 

io sobre cuyos hombros bien tomeados cabezas de perros 
se alzan defendidas por dominantes mandibulas. 
Y emiten ladrido como de canes. mas tampoco ignoran 
la voz que hace celebres de los demas mortales 257. 

HERODIANO. 1 22 L. y ~ B A N  DE Biu~cio,  s. v.  Sernicanes. 
TZESZES. Quiliodes VI1 693. 

En tomo a la ciudad de Babilonia de la llamada Mesopotamia vi- 
vio un hombre grato a los dioses y rico, de nombre Clinis, que poseia 
muchas vacas, asnos y ovejas. Muy especialmente le amaron Apdo y 
Artemis y muy a menudo visito junto con estos dioses el templo de 
Apolo de los hiperb6reos y asistio a los sacrificios de asnos que le 
oficiaban. Al regresar a Babilonia queria el tambien sacrificar al dios 
segun la manera de los hiperboreos y dispuso una hecatombe de as- 
nos junto al altar. Mas se presento Apolo y le amenazo con matarle si 
no abandonaba tal sacrificio y le sacrificaba, segun lo usual, cabras, 
ovejas y vacas, pues el sacrificio de asnos 5610 le era grato realizado 
por los hiperb6reos. Y Clinis, por temor de la amenaza, retiro los as- 
nos del altar y transmitio a sus hijos el mensaje que oyo. Tenla, en 
efecto, de Harpe, la padre. los hijos varones Licio, Ortigio y Harpa- 
so, y una hija. Artemice. Entonces Licio y Harpaso, tras oirle, le inci- 
taban a sacrificar los asnos y disfrutar de la fiesta. Ortigio y W m i c e ,  
en cambio. le instaban a obedecer a Apolo. Y Clinis se inclinaba mas 
del lado de estos. Pero Harpaso y Licio, despues de liberar por la 

fuerza de sus ataduras a los asnos, los conducian ante el altar. Y el 
dios produjo un acceso de furor en los asnos y devoraban a los hijos, 
a sus sirvientes y al propio Clinis. Y ellos al ir a perecer clamaban a 
los dioses. Posidon se apiado de Harpe y Harpaso y los convirtio en 
las aves denominadas con sus mismos nombres (•áhalcon•â y •árapaz•â), 
y LM y h e m i s  decidieron salvar a Clinis. W m i c e  y Ortigio, p 
no ser culpables del acto de impiedad. Apolo concede a Leto y Arte- 
mis este favor y transformandolos antes de morir, los convirtio a to- 
dos en aves. C h i s  se transformo en subaguila. Despues del aguila 
esta es la segunda de las aves y no es dificil distinguirla, pues la una 
es matadora de ciervos, oscura, grande y fuerte. y la subaguila es mas 
negra y menor que aquella. Licio al transformarse se convirtio en un 
cuervo de color blanco y a continuacion, por voluntad de Apolo, se 
volvio oscuro, porque fue el primero en anunciar la boda de Coroni- 
de, la hija de Flegias. con Alcion. Artemice se convirtio en p@nge 
(ave acuatica). ave grata a los dioses y a los hombres, y Ortigio, en 
paro (aiguithullos), porque intento persuadir a su padre a que sacrifi- 
cara a Apdo cabras fafgas) en lugar de asnos 258. 

Lo refieren Boeo en el libro 11 de su Generacion de aves y Simias 
el Rodio en su Apolo. 

ANTONINO LIBERAL. X X  Clinis, pig. 95 Martini. Escolio marginal. 

Y, segun parece, Marsias con una forbea (especie de ronzal) y 
testeras concentro la violencia del soplo, recompuso el rostro y evito 
la irregularidad: 

25' Los semicanes en Biblioreca 47 b21 de Focio no conocen el lenguaje. 
se expresan con rugidos y con indicaciones de manos. H. WHW, •áOn a frg. 
of Simias of Rhodes*. Corollcr Londin. 2 (1982). 173 sigs., diverge de nuestro 
texto. basandose en la indole fantastica del relato. 

258 La historia es un aition o explicacidn de nombns y origen de pajaros. 
El subaguila. traduccion literal nuestra. es una clase de tiguila la coronide es 
la corneja, especie de cuervo. La pifinge ignoramos el tipo de ave acuatica a 
que alude. Recogemos el nombre griego del paro por el juego etimoiogico 
con cabra. 



356 P ~ E S ~ A  HELEN~STICA MENOR SIMIAS DE RODAS 

Con resplandeciente oro ajust6 las sienes en derredor 
pilosas y la impetuosa boca con correas atadas por a& U9. 

P u r r ~ ~ c o ,  Sobre ia contencion de la ira 6.456 C. 

Tenemos el empleo de la (cabeza) erguida en Simias el Rodio de 
esta manera: 

Por el brillante oro resplandece la muy invocada cabeza. 
QWEROBOSCO. A 10s C ~ O I K S  de Teodosio 1V. 1, p8g. 116.25 Hilgard. 

Y tomo a Andr6maca. la esposa de hermosa cintura 
de Hkctor, que a el mismo los dirigentes panaqueos 
concedieron poseer, compensandole con premio grato 
a un hombre. Y al propio ilustre hijo de Mamo 
domapotros, a Eneas embarco en naves surcamares, 5 
para llevar premio superior a todos los demas danaos. 

Escolio M O a EUR~PIDES, Andromca 14. 

Y Simias en su Gorgo dice: 

Veloces servidoras de Eter, las Pelias se movian 26i. 

ATENEO, XI 491~.  

[Partenio de Nicea, Sufrimientos de amor XXXIII. Sobre Asadn. 
Remitimos a su traduccion en la B. C. G.. num. 44.1 

LOS MESES 

GORGO m 

Simias en su Gorgo afirma que le fueron enuegados a Neopt6le- 
mo como botin Andromaca y Eneas. y dice ask 

m La forbea. como puede verse en manuales de musica griega. por ejem- 
plo J. CHAILLEY, LCI mus. gr. antique, Pan's. 1979, pilg. 61. se componia de co- 
mas que oprimian las mejillas pasando por encima y, debajo de la boca. en- 
lazadas con otra que recorria verticalmente la cabeza. Estos versos aparecen 
en PIuta~~o sin atnbuci6n. debida i Schneidewin. 
m Esta Gorgo o Gorgona, en razon de la temiltica. no debe de ser el miti- 

co lImSbU0. Rdidc piensa en el Relato de amor 766d & F'LUTARCO de la jo- 
ven de ese nombre. El nombre era comente entre los d i o s .  

Se declina tambih el nombre de su fundador (en genitivo) 
y Amylkantos, segun Simias en sus Meses: 

. . . que por el hijo muerto 
de Amiclante las gentes llaman 262. 

ESTEBAN DE BIWNCIO. S. V. Amiclas. 

Pelias. nombre de las palomas, sustituye aqui totalmente a su derivado 
Pltyades, que Posidipo convenla. segun aquel. en Peleyades. 
m Ciudad laconia. 
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Simias (d Rodio cand a la) pnrpia Hestia (y a Dam)ia. 
FILODEMO, Sobre la piedad, pAg. 23 Gomperz. 

En trimetro (catalectico) escribio Simias el Rodio el total de sus 
poemas: 

Pura Hestia en medio de hospitalanos muros. 
H E ~ T I ~ N ,  VI11 5, pbg. 26 Consbmch. 
Escolio B 111, X Sobre anapisticos. 

10 

WDONA 

Acaba tambien en 0: Simias el Rodio: 

La sede del Cronida Zeus acogio a la infortunada Dodo 263. 

ESTEBAN DE BIZANCIO, S. V .  Dodona. 

Simias llama Dodo a Dodona. 
ESTRAB~N, vnI 364. 

Chaps (*oleaje  agitado^): . .. se llama asi al mar, segun Euforion 
. . . y Simias el Rodio: 

. . . Amrnas 
es el salado mar entre Ignetes y Telquines. 

CLEMENTE DE ALWANDRIA, Tapiz V 358. 

Y otros a los que habitaban Rodas (llaman Telquines), por lo que 
tambien la isla era llamada Telquinia: y algunos, entre los que se 
cuenta Simias. tambiCn a los pobladores de Creta. 

STERNBACH. Melanges de Lirrerarure Grecque. pag. 41 7 .  

Encogida juncia, 

en Simias es la yerba, por estar a ras del suelo. 

H~siqoio, s. v .  ptbkas (xencogidaw). 

Sirnias en algunos poemas se dedico a acumular el mayor nume- 
ro de creticos (-Y-): 

Oh Doris, escuchame, marina madre de delicadas 
ninfas, custodia de salados fondos batidos por olas. 

HEFESTI~N. pag. 41 Consbmch. 

Dodona, ciudad de Epiro, hoy bien Mitsikeli, bien Drisko, era sede del 
famoso Oraculo de Zeus y era llamada tambitn Dodo y Dodon. z6< Sobre Zaps traducido por C h q ,  vCase nota 135. 
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A ti el buen jinete, buen domador, lanzajabalinas, 
Enialio te concedio poseer la pica de buen acierto 265. 

HFSESTI~N, pag. 41 Consbruch. 

(Simias escribio un poema en cdticos resueltos con el peon cuar- 
to en el ultimo pie, chocante segun Hefestion): 

A ti antes en sotos y bosques, renovado joven de piel de cier- 
[vo (?) 2 6 6  

iiEFEsn6~. p4gs. 41.7 y 42 Consbruch. 

Simias utiliza tambien el hipercatalectico: 

la abominable muerte de Melanipo las hilanderas de parrici- 
[das z67, 

que tambitn llama Simiaco 268. 

HEFES~~N,  pag. 34 Consbruch. 

Enialio es eplteto de Ares. el dios belico. 
266 El epftet de piel de ciervo lo aplica NONNO. XXVI 28 a Dioniso. 
267 Hilanderas son la9 Moim o Parcas, que hilan el destino de cada indivi- 

duo hasta su corte final: Cloto, Laquesis y Atropos. 
La fuente de este fragmento y de Gorgo o Gorgono debio de ser la Pe- 

q u e ~  IIiada o quizas la Iliupersis, bien la anonima o la de Esmlco~o. Hay di- 
ferentes Melanipos: el tebano cuyo cerebro devoro Tidw, moribundo por su 
causa; varios htroes tmyanos; otros dos. hijo uno de Teseo y, el otro. de A p ,  
y el hijo de Ares y Tntea. fundador de la ciudad de este nombre en Acaya. 

El pentametro catalectico en dos silabas llamado Shieo como: 

Salud, soberano Flechador, dios bienaventurado de la divina 
Ljuventud. 

HEFESII~N. pag. 21 Consbruch. Escolio A, VI1 21. 10; B IX. 

EPIGRAMAS 

[Los epigramas 18-21 P. veanse traducidos en el volumen Anto- 
logia Palarim, num. 7 de esta colec. El 22 se atribuye comunmente a 
Filipo de Tesalia.] 
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23 

ALAS DE AMOR EL HACHA 

Mirame. al soberano de la Tierra de hondo seno y demador  del Acmonida. 
y no tiembles si, tan pequeflo, umbrias mejillas cubro de barba. 
Ries antaiio nacl yo, cuando gobernaba Necesidad 
y cedia a su funesta voluntad todo ser 

5 andante y cuantos se agitan 
en el cielo. 
Mas de Caos 
soy llamado, y no por cieno 
de Cipris y Ares, hijo de raudo vuelo, 

10 pues no gobernC por la fuerza, sino con amable 
persuasion y a mi cedio Tierra, fondos marinos y broncineo 
Urano, a quienes quite el arcaico cetro, y adjudique leyes a los dioses 269. 

Antologla Palatino XV 24. 

2'19 El Acmonida es Urano. La genealogia de Eros esta tomada, en parte, 
al menos, de la Cosmogonia orfica, pues tambien H ~ s f o ~ o  sugiere este linaje 
en Teogonia 116-120. El texto parece un aition de una estatua barbuda del 
dios, que nos remite al real o evocado origen de los caligramas de exvotos re- 
ligiosos y al gusto alejandrino por el detalle singular y chocante o curioso. El 
alineamiento de las letras podria disponerse tambikn verticalmente. El termi- 
no griego correspondiente a nuestra traduccion aderrocadon no esta claro. li- 
teralmente es aque asento o entronizo en otra parte, a Urano, que pudiera re- 
ferirse a la escision Cielo-Tierra del origen del mundo. 

A Atenea, la diosa v i l .  en reconocimiento a su poderosa sabiduria, el focio 
entonces. cuando la sacra ciudad de los dadinidas con igneo destino 

y ello sin contarse en el computo de los capitanes aqueos, 
Mas ahora obtuvo el acceso al homtrico sendero 

Tres veces feliz quien en tu animo 
Esa prosperidad 
siempre alienta. 

propicia enteramente contemplas. 
por tu gracia. pura Palas de multiples consejos. 

sino tras acarrear sin gloria agua de limpidas fuentes. 
redujo a ceniza y abatio de sus cimientos a reyes cubiertos de oro. 

Epeo ofrecio el hacha, con que derribo la cima de torres hechas por dioses 

Para su cabal entendimiento el poema debe ser leido asi: 

A Atenea, la diosa viril, en reconocimiento a su poderosa sabiduria, el focio 
Epeo ofrecio el hacha, con que derribo la cima de torres hechas por dioses 

entonces, cuando la sacra ciudad de los dardanidas con igneo destino 
redujo a ceniza y abatio de sus cimientos a reyes cubiertos de oro, 

y ello sin contarse en el computo de los capitanes aqueos, 5 

sino tras acamar sin gloria agua de limpidas fuentes. 
Mas ahora obtuvo el acceso al homerico sendero 
por tu gracia. pura Palas de multiples consejos. 

Tres veces feliz quien en tu animo 
propicia enteramente contemplas. 

Esa prosperidad 
siempre alienta 270. 

Antologia Palarina XV 22. 

270 El hacha es aquella con la que Epeo, hombre humilde, no heroico. por 
consejo de Atenea construyo el caballo de Troya. El saber. en cualquiera de 
sus facetas, la mas sencilla incluso, es asociado aqui al poder como represen- 
tacion. y mas aun por nimia, de esta sin igual epoca helenistica. Epeo, ademas 
de ese hecho referido en Odisea VI11 492-93, es experto pugil triunfador de 
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una competicion en lllada XXIIl 664, y le mencionaba Esteslcom aludiendo a 
la compasion que le tenia Aten- por su humilde situacion entre los griegos. 
Segun PAUSANIAS. X 26.2. Polignoto lo pinto derribando el mum myano. La 
leyenda le hace ofrendar el hacha y demas instrumentos con que construyo el 
caballo a Atenea Mindia en Melaponto. colonia griega al sur de Italia. Poco 
convincente es la mpicion de WOJAC~~K. aDPphnis*. Beifrage utr Klassi- 
sche Philobgie 34, Meisenheim an Glan, 1969, de que este poema y aun el si- 
guiente estan enlazados con el primer caligrama por la intencion de Simias de 
exponer a travts de ellos las concepciones orficodionislacas. Con toda razon. 
a nuestro entender. argumenta en contra A. MART~NEZ-FERNANDEZ, Veleia 4 
(1987). 210-1 1 y 216-18. Segun qutl.  Eros romperia el huevo cosmico con el 
hacha sagrada. y los textos. tan simplistas aparentemente, a nivel ltxico estari- 
an plagados de mistericas alusiones. Aunque no por ello negamos que existan 
algunas, pues es artificio adecuado y acumulable al manifiesto del conjunto. 

SIMIAS DE RODAS 

m 0 
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NOTICIAS 

Simias el Rodio, gramatico. escribio tres libros de Glosas y cua- 
tro de poemas diversos. 

ia Suda. s. v. Simias. 

Kados (atoneb): Simias: copa, tomado de Anacreonte. 

ATENEO, XI 472e. 

Simias emplea kos;le (utazaw) como copa. 

ATENEO, XI 479c. 

Los rodios Timaquidas y Simias usan una palabra por otra: rist- 
mica, coronaw. 

ATENEO, XV 677c. 

Hay tambien una clase de piedra de afilar: la akone, en efecto, es 
en Creta piedra de afilar, como dice Simias. 

ATENEO, VI 327e. 

27' El poeta presenta sus versos como utejido o trama de cantor dono•â, 
que ha de entenderse como dono literario convencional, propio de esta epoca. 
Y agrega la indole formal de la composici6n por medio del simil poetico del 
dios heraldo Hermes que con sus pasos desgrana el inquieto ritmo de doble di- 
reccion y hace asociar al poeta el del simil de los timidos cervatillos. A dife- 
rencia de la tecnopegnia anterior, Hefestion, seguido por los copistas medie- 
vales. nos proporciona el alineamiento de los versos para formar la figura. Por 
eso aqutlla nos es ofrecida, por ejemplo, por Martinez-Fernandez como un ha- 
cha martillo, mientras nosotros. siguiendo la tradicion. la dibujamos como una 
de doble hoja, suponiendo un orden complejo como el del huevo, que ademas 
pensamos debi6 de ser tambien el originario de las Alas de Eros. Juego artifi- 
cioso de su autor con el auditorio, mediante alusiones, ven algunos estudiosos 
en esta otra. 



S~TADES DE MARONEA 

1.  Vida y obra 

Nacido en Maronea, Tracia, es otro de los pensadores desa- 
rraigados para el ambito puramente heleno. que conmocionan 
eticamente sus convenciones, como. desde un hgulo mas ama- 
ble. el fenicio Zenon, fundador de la Estoa, o, mas en su linea, 
Menipo de Gadara. Siria, burlador de todo lo humano y divino, 
y el propio Diogenes, el cinico por antonomasia. Y al igual que 
a este ultimo se le apelaba el ~Socrates loco o furiosow, a Sota- 
des se le llamara •áel Posesow. Con toda razon Gerhard, Phoi- 
nix ..., pags. 243-44, lo identifica con el homonimo cinico del 
que se narra una anecdota con Ptolomeo 11 parecida a la de Di6- 
genes en su tonel con Alejandro. Todo ello lo confirman los po- 
cos versos transmitidos y la relacion de sus obras: una Katabasis 
o Descenso al Hades, al modo de Crates y Menipo o. despues, 
Luciano. que servia para la mofa de los poderosos y viciosos 
desposeidos de todo a su muerte, en la estancia en el Hades. Un 
Priapo (dios falico del Helesponto, convertido en Alejandria en 
deidad de los jardines, que dio nombre al genero de poesias 
Priapeas de corte erotico. normatizadas por Eufronio). Este poe- 
ma debio, sin duda. de responder a la caracterizacion poetica de 
Sotades de jonicologo o cinedologo, esto es, autor & versos sa- 
tiricos obscenos, coprofilicos y pederasticos. La Amazona es se- 

guramente de la misma indole, y A Belestica, un ataque a una 
amante de Filadelfo. 

Tambien contra la boda incestuosa para los griegos, no para 
los egipcios. de este Rey con su hermana celebrada hacia el 278 
a. C., a diferencia de Calimaco y Teocrito, que la ponderaron, el 
arremetio duramente a juzgar por el fr. 1 y el relato de su supuesta 
muerte por orden del soberano en una tinaja sellada con plomo y 
arrojada al mar. Mas esto segundo parece mas bien una ficcion 
tardia recreada sobre un modo de homicidio surgido con posterio- 
ridad, durante la Guerra Cremonidea, como ya vio Dittenberger. 
Nuestro poeta, segun otras noticias, haria estas acres criticas a 
Ptolomeo Filadelfo desde la corte de Lisimaco. como luego a tste 
desde la de Ptolomeo. Plutarco, Obras Morales 1 la, mas razona- 
blemente dice que el asunto le costo la carcel, pero tampoco es se- 
guro esto. Lo que si es cierto es que la hostilidad que despertaba 
con sus tipicamente cinicas desverguenza y parresia, libre y des- 
enfrenada expresion, debio de procurarle muchos disgustos y al- 
gun castigo como el aludido. A este respecto, el fr. 15 (1 6 P.), adju- 
dicado por el editor L. Escher, De Sotadis maronitae reliquiis, 
Giessen, 191 3, pags. 23-24) es enfocado por R. Pretagostini (Ricer- 
che sulla Poesia Alessandrina, Roma, 1984, pags. 139-47) como 
perteneciente al comienzo del poema contra la real boda, al ponerlo 
en conexion con el fr. 75, 4-5 Pfeiffer, de Calimaco sobre el tema: 
•áPues de Hera una vez dicen que -jPerro, perro, contente cora- 
zon /desvergonzado, no vayas a cantar tambien 'lo no  licito'!^. 

Casi con toda seguridad esto si es cierto. dada la idhtica refe- 
rencia de los dos poetas a Hera, hermana y esposa de Zeus. Aun- 
que sabemos que Sotades, inventor de metro propio, el Sotadeo, 
tetrametro jonico a maiore con particulares licencias, paso la Ilia- 
da a este verso y cabria pensar que quiza el que comentamos pu- 
diera pertenecer a ella, como otros que poseemos (frs. 4 a-c). 

Otros versos suyos conservados son los cinedologicos dedica- 
dos al flautista Teodoro con juego comico, satirico y coprofilico 
entre el sonido musical y la ventosidad (fr. 2), o su poema Adonis, 
del que nos queda un verso solo (fr. 3). La restante produccion de- 
nominada Sotadea es una coleccion de epoca imperial de topicas 
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maximas morales del estilo de las que se adjudican a Epicarmo o 
Focilides, escritas no en el jonico de Sotades, sino en pura koine 
(frs. 5-14). 

Por los personajes y referencias historicas de su obra y vida, 
naceria hacia el 325 a. C., y tuvo como continuador a su hijo Apo- 
lonio, que publico un estudio de la poesia paterna. 

2. Estilo e influencia 

Demetrio califica su estilo de blando y mal gusto, mas, evi- 
dentemente, ello es lo que convenia a la materia que parodiaba y 
censuraba y a su propio genero e ideario, al igual que su gusto por 
el lexico sonoro e inusual, de que nos habla Eustacio, pues el 
Spoudogeloion busca la burla oculta tras la bella expresion y for- 
mulacion. Era leido por escritores romanos como Plinio, Epist. V 
8, 6,  quien bajo su nombre. al parecer. entendia un tipo de satira 
peculiar, dura y sin prejuicios, y ejercio fuerte influjo en Ennio, 
cuyo Sota tiene ese tono, y Accio, con ecos reflejos en Horacio, 1 
l .  Ademas de los estudios citados, veanse obras aludidas cuando 
estudiamos a Fenice y otros moralistas, como las de Dudley, Roca 
Femr. etc., y Aly, RE, 111 A l .  

1 

A PTOLOMEO FILADELFO 

Pues entre los muchos insultos que habia dirigido al soberano 
Ptolornea esta tambiCn &te, de cuando se caso con su hermana Arsi- 
noe: 

No en licito orificio introduces el aguijon. 
ATENEO, XIV 62 1 a. 

2 

A TEODORO 

Filino era el padre del flautista Teodom, de quien (Sotades) escri- 
bio esto: 

Abri6 el orificio del conducto trasero 
y por arbolada garganta lanzo vacuo 
trueno, de los que suelta viejo buey de labranza. 

ATENEO, XIV 62 1 b. 

3 

ADONIS 

Del Adonis de Sotades: 

de los antiguos relatos oir quereis? 

HENTI~N,  1 8. phg. 3 Consbruch. 

4 a  

De Sotades en su Ilfada: 

Blandiendo la lanza de Pelion sobre el hombro derecho. 

HEFESTI~N, Ii 1 1 ,  pdg. 9 Consbruch. 
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Tales son estos sotadeos: 

Yacian alli encima de piras cadaveres 
en tierra extranjera, tras dejar hubrfanos muros 
de sagrada Helade y seno del hogar paterno, 
deseable juventud y la bella faz del sol. 

DIQNISIO DE HALICARNASO. Sobre la composicion de los nombres. 
phg. 17 Usener. 

Zeus que rige confines de vida y muerte. 
ESTOBEO, 1 24, 12 Wachsmuth. 

SOTADEOS 

5 (6 P.) 

El bueno, hermoso, justo. feliz en tanto vivo, 
es inevitablemente objeto de criticas o envidia. 

es rico en exceso? Le toma la afliccion. 
es piadoso? Se condena a la pobreza. 

s un gran artista? Infeliz se hace. 
Aunque sea justo juez en maximo grado, 
inevitable es que injusto le llame el de calana peor. 

se es? Gran ruina teme. 
LES fuerte? Se guarda de sufrir enfermedad. 

io Gran bien es un solo dia sin afliccion. 
que somos, en suma, o de que materia nacimos? 

Contempla la vida, pensando en ti mismo: 
quien naciste, quien eres y quien de nuevo seras? 

Eslneeo. V 826 Hense. 

6 (7 P.) 

Lejos huira el pesar, si piensas honestamente. 
Imita al honrado y seras excelente entre mortales. 
Diosa es la ley, honrala por siempre jam8s. 
Extranjero debes ser para los deshonestos. 
Quedate donde honesto vivas y seras feliz en todo. 5 

Observa e imita de cada uno lo bueno. 
Si recibes un buen consejo, depositalo en tu interior. 
Seate grato entregarte nunca al desorden. 
Observa siempre en tu vida la serenidad. 
Pide a los dioses salud para tu tiempo de vida. I o 

E~TOBEO, 111 27 Hense. 

7 (8 P.) 

Preciso es el mayor azar tener por inferior 
y lo ausente no querer, pues tuyo tampoco es. 
Doble cosa a la vez no se sabe mantener, pues nada fijo es. 
Si eres rico ya y mas buscas cada dia, 
tan pobre eres cuanto tengas de superfluo. 5 

Si el pobre quiere tener y el rico mas tener, 
sus almas comparten igual preocupacion. 

E s ~ o e m ,  111 27 Hense. 
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8 (9 P.) 12 (13 P.) 

Escuchame como mortal, aunque hayas nacido rey. 
Si lejos escupes, flemilla excesiva te domina. 

bien vistes? Antes que tu eso tiene el corderillo. 
eres rico? Ello depende del incierto poder del tiempo. 

5 te engalanas con oro? Eso es pompa del azar. 
eres jactancioso? Es relincho de necedad. 

Mas si eres prudente, ese es don de dioses. 
Prudencia te asiste, si te moderas a ti mismo. 

ESTOBEO, 111 590 Hense. 

9 (10 P.) 

Compasion suscita el pobre y el rico envidia, 
pero justa es la vida en combinacion moderada, 
pues total autosuficiencia es el justo placer. 

ESTOBEO, V 905 Hense. 

10 (11 P.) 

Muy a menudo el ultrajado en ocasion de ultrajar 
soporta a quien no desea tener de conmncante. 

Esmeto, V 966 Hense. 

11 (12 P.) 

se destruye el cuerpo? Con la evasion del alma. 
Estoe~o. V 1068 Hense. 

Puerto es la muerte de todos los mortales. 

E~TOBEO. V 1082 Hense. 

13 (14 P.) (?) 

es dios? Mente. mente que? Inteligencia. 
Piensa que de Zeus obtenemos vivir siempre 272. 

E~TOBEO. 131 Wachsmuth. 

14 (15 P.) 

Pues la propia todocreadora Eternidad que todo engendra 
no discierne con justicia respecto a cada hombre, 
pues los males siempre a la tierra le son connaturales 
y con los grandes males disfruta siempre el Universo, 
puesto que cuantos algo quisieron hallar sobresaliente, 5 

fuera artistico poema o cientifico conocimiento, 
por lo que a su muerte hace, mal final obtuvieron 
ya que mal sufrieron del progenitor Universo. 
A S6crates el Universo destino a ser sabio 
y malamente a Socrates aniquilo el Universo, 
puesto que murio en la carcel, cicuta ingiriendo. 
Diogenes perece por comerse un pulpo crudo. 
A Esquilo componiendo le cae una tortuga. 
Sofocles muere asfixiado por un grano de uva. 

272 S6tades juega con la supuesta etimologia del nombre de Zeus, tal 
como hace el estoico Cleantes en el conocido himno que dedico al dios. Aso- 
cia su rafz a la de z2n en griego: •ávivir*. 
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15 Perros tracios a Euripides devoran. 
Y el hambre al divino Hornero extinguio integramente. 

Esmm, V 826 Hcnse. 

INCIERTOS 

15 (16 P.) 

Dicen que a Hera una vez Zeus el gozarrayos. 
HEFEST~~N, 36 12 Consbmch. 

16 (17 P.) 

Secate el calor y cubrete luego. 
DEMETRIO, 11 41i22 Radennacher. 

17 (18 P.) 

Canta la colera, Musa, la de Aquiles conmigo. 
STUDEMUND, Anecdola 1 288. 

18 (19 P.) 

Pues carnosa tenia la piel y la epidermis igual. 
STUDEMUND, Anecdota 1 79.9. 

19 (20 P.) 
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20 (21 P.) 

Al igual que tu hijo, senora, para nosotros haces portentos. 

~ ~ E F E S T I ~ N .  392 Consbruch. 

21 (22 P.) 

El monte paria, Zeus temia y pario un raton. 

ATENEO. XIV 6 1 6d. 

Sobre la tierra germinan arboles de toda naturaleza. 
Escolio a HEFESTI~N. 261 Consbruch. 



3. Identidad y bibliograjk 

1. Datacion 

No tenemos otras noticias de este poeta que las transmitidas de 
Alejandro Polihistor en Eusebio, Preparacion Evangelica IX 22, 
1. Ellas nos permiten fecharlo por aproximacion, tomando a Ale- 
jandro como terminus ante quem, con anterioridad al s. 1 a. C. y 
mas probablemente en el 11, epoca del gran esplendor judeohelenis- 
tico, como vimos con motivo de otro poeta judio, Filon el Mayor. 

2. Obra 

Su tematica es, al igual que la de este, la historia de Israel. 
que sin duda alguna ayudaba a mantener el espiritu judaico en 
medio del relativo desarraigo de sus origenes en el mundo hele- 
nistico, con el que por lo demas se sentlan plenamente identifica- 
dos. Sus versos son los hexametricos de la epica, y su lenguaje, 
aun mas simple y directo que el de Filon, bebe claramente de Ho- 
mero y con mucha mas fidelidad que el. No podemos decidir si se 
trataba del epilio alejandnno o del cronicon clasico de que habla- 
bamos con motivo de Riano, mas, por su sencillez, si es significa- 
tivo lo conservado, es evidente que carecia de la erudicion de este 
con su multiplicidad de datos geograficos, etnograficos, etc., uni- 
co aspecto que cabe comentar sobre el asunto. 

Su publico debian de ser logicamente las comunidades judias 
de la tpoca impregnadas de la cultura griega, aunque no escapara 
su lectura a los ojos de los pollgrafos helenos interesados en el 
complejo saber global y en detalle del mundo sin fronteras de en- 
tonces. Lloyd-Jones y Parsons rechazan con toda razon la filiacion 
de samaritano que le adjudica A. Schurer, Geschichte des judi- 
schen Volks im Zeitalter J. Chr., IiI, 1909, pag. 499, basandose en 
algunos aspectos del pequefio fragmento conservado: la denomi- 
nacion de Siquern de ciudad sagrada, la supuesta restriccion de la 
historia de Jacob y Laban al desastre de Sicimos y su aparente 
simpatia por Jacob y sus hijos. El relato, naturalmente, debia de 
ser mas amplio y el epiteto de la ciudad resulta el tipico de la dic- 
cion epica. como toda la narracion tan plenamente homerica. 

Choca, por otra parte, que se nos hable en los comentarios en 
prosa de Sicimio de Hermes y en el verso de Siquem de Emmor. 
Si la ciudad del texto en griego es Skimos y en hebreo Siquem, 
quiza deba entenderse una transposicion al griego con error en 
Hermes por Emmor, segun piensan Gifford y A. Ludwich, De 
Theodoti camine graeco-iudaico, Konigsberg. 1899, su editor 
junto con Muller, Fragm. Histor. Gr., 111, pags. 207 sigs. Pero 
mas facil es, en nuestra opinion, que el autor haya hecho una mera 
y total adaptacion de nombres, la mas proxima foneticamente ha- 
llada, de un idioma a otro con identificacion del nombre de la ciu- 
dad y del personaje al que ella se adscribe (Emor = Hemor). La 
aspiracion del espiritu griego equivalente a nuestra h tenia que es- 
tar ya muy atenuada. Cf. estudios sobre Teodoto de M. Hengel. 
Judent. u. Hellen., 1969, pags. 127-30, y Fraser, Ptolem. Alex., 11, 
pag. 986. 



POES~A HELEN~STICA MENOR 

Teddoto dice en su Sobre los Judfos que Sicimos tomo su deno- 
minaci6n del hijo de Hermes, Sicimio, pues 61 fund6 la ciudad, y afir- 
ma en el Sobre los Judios que ella era del siguiente modo: 

Tierra era buena y humeda y de pasto de cabras 
y no habia largo camino para acceder a la ciudad 
desde el campo, ni fatigaban espesos matorrales. 
Alli mismo, muy cerca, dos montanas fortalezas 

S se veian llenas de arboles e hierba. Su centro 
cortaba un estrecho y tubular sendero y la acuosa 
Sicimos, sacra ciudad, se distinguia al otro extremo, 
cimentada bajo tierra, y en su tomo lisa muralla 
cuyo cerco rodeaba de la base hasta la cuspide. 

Dice desputs que fue tomada por los hebreos, durante el reinado 
de Emor, y que Emor engendro a su hijo Siquem. Dice: 

Alli hariamos la proclama, donde alcanzara Jacob 
la anchurosa Sicimos. En estos anos de los hombres 
era jefe Emor con su hijo Siquem, muy firmes ambos. 

Habla luego de Jacob y su estancia en Mesopotamia, de su boda 
con las dos mujeres. el nacimiento de sus hijos y su traslado de Meso- 
potarnia a Sicimos. Y como: 

Alcanzo Jacob Siria, la criadora de rebanos, y 
la ancha comente dejo del resonante Eufrates, 
pues hasta alli lleg6 huyendo de la acre amenaza 
del propio hermano y benCvolo le acogio en casa 
Laban, que era sobrino, y entonces 61 solo regia 
Siria. vertida por lanza sangre de recitn nacidos. 
Matrimonio le prometio y aprobo de la hija menor, 
mas en modo alguno deseaba cumplirlo, sino tramo 
un engano y envio al lecho del marido a su hija 
Leya, la primogenita. Pero en absoluto se le oculto 
a 61, sino que advirtio la trampa y acepto tambien 
a la otra, uniendose en boda con ambas hermanas. 
Once hijos le nacieron llenos de vigor en su mente 
y Deina, una hermosisima chica, poseedora de aspecto 
y figura muy atractivos e irreprochable corazon. 15  

Dice que Jacob desde el Eufrates Ileg6 a Sicimos. junto a Emor. 
Y que Cste le acept6 y le dio una parte de la region, y el propio Jacob 
cultivaba la tierra. sus hijos en numero de once pastoreaban y la hija 
Deina y sus esposas trabajaban la lana. Y celebrandose una fiesta, 
Deina, que era doncella, fue a Sisimos con la intenci6n de contemplar 
la ciudad. Al verla Siquem se enamoro y raptandola se la llev6 consi- 
go y la deshonro, 

pues en absoluto era licito esto entre los hebreos, 
a su casa conducir yernos o nueras de otros paises, 
salvo a quien se gloriara de ser del mismo linaje. 
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Y yendo con su padre a casa de Jacob. se la solicito para una 
union matrimonial, mas t l  se nego a darsela hasta que. como judios, 
no estuvieran todos los habitantes de Sicimos circuncidados. Y Emor 
le contesto que los persuadiria. Y sobre la obligacion de que ellos 
fueran circuncidados, dice Jacob: 

Entonces, cuando al esclarecido Abrahan de su patria 
saco, El mismo desde el cielo le ordeno con su familia 
toda despojar la carne del prepucio y asf lo cumplio. 
Pues con firmeza se actua, cuando el propio Dios lo manda. 

Mientras llegaba, por tanto, Emor a la ciudad y ordenaba a sus 
subditos circuncidarse. uno de los hijos de Jacob, de nombre Simeon, 
decidio matar a Emor y Siquem, dispuesto a no sobrellevar benevola- 
mente el ultraje inferido a su hermana. Y una vez decidido, asocio a 
su hermano Levi y. teniendole conforme, le incito a la accion dicien- 
dole que Dios pronuncio el vaticinio de su muerte cuando dijo que 
daria diez pueblos a los descendientes de Abrahan. Y Simeon le hablo 
asi a Levi: 

Bien informado estoy, por cierto, de la palabra de Dios, 
diez pueblos dijo que daria a los hijos de Abrahan. 

Dios les inspiro este pensamiento porque los de Sicimos eran im- 
pios. Y dice: 

ni en la ciudad enjuiciaban lo licito ni lo legal. 
Y hechos nefastos brotaban efecto de su preocupacion. 

Levi y Simeon llegaron, por consiguiente, armados a la ciudad y 
al principio mataban a quienes se encontraban y luego ya a Emor y 
Siquem. (El poeta) sobre la matanza se expresa asi: 

de tal modo Simeon se lanzo contra el propio Emor, 
le golpeo la cabeza y asio con la izquierda el cuello, 
mas le dejo aun palpitante por nuevo empeno suscitado. 
Mientras. el irresistible vigor de Levi tomo del cabello 
a Siquem, que de miedo enloquecido aferraba sus rodillas, 5 

le hirio en la clavicula y la aguda espada atraveso 
por el pecho las entranas y su alma dejo veloz el cuerpo. 

Al enterarse los demas hermanos colaboraron en la accion, des- 
truyeron la ciudad y regresaron con los prisioneros al campamento 
paterno, llevandose a la hermana. Agreguense a estos versos los si- 
guientes sobre Josef tomados del mismo escrito de Polihistor. 

ALUANDRO POLIH~STOR en EUSEBIO, Preparacidn evangelica 
I X  22, 1.1. pag. 5 12 Mras. 

Perjudicaba, pues, Dios a los habitantes de Sicimos. 
por no corresponder a quien malo o bueno les llegara. 



T I M ~ N  DE FLIUNTE 

l .  Vida del autor 

Filosofo esceptico y poeta satirico, vivio entre 320-230 a. C., 
a juzgar por las noticias de sus relaciones con el megarense Estil- 
p6n; con Pirron el Eleo. iniciador del Escepticismo; el acadtmico 
Arcesilao (muerto hacia el 241). y con su sucesor en la Academia, 
Lacides. Habria sido bailarin de joven y no se convertiria en disci- 
pulo de Pirron hasta, casado ya, haber conseguido cierta fama. La 
pobreza le haria dejar la Elide para emigrar a Calcedon, donde 
conseguiria dinero mediante la ensenanza, ejerciendo de sofista, y 
acrecentaria su reputacion. Se establece, finalmente, en Atenas, 
seguramente hacia el 275 a. C., y permanece alli hasta su muerte, 
con las unicas ausencias de breves estancias en Tebas y en la corte 
de Gonatas. Parece ser que tuvo notable influencia sobre los ori- 
genes de la Escuela medica empirica, asi como sobre Arato, que 
podrian corroborar alusiones astronomicas suyas. 

2. Obra 

En sus Silos, poesias del genero asi llamado y creado por el 
presocratico Jenofanes de Colofon, cuyo significado debia de ser 
el de versos abizcosu, en el sentido de distorsion de los ojos, para 
hacer reir, se nos revela como parodo homerico bajo la orienta- 
cion dada por Crates de critica filos6fica. Segun la mas o menos 
acertada, pero aguda reconsauccion de C. Wachsmuth, De Timo- 

ne Phliasio, Leipzig, 1859, pags. 17 sigs., el libro primero seria 
una catabasis al Hades o Nekyia en donde se desarrollaria una 
fuerte logomaquia entre filosofos, en especial entre Zenon y Arce- 
silao. hasta su pacificacion por Pirron (frs. 1-2). El segundo (frs. 
3-5) introduciria a Jenofanes, quien loaria a Pirron y revistaria a 
los filosofos mas antiguos en forma ya dialogica. Y de modo pare- 
cido. el tercero dada un buen repaso a los modernos (frs. 6-7). De 
libros inciertos son, en cambio, los frs. 8-66. 

Se piensa que Las Apariencias (o Imagenes), en correlacion 
con los Silos y SUS criticas desde los principios escepticos, supon- 
drian la cara positiva de la exposicion de la propia doctrina, no, 
desde luego, sin contenido satirico, pues hasta en su metro elegia- 
co sigue a Crates. y, en consecuencia, al genero cinico del spou- 
dogeloion. Tal vez sea el comienzo de ella el dialogo conservado 
de Timon con Pirron (frs. 67-70). En lo mismo incidiria su Piton, 
segun noticia de Diogenes Laercio de que trataba del supuesto 
viaje del autor a Delfos en busqueda del saber. En ambas hemos 
de ver, asi pues, la teoria de la Afasia o rechazo de todo conoci- 
miento real de las cosas y de su consiguiente comprension y for- 
mulacion, la distincion de apariencia y realidad, que subrayaria en 
la obra de ese titulo, y el ideal de la ataraxia o imperturbabilidad 
del sabio. Logicamente, las simpatias de Timon van dirigidas uni- 
camente a filosofos proximos, como los agnosticos Protagoras o 
Democrito, o Parmenides, el gran discernidor de las apariencias, o 
superadores de prejuicios como Meliso y el dialectico Zenon, y, 
por supuesto, al creador del pensamiento y del genero anticonven- 
cional de los Silos en que el escribe, Jenofanes, y no sin hacerle 
confesar sus yertos, desde luego, puesto que el autentico sabio es 
su maestro Pirron. Sobre el criticado Arcesilao volveria con mejor 
comprension a su muerte en el Festinfiinebre de Arcesilao. Como 
prolifico escritor dejo tambien un libro Contra losj7sicos, otro de 
yambos, una serie de tragedias (sesenta, al parecer), dramas satiri- 
cos y comedias (treinta) y cinedos o burlones versos obscenos al 
modo de Sotades. 



386 POESIA HELEN~STICA MENOR 

3. Estilo y bibliografib 

En todo se revela como un agudo filosofo y maestro del hu- 
mor de fluida y sutil expresion. Tras el el Escepticismo parece ab- 
sorbido por la renovada Academia de Lacides y sus seguidores, 
hasta su reaparici6n con Ptolomeo de Cirene. Ademas de la edi- 
cion de Wachsmuth y estudios citados, han de tenerse en cuenta 
las de Mullach, Frag. Philos. Gr., 1; el propio Wachsmuth, Sillo- 
graphorum Graec. Reliquiae, Leipzig, 1885, con estudio, como la 
de G. Voghera. Timone de Fliunte e la Poesia Sillografica, Padua, 
1904; H .  Diels, Poetarum Philos. Fragm., Berlin, 1901; A. A. 
Long, Proc. Class. Philol. S. 24 (1978), 68-91; V. Brochard, Les 
Sceptiques Grecs, Paris, 1969, pags. 77-91, y G. Cortassa, Rivista 
di Filolog. Clas. 106.2 (1978), 140-58, entre otros. 

SILOS 

1 

PROEMIO 

Su primer (libro de Silos) contiene los mismos temas (que los 
otros), pero su tratamiento es monologico. El comienzo es el siguiente: 

Referidme ahora cuantos muy inquisidores sofistas sois 273. 

DIOGENES LAERCJO, TX 1 1 1-1 2.11, pAg. 49 1 Long. 

2 

EUBEO EL PARODO 

Y Cinulco dijo: •áMuchos autores de parodias ha habido. oh com- 
panero, y el mas famoso fue Eubeo el Pario ... suyos se conservan 
cuatro libros de parodias. Lo menciona Timon en el primero de sus 
Silos ... N. 

ATENEO. XV 698a. 1, pag. 545 Kaibel. 

Rihdose todos y especialmente por la vaina de lenteja, dijo (Ci- 
nulco): •áComensales, sois unos incultos que no habeis leido los uni- 
cos libros que forman a los que aspiran al bien. Me refiero a los de Si- 
los de Timon, el seguidor de Pirron. Este. en efecto, menciona 
tambien la vaina en el segundo de sus Silos y dice asi: 

Ni la torta de Teos me agrada ni la salsa 
lidia. sino en una simple y reseca vaina 
la penuria toda exenta de molicie griega. 

Pues siendo superiores las tortas de Teos ... y la salsa lidia, Ti- 
m6n prefiere la vaina de lenteja a ambas 2%. 

ATENEO, 1V 159f. 1, pag. 361 Kaibel. 

n3 Sofistas. sabios o profesionales del saber, vale aqul por dogmiiticos y 
comicamente sustituyen a las Musas en texto parodiado de Hornero y a la vez 
son replica del epiteto •ámuy astuto•â de Ulises al inicio de la Odisea. El senti- 
do que debe k l e  es el de entrometidos y meticulosos en el saber. 

274 Evocan estos versos muy probablemente otros de Jenofanes. Los ecos 
de Crates. cl cinico. son tambitn bastante evidentes dentro de la tematica mas 
general de rechazo del sobrio pueblo griego de todo refinamiento oriental. 
Este aspecto brota ya en la lirica arcaica a la que Jenofanes pertenece. 
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Tu, Ulpiano, eres un inmoderado bebedor segun Timon de Fliun- 
te, pues asf 61 denominaba en el segundo de sus Silos a los que sorben 
mucho vino puro: 

o la pesada segur mas cortante que Licurgo, 
quien abatia a los inmoderados bebedores de Baco 
y lanzaba las copas y tazas, de vino insaciables. 

ATENEO, X 445d, 11. pag. 468 Kaibel. 

En el segundo de sus Silos Timon llamaba tazas (arysdnas o ary- 
tainas) a los cazos de vino y decia asi: •átazas de vino insaciables•â, 
denominandolas a partir de a jsasthai (•áextraer (vino)•â) 175. 

ATENEO, X 424b. 11, phg 422 Kaibel. 

Protagoras escribio en algun texto literalmente: •áEn cuanto a los 
dioses no puedo decir ni si existen ni como son, pues muchas son las 
cosas que me lo impiden•â. Por tal motivo condenado a muerte por los 
atenienses, huyo y murio al caer al mar. Esta historia la evoca tam- 
bien Timon de Fliunte en el segundo de sus Silos, y la refiere asi: 

. . . como despues tambien, de los sofistas, 
al ni sin elocuencia ni irreflexivo ni deshonesto 
Protagoras. Y sus escritos querian a ceniza reducir, 

275 ES un juego etimologico propio de la Cpoca y del humor del genero y 
su autor. como el gracioso compuesto aplicado a los bebedores exagerados 
(arrythmopbtai). Licurgo es el monarca perseguidor de Baco. La compara- 
cion establecida debe de ser de nuevo con Jenofanes, quien criticaba con 
igual energia los desmedidos festines estilo oriental. 

porque de los dioses constatara ni saber ni poder 
percibir cuales fueran ni aun si existieran, 5 

manteniendo extrema precaucion de ponderacion. Mas 
eso no le ayudo, sino que se acogio a la huida, para 
asi no ir al Hades por beber la fria pocima socratica 276. 

SEATO EMPIRICO, Contra los matemdticos 1X 56.11, p6g. 228 Mutschmann. 

Timon de Fliunte afirma en el tercero de sus Silos que Ariston de 
Quios, discipulo de Zenon de Citio, se convirtio en adulador del filo- 
sofo Perseo porque era amigo del rey Antigono 277. 

ATENEO. VI 251 b, 11, pag. 60 Kaibel. 

Timon en el tercero de sus Silos dice sobre Epicuro: 

complaciendo al vientre, mas insaciable que el cual no hay nada. 

El V. 2 parodia concretamente Iliada XXlV 157, elogio de Aquiles, a 
quien no se considera un impio malvado ni tan necio o irreflexivo como para 
matar a F'riamo suplicante. Clara alusion a la bondad moral de htagoras, pese 
a su irreligiosidad. Y no esta exenta de ironia por el contraste de textos e ideas. 

Ariston de Quios y Perseo de Citio fuemn discipulos del estoico Ze- 
non. El segundo. llamado por Antigono Gonatas a su corte de Macedonia jun- 
to con otros filosofos, fue muy bien acogido por 151. 
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Pues por el, y por los restantes placeres carnales. nuestro hombre 
adulaba a Idomeneo y Metrodoro 278. 

ATENW. VLI 279f. Ii, pag. 1 19 Kaikl(= IV 163c. 1, p8g. 368). 

DE LIBROS INCIERTOS 

8 

ninguna utilidad tienen las palabras, por que nos perturban? 
por que dice Timon: 

No. por cierto, con Pirron otro mortal polemizaria? 279. 

ARISTOCLES en EUSEBIO. Preparacion evangClica XIV 18, 17.11. 
phg. 309 Mras. 

Tampoco, en efecto, nadie diria aquello de que los tales temen las 
leyes y sus castigos. como podrian ser impasibles e imperturba- 
bles, segun afirman ellos mismos? Es lo que tambien Timon dice so- 
bre Pirron: 

sino cual vi yo al sin humos e insumiso a todo 
cuanto por igual se someten los sin fama y famosos, 

Son discipulos y amigos de Epicuro que explicaban sus oscuros dog- 
mas. 

La mencion de Pirron sustituye a la de Ulises de Iluulo 111 223. 

vanas razas de pueblos abrumadas alli y aqui 
por pasiones de gloria y accidentales legislaciones 280. 

ARIST~CLES en EUSEBD. Preparacion ewngdlica XIV 18, 19, ii, pag. 3 10 Mras. 

Alumno de este (Pirron) fue Timon de Fliunte, quien primero fue 
coreuta en los teatros y luego, tras relacionarse con aquel. escribio te- 
rribles parodias y bufonadas en las que injuriaba a todos los que algu- 
na vez filosofaron. Pues fue el el que escribio los Silos y decia: 

hombres miserables, oprobios funestos, vientres s610, 
por tales disputas y quejidos habeis sido modelados, 

Hombres, odres inflados de vana presuncion. 
ARISTOCLES en Eusmio, Preparacion evungdica XIV 18. 28.11. pag. 3 12 Mras. 

12 

RL~LOGOS DEL MUSEO DE ALUANDR~A 

Timon de Fliunte, el silografo, habla en alguna parte de una paja- 
rera, al burlarse de filosofos que se alimentan'an en ella, porque, al 
modo de aves muy preciadas, como en una jaula son cebados: 

El humo o vanidad es el tjphos cinico que tarnbiCn rehuye el esctpti- 
co. El resto del texto guarda parcial parentesco con el meliambo de CBRCIDAS, 
Sobre la Mhica, que a su vez debia de beber en parte de Timon. El ideal cini- 
co de la apcitheia o impasibilidad es muy semejante al de la atarcula o imper- 
turbabilidad esceptica y les une ademas autonomia e indiferencia frente a sis- 
temas y convenciones politicas y sociales. 
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Muchos se nutren en Egipto de muchas tribus 
librescos atrincherados disputando sin fin 
en la jaula de las Musas 28'. 

ATENEO, 122d, l. phg. 49 Kaibel; 

13 

ESTOICOS 

Es creencia estoica que el sabio lo hara todo bien y sazonara con 
inteligencia las lentejas. Por ello Timon de Fliunte dijo: •á[Zenoni- 
co es]: 

y a cocer lentejas quien sin inteligencia haya aprendido,•â 

como que no pueden las lentejas cocerse salvo de acuerdo con el pre- 
cepto de Zenon, quien dijo: 

A las lentejas echa doce granos de culantro 282. 

ATENEO, 1V 158a. phg. 357 Kaibel. 

281 Esta ingeniosa y simpatica comparacion tiene mucho de verismo. ES 
sabido el regimen de vida completamente interno de los sabios residentes en 
la denominada Biblioteca de Alejandria. con sus habitaciones particulares. sa- 
las de estudio, de conferencias. etc. Un rtgimen de vida de jaula dorada bajo 
el patrocinio y mecenazgo de los Ptolomeos. Allf el saber se analizaba y dis- 
putaba internamente con las consiguientes rencillas personales y de grupo. se- 
gun parece igualmente desprenderse del texto. Una vida mas Libre y abierta 
postula por tanto Timon de acuerdo con 41. 

282 Las humildes lentejas. gratas a cinicos y estoicos, tenian reglamenta- 
cion entre los ultimos. segun se ve. De su casuistica para la vida cotidiana, te- 
diosa entre filosofos. se burla Timon. 

Tu me pareces. Cinulco, ... ser, segun tu Timon de Fliunte, 
ugrande y hennosow, al ignorar que la vaina de lenteja se haya men- 
cionado en el anterior Epicarmo.. . 

un gran y hermoso asno (?). 
ATENEO, IV 160d. 1, pag. 362 Kaibel. 

Ctesibio de Calcis, el discipulo de Menedemo, segun cuenta An- 
tigono Caristio en sus Vidas. al preguntarle uno que provecho habia 
sacado de la filosofia, le contesto: *Banquetear sin pagarw. Por ello 
tambikn Timon en cierto pasaje le llam6: 

Maniaco del festin, de mirada de ciervo e impudico corazon 283. 

Ctesibio era hombre agudo y gracioso en el humor y por ello to- 
dos le invitaban a sus banquetes. 

ATENEO. IV 162e. 1, pag. 367 Kaibel. 

DIONlSlO DE HERACLEA 

podemos decir de Dionisio de Heraclea? Quien a la vista 
de todos se quito el florido vestido de la virtud y lo mudo por otro y 

El segundo y tercero son insultos tipicos de Homero. Ctesibio era dis- 
cipulo de Menedemo. citado en el fr. 29. fil6sofo eristico fundador de la Es- 
cuela de Eretria. Racticaban el arte de disputar, contra el que ya arremetia 
PLATI~N en su divertido Euridemo, verdadero mimo-comedia en varios actos. 
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le gustaba que le llamaran ael rramformisraw, pues ya viejo abando- 
no la doctrina estoica y se paso a la de Epicuro. Timon no sin gracia 
dijo de el: 

Ahora, cuando debiera perecer, se apresta a disfrutar. 
Un tiempo hay de amar, un tiempo de casar, un tiempo de ce- 

[S, 284. 

ATENEO, VI1 281d. 11. phg. 123 Kaibel. 

De Dionisio: aun tiempo hay de... de cesars. 
Antologia Palaiina X 38. 

Otros cuentan que despues de leer Gorgias el dialogo de Platon 
(que lleva su nombre). aseguro a los presentes que nada de ello dijo ni 
escucho. Lo mismo cuentan que dijo tambien Fedon al leer el diiilogo 
Sobre el alma. Por ello Timon bellamente dijo de el: 

Cual plasmo Platon, el conocedor de plasticas maravillas 286. 

ATENEO, XI 505e. 111. pag. 1 17 Kaibel. 

. . . sino tambien este Timon le parafraseaba: •áCual plasmo.. . N .  

DI~GENES LAERCIO, 111 26.1. pag. 132 Long. 

Pues bien, dice Democrito: •áYo, al menos, que no soy como el 
M i c o  de Timon: 

un sacadinero discurseador de las Horas, 

referire lo de Hegemon.. .•â 285. 

ATENEO, IX 406e. 11. pag. 386 Kaibel. 

- 

2s4 La broma radica mas en su incidencia sobre la concepcion popular de 
los filosofos hedonistas. Basta oir para ello lo que dice Diogenes Laercio so- 
bre sus actividades tras la transmutacion. Pues sin duda bajo tal angulo inter- 
preta las palabras de Timon: *Se dedico a frecuentar burdeles y a vivir desver- 
gonzadamenten. 

2s La obra del sofista y gran semantista PR~DICO DE CEOS. Lar Horas o 
Esraciones. estaba dedicada a las diosas de la fertilidad o prosperidad de ese 
nombre. Eran generalmente conocidas como Eunomia, Dike e Irme en Cpoca 
clasica, esto es. Buena Constitucion, Justicia y Paz. hijas de Zeus y Temis o 
Justicia prelegal. Su aire era mas bien aristocratizante, como los regimenes 
que las acoglan. Mas pira los atenienses y otras ciudades estados eran mas 
agrarias y se denominaban Talo, Auxo y Carpo. es decir, Flor, Crecimiento y 

Al recitar Mirtilo tantos textos sucesivos y admirarle todos por su 
memoria, dijo Cinulco: •áNada mas vacuo que la erudicionu (. . .) . . . 
pero tambien el divino Heraclito dice: CA tener juicio la erudicion no 
ensena•â, y Timon dijo: 

ostentacion muestra 
de erudicion. que nada mas vacuo hay. 

ATENEO, XIlI 610b. 111. pag. 346 Kaibel. 

Fruto. Asi pues desde aquel ingulo regian el equilibrio social y, desde este, el 
ciclo de la vegetacion. Pero la genealogia era la misma. Sobre el restante con- 
tenido de la critica a Rodico es bien sabido que los sofistas cobraban sus lec- 
ciones publicas o privadas y ello. verdadero o no, tambiCn se le imputaba a Ti- 
m6n en alguna fiase de su vida. como vimos. 

286 Plasmar aqui ha de entenderse en el sentido de recrear o inventar. El 
juego de palabras o equivoco conecta con el nombre del filosofo. Sobre el 
vuelve el siguiente fragmento donde, entre otras alusiones que veremos. como 
en frs. U) 6 35. en que la recogemos mediante un compuesto. uostentacionn es 
traduccion del griego platysmos. 
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Muy bellamente, por cierto, Timon escribe: 

En vano chillando Discordia, azote de mortales, vaga. 
la hermana y servidora de Pendencia homicida, 
la que por todas partes gira ciega, mas en cuanto 
en cabeza de mortal se asienta, a esperanza impulsa 287. 

CUENTE DE ALUANDR~A. Tapiz V 1, 1 1.5.11. p6g. 333. 1 1 Stahlin. 

Descendiendo un poco mas abajo, agrega: 

quien a estos impulso a disputar en funesta discordia? 
La concurrente muchedumbre de Eco, pues, imtado este por 

[callar, 
suscito en los hombres la peste de locuacidad y muchos pere- 

[cian 288. 

CLEMENTE DE ALUANDR~A, Tapiz V 1, 1 1,6,11. pig. 333, 1 1 Stahlin. 

23 

TALES 

Timon tambien sabe que (Tales) fue astronomo y le elogia en sus 
Silos diciendo: 

287 Aunque el texto, parodia de /liada IV 440-43, parece evocar Discor- 
dia. kris o Neikos en griego, de Eu~EoocLEs. el ataque comico puede ir dirigi- 
do contra discusiones de Escuelas o filosofos determinados. Parodia de esos 
versos epicos se advierte ya, diluida en varios tipos femeninos. en el yambo 
Satira de Mujeres del lirico arcaico SEM~NIDES DE hoRoos. 

Muy comica e ingeniosamente Timon invierte los ttnninos y es el ECO 
de auditorios el que exige la polCmica de filosofos y no ellos los que la crean. 

y cual Tales de los Siete Sabios, sabia observacion astral 289. 

DI~GENES LAERCIO, 1 34.1, pag. 14 Long. 

Anaxagoras fue el primero en sobreponer la mente a la materia. 
iniciando asi 'su libro.. . •á(En un principio) todas las cosas estaban 
juntas, luego vino la Mente y las ordeno•â. Por ello fue apelada Mente 
(Noiis) y Timon en sus Silos dice asi sobre el: 

Y en algun lugar dicen que Anaxagoras es el esforzado 
heroe Mente, porque mente tuvo, que de subito desperto 
y anudo con firmeza todo, antes en perturbacion 290. 

DI~GENES LAERCIO. 11 6.1, pag. 59 Long. 

Socrates se cuidaba unicamente de la Etica como revelan sus dis- 
cfpulos, pues Jenofonte dice expresamente en sus Memorables que el 
rechazaba lo correspondiente a la Fisica. como algo impuesto sobre 
nosotros, y s610 se ocupaba de lo correspondiente a la Etica, como 
algo relacionado con nosotros. Y de ese modo lo ve Timon en los ver- 
sos en que dice: •áDe ella se aparto el entallador charlatan de leyes*. 
Es decir. se aparto de la Fisica por la especulacion etica. Por eso ana- 

289 Comentamos ya en otros autores este tema, grato al Helenismo, de Ta- 
les y los Siete Sabios. De modo similar comienza Fhice otro poema. 

290 Anaxigoras. siempre con humor, es visto positivamente. puesto que 
ataco la tdraris o perturbacion de las cosas, vicio desde su enfoque tiico para 
esctpticos. 
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di6 ademas charlatan de leyes, por entender que dialogar sobre las le- 
yes es una parte de la Etica. 

S m  EMP~RKX). Contra los matematicos VI1 8.11. pag. 4.7 Mutschmann. 

Timon de Fliunte dice en sus Silos (de Socrates) por haberse des- 
viado de la Ffsica a la Etica: .De ella ... charlatan de leyes, / d e  grie- 
gos encantodorw [VV. 1-2 de a continuaci6nl. 

CLEMENTE DE ALFJANDR~A, Tapiz 1 14,63,3.11, pig. 40.5 Stahlin. 

Duris refiere que (Socrates) fue esclavo y trabajo la piedra. Algu- 
nos dicen que eran suyas las Gracias vestidas de la Acropolis. Por 
ello tambien Timon en sus Silos dijo: 

De ella se aparto el entallador charlatan de leyes, 
de griegos encantador, de argumentos exactos revelador, 
olfato olfateador de oradores, medioatico ironista 291. 

DI~GENES LAERCIO, 11 19.1. phg. 65 Long. 

JENOFONTE Y ESQUINES 

Timon se burla de el (Jenofonte) en estos versos: .La dia- 
da ... Y.. . Y dice de el (del socratico Esquines) que al llegar a Atenas 
no se atrevio a ejercer de sofisia, por el prestigio que tenian entonces 
las Escuelas de Platon y Aristipo, sino que dio clases particulares co- 

29' Estos dificiles. oscuros en parte. epitetos dedicados a Socrates, han 
sido muy comentados y analizados por los estudiosos citados arriba y entre 
ellos, recientemente, por Cortassa. Nosotros los hemos traducido lo mas lite- 
ralmente posible. La idea de olfatear indica mofa entre los griegos. ~Semiati- 
cou o nsuboticow, apoco aticos mejor. incide. al parecer, en su oculta sabidu- 
na que •áironista•â remata pues lo dtico era proclama y divulgacion del saber, 
como hacian los sofistas entonces y se siguio haciendo desputs. ~Entallador* 
o aescultoru. en griego. lados. puede esconder una loa a Socnites, si se inter- 
preta en sobrentendido apulidor del pueblom, compuesto de estilo epico. 

brando, luego compuso discursos judiciales para los encausados. Por 
ello tambikn Timon dijo de el: ay la no carente de persuasion . . . M. 

La diada o hiada sin vigor de relatos o incluso mas, 
cual fue Jenofonte y la (fuerza) no sin persuasion de Esquines 
para escribir. 

DI~GENES LAERCIO, 11 55 y 61,1, pags. 80 y 83 Long. 

Timon (a Aristipo) le mordio como a un vicioso, diciendo asi: 

cual la maliciosa naturaleza de Aristipo, manoseador 
de mentiras 292. 

DI~~ENES LAERCIO. 11 66.1, pag. 85 Long. 

(Euclides de Megara) en las demostraciones no operaba en razon 
de las premisas. sino de la conclusi6n. y rechazaba el argumento de 
la similitud, afirmando que este o bien se componia de cosas seme- 
jantes o desemejantes. Y si era de semejantes, se debia volver sobre 
lo mismo mejor que sobre aquello a lo que se asemejaba, y si de de- 
semejantes. sobraba la comparacion. Por ello tambiCn Timon dice lo 

29* Aristipo de Cirene, otro socratico como el antecitado Esquines (no el 
orador), fundo en su ciudad la Escuela hedonista, que ponia el placer sensitivo 
como objetivo de la felicidad. De ahi la metafora de Tim6n. a caballo entre el 
tacto y el objeto & conocimiento. La molicie era sobre todo enemigo capital 
de cinicos y estoicos. Esquines & Esfeto escribio excelentes dialogos socrati- 
cos llenos de encanto mimttico y viveza descriptiva. Conservamos siete titu- 
los y algun fragmento. 
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siguiente sobre el, aprovechando para morder de paso a los restantes 
socdticos: 

Mas no me inquietan tales charlatanerfas ni de cualquier otro, 
por cierto. Ni de Fedbn, quien fue. ni de aquel polemista 
Euclides que a megarenses lanzo al furor de la polemica 293. 

DI~OENES LAERCIO, 11 107.1, phg. 102 Long. 

MENEDEMO 

Menedemo parece haber sido bastante pomposo. Por ello Crates 
le parodia . . . Y Timon del modo siguiente: 

engolado en el discurso, cefiudo, zumbanecedades. 
DloGe~Es LAERCIO, 11 126,I. p6g. 1 13 b n g .  

Despues de regresar a Atenas, vivio (Platon) en la Academia. Era 
esta un arbolado Gimnasio cercano a la ciudad. dedicado a cierto he- 
roe llamado Hecademo, como dice ademas Eupolis en su Exentos del 
servicio militar: •áEn los umbrios corredores del dios Hecademon. 
Mas tambien Timon dice, refiriendose a Platon: 

- - 

Euclides. otro socratico como FedQ, es fundador de la Escuela dialec- 
tica o en'stica de Mtgara. Fed6n de Elide, el del dialogo platonico, pudo haber 
escrito algunos diaogos socraticos que se le atribuyen. Simon y Zupiro, mas 
la referencia timonea nada aclara y el texto ademas parece compto. Lo mis- 
mo cabria entender un admirativo elogio que un intemgante. Optamos por lo 
segundo. 

A todos conducfa el mulloplaton, mas melodioso 
orador, copista de cigarras que en el arbol 
de Hecademo posadas, emitian su deliciosa voz. 

pues antes se llamaba Hecademia, con e 294. 

DI~GENES LAERCIO, 111 7.1. phg. 123 Long. 

ARCESILAO 

Pese a haber atacado (Timon) a Arcesilao en sus Silos, le elogio 
en el libro titulado Banquete funerario de Arcesilao. 

DI~GENES LAERCIO, LX 115.11, pag. 492 Long. 

Parece ser que (Arcesilao) admiraba a Platon y habia adquirido 
sus libros, mas tambien, segun algunos. imitaba a Pirron y dominaba 
la Dialectica y los argumentos de los Eretricos, por lo cual Ariston 
dijo de el: •áDelante Platon, detras Pirr6n. en medio Diodoron. Y Ti- 
mon dice de 61 lo siguiente:  pues he aqui.. . o con Diodorow. 

D I ~ G E N E ~  LAERCIO, IV 33.1. phg. 181 Long. 

Bajo Crantor (Arcesilao) se volvio persuasivo, bajo Diodoro so- 
fista y bajo Pirr6n camaleonico y descarado.. . Timon afirma ademas 
que recibio y fue formado en la Eristica por Menedemo, si es que pre- 
cisamente de el dice: 

Platon aparece como corifeo de la Academia. La par6dica cornpara- 
ci6n es establecida con Nestor, el elocuente anciano homerico. Mullo es un 
pez. formulado aqui en superlativo. mas a la vez es alusion al sexo femenino. 
segun Hesiquio y Focio: quivoco, pues. acerca de la entredicha virilidad pla- 
tonica. 
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Pues he aqui que con Menedemo plomo bajo el pecho 
adquirira, el cuerno entero o con Pirrdn o con 
Diodoro 295. 

NUMENIO, fr. 25, 16 sigs., pig. 66 Des Places (= Euseeio, Prep. evang., 

XIV 5 ,  12). 

Y mediando un intervalo de versos. le hace decir (a Arcesilao): 

nadar6 en direccion a Pirron y al tortuoso Diodoro. 
DI~GENES LAERCIO, IV 33.1, pag. 181 Long. 

(Arcesilao) era muy sentencioso y conciso, espaciador de las pa- 
labras en la pronunciacion y bastante critico y franco. Por esto Timon 
dice de nuevo lo siguiente sobre el: 

Y atraeras (?) al joven mezclando reprensiones. 
DI~GENES LAERCIO, IV 33.1. pag. 18 1 Long. 

29s Las metaforas son extraidas del ambito de la pesca. El anzuelo estaba 
hecho de cuerno con plomo en el extremo. Mas piensese tambien que un argu- 
mento cornudo es un sofisma, como puede comprobarse en LUCIANO, Dialogos 
de los Muertos 1 2. El segundo ataque va entonces dirigido contra Diodoro de 
Yaso. dialectico de la Escuela meganca que viene inmediatamente a continua- 
cion, como sugerido en el texto griego por la mencion del cuerno y al que se 
censura en el fragmento siguiente. De acuerdo con esto, Arcesilao, fundador 
de la Academia llamada Media. oscilo. trris su contacto con la Escuela edtrica 
en la pusona & su fundador, entre la Dialectica de Megm y el Escepticismo, 
que su sucesor Lacides decidiria con su aproximacion a tstc y ulterior absor- 
cion, al parecer. 

Respecto a la acusacion que se le hace (a Arcesilao) de gusto por 
las multitudes, tambiCn entre las demas cosas la formula Timon y del 
modo siguiente: 

Asi diciendo, se introdujo en la envolvente multitud. 
Y ellos a 61 como pinzones a lechuza admiraban, 
senalando bobamente, porque era adulador de multitudes. 
No gran cosa, infeliz. qu6 te jactas como un necio? 

DI~GENES LAERCIO. IV 42.1, pag. 185 Long. 

Timon descalificaba totalmente a los Academicos de este modo: 

ni la insulsa plato-prolijidad de los Academicos. 
DI~GENES LAERCIO. IV 67.1. pag. 196 Long. 

Mas tambien (a Arist6teles) ataco diciendo: 

ni la lamentable ligereza de Aristoteles. 
DI~GENES LAERCIO, V I I , I ,  pag. 201 Long. 
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Y estas fueron las obras que escribio. Timon, cntictlndole la can- 
tidad de ellas. le llama: 

omniprolifico charlatan. 
DIOGENES LAERCIO. VI 18.11. p6g 255 Long. 

(Zen6n de Citio) era minucioso inquisidor de todo. Por ello Ti- 
mon tambien en sus Silos dice asi: 

Y entre el sombrio humo vi a la vieja golosa fenicia 
ansiosa de todo. Y aun siendo pequeiio el canastillo 
rebosaba: tenia menos juicio que un cindapso 2%. 

DIOGENES LAERCIO, VI1 15,11, pdg. 302 Long. 

(A Zenon) le rodeaban tambien algunos andrajosos semidesnu- 
dos, segun dice Timon: 

296 Evoca de nuevo Timon versos de Crates, la elegfa del zurron, isla en- 
vuelta en brumoso humo. El v. 2 esta sujeto a interpretaciones, la metafora pa- 
rece extraida de la pesca y tal vez haya de entenderse la nasa: la red o canasti- 
llo que se lleva la corriente por el peso e fmpetu de los peces acumulados en la 
ansiedad de Zenon poporq nada se le escape. El cindapso o escindapso era un 
instrumento de cuerda muy simple, mencionado ya por otros poetas vistos. 

hasta reunir una nube de indigentes, que sobre todos 
los ciudadanos eran los mas mendicantes y vacuos mortales 297. 

DI~GENES LAERCIO, VI1 16.11, p6g. 303 Long. 

(Ariston el estoico) filosofando de ese modo y dialogando en el 
Cinosargo consiguio ser considerado fundador de secta. En efecto, 
Milciades y Difilo eran apelados Aristonicos. Era hombre persuasivo 
y amigo de multitudes. y por ello dice Timon sobre el: 

y uno que extraia la seduccion del linaje de Anston. 
DI~GENES LAERCIO, VI1 161.11. phg. 367 Long. 

41 

CLEANTES 

(Cleantes de Aso) era trabajador, pero excesivamente tardo y fal- 
to de talento. Por ello Timon dice esto sobre el: 

cual carnero revista las filas de soldados? 
El embotador de palabras, losa de Aso, mortero timorato 298. 

DIOGENES LAERCIO, VI1 170.11, pag. 372 Long. 

Zenon, educado por Crates, seguia los habitos cinicos de desarraigo 
anticonvencional. Amante de la pobreza y en pugna con los valores del siste- 
m a  los intentaba subvertir. Tales compafiias de mendigos ayudaban al joven 
educando en esa orientacion y a perder. por tanto. el pudor social. 

SUS cualidades eran bien distintas a las de su companero de Escuela, 
Ariston: tardo de palabras y de pensamiento. Natural de Aso, de donde la pie- 
dra celebre por su utilidad para los medicos, pero tambitn por su empleo en las 
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Tampoco lo paso por alto Timon (a Empedocles), sino que le ata- 
ca diciendo lo siguiente: 

y Empedocles vociferador 
de mercantiles discursos. Tanto como pudo los principios 
distinguio, que establecio que hacian falta mas principios 2*. 

DI~GENES L A E R ~ O ,  VI11 67, U. pag. 424 Long. 

Y (Heraclito su libro) lo deposito en el templo de Artemis, segun 
algunos tras haberse cuidado de escribirlo lo mas oscuramente posi- 
ble, para que solo se le aproximaran los pudientes y no pudiera ser 
objeto de desprecio del vulgo. Tambien Timon lo describe diciendo: 

Y entre ellos alzose el cacareador, insultador del pueblo 
Heraclito, el decidor de acertijos. 

DI~GENFS LAERCIO, IX 6.11, pag. 439 Long. 

sepulturas. El juego final de palabras no es facil de reproducir: holmos atol- 
mos, algo asi como umortero  ineficaz^. aunque literalmente el adjetivo signi- 
fica utimidou. 
m Alude seguramente a los nuevos elementos, para entonces, que agregar 

a los cuatro tradicionales: amor y odio que los componen y descomponen 
constantemente. Tal vez a ellos mismos se rtfiere antes. en fr. 2 1. El Agora la 
entendemos ahora mas como mercado que como lugar de asamblea y por ello 
traducimos su adjetivo por mercantil. mas en ambas acepciones subyace la 
idea de plebeyo o apopulnm que aparenta sugerirse. 

Y este filosofa en verso, como Hesiodo, Jenofanes y Ernpedo- 
cles. Y afirma que el criterio es la razon y que las percepciones no 
son exactas.. . Por ello dice Timon de el: 

y la fuerza no muy aparente del magnanimo Parmtnides, 
quien las ideas puso a salvo de la enganosa apariencia 300. 

DI~GENES LAERCIO, IX 22.11. pag. 448 Long. 

De modo que (Timon) el silografo le llamo (a Zenon) udoslen- 
guasa y a la admirable capacidad de este hombre aludio con los ter- 
minos de *gran vigor e inagotable de Zendnw.. . 

PROCM, Comentorio al *Ponnenidesw de Ploion, pag. 632, 17 Cousin. 

Zenon de Citio, no el Eleata y parmenideo doslenguas del que 
(Timon) dice: ay el gran vigor ... de Zenonw. Doslenguas le llamo no 
porque fuera dialectico, como el de Citio, y probara y refutara a la par 
(un razonamiento), sino porque era dialectico en la vida, diciendo 
unas cosas y pensando otras distintas. 

EL~AS, Comentorio o nCoiegorimw de Arisroteles XVIII 1, phg. 109.6 Busse. 

Pericles escucho tambien las lecciones de Zenon el Eleata, que, 
como Parmenides, filosofaba sobre la Naturaleza y se ejercito en cier- 
ta practica argumentativa que a traves de antilogias abocaba en la 

Juega aqui Timon con el adjetivo que significa literalmente umuy afa- 
mado~. pero que cabe entender como •áde muchas aparienciasr. pues es el 
mismo el sustantivo comspondiente visto subjetiva o interiormente •áopinion, 
parecen y objetiva o exterionnente, •áfama-. 
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apoda, segun ha dicho Timon de Fliunte en cierta obra con estos ter- 
minos: ay el gran vigor.. . el refirador & todo*. 

RUTARCO, Pericles 4,I  2, phg. 4 Ziegler. 

De este (Zenon de Elea) y de Meliso dice Timon esto: 

y el gran vigor inagotable del doslenguas 
Zenon. el refutador de todo, y Meliso, el sobre 
muchos fenomenos inferior, sin duda, a pocos "l. 

DIQENW L A ~ C I O ,  IX 25, n, pag. 450 Long. 

Platon, en efecto, que mas o menos cita a todos los filosofos anti- 
guos, nunca menciono a Democrito, ni siquiera cuando debiera con- 
tradecirle, sin duda consciente de que topaba con el mejor de los fi16- 
sofos. A 61 precisamente Timon le elogia de este modo: 

cual a Democnto, el sagacisimo pastor de palabras, 
charlatan de doble vision, reconoci entre los primeros M2. 

DI~OENFS LAERCIO, IX 40,II ,  p6g. 457 Long. 

Este (Protagoras) fue el primen, en cobrar un sueldo de cien mi- 
nas.. . y aplico la dialectica a los nombres. dejando de lado el signifi- 

El calificativo arefutndor de todo*, y quizas el anterior adoslenguas•â. 
hacen referencia a sil razonamiento dialectico de arrancar en la argumentacion 
de la hip6tesis contraria para, aas su refutacion. alcanzar la verdadera. 

La critica es positiva. pues Dcmocrito contempla la doble cara de las 
cosas. 

cado, y engendro la actual y superficial raza de los eristicos. Por lo 
que Timon dice de el: 

y el gregario Protagoras, buen conocedor del arte de disputarm3. 
DI~OENES LAERCIO, 1X 52. U. p4g. 465 Long. 

Y por cierto que tenia muchos seguidores de su despreocupaci6n 
de las cosas, y TimQ en su Piton.. . y en los Silos se expresa asi so- 
bre el: 

Oh anciano, oh Pirron, jcomo o por donde huida hallaste 
de la esclavitud de opiniones y vaciedad de sofistas 
y desataste las ataduras de todo engano y persuasion? 
Tampoco te preocupaba inquirir aquello de que vientos 
poseen Grecia, ni de donde o hacia que todo se dirige 3". 

D I ~ ~ E N E S  LAERCIO, IX 64,II. pag. 471 Long. 

Era, pues. este (Eunioco) el mas hostil a los sofistas, como nos 
dice tambien Timon. 

DI~GENES LAERCIO, IX 69.11, pag. 473 Long. 

M3 La idea de gregario, apuntada por Wilamowitz. recoge su indole popu- 
lar. no heroica como hemos visto respecto a otros eristicos. 

m P i d n  se desintereso de la Cosmologla o Filosofla de la Naturaleza, 
junto con el principio y fin de todas las cosas. o tal vez o a la vez de la popula- 
ridad. 
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Filon con frecuencia dialogaba consigo mismo. Por ello dice asl 
Timon sobre el: 

o a aquel entre los humanos autoensenante, autoparlante 
Filon, desinteresado de apariencias y disputas. 

DI~GENES h c i o ,  IX 69.11, pag. 473 Long. 

EPICURO 

Mencionare en primer lugar a Epicuro, el mayor amigo de la ver- 
dad, quien no habiendo sido iniciado en la ensenanza publica, felicita- 
ba a los que se dedicaban a la Filosofia en la misma situacion que el y 
les dirigia las siguientes palabras: uOh tu, te felicito porque limpio de 
todo agravio te precipitaste a la Filosofia•â. Por ello Timon le llama: 
*El maestro mas ineducado & los seres vivientesw [VV. 1-2 sintetiza- 
dos y con elipsis]. 

ATENEO, XIII 588 A, 111, pag. 2% Kaibel. 

Hermipo dice que (Epicuro) fue maestro de escuela, luego, sin 
embargo, topandose con los libros de Democrito se lanzo a la Filoso- 
fia. Por ello tambien Timon afirma de el: 

el ultimo, a su vez, de los fisicos y el mas perruno, el hijo del 
[maestro 

que de Samos vino, el mas ineducado de los seres vivientes ". 
DI~GENES LAERCIO, X 2.11, piig. 494 Long. 

m Pemno vale desde Hornero por desvergonzado. Hay ademas un q u i -  
voco en aultirno~. en griego os ra ro~ .  a la vez auitimow y *mas cerdo•â. de 
segundo sentido. 

Muy variada y diversamente los exegetas de este libro registran y 
definen no ya esta expresion sola, sino tambien la mayon'a de las res- 
tantes hasta el punto de desconcertar a algunos de los que se dedican 
a las actividades de este arte. Algunos. efectivamente, parecen hacer 
lo que Timon dijo: 

quieres que pinte? Poca carne y muchos huesos 306. 

GALENO, Comentarios a Hipocrares (Epidemias) 11 42, pag. 1 12 Wenkebach. 

Mas en realidad no era un empirico de mucha ni de larga conver- 
sacion, sino que hablaba poco y espaciado, al igual que Pirr6n el es- 
ceptico, quien cuando buscaba la verdad y no la hallaba, dudaba de 
todo lo que no fuera patente, siguiendo en su labor cotidiana lo eviden- 
te y dudando, en cambio, de todo cuanto estuviera fuera. Cual el es- 
ceptico opera con la vida entera, tal obra el empirico en medicina, sin 
ceder por la fama ni vivir como un soberbio y asin moldear (= "pusi- 
lanime ") ni con vanagloriaw, como Timon dijo que fue Pirron m. 

GALENO, Sobre la subfiguracion empirica. pag. 62. 18 M. Bonnet 
(= K. Deichgriiber, Griechische Empirikerschule, piigs. 82 sig.). 

La descripcion suele usarse para un cadaver o cualquier cosa o persona 
de poco valor, un profesor de dialectica. un enemigo flaco, un amante langui- 
do, etc. Aqul, visto genericamente, parece indicar muchas palabras y poco 
contenido o. enfocado empiricamente. descripcion de muchos detalles y poca 
teoria o vision de conjunto. 

m Al margen de •ásin moldean> aparece como aclaracion en el texto origi- 
nal apusilanimes. En tal caso el termino aludiria al caracter, como el calificati- 
vo posterior, pero tambitn. como tl, indica el desinteres por lo ficticio o apa- 
rente. 
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Pues incluso el propio escrito del pitagorico Timeo Sobre la Na- 
turaleza esta compuesto al modo pitagorico. Platon arrancando de t l  
trata de timeoescribir, segun el silografo (Timon). 

PROCU), A1 rTimeow de Plaron 1 A, 1, pag. 1 Diehl. 

Por ello (Platon) tras comprar a los Pitagoricos el Timeo (el libro 
de Timeo) por siete monedas de plata, escribio el diaiogo (Timo)  a 
imitacion suya. En relacion con ello circulan estos versos: *Por mu- 
cha plata.. . timeoescribirw [VV. 2-31. 

A N ~ N I M O ,  Prolegomenos a Piaton V 27, pag. 11 Westerink. 

Timeo el Locrio.. . por lo que Platon escribio el dialogo dedicado 
a 61, segun dice el silografo de el: aPor mucha plata . . .N [VV. 2-31. 

Escolio Al uTimeo~ de Platon 20 A. pag. 279 Greene. 

Timeo el Locrio, en efecto, en su Sobre la Naturaleza, el Univer- 
so y el Alma (de CI dicen que se equipo Platon para componer el Ti- 
m o ,  llamado asi por ello, y de lo que trata tambiCn Timon, el autor 
de los Silos, quien dice lo siguiente:  por mucha plata ... w [VV. 2-31, 
en algun pasaje dice asi.. . 

YAMBLICO, Inrroduccion a la Arirmerica de N i c o m o ,  pag. 105, 1 1  Pistelli. 

Timon escribio un mordaz y muy maldiciente libro, titulado Silo. 
En este libro alude injuriosamente al filosofo Platon, diciendo que 
compro un libro de considerable precio de la doctrina pitagorica y a 
partir de el recreo aquel notable dialogo del Timeo. Los versos de Ti- 
mon sobre tal asunto son estos: 

Y tu, Platon, tambien de ti se apodero el deseo de aprender 
y a cambio de mucha plata conseguiste un pequeno libro, 
del que tomaste las primicias y aprendiste a timeoescribir: 

AULO GELIO, 111 17.4. 1, p6g. 158 Marshall. 

Los escCpticos Mnaseas, Filomelo y Timon le denominaron es- 
cCptico (a Arcesilao). como ellos lo eran, por refutar totalmente lo 
verdadero, lo falso y lo convincente. 

NUMENIO. fr. 26, 57, phg. 68 Des Places 
(= Eus~eio. Preparacidn evangelica XIV 6.5.11. pAg. 273. 18 Mras). 

ESPEUSIPO 

. . . a Espeusipo.. . con quien especialmente conversaba y convivia 
(Dion) de entre sus amigos de Atenas, porque Platon queria atemperar 
el caracter de Dion, suavizandolo con una relacion que le produjera 
placer y oportunamente conllevara una moderada diversion. Tal era 
precisamente Espeusipo. Y por eso Timon en sus Silos le llamo: 

Bueno para bromear m8. 

PLUTARCO. Dion 17.11. l .  pag. 104, 15 Ziegler. 

(Timon en sus Silos, sin pasarlo por alto. ataca la pomposidad de 
Pitagoras diciendo asi: r Y a Pitagoras.. . de pompo si dad^ [versos de a 
continuacion]. 

DI~GENES LAERCIO. VI11 36. 11, phg. 408 Long. 

Espeusipo, parodiado aqul en contraposicion al heroe *bueno para 
guerrear o por el griro de guerraw cual Diomedes o Menelao. era sobrino y 
sucesor de Platon en la direccion de la Academia. Existia en Grecia el prover- 
bio: •áBueno ni para bromean>. como indicacion & ausencia de la ultima cua- 
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Pues parece que 61 (Pitagoras) incluso amaestro un aguila, dete- 
nitndola con ciertas voces y hacitndola descender cuando le sobrevo- 
laba y dirigiendose a la asamblea Olimpica ensefio un muslo de oro. 
Y cuentan otras habilidades y actos suyos prodigiosos, respecto a los 
cuales escribio Timon de Fliunte: 

y a Pitagoras, quien por la caza de hombres se desvio 
hacia magicas apariencias, camarada de pomposidad. 

P L r n ~ ~ c o ,  Numa 65. I i i  2, pag. 61.6 Ziegler. 

58 

ANAXARCO 

Ni debe desdenarse a los que se hallan tan debiles ni. a la inversa, 
tampoco debe elogiarse la actitud aquella tan firme e inmutable: NAU- 
daz y perseverante . .. de Anararco~ [VV. 1-21. 

PLUTARCO, Obrar Morales 529 A, 111, pag. 141 Pohlenz-Sieveking. 

Por ello a los que se exceden en la comida, bebida y sexuali- 
dad . . . les llamamos incontinentes, como a aquel Teodectes, que pa- 
deciendo de oftalmia, al aparecer su amada, exclamo: •ácara luz. te sa- 
ludo•â, O al abderita Anaxarco quien  aun a sabiendas ...N [VV. 2-41. 

PLUTARCO, Obras Morales 705 C. IV, pag. 230 Hubert. 

Pues. en realidad, el libertino, llevado por sus apetitos, se entrega 
y dirige a toda vela hacia los placeres. El incontinente, en cambio, 
desviado, como quien anhela mantenerse en la superficie y rechazar 
la pasion, es arrastrado y cae en el vicio. Tal como satiriza en sus Si- 
los Timon a Anaxarco: 

Audaz y perseverante para lanzarse a dondequiera, se revelaba 
el perruno impetu de Anaxarco, quien, aun a sabiendas, enton- 

[ces. 

lidad cmctenologica de un ser humano para el hato. Con satirico humor Ti- 
mon se la concede a Espeusipo. 

segun dijeron, era desdichado. Pues a disgusto su naturaleza 
entumecida de placer le conducia. ante la que tiemblan los sa- 

[bios 309. 

PLUTARCO. Obras Morales 446 B. 111, p&g. 141 Pohlenz-Sieveking. 

hies el que dogmatiza sobre un punto concreto, bien prefiriendo 
absolutamente una apariencia a otra segun su fiabilidad o no, bien de- 
cidiendose por algo de lo incierto, participa de la impronta dogmatica, 
como revela Timon en lo que dice acerca de Jenofanes. Pues pese a 
elogiarle en muchos aspectos, hasta el punto de ofrendarle sus Silos, 
le presenta afligido y diciendo: 

Ojala tambiCn yo circunspecto fuera para participar 
de una mente sagaz. Mas por doloso camino fui enganado. 
ya muy anciano siendo y despreocupado de toda meditacion. 
Pues a dondequiera que a mi mente arrastrara, al mismo 
y unico todo arribaba. Y el todo siempre existente atraido 
por todas partes, en identica naturaleza unica se disponia 310. 

SEXTO EMP~RICO, Esbozos Pirronicos 1223.1, pag. 57 Mutschmann-Mau. 

El Teodectes antecitado pudiera ser el tragico y retor de Faselis, Licia. 
alumno de Platon e Isocrates a la par. Anaxarco de Abdera, apodado •áel Fe- 
liz•â, fue sofista inclinado al escepticismo, maestro de Pirron. El texto contra- 
dice consciente y paradojicamente el apodo, al rechazar su hedonismo. •áPe- 
mnou es  ahora, como en los cinicos, valoracion positiva. La afinidad de 
Timon con estos es manifiesta y justifica metaforas como la de •ámorden> de 
frs. 27 y 28. 

El elogio del racionalismo de Jenofanes respecto a los dioses tradicio- 
nales, no impide a Timon criticarle, aun con la excusa de la vejez, su concep 
cion pantelsta. 
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Jenofanes.. . es elogiado por Timon. Dice, en efecto: ~Jendfanes 
de medio humo, abatidor del engano homericou. 

DIOGENES LAERCIO, IX  18.11, phg. 445 Long. 

. . . por ello, en efecto, tambien le llama (a Jenofanes) de medio 
humo y no sin humo por entero. en los versos en que dice: 

Jenofanes de medio humo, abatidor del engano homkrico, 
quien igual por todas partes modelo al dios de hombres, 
t . . . t. mas inteligente que el entendimiento. 

SEXTO EMP~RICO, Esbozos Pirrdnicos 1224,I. piig. 57 Mutschmann-Mau. 

Pues si son utiles los intentos de ensenar la inutilidad del arte de 
la Gramatica y no pueden ellos ni recordarse ni transmitirse a los si- 
guientes sin ella, es provechosa la Gramatica. No obstante, podrfa pa- 
recer a algunos que Timon, el interprete de las palabras de Pirron. 
participa de la presuncion contraria en los versos en que dice: 

La Gramatica, de la que ninguna necesidad de analisis tiene 
ni examen quien aprendio los caracteres fenicios de Cadmo. 

SEXTO EMP~RICO, Contra los matematicos 1 53.111. piig. 14 Mau. 

Pues Platon le hace (a Socrates) compartir todas las disciplinas 
de la Filosofia: de la Mgica en tanto aparece investigando sobre las 
definiciones, divisiones y etimologia, que son operaciones de Mgica; 
de la Etica porque investiga sobre la Virtud, la Constitucidn y las Le- 
yes; y de la Fisica porque en cierta medida filosofo sobre el Universo, 

la Zoogonia y el alma. Por ello Timon acusa a Platon de embellecer 
asi a Socrates con muchos saberes. Dice: 

o, pues, no queriendo dejarle en eticologo 311. 

Smm EMP~RICO. Contra los matemiricos VI1 8, 11. piig. 4 Mutschrnann. 

Feliz es quien conduce su vida imperturbablemente y, como de- 
cia Timon. asentado en calma y bonanza: 

pues por todas partes se extendia bonanza, 

en cuanto le vi en medio de la serenidad de bonanza. 
SEXTO EMPIRICO. Contra los matematicos XI  141.11. pag. 405 Mutschrnann. 

Pues (los dogmaticos) proclaman transmitir un cierto arte sobre 
la vida.. . pero tales promesas cautivan a los jovenes con frias espe- . 
ranzas y de ningun modo son verdaderas. Por ello Timon se burla a 
veces de los que claman tal transmision, diciendo: 

corruptores ilusionadores de muchas charlatanerias. 

Erhdlogos es la palabra griega correspondiente, de equivoco sentido, a 
la vez •ábufon•â y *tratadista o filosofo Cticom. 
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Y otras veces a los que les prestan atencion, nos los presenta arrepen- 
tidos de sus vanos esfuenos con estas palabras: 

Dijo uno lamentandose, cual se lamentan los desdichados: 
•áAy de mi, sufrire? saber me vendra de aqui? 
Pobre de mente soy y ni un apice de entendimiento tengo. 
Con aprender creo escapar de la inminente perdicion. 
Mas tres y cuatro veces felices son los que no poseen 
ni engulleron cuanto se hubo cocido en las escuelas. 
Pues se me destina ahora a someterme a terribles disputas 
y a pobreza y a todo cuanto impele a zanganos mortales 3'2.  

SEXTO EMP~RICO, Contra los matematicos XI 168- 172.11, pag. 410 Mutschmann. 

APARIENCIAS 

. . . y de nuevo (dice Timon) en sus Apariencias: uEsto, oh Pi- 
rrdn ... conduces•â [VV. 1,2, S]. 

DI~GENES LAERCIO, IX 64.11. pag. 471 Long. 

Pues asi, mediante la adopcion de la actitud perfecta y esceptica, 
vivira cada uno de nosotros, segun Timon: •átan facil . . . de persuasiva 
palabra* [VV. 2-41. 

SEXTO EMP~RICO. Contra los matemaficos XI 1.11. pag. 375 Mutschmann. 

312 Se advierten aqui evidentes ecos de Las Nubes de ARIST~FANES, aunque 
el aire sea homerico. 

Comparando Timon de Fiiunte a Pirron con el sol en los versos 
que dicen: *Tu el Unico ... de rorneada esferas [VV. 5-71. 

Esto, oh Pirron, desea escuchar mi corazon. 
como tu, un varon, tan facil en calma vives 
igual siempre de despreocupado e inmutable, 
sin atender a los torbellinos de persuasivo 
saber. Tu el Unico a los humanos conduces como 
el dios. que sobrepasando la tierra toda gira 
mostrando su cegador circulo de tomeada esfera. 

SEXTO EMP~RICO, Contm los matematicos 1 305.111. pag. 79 Mau. 

Pues acerca del fundamento de lo bueno, malo o neutro respecto 
a la naturaleza, parecen suficientes nuestros debates con los dogmati- 
cos. Y de acuerdo con lo mostrado a cada uno de Bstos, podemos Ila- 
mar habito bueno, malo o indiferente, como Timon parece manifestar 
en sus Apariencias cuando dice (responde Pirron a Timon): 

Pues en verdad yo te dirk como se me evidencia ser 
el relato que posee el recto canon de verdad: 
Sempiterna es la naturaleza de lo divino y el bien, 
por los que la vida del hombre resulta lo mas igual. 

Ssmo EMP~RICO, Contra los matematicos XI 19.11, pag. 379 Mutschmann. 

Por ello Timon en su Pitdn afirma no haberse apartado del habi- 
to. Y en las Apariencias dice asi:  mas, poderoso.. . M. 

DI~GENES LAWCIO, IX 105. 11. pag. 488 Long. 

Pues forzosamente el que filosofa con escepticismo no debia, res- 
pecto a lo que es completamente ineficaz e inutil en los actos de la 
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vida, tener ningun criterio para la conquista al tiempo que para la reti- 
rada, esto es, del fenomeno. como Tim6n ha testimoniado al decir: 
&as, poderoso ... m. 

S m  EMP~IICO. Contm los motmdticos W 30.11. @g. 8 Mutichmann. 

Pues esto es lo que resulta para los que establecen el fenomeno 
solo y no la opinion adjunta. si es que el fenomeno. desde luego, rpo- 
deroso ... s. 

Mas. poderoso es el fenomeno dondequiera que vaya. 
G a m o ,  Sobre el Reconocimiento de los pulsos 1 2. VIII, @g. 781 Kuhn. 

Caido en manos de un tirano y obligado a hacer algo prohibido, o 
no obedecera la orden, sino que elegira voluntariamente la muerte, o 
escapando al suplicio cumplira el mandato y de ese modo, segun Ti- 
mon, ya no 

sin fuga ni sin eleccion quedara, 
sino que elegira lo uno y rechazara lo otro . . . 

SEXTO EMPIRICO, Contra los matematicos XI 164.11. pag. 409 Mutxhmann. 

NOTICIAS 

Unicamente, por consiguiente, seria posible escapar a esta (la 
confusion), si al perturbado ditramos indicaciones en relacion con la 
huida del mal o la persecucion del bien, porque nada es bueno ni 
malo por naturaleza, 

sino en la mente por los hombres ello se ha decidido. 
S m  EMPIRICO, Contra los matedticos XI 140.11, pag. 405 Mutschrnann. 

DE POEMAS INCIERTOS 

Le trataron (a Timon) el rey Antigono y Ptolomeo Filadelfo, 
como atestigua el mismo en sus yambos. Y era, nos dice Antigono, 
bebedor, y siendo filosofo dispuso de ocio para componer poemas. 
Pues incluso escribi6 tpica, tragedias, dramas satiricos (treinta dra- 
mas comicos y sesenta tragicos) y silos y poesias cinedicas. 

DI~GENES LAERCIO. IX 110.11, piig. 490 Long. 

Era amante de la literatura y capaz de escribir relatos poeticos y 
de componer dramas. Compartia las tragedias con Alejandro (el Eto- 
lo) y Homero (el tragico). 

Muy bellamente dijo tambitn Timon: 

De todos los males es primerisimo el deseo. 
ATENEO, VIIi 337a. II, piig. 241 Kaibel. 



Se nos han transmitido anonimamente, gracias a los hallazgos 
papirologicos, una serie de fragmentos epicos de escasa extension. 
Seleccionamos de ellos los mas o menos decididamente adscritos 
al periodo que nos concierne y mejor conservados en los lacune 
sos textos. Dado su deteriorado estado, recortamos los versos des- 
de los limites del principio hasta el final dejando las porciones 
mas completas o utiles para el entendimiento del contenido global. 

Su estilo es directo y claro, con gran viveza y dramatismo na- 
rrativo y tematica menuda, na& trillada, llena de evocadoras alu- 
siones como corresponde a la Cpoca. tratese del breve epilio del 
tipo de la Hecale calimaquea o del poema mas largo al modo de 
Apolonio de Rodas 313. 

El primero trata de la legendaria muerte de Acteon por sus 
propios perros, segun una version incitados por Artemis. a quien 
viera desnuda el heroe, o segun otra, por Zeus, con quien compi- 
tiera 61 por el amor de Stmele. Transformado en ciervo, los perros 

313 Epilio es en realidad vocablo acunado por la filologia clzisica gemana 
del siglo pasado sobre la base del ttnnino idilio. Acerca de tl y otras cuestio- 
nes de topicos de peculiaridades poeticas heledsticas, cf. M. BRIOSO, *Litera- 
tura helenisticaw en J.  A. L 6 m  FBR- Historia ..., pigs. 781 sigs.. y otros estu- 
dios del mismo, *Tradicion e innovacion en la Literatura helenisticaw. Actas 
VI Congr. Esp. Est. ClUs., 1. Madnd, 1983, p6gs. 127-46 y •áAlgunas conside- 
raciones sobre la 'Pottica' del Helenismow en vol. col.. Cinco lecciones sobre 
la Cultura Griega, Sevilla, 1990. 

lo devoraron sin saberlo y luego gimiendo buscaron por todo el 
bosque hasta que el centauro Quiron, educador de ActeQ, modelo 
su estatua para consolarlos. Final. por tanto, de tipico aition o ex- 
plicacion de un hecho o motivo. Higino ofrece otros nombres dis- 
tintos de los perros. TambiCn han sido diversas las adjudicaciones 
del fragmento a autores conocidos. Bergk, Poet. Lyr. Graec., fr. 
anonimo 39, lo atribuyo a Estesicoro; M. Schmidt, Mus. Rhen. 6 
(1848), 404 sigs., piensa con mas razon en el Hennes de Eratoste- 
nes, mas no hay prueba concluyente, salvo la de su marcado estilo 
alejandrino que nos ataile a nosotros. 

El segundo, dedicado a Diomedes, era conocido por Eustacio, 
quien lo transmite lamentablemente sin filiacion con el impreciso 
•áun otro•â (que Alcman, se entiende). La escritura del texto es 
muy cuidadosa, le acompanan toda clase de signos diacriticos me- 
tricos, acentuales y de puntuacion. El tema es un episodio de la le- 
yenda del homerico Diomedes. El ha encomendado la proteccion 
de su hijo y la direccion de su hacienda cercana a Argos al etolo 
Fidon. En contraste con la pacifica vida campesina de este, imm- 
pe otro personaje, hijo de un tal Ifis, que le anuncia la caida de 
Argos en manos enemigas. El anciano expresa con actos y pala- 
bras el temor que le invade por la suerte del pequeno vastago de 
Diomedes. El poema parece guardar relacion con el Alcmeon de 
los poemas Cpicos Ciclicos, pero su lenguaje y estilo revelan una 
fecha posterior. Segun Estrabon, X 462, Eforo mencionaba una 
captura de Argos por Agarnenon, mientras Diomedes y Alcmeon 
se hallaban de expedicion en Etolia y Acarnania. Nada extrano es, 
de otra parte, que el autor haya tomado para sus versos un motivo 
del Ciclo Epico; lo mismo hace, por ejemplo, Teocrito, XXV (epi- 
lio de Heracles y Augias), retrotraible a la antigua Heraclea. Fi- 
d6n representa aqui, en parte, el humilde y amable papel de Eu- 
meo en la Odisea. Sobre estos aspectos disertan Korte, Archiv fur 
Papyrusforschung, V. 4, 538, y Powell, New Chapters .... 1, pags. 
109 sig. 

El tercer fragmento Cpico, sobre Ttlefo, solo conserva relati- 
vamente bien el recto del Papiro, no asi el deteriorado verso escri- 
to por la misma mano; mas no esta clara la conexion tematica en- 
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tre los textos de ambas caras del Papiro y tal vez se trate de dos 
poemas distintos. La segunda, que no ofrecemos, habla por boca 
de una mujer de los peligros del mar. En la primera, segun la tra- 
dicion, hablarfa Astioque, esposa de Telefo. Roberts opina que 
ella con sus hermanas Etila y Medesicasta, todas cautivas troya- 
nas, indujeron al incendio de las naves aqueas. Mas parecen opo- 
nerse a este contenido los versos 11-15, y por ellos Weil, Journal 
des Savants de 1900, pag. 97, piensa en Euripilo, hijo de Telefo 
enviado por su madre a Troya. Por una revuelta anterior a los he- 
chos de la Iliada opta Platt, por una posterior Grenfell y Hunt, 
mas verosimil segun Powell. Por el estilo debe de ser ulterior al 
poema de Diomedes, seguramente no anterior al siglo de datacion 
del propio Papiro, s. III a. C. 

El cuarto fragmento contiene el lamento de una anciana po- 
bre, mendiga callejera que aconseja a un hombre aparentemente 
en similares circunstancias. Es una bella composicion, endeudada, 
segun Page, con la Hecale y el Himno a Demeter de Calimaco. 
Hunt, su primer editor, advierte, precisamente, paralelos con am- 
bas en VV. 9 y 17, e incluso tiende a adjudicarsela a el. Mas parece 
posterior, de plena epoca Ptolemaica, menos exquisita artistica- 
mente que la produccion calimaquea. Es recogida y traducida 
tambien por Page en su Seleccion de Papiros Literarios de 1970, 
reimpr., pags. 498-501. 

El quinto puede pertenecer a una Heraclea, aunque la men- 
cion & Penelope y el contenido evocador desde el distante pre- 
sente de las hazafias de Heracles no dan garantia de ello, conocida 
la versatilidad y discontinuidad tematica de la poesia helenistica. 
Pero a su favor tiene la referencia a Hesiodo, autor del Escudo de 
Heracles. 

El contenido del fragmento sexto es insuficiente para revelar 
el tema tratado y su adscripcion. El motivo de los tres tipos de 
sueilos reconocidos por los griegos aglutinados en el mismo con- 
texto, lleva el sello del Helenismo tanto como la referencia al des- 
cendiente & Lago, probablemente su propio hijo Ptolomeo Soter. 
En el Hermes de Eratostenes piensan Treu, Rhein. Mus. 110 
(1967), 84, y West, Class. Review 16 (1966). 23 sigs.. y en con- 

creto en la porcion expositiva &l origen & la Via Lactea. Her- 
mes, en efecto, como mensajero de Zeus envia los suenos a los 
mortales. Mas no hay ninguna alusion astronomica absolutamente 
clara, sino mas bien motivos religiosos sacrificiales, posiblemente 
de actualidad entonces en conmemoracion del Lagida. El viajero 
del texto debe de ser el artifice de los objetos sagrados que porta. 

El septimo pertenece muy posiblemente a las Mesenias de 
Riano, como opina Lobel, su primer editor. Se apoya en Pausa- 
nias, IV 6 y en terminos del v. 14, que a la par que nombres des- 
criptivos orograficos lo pueden ser de lugares mesenios, nuestros 
•áCima•â (Rion) y •áAbmpta•â (Aipj). Por otra parte, el texto resulta 
ambiguo en algunos versos carentes de contexto pleno y que se 
prestan a interpretaciones diversas, dentro de las que nosotros he- 
mos preferido optar. 

Para el octavo piensa Lobel en las Guerras Medicas en razon 
de las menciones conservadas o reconstmidas de nombres propios 
y etnicos. En tal caso la atribucion seria a las Persicas de Querilo 
el Samio. Mas el sabor helenistico del estilo del discurso y la do- 
tacion economica y de aprovisionamiento del ejercito, mas ade- 
cuada a la hacienda de un rey que de un noble ateniense, inducen 
a Lloyd-Jones a la adjudicacion a un cantor de las gestas de Ale- 
jandro Magno como Querilo Yasio o Anaximenes. En ellas enca- 
jarian las menciones citadas como gloriosa evocacion del pasado. 

El noveno es casi con absoluta seguridad el inicio, tipico des- 
de Hesiodo, de un poema, pues ademas lo es igualmente de la co- 
lumna y el volumen. Es la clasica invocacion a las Musas a la que 
sigue la no menos tradicional Cosmogonia. Por tal contenido tanto 
pudiera corresponder a una Teogonia como a una Metamorfosis. 
Su datacion oscila, segun los estudiosos. entre el s. 111 a. C. (Treu. 
Grazer Beitrage 1 (1973), 221) y el III d. C. (Lloyd-Jones); y en 
cuanto a su atribucion, Livrea, Zeitschrzj?j Papyrol. 17 ( 1  973, 
35, lo adjudica al Rapto de Helena de Coluto, con logico desa- 
cuerdo de Lloyd-Jones y nuestro por todo lo antedicho. 

En cuanto al decimo texto ignoramos que fragmento antece- 
dia al otro, pues ambos pertenecen a dos columnas distintas sepa- 
radas y tal vez su ordenacion sea la inversa de la ofrecida. A las 
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Mesenias de Riano los atribuye Lobel, su primer editor. Los me- 
senios. efectivamente, estan en guerra con los lacedemonios. a 
quienes vencen aqui de acuerdo con el libro cuarto de Pausanias. 
El estilo, algo descuidado, es altamente homerizante, con lexico 
que sugiere la epoca helenfstica tardia. De el se ha ocupado igual- 
mente Luppe, Gnomon 46 (1 974). 647 sigs. 

Contiene el undecimo la tematica de los amores de Hero y 
Leandro y quiza sea ella misma la que se expresa en esos versos a 
la espera de la cita que el anochecer les depara, como piensa 
Snell, Gnomon 15 (1939), 540. Roberts, su primer editor, atribu- 
ye en cambio los VV. 2-3 al parlamento de ella y 4 y sigs. al propio 
poeta, mientras Page distingue 2-3 de Hero, 4 del poeta y 5-7 de 
Leandro. Para nosotros hay un solo parlamento, sea de Hero, asi 
Lloyd-Jones, de otro personaje distinto de Leandro, o del autor. El 
metro sigue las normas calimaqueas, aunque no posea su exquisita 
elegancia. Cabe leer la materia en Ovidio, Her. 17-18, sobre quien 
su autor debio de influir. Acerca de el piensa Lloyd-Jones en un 
poeta de Alejandria de escasa calidad. 

El duodecimo trata de la culpa de Helena y Paris en el origen 
de la Guerra de Troya y la situacion en que quedo Penelope a cau- 
sa de ella. Opina Lloyd-Jones que habla la propia Penelope, mas a 
ello se opone la aparente terminacion de algun verbo en tercera, 
no primera persona. Su primera edicion es de Schubart, a cuya bi- 
blioteca pertenecia el original. 

Anadimos, por ultimo, debido a su composicion metrica en 
hexametros como la epica, tres poemas magicos de encantamien- 
tos, dos con el nombre de la autora y otro anonimo. Lamentable- 
mente se hallan tambien deteriorados, pero ello no impide captar 
su gracia ingenua y popular con enigmaticos motivos tomados, 
como la fabula, de la propia Naturaleza y su indole de magia sim- 
patica, esto es, operativa a traves de otros seres en asociacion bajo 
quienes se adquiere o se desvanece el mal conjurado. En el prime- 
ro tal vez se mencione a Sueiio (Hipnos) o Ensueiio (Oneiros), se- 

gun Maas. En el segundo, Koenen, Chronique dlEgypte 37 
(1962), 167, que adopta p > WZO&KO~ •áreceptor de iniciados•â 
en lugar de nuestro Ka > W T O ~ ~ K O ~ ,  v. 1, hace una interpreta- 
cion acorde con el relato egipcio de Isis apagando las llamas de 
Homs abrasado, esto es, el simbolismo de la inundacion del de- 
sierto (•ámonte•â ahi) por el Nilo, que aqui sustituye a Isis en forma 
del septigemino rio representado por siete doncellas. Pese a la 
mencion de autora en este y el siguiente poema, los incluimos en 
este apartado de poesia anonima, por considerar dominante su in- 
dole popular sobre la de obra de autor, en estos casos totalmente 
irrelevante. 

En circulo devoraron, como de una fiera, su hermoso 
cuerpo vigorosos perros: primera fue en aproximarse 
t.. . t *** y tras ella sus esforzados hijos 
Linceo, Balio, de loables pies, y Amarinto. Y a su zaga, 
ansiosos de matar a Acteon por designio (de la hija) 5 

de Zeus, se arrojaron con impetu muchos otros perros. 
Largo sena enumerar por su nombre a todos ellos. 
Primeros fueron en beber la oscura sangre de su 
seiior Esparto, Omagro y Bores de rauda carrera, 
primeros en morder a Acteon y en lamer su sangre 314. 10  

A p a o w ~ o .  111 4.4; Bergk, PLG, fr. anonimo 39. 

*** a Melampode y a Harpalico. 
Bergk. PLG, fr. anonimo 37.4. 

314 Otros nombres de los perros de Acteon ofrece HIGINO, Fabulas 18 1 .  
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En los apriscos de ovejas *** 
y (un rebano innumero habia), como la arena, 
de bien cebadas baladoras *** 
y de perros *** 

5 guardianes para corderos ** t 
los osos temblaban *** 
A ellos el Tidida D(iomedes) *** 
introdujo en los establos *** 
que eran zorrunos. Se los (regalo Castor) 

10 al ir a su encuentro a Esparta (por la bellisima doncella) 
Helena, cuando la tierra de P(e1ope) *** . (Castor) 
fue primero en crear (la raza) de estos 
mediante mezcla (de perras laconias con zorros) de brillante 
cola. A su vez otros a Libia *** 

15 donde raza de portentosa *** 
Y muchos de nuevo de la tercera, a ellos *** 
Fligonia y la tierra *** 315 

a ellos que (bebian) leche *** 
Guarda era entonces de toda la hacienda *** 

20 el etolo Fidon Arquesida, (quien antes siguio) 
a Tideo, cuando, desterrado, tras matar (los valerosos hijos) 
de Melas, alcanzo Argos y abandono (la grata Calidon). 
El (solo) de todos los servidores (la vida) errante (afronto) 
del esclarecido Tideo. Y por ello (de modo sobresaliente) 

25 le recompensaban (Tideo) y Adrasto. Y cuando *** Adrasto 
(muri6), como a su propio (padre le honraba a su vez) 
el Tidida, quien pro(tector de toda) la hacienda por entero 
le designo, la primera vez, cuando (partio a destruir Tebas). 

"3 Fligonia es ciudad de la Focide. 

El, por cierto, delante del petreo (porche) *** 
pieles de ovejas de desaseada lana *** 30 

cosidas entre si (disponia) *** 
para que del (frio) y la helada escarcha le preservaran, 
(cubriendo) sus encogidos miembros *** 
siempre que a los jovenes durmientes (despertara) *** 
para emprender la labor. Pues mucho *+* 35 

el suefio, servidor de la noche ***. 
Se aproximaba el Ifiada y los perros (le festejaban) 
agitando las colas (y le seguian *** como) 
a quien dirige la propiedad ***. Uno alegria 
muestra en su ladrido y (otro por el suelo) rueda. 
El *** pensando (en la doncella,) 
mas blanca que la leche, pero de (brillantes ojos negros). 
El mas querido de los hombres *** 
abrio (sus brazos) a el que venia (al encuentro) *** 
*** y al instante le dijo: 
*** condujo lejos de la patria 
**+ y nada del nino 
*** deje tras de mi 

(para) *** y abrir las puertas, 
(pues temble) temor me posee de que irrompibles 
(ataduras le envuelvan) y (su padre) no le socorra 
*** yo le eduque e igual tambiCn 
*** otro>>. 
(A 61 a su vez el Ifiada) se dirigio y dijo lo siguiente: 
a*** (no) lo manifestare inutilmente, 55 

*** de la excelente Inaquione. 
*** los companeros, tras ser sometidos a duras (penalidades), 
** * yacen (presa) de buitres y perros. 
* * * otra cosa pueda decirte? 
*** alli lanzo 60 

*** negar la verdad 
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*** y con premura llego al lugar, 
(por si algun) remedio (aun del mal) vieramos. Mas todo es- 

[taba - 

perdido•â. (Asi hablo el Ifia&) y alli mismo el anciano cayo 
65 en el polvo y con sus manos lo aferro, chillando fuertemente. 

lo levanto del suelo y dijo lo siguiente: 
•á(Recobra el animo), pues habra provecho en el consejo*. 
(~levo'el anciano) la cabeza y se planto sobre sus pies. 
(Tomo) de la mano (al extranjero) y lo introdujo en la man- 

[sion. 
70 *** de la puerta, que en el interior yacian 

*** (con) relajados *** 
*** e hizo palmotear sus manos. 
a*** que mal aun queda? Fuera de la ciudad 
*** no son estos hechos para demorar. 

75 *** las hogueras crepitan y a mi vez yo 
temo sufrir dolor tras dolor y contemplar 
lo mas triste de todo en mi vejez: Muerto, pues, 
*** ver al hijo de Diomedesm. 
*** por su parte le dijo el hijo de Ifis: 

80 •á***, conjura (tan terribles palabras) y a aquel, 
*** para que en modo alguno perezca 
* * * y deshonor caiga sobre los companeros. 
*** la cabeza *** por encima de todos 
***, cuando esto llegue (al pueblo)•â. 

Berliner Klassikertexte V. 1.68 sigs. 

(no) hubieran llegado aun vivos (los aqueos) a Ilion. 
Menelao alli habria caido y Agarnenon alli habna 
perecido y al mejor entre los argivos (a Aquiles) 
Telefo hubiera matado, antes de enfrentarse a Hector. 
Otorgame, asi pues, a mi y a (este) defender *** 
y llevar socorro a mi *** 
Si de verdad el linaje del argivo Heracles me alcanza, 
a Telefo en el talamo lejos de las contiendas (depositad). 10 

Oidme, inmortales, y tu, Zeus, ante todo, de quien oigo 
eres progenitor de nuestro Dardano y de Heracles, 
y ordenad la disolucion de estas luchas y sobrevenga 
justo pacto de palabras entre argivos y troyanos. 
Tampoco yo entonces suplicare que los argivos mueran, 1s 
(pues ya tantos), aun sin armas, cayeron ante el vigor 
de Telefo, ensangrentando la fuerte comente del Caico. 
Oye, (Zeus), lejos (esto) *** y *** de los aqueos. 

Papiro Londinense 1 18 1 .  

EPlLlO DE LA ANCIANA POBRE 

Dijo ella acerc(ando)sele: •á(Hijo), hijo, no es adecuado 
que tan indigente (de todo) junto al chico regreses, 
pues no basta (extender)le la mano ni la voz 
L * * podrias ofrecerle? 
y en cuanto a *** quien le engendro ha muerto 5 

t.. . t ** * (varon) anteayer caminante. 
Yo misma no ***, pues las esperanzas se quebraron 
de nuestra existencia y con hueco ruido suena mi casa 3'6. 

(si no Dioniso) 
de subito le anudara con imprevistas cepas, 

jI6 El hueco ruido de la casa de la anciana es logicamente el de la pobreza 
de una mansion sin enseres, despensa ni cocina. Sigue la idea topica de los 
imprevisibles cambios de fortuna. 
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Pues a unos u otros. segun la ocasion, llega riqueza: 
10 Igual a la suerte del dado, es sin duda la de riqueza: 

El dado, al girar, a favor cae a veces de unos 
y a veces de otros y de repente en opulento convierte 
a quien pobre era y al prospero empobrece. 
De tal modo con tornatiles alas ciclicamente gira 

15 riqueza sobre humanos y a uno engrandece tras otro. 
Yo misma, a quien ves aqui ahora, a muchos he ofrecido 
comida y bebida, puesto que no fui indigente antes, 
sino que anojal tuve de pingue cosecha, huerto tuve 
y tuve muchas ovejas que disperso por completo 

20 la funesta miseria presente y ahora, cual vagabunda 
harapienta. por populosa ciudad me deslizo. 

Papiro Oxirrinco 2883. 

5 (8 P.) 

HERACLEA (?) 

*** entre las rocas de Nemea 
*** (con manos des)armadas al leon 
*** (mato) mediante la fuerte opresion de su brazo. 
*** (celebraba asi) el primerisimo combate 

5 (que culminaria luego) en las doce pruebas completas. 
(Con tus ojos por entero) ves aun los signos de la victoria. 
(Nadie pasa por aqui que no recuerde) a Heracles, 
*** (quien sobresaliendo) por su magnanimo corazon, 
*** afronto (toda clase) de esfuerzo sin gloria. 

10 (hasta alcanzar el premio del) ***, que borra el dolor 
***justicia *** 
*** de la noble Penelope 
*** (tal) era la cancion de Hesiodo, 
*** el gracioso canto. 

Papiro Halense 1 182. 

6 (922 L1.-J. y P.) 

*** (cuando) 
(la aurora) disipa los ensueiios que verdad dicen siempre 
a los mortales y los falaces y trae los suenos oraculares 3i7, 

atravesaba el entonces el vinoso mar *** 
(portando) *** y la corona, que en sus rodillas yacian, 5 

recientemente la (cera) fundida del poderoso mortero. 
Tanto bronce trajo (e incrusto) en el altar en extension 
y longitud ademas que ni triple ofrenda de victimas 
sola con buey en cabeza alcanzariaii a cubrir ** *. 
Rogaban (al hijo) de Lago, el ilustre guerrero. 10 

Papiro Oxirrinco 252 1. 

7 (923 L1.-J. y P.) 

*** pues no muy (lejos) *** 
(los enemigos) asentados estan sobre la tierra (que sera 
nuestra) y si a sus (oidos) acaso llegara el rumor 
de nuestro duelo y griteno disonante, de subito 
en grandisimo numero irrumpiran y ni el (guerrero) 
mejor nos salvaria de la funesta derrota ***. 
*** pues a estos *** 
*** velozmente sobre la mas alta cima 
*** gritando a la par. Ocultad. pues, el (duelo) en vuestro 
corazon y manteniendoos acampados (evitad) el encuentro io 
*** hasta que (estemos dispuestos) para navegar 

' 1 7  Sobre los suenos se nos ha conservado el tratado de interpretacion de 
A ~ r u r m ~ o .  La inrerpreracion de los suenos. Acerca de sus tipos y estructura 
narrativa e n m  los griegos, cf. Jose A. MART~N, uAnBlisis de los suenos en la 
obra de Jenofonteu, Analecia Malacitano VII.1 (1984). 3-1 8, con amplia bi- 
bliografia al respecto. 
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*** con la intencion de apoderamos de ellos 
*** no sea que contra escollos (nos) lance la tempestad. 
Y despues (de inmediato) abandonando la abrupta cima - 

I 5 procuraremos hacer (nuestra la tierra) extranjera 
*** sobre anteriores cimientos 
*** construiremos murallas *** 3'8. 

Papiro Oxirrinco 2522. 

S (937 L1.-J. y P.) 

*** (noble) gloria llarnm'amos 
(de Mi1ci)ades en M(arat6n) *** 
*** (a) Salamina *** nav(egar) 
*** del rey 
... ... ... ... ... ". ... ... ... ... ... ". 
habitan la rocosa *** 
los *** que en los confines del Ponto residen, 
los *** que avanzan cerca con parejo corazon. 
Y ** * de ellos el animo escindido ***. 

10 *** reunid vuestra tropa *** 
y no os faltara entonces asistencia de aliados. 
El ejercito de Europa es suficiente para expulsarlos 
y no hay para los persas tan copiosa tropa de guerreros. 
Ello ya se hubiera cumplido tal como *** dijo, 

15 si no le hubiera matado el empuje del destino de Zeus. 
Y ahora su hijo, poderoso de mientes no *** 

318 El texto sugiere un viaje por mar antes de la batalla final, explicable tan 
5610 en caso de un ataque sorpresa. Luego. si esto es asi, construirian sus pro- 
pios muros sobre el temno conquistado, esto es, una fortaleza mesenia. Ello 
viene a coincidir con el texto de PAUSANIAS relativo a esta guerra (IV 6 y 23). 

y asi se contuvo. Mas retorne por voluntad del (Cro)nida 
y no le falleis, pues cumplira su promesa a cuantos 
le sigan solo, de modo gratuito donara de su hacienda 
mediante pacto a cada uno lo suficiente *** 20 
y tan copioso ejercito no (carecera) ni de (pan) ni 
de vino *** 319. 

Papiro Oxirrinco 28 14. 

9 (938 L1.-J. y P.) 

Hijas de Zeus que gobierna las alturas, Musas de Pieria, 
que (celebrais) el nacimiento de los dioses y los esplendidos 

[regalos 
del poderosisimo padre. cuando en direccion al dorado Olim- 

[PO *** 
salis del divino monte de Pieria 
o cuando partis del Helicon, de elevada cumbre. 5 

revestidas de aire (entonando) vuestro armonioso canto, 
(inspirad) vosotras mismas la cancion que ahora entono, 
en tanto avanzando por el aire (os dirigis) al Eter divino. 
Cuando el padre *** ansiaba en el Universo infinito 
edificar para sus hijos *** mansion para siempre, 1 o 
con industriosa mente entonces el demon *** (edificaba) 
en sus justas proporciones, para dar a todas limites parejos. 
Pues temia que por suscitar pendencia entre si ellos mismos, 
el anima del inextinguible Eter y la inmensa Tierra 
e incluso el poderoso pielago henchido por inabordable oleaje 15 

de nuevo (se fundieran) en el Caos y cayeran (al punto) en las 

[tinieblas. 
Por ello en primer lugar w*. 

319 Segun la version de Lloyd-Jones. los personajes de los VV. 14 sigs. son 
muy verosimilmente Filipo de Macedonia, ya muerto, y su hijo Alejandro. 
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10 (946-947 L1.-J. y P.) 

A (!M L1.J. y P.) 

De vuestro anterior coraje (acordaos). . . 
mantenerse firmes como antes.. . 
Empero luego, si los dioses lo quieren, nos cuidaremos de ello. 
Y, con la ayuda de Zeus, al alba de inmediato los veriamos huir 

5 en desbandada vencidos bajo nuestras flechas, 
para que en Esparta afligido por funesta herida alguien 
luego se acuerde de nosotros y no escape sano y salvo. 
(Y que esto), como conviene, cumpla el Cronida. 
Vosotros, (ahora), guardianes, quemad las piras y ansiosos 

10 desde fuera (del muro) defended vuestra propia ciudad. 
Ni siquiera yo mismo, puesto que esto es lo mejor, 
permanecere en palacio, sino al punto seguire a la guardia. 
No nos preocupan los enemigos, sino que conviene 
todo bien dispuesto ejecutar (con orden) y pensar animosa- 

[mente. 

15 (Asi dijo) y el ejercito clamo al unisono *** 320. 

B (947 L1.-J. y P.) 

Asi (diciendo), puso fin a la batalla, mas la tropa le obedecia 
(con las cabezas gachas), pues, ufanos por la victoria, ansia- 

iban. 

El homerizante estilo produce en un texto tan tardio hasta un hjsteron 
proteron en el v. 14. esto es. anteponer lo temporalmente posterior •áejecutan, 
ante upensam, recurso muy del gusto homerico. El siguiente fr. B tanto puede 
aludir a una batalla pasada sugerida en el v. 1 del fr. A, como a la inmediata 
que preludia la arenga. 

aunque fatigados, enfrentarseles en el crepusculo. 
En cambio, para laconios grata lleg6 la oscuridad de la noche. 

Papiro Oxirrinco 2883. 

11 (951 L1.-J. y P.) 

*** (no mireis), pues os tomariais ciegos *** 
(mas cuando) veloz (el sol) poniendose *** 
(entonces a tu Animo) ver s610 a Leandro agradaba 
(y) *** de nuevo a su encuentro ibas, Lucero vespertino, 
en hora furtiva. (Pues a ti), Leandro, tambien los astros, jinetes 5 

(del eter, te sirven) y la noche, el cielo, el sol (y la tierra). 
... 0 . .  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
*** oh Leandro, pues (por ti) se consume (la luna) 
(y) *** Faeton, que observa de lejos, se desliza (hacia el 

[mar) 321. 

Rylands Papyri 111 486, 126 Page. 

12 (952 LI.-J. y P.) 

*** supo que el esposo Menelao (se ausentaba) 
*** de Esparta. la muy *** 
*** furtivo mercader en legitimo himeneo, 
*** la guerra de veinte anos (trajo) a las casas 322. 

*** (ella) que mantenia una labor siempre de nuevo deshecha 5 

**+ sin someterse a centenares de (pretendientes) 
*** el juicio de las tres lleg6 a la discordia 

321 Podria ser un texto preparado para trabajo escolar. Las palabras estan 
muy separadas entre si, como para facilitar la lectura. 

El *furtivo mercaderm es desde luego Pans, quien con la seduccion y 
rapto de Helena interfiere, con agravio al marido, en el •álegitimo•â matri- 
monio. 
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*** a Paris, injusto juez de diosas inmortales 
*+* vino el juicio . . . 

io *** (asemejarse) en el linaje, pero . . . 
*** entero descendia a . . . 

*+ triple favor ++* 

*** y las lanzas *** 
Papiro Schubart 8 .  

Huye dolor de cabeza, huye *** bajo una roca, 
pues huyen los lobos y huyen solipedos caballos 
+W bajo los golpes *** 

Papiro Berlines Inv. 7504. 

* De Filina la Tesalia. 

13 a-c (900 L1.-J. y P.) 

13 a 

(ENCANTAMIENTO PARA EL WLOR) DE CABEZA 

Pues tu eres para mortales *** 
*** ejecuta perfecto encantamiento. 

*** el receptor de combustible abraso 
y en altisimo monte abraso *** 
fuentes de siete lobos, de siete osos, de siete leones. 
Y siete doncellas de oscuros ojos vertieron agua 

S en oscuras vasijas y apagaron el infatigable fuego. 



La lirica, poesia cantada con acompanamiento musical y nor- 
malmente danza, tiene una atractiva representacion de textos ano- 
nimos helenisticos. Por su contenido los especialistas la han divi- 
dido en personal y religiosa, a sabiendas de que los terminos no 
dejan de ser ambiguos y sus limites no estan en absoluto claros: la 
poesia religiosa aludida solia ser obra personal de poetas, en oca- 
siones excelentes, que eran premiados y gozaban de honores a 
causa de ellas. Y, por su parte, la denominada personal era en al- 
gun caso producto de mistica inspiracion o acogia forma himnica 
y motivacion de festividad, naturalmente religiosa, y en general 
contenia las logicas preces e invocaciones a deidades propias del 
trasfondo cultural de esa sociedad. Y por estos motivos tampoco 
es valido para ella el apelativo de laica o profana, tal como hoy lo 
entendemos. 

La poesia religiosa era esencialmente ritual o cultual, no doc- 
trinal, por tratarse de himnos grabados en los templos. En razon 
de ello se ha pensado denominarla hieratica en su acepcion genui- 
na, como hace Powell, New Chapters ..., 1, pag. 41. o sacra o cul- 
tual, si se prefiere. En realidad, seria una denominacion mas ade- 
cuada, pese a aparentar ser excesivamente restringida. Mas no 
consideramos relevante la distincion. 

En cuanto a la supuesta lirica personal, deja en entredicho, si 
no contradice, tal apelacion la existencia de la poesia popular, 
impersonal por tanto, que aquClla debe incluir por fuerza, en tan 

to no sea esta propiamente cultual. Pero no encaja el tCrmino po- 
pular como subtipo de la religiosa, en cuanto que esta responde 
a la festividad de una comunidad, bien sea mera destinataria o 
bien celebrante. y resultarfa irrelevante, aun siendo acertada. 
Mas, en cambio, es denominacion operativa y eficaz para distin- 
guirla de la de autor, calificativo mas ventajoso y actual que el 
de personal. La diferencia principal entre la popular y la de au- 
tor es el inconfundible estilo de aquella como poesia realmente 
menor. con peculiaridades de clara raigambre folklorica, aunque 
no este exenta, desde luego, de gracia y belleza, en ocasiones no- 
tables. La de autor, por el contrario. se circunscribe a poetas co- 
nocidos, como los ofrecidos por nosotros con anterioridad, a 
causa de las singularidades menos anonimas, culturalmente ha- 
blando, o, dicho de otro modo. mas especificamente literarias e 
individuales. 

Asi pues, desechado el apelativo personal por las razones an- 
tedichas, nos atendremos a la terminologia moderna y bajo ese 
marco general a la especifica que los propios griegos dieron a su 
propia obra, aceptando la de poesia religiosa como denominacion 
gentrica cuando cumpla el poema todos los requisitos que deben 
caracterizarle como tal: asunto, fin, etc. Y no insistiremos en as- 
pectos sabidos de los diversos subgeneros liricos, cuando ellos ha- 
yan sido comentados con motivo de las muestras de autores cono- 
cidos a los que en consecuencia remitimos. 

Comenzamos por la poesia general amorosa, representada por 
un Paraklausithyron, un canto caracteristico del exclusus amator, 
apelado Fragmenrum Grenfellianum por el nombre de su descu- 
bridor Grenfell, aunque es un poema completo. Su contenido son 
las quejas amorosas y requerimientos de una mujer a su amante, 
propio de este subgenero que ya tocamos someramente con moti- 
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vo de Fenice de Colofon 323. El metro docmiaco, a veces resuelto 
coriambicamente, se presta a la apasionada agitacion que expresa. 
Sus innegables viveza y conmovedor encanto le han hecho mere- 
cedor de la atencion de los grandes filologos, entre los que se 
cuenta curiosamente Walter Scott junto a Wilamowitz y Hunt. 
Crusius se lo adjudico a Simo de Magnesia por considerar el poe- 
ma un tipo de hilarodia o magodia, poesia comica o bufonesca 
que por su creador se denomino Simodia. Mas como vemos no es 
ese el tema. La fecha del papiro corresponde al s. ir a. C. y la de la 
composicion debe de situarse entre Teocrito, cuya Farmakeutria 
supone, y los Canticos de Plauto que se le asemejan. 

De contenido similar -lamento amoroso por un desaire o re- 
chazo-, aunque menos apasionados, son el fr. 2, Quejas de Hele- 
na, y el 3, Cancion de Marisa. que innova con graciosas puyas y 
desaires en plan de coqueteo. No muy desemejante de estos es la 
Monodia del monnilon (gladiador), y proximos por la materia los 
Aforismos eroticos del 7 y los Partenios o cantos doncelliles con 
danza del 5 y del 6, en que no faltan, como es habitual en este 
subtipo de gtnero, los piropos del cantor a las jovenes danzarinas. 

El 2, Quejas de Helenu, escrito en un papiro de hacia el 100 
a. C., responde aproximadamente a la misma fecha que el 1 y es 
igualmente una bella produccion. Aporta la novedad mitologica 
del abandono de Helena por Menelao al regreso de Troya, que 
contradice a la Odisea. El metro es cretico, a menudo resuelto en 
peon como en los himnos Delficos, con dos estrofas antittticas en 
responsion. 

El 3, La cancion de Marisa, debe el nombre a su hallazgo en 
una inscripcion sobre la puerta de un templo de Marisa, ciudad 

323 Agregamos. no obstante, nueva bibliografia sobre el tema: J.  C. YARD- 
LEY uThe Elegiac paraclausithyron•â, Eranos 76.1 (1978), 19-34, examen de la 
poesia romana al igual que J.  VEREMANS. •áTibulle, 11, 4: Un Paraclausithy- 
ron?•â, Euphrosyne 17 (1989). 99-1 14; y de la griega, W. J .  VERDENIUS, ~Ope-  
ning Doors again•â, Mnemosyne 33, 1-2, serie 4, phg. 175. AquCllos siguen las 
huellas del libro ya clkico F. O. COFLEY. ErcIusus Amatoc A srudy in Larin 
Love Poetry, Oxford-Wisconsin, 1956. 

ubicada entre Gaza y Jerusaltn. Fechada c. 150 a. C., a juzgar por 
la cronologia de Cronert, Rhein. Mus., 433 sigs.; Susemihl, Gr. 
Litrer. Akx., 11, pag. 552, la atribuye a un Filon de Sidon que en 
esa epoca componia versos semejantes. Los amantes del texto 
conciertan una cita, tras las chanzas propias del estilo de cancion 
amorosa conocida como Cantos Locrios, que segun Ateneo, XV 
697b, abundaban en Fenicia por obra (o imitacion) de Filon. El 
metro lo componen jonicos con troqueos que, como las replicas 
entre los amantes, van alternandose, 

Al s. 11 d. C. pertenece la Monodia del monnilon, fr. 4, en que 
una mujer lamenta la ausencia del amado. Este ha sido destinado a 
un combate singular, como gladiador, probablemente con fieras, y 
ella le ruega que mediante el pago de sus propias joyas y vestidos, 
segun parece, evite el riesgo que corre. La disposicion es estrofi- 
ca. Se ha perdido el ultimo verso, mas breve que los anteriores, 
totalmente mutilado. La reconstruccion de las porciones lacunosas 
sobre el modelo del Paraklausithyron tipo es obra de Murray. No- 
sotros divergimos de el en la deidad a que se dirige la joven, Zeus 
para Murray, Afrodita en nuestra opinion. 

El fr. 5, el Partenio, fue considerado en principio por Grenfell 
y Hunt, Greek Papyri, 2" serie, pags. 209 sigs., una composicion de 
lecitios ditirambica, pero Stuart Jones, mas correctamente, lo inter- 
preto como un partenio pseudo-alcmanico del estilo del fr. 6. Hay, 
no obstante, logicas diferencias observables entre ambos, como que 
en el 6 las danzarinas, en numero de nueve, hablan por si mismas, 
mientras que en el 5 es el poeta o director del Coro quien desgrana 
la letra de la cancion cuyo ritmo bailan ellas. El lexico esta en am- 
bos partenios tenido de dorismos, si bien en el 6 combinados con 
eolismos. En tste hemos de suponer ademas que se trata de jovenes 
caneforas o, mejor, calateforas, pues asi se llamaba especificamen- 
te (kalathos) la cestilla que portaban en estas fiestas en honor de la 
diosa de los cereales, Demeter, Gran Madre generalizada en el peri- 
odo helenlstico. Justo por entonces Filadelfo habia instituido su 
culto en Alejandria a imitacion de Atenas, cf. el escoliasta al Himno 
a Demeter 1, de Calimaco, e Historias IV 83, de Tacito. El papiro 
que contenia a Cste es del s. 1 6 11 d. C. y abarcaba una Antologia. 
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Los Aforismos eroticos del 7 reflejan con originalidad para la 
epoca motivos clasicos univetsales, gratos tambien a nuestra edad 
de oro literaria, caso de Quevedo u otros. Su composicion es en 
disticos de metro vario. Justamente aparecieron en la misma co- 
leccion de papiros que las Quejas de Helena y el hermoso poema 
del fr. 8 denominado Monte boscoso (Saltus montanus en latin). 
El papiro es del 100 a. C., y este poema, entonces, algo anterior. 
El metro es jonico a la manera anacreuntica. Describe con gracia 
y viveza un amanecer en el campo que los trinos de las agiles aves 
despiertan, suscitando los restantes sonidos naturales junto con el 
eco del solitario paraje. Culmina con la relacion del trabajo que a 
esas horas inician las laboriosas abejas. A ellas dedica el autor una 
cuantiosa serie de oportunos epitetos que recuerdan los de los del- 
fines del Pseudo-Arion y que en su fondo responden al exacto 
conocimiento de las cualidades y actividad de estos insectos, en 
buena medida tomadas de Aristoteles, Investigacion sobre los ani- 
males y otros tratados zoologicos de su tiempo, como observa Po- 
well, New Chapters ..., 11, pags. 62-63. Los adjetivos parece co- 
rresponder a una determinada especie de abeja mediterranea, la 
Chalicodoma Sicula. de acuerdo con el analisis de Morice. Tan 
solo no es exacto el epiteto ~alidoradasw, mas ha de entenderse 
una referencia al cuerpo y no a los transparentes elitros. Muy pro- 
bablemente lo copia Virgilio & forma parcial en sus Georgicas 
IV 198 y 199. El poema pudiera ser muy bien una citarodia o can- 
to acompaiiado de citara, como piensa Wilamowitz. Con ella tene- 
mos una sugestiva y muy hermosa combinacion lirico-didactica 
de hondo sabor helenistico. 

Muy distintos son, en cambio, los frs. 9, Loas de Homero, y 
10, Oraculos de Casandra, poesias liricas inspiradas en motivos 
epicos y dramaticos, ambas recogidas por el mismo Papiro Berli- 
nes del s. 1. El 9 puede fecharse, como hacen sus primeros edito- 
res, entre el tiempo de Ptolomeo Evergetes 11 (hacia el 170 a. C.) 
y el de Caligula. El ritmo poetico esta conformado por monome- 
tros anapesticos que, a causa del estilo kai o polisindeto copulati- 
vo con que ha sido constnlldo el comienzo, hacen aun mas pesado 
su lento movimiento. Su contenido, acorde con la forma, consiste 

en una catalogica relacion de los pueblos mas seiieros que honra- 
ron y transmitieron la gran epica homerica. Sin embargo, todos 
ellos se acogen bajo la poderosa inspiracion de Palas Atenea, dio- 
sa del saber por excelencia y de la ciudad estado mas notable en el 
periodo clasico, que recapitula con indicacion de su poder tam- 
bien belico esa parte en forma anular de arcaica Ringkomposition. 
La porcion siguiente contiene, junta al elogio del aedo Homero, el 
de sus recitadores rapsodos de toda Grecia y tal vez de los grama- 
ticos o filologos helenisticos que llevaron mas alla todavia, a otros 
pueblos y gentes que los citados, la grandiosa ensenanza de sus 
versos. No obstante y aunque sea mucho menos probable, en esa 
alusion de los VV. 1 1 - 12 cabria entender gobernantes legisladores, 
como Licurgo y Pisistrato, que impusieron su texto saneado y uni- 
ficado de edycador al pueblo. Finalmente, los VV. 15 sigs. hacen 
referencia, sin duda, a la fuente de todo tipo de poesia que supuso 
la epica en Grecia. 

La segunda columna del mismo papiro nos ofrece el fr. 10 o 
luctuosos Oraculos de Casandra. El texto, en correspondencia 
con la materia tratada, no es muy claro y se presta a interpretacio- 
nes. Segun parece, la adivina princesa habla de si misma y de He- 
cuba a traves de una serie de oraculos cuyo desciframiento intenta 
explicar, con paralelo parcial en la no menos enigmatica Alejan- 
dra de Licofron, como advierte Powell. Su estilo es, pues, clara- 
mente el de la etapa inicial o central helenistica. La fecha pudiera 
ser la del comienzo del s. 11 a. C. Su reconstruccion se debe, como 
la del anterior, a Wilamowitz y Schubart. La primera parte trata 
de Hecuba, esposa de Mamo y madre de Casandra, que segura- 
mente entre sus hijas y jovenes servidoras clama lastimeramente 
su servidumbre de los aqueos. El problema es el parlamento de los 
VV. 16 sigs., cuyo sentido y alternancia de pronombres personales 
y posesivos obligan a pensar en un dialogo de Hecuba (VV. 16- 18) 
y Casandra (VV. 19-24), en tanto el resto, lo anterior y posterior a 
ese dialogo, perteneceria al narrador. Mas lo extrano es que no se 
mencione en esos versos, bastante bien conservados para que no 
haya duda al respecto, ni a una ni a otra de ambas troyanas. Pero 
no cabe otra interpretacion, si ese es el tema. Para Hecuba, la dei- 
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dad del parto Ilitia se ha convertido en una Parca o Moira. Atro- 
pos crh sin retornos, a causa de la muerte de todos sus hijos va- 
rones, asi como de su propia esclavitud y la de sus hijas. Casandra 
alude luego a su iniciacion como adivina condenada a la incredi- 
bilidad por obra de Apdo, su enamorado rechazado, y sobre ello 
inc'ide el narrador a continuacion. Mas abajo parece darse la con- 
traposicion entre los vencidos troyanos (VV. 30-33) y los vencedo- 
res aqueos (VV. 33 sigs.). 

En la tumba de un mercenario griego en Elefantina de Egipto 
se ha hallado un curioso papiro con una serie de canciones que 
muy probablemente habia copiado con propia mano y para su 
propio uso en las diferentes situaciones importantes de su vida de 
soldado, aunque es posible que todas estuvieran dedicadas a su 
canto en los banquetes, como piensan sus editores berlineses. 
Son nuestros textos 1 1-1 3, y su datacion puede estar entre 300- 
280 a. C. El total es de seis, pero de tres quedan apenas un verso 
de cada una, y aun ese deteriorado. En algunos los titulos constan 
al margen. 

El 11, Euforatide, es canto de soldados exploradores, a ellos 
debio, por tanto, de pertenecer el muerto, pues el nombre del titu- 
Lo es el de su patrona. No obstante, el nombre de esta diosa, segun 
K. F. W. Schmidt. pudiera ser el de Eufora(lia), dado que su ter- 
minacion es lacunosa. El metro parece compuesto de dactiloepitn- 
tos con docmio final. Los personajes aludidos se corresponden 
con Ulises y el espia troyano Dolon, a quien, como nocturnos ex- 
ploradores, mata aquel con Diomedes en el canto X, Dolonia, de 
la Iliada. 

Otra balada, tal vez oda convival para una situacion de peli- 
gro marino, es la del fr. 12 Mnemosine o Memoria, madre de las 
Musas. Tras su invocacion en pro de un inspirado canto, se refiere 
la ejecucion de las acciones precisas para poner a salvo una nave 
en medio de la tempestad. Su metro es igual al del anterior, y el 
lenguaje ditirambico. Tampoco el estilo es comente, sino pre- 
tencioso y no carente de merito. Por ello, como el otro, cabe que 
pertenezca a una epoca proxima a la del artificioso poeta Timoteo 
(s. iv a. C.), a los inicios del Helenismo, por consiguiente. 

El 13, ultimo del gnipo, es ya con nitidez un autentico Esco- 
lio tipico de los simposios o festines. Esta compuesto en forma 
elegtaca y enumera el modo y etiquetas que hacen el ornato de un 
correcto banquete. Por turnos deben todos intevenir narrando o 
cantando, bajo la direccion del simposiarca. Y en lo demas, bien- 
venidos sean el goce de la conversacion y el humor, junto con la 
bebida y comida. Sin duda el soldado lo llevaba consigo para su 
intervencion en tal acto, como los otros para esa u otra oportuni- 
dad, mas vacilamos en atribuir alguno a su autona, si acaso este 
solo que consideramos el mas flojo y convencional de los tres. 

Especimenes de ditirambos que, como es sabido, estan en el 
oscuro trasfondo del origen de la lirica y la tragedia, son los frs. 
14-17. El papiro que los contiene es del s. 111 d. C., pero ellos de- 
ben de ser del iv a. C. Su verso es trocaico y la tematica baquica, 
como corresponde. El dios mencionado, sus coros y danzas y el 
vino protagonizan el fr. 14 y conjeturablemente el 16. 

Rematan el conjunto de poesia lirica general un breve grupo 
de canciones folkloricas tardias de neta indole popular: la simpli- 
cidad Iexica, reiteradas anaforas, facil ritmo e ingenuo encanto lo 
delatan en las tres, sin que ello desdiga su innegable belleza y ca- 
lidad. 

Son nuestros frs. 18-20. El primero, num. 18, es una Aulodia, 
cancion acompanada musicalmente por el aulos, instrumento de 
viento comentado en nota 45. Consta en un papiro del s. I .  Su me- 
tro es el miuro o hexametro con penultima breve, segun el analisis 
de Maas, Philol. Woch. 25 (1922). y esta dispuesta en anagrama 
con las iniciales de cada estrofa por orden alfabetico desde la th 
(theta) perdida del primer verso hallado hasta la ch (chi) de la ulti- 
ma. Claramente incompleta, comenzaria por una serie de estrofas 
mutiladas en la columna 1 del mismo papiro, con iniciales desde la 
alfa hasta la gamma, y remataria con iniciales desde la psi hasta la 
omega en otro papiro; tal vez el de Oxirrinco 1 15, aunque es pro- 
blematico el que pertenezca al s. 111. Naturalmente, la letra 1 co- 
rrespondiente a la segunda estrofa es la lectura itacizada de El 
propia de la epoca. Las correcciones del texto griego son de Hunt. 
Su empleo y motivos responden al festivo de los banquetes. Pre- 
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sente esta entre sus motivos populares el deseo de mhgicos bienes, 
como fuentes espontaneas de vino, miel y leche, junto a los realis- 
tas o Iudicos del buen &ter, el verdadero saber humano de in- 
dole pragmatica, el poder, la musica o el tema de la muerte inevi- 
table e igualadora, siempre con la breve cola del estribillo a cada 
estrofa: rtoca para miw. 

Los dos siguientes, 19, Cantinela de marineros, y 20, Vientos 
rodios, revelan su condicion de tardios por la expresidn del ritmo 
poetico diviso entre el metro y el acento. El primero es una Sincri- 
sis o Contraste peculiar de la epoca imperial. El metro lo constitu- 
yen monometros anapesticos con yambo de palabra paroxitona o 
llana a modo de rima al final de cada verso. El Contraste se esta- 
blece entre marineros del mar y fluviales del Nilo. De su estudio 
se ha encargado Hense. El segundo, inscrito tambikn en un papiro 
fechado hacia el s. III o tal vez ir d. C., tiene un mayor aire folklo- 
rico, de ingenuidad casi infantil por el supuesto magico poder del 
cantor sobre el mar y el viento. Es, pues, como la otra, cancion 
marinera, pero en ella es mas dominante el elemento ritmico de la 
acentuacion. 

La inclinacion partio de ambos. 
Nos unimos. Fiadora fue Cipris 
del amor. Y dolor me posee 
cuando recuerdo 
como me besaba, mientras con desidia 
iba a dejarme 
el inventor del desasosiego 
y fundador de mi amor. 
Eros me domino. 

no lo niego. I o 
Astros queridos, y senora Noche, mi confidente 
acompaname aun junto a quien Cipris 
rendida me lleva 
y el mucho Eros que me domino. 
De guia llevo el mucho fuego 
que el alma abrasa. 
Mas me ofende, mas me aflige 
que el seductor 
que se jactaba y aseguraba que Cipris 
no era causante de nuestro amor, 
no se culpe ahora 
de la ofensa que ocasiono. 
Voy a enloquecer, pues celos me poseen 
y abandonada me abraso integramente. 
Echame al menos coronas de flores 
que abracen mi cuerpo en la soledad. 
No me dejes, senor, ante la puerta cerrada, 
aceptame. Consiento, anhelo ser tu esclava. 
Gran esfuerzo conlleva amar locamente, 
pues preciso es celar, contener y persistir. 
Y si en uno solo te posas, seras insensato, 
pues amor unico hace enloquecer. 
Enterate que poseo animo invencible, 
cuando Discordia me domina. Enloquezco 
si voy a yacer sola 
y tu te apresuras hacia otros abrazos. 
Mas si ahora nos enfadamos, preciso es pronto 
reconciliamos. 

para eso amigos tenemos 
que juzguen quien ofendio? 40 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
B. P. GRENFFLL, An Alexandrian Erotic Fragmeni, Oxford. 1896. 

193.-29 
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2 (6 P.) 

QUEJAS DE HELENA 

A Oh tu, que te revelaste grato 
goce cuando me amabas, 
cuando con lanza hostil 
la ciudad 

5 de frigios destruiste y solo 
de nuevo a la pauia 
transportar mi lecho querias. 

Pero ahora sola me dejaste, 
y abandonaste. cruel, esposa 

10 que ejercito Danaida 
persiguio, 
por quien hija virgen 
arrebatara Artemis 
como victima a Agamenon. 

Tebtunis Papyri 1 3. 

3 (5 P.) 

C A N C I ~ N  DE MARISA 

MUJER: Ignoro por que por ti sufro o me alegro 
y luego yazgo con otro, amandote tanto. 
Pero, por Afrodita, un gran consuelo tengo, 
que a mi lado en prenda tu vestido yace. 

Haz lo que quieras. 
Mas no golpees el muro, pues haces ruido. 
por la puerta, en cambio, tienes mi aprobacion. 

J.  P. P n u i s  y H. THIERSCH, Painted tombs at Morissa. 1905. pag. 57. 

4 (38 P.) 

MONODIA DEL MORMIL~N 

Siendo mormilon, (por orden de) imponente (varon 
partiste), sosteniendo en las potentes manos 
(arrojarredes) por arma la espada tan s610. 
!Ay, ay, cuan sola (entre males) me dejaste! 

que cines (coronas) de rosas? A ti (te 5 

digo, pues en peligro) esta nuestro muchacho, que con 
(fieras) tembles persuadieron a combate singular. 
i Que (a Cipris llegue) mi ruego y no lo desoiga! 

(Mas si algun) oro de tu (duefia) tienes, oh muchacho, 
persuade al gravisonoro y potente (mortal a que 1 o 
con 61 desista) y con purpureos (vestidos en cantidad). 
(!Y jurale para despues) el doble de todo aportar! 

Ryland Papyri 1 15. 

5 HOMBRE: Pero yo parto a la carrera y te dejo 
todo el campo libre. 



POES~A HELEN~STICA MENOR 

S (26 P.) 

Venid, venid de alli quienes 
adelante os dirigisteis. 

sera la joven? iQu6 
distinguida (gracia) la 
envuelve ***! 324. 

Papiro Oxirrinco 1 9. 

6 

NUEVE DONCELLAS 

Nueve jovenes llegamos junto a la gran Demeter, 
todas doncellas. todas con hermosos vestidos, 
con hermosos vestidos y magnificos collares 
de dentado marfil, semejantes de aspecto ***. 

Papiro Oxirrinco 1 8. 

324 El cantor dirige, en tanto describe, la acci6n de las danzarinas. En estos 
versos las que han avanzado bailando deben retornar al punto de arranque. si- 
guiendo el ritmo. De este modo continua el canto alternando el elogio de la 
belleza o gracia de las jovenes con las prescripciones de los pasos y evolucio- 
nes del baile. 

7 (8 P.) 

AFORISMOS ER~TICOS 

a 
Quienes a Eros reprendeis, ignorais 
que llama inflamada, con aceite quereis apagar. 

b 
Alma de amante y lamparilla al viento, 
tan pronto se inflama como se apaga. 

C 

Cuando bebemos *** nos embriagamos y no razonamos. 
Asi amor con ardientes *** me abraso. 

Tebiunis Papyri 14. 

8 (7 P.) 

MONTE BOSCOSO 

Sonoras aves 
doradas recom'an el 
desierto bosquecillo y en puntas 
de ramas de pino sentadas 
trinaban o cuchicheaban 
en confuso clamor. Y 
unas entonaban, otras seguian, 
unas callaban, otras clamaban. 
Emiten entonces los montes sus voces 
y a su parloteo en boscosa canada 
responde eco gozasoledades. 
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Y dociles artesanas carirromas, 
las abejas alidoradas, 
incesantes cosecheras del verano, 
gravisonantes, pierdeaguijones, 
alfareras, malamantes 
al descubierto el dulce 
y melifluo nCctar extraen 325. 

Tebtunis Papyri 1 3. 

9 (10 P.) 

LOAS DE HOMERO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de Atenea 

el linaje y de etolos raza elea 
y oleaje de Dima y vecinos del glauco mar 
locrios acantilados y de tripodes 
criseos consagrado monte oracular 
y teumnesias atalayas flotantes 
y vastago de cosechas de Erictonio, 

"5 El eplteto amalamantesm debiera ser mejor desanruntes, en relaci6n 
con desamor, dado que mas que la conducta de las abejas con los zhnganos 
pretende reflejar la ausencia de aparejamiento con ellos. Sobre los lexemas de 
voz y sonido en la koinl. el unificado idioma de las poblaciones heldnicas o 
helenizadas de la epoca, cf. J. A. MARI~N. El campo semantica del sonido y la 
voz en la Biblia griega de los LXX, Universidad de Malaga. 1986, y sobre tal 
ltxico en Hesfdo, con quien esta tin endeudada la pocala dejendrina, cf. otro 
trabajo nuestro, *al campo scmAntico & loa susrruitivoa & sonido en H e s b  
don, comunicacion al Vii Congr. de Est. Clas. de 1987 en Madrid. p publi- 
cado por circunstancias ajenas al autor. no en sus Actas. sino en Analecta Ma- 
lacitana X, 2 ( 1987). 207-1 8. 

que soberana Palas entre mortales 
con lanza y saber sobresalientes conformo 326. 

Todos, Homero, la loable naturaleza 10 

de tus himnos heroicos por Clites 
de hombres transmiten y celebran 
y de Musas la inextinguible voz, 
que tu entre incesantes fatigas 
bordaste y como un mar 
espumeaste *** para otros 
mortales sobre acantilados. De tu *** 

no sin sabiduria, 
y tenacidad *** como antorcha 
Olimpica *** 
a cuantos de mortales preceptos divinos 
***, pues la de aquellos 

Berliner Klassikertexte V 2,  13 1 sigs. 

10 (11 P.) 

o R ~ u L O S  DE CASANDRA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
esplendida *** 
*** joven esposa la orla 
entonces *** 

326 El apelativo •áoleaje de Dima~ alude a Acaya, y los VV. 5-6 a Focide y 
Beocia respectivamente. Erictonio. mitico hdroe. era hijo de la diosa Tierra, 
como sus descendientes los Erictonidas que sirven para nombrar a los autocto- 
nos atenienses. segun la mentalidad griega. No obstante, con el mismo padre, 
Hefesto, otras versiones le hacen hijo de Atenea. Personaje homonimo distinto 
es el homerico rey de los dardanos. 
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de temble cabellera *** 
feliz los juramentos *+* 
*** cayo bajo la propia 
gamella de necesidad y servil canto, 
entre jovenes (doncellas), de lastimero 
griterio gimio y lanzaba sobre costas, 
que acompafiaban su llanto, 
la soberana (poseedora de) cetro antes 
y ahora esclava bajo estandarte danao. 
Pues he aqui que (de familia) el antiguo 
vaticinio refuta tanta nobleza de partos engendrada. 

(mi ser) sembro o para quien 
bajo el cenidor la atadura solto 
la soberana (Il)itia, nueva Atropos?•â 
•áOportuno es descubrir en oscuros 
libros la razon oculta, necesario 
(exponer) a la luz noticia firme 
para mortales, que en mi (sola) 
enraiz6 (de tu linaje) el soberano 
del feliz parto•â. Desdichado canto 
profetico ha116 ante sagradas puertas, 
cuando estrepito de broncineo resonar turbo 
(odiosa) melodia (de armonia) sin musica, 
y con mistica (voz oracular) quien con lira 
inteligente (musa) canta, la hizo vaticinar. 
Y el linaje de aquellos en medio planto 
como ornamento a los que por su excelencia 
alcanzo solo la fama, pero sobre cada 
hecho (fallaban). Y a los que de ellos 
el relato de (tu) interpretacion se apropia, 
ahora con mas nitidez *** 

11 (19 P.) 

EUFORATDE 

Mezcla en cratera coronada de Gracias 
y brinda con secreta consigna. 
Haz seilal de que doncelliles 
himnos infinitos trencemos 
por Troya en dia de lanza arrasada 
por apresador de nocherniego espia 
junto a naves sempirnemorables. 

12 (20 P.) 

MNEMOSQNE 

iOh dulcisima madre de las Musas, 
inspiranos junto con la 
(sacra prole) de tus hijas! 
Variado canto recien 
brotado entonamos 
con nuevo arte. 
Rocio de Aqueloo humedecio (la nave). 
(Cesa) de avanzar, contCn el pie 
quita las alas del velamen y ancla al punto 
en arenosas (costas). 
Sea asi. Respeta al mar y junto a tierra 
evita del Noto la penosa, terrible 
demencia de marinovagabundeo. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Berliner Klassikertate V 2. 134 sigs. 
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13 (21 P.) 

ESCOLIO 

Salud, companeros (comensales), pues bien 
comence, bien culminare mi discurso. 
Preciso es en reuniones de amigos con tal 
objeto, mediando virtud, reir y bromear, 

5 gozar de compaIlia y charlar entre nosotros 
y chanceamos de cuanto risa suscite. 
Seriedad venga despuCs y por turno o6 a quienes 
hablen. Esa es la virtud del comensal. 
Y al simposiarca obedecer, pues son Cstas obras 

I o de hombres de bien y bien hablar merecen. 
Berliner Klassikenexte V 2.56 sigs. 

14-17 (22-25 P.) 

FRAGMENTOS DITIRAMBIcos 

Inmortales jardines alli de variadas flores, 
junto a umbrio bosque, de delicadas doncellas 
baquicos coros acogen en sus regazos. 

Quien con danzas y alegria goza. 

(Oh) deiicia grata en su estacion, 
de mortales alivio de fatigas. 

Oh poderosisimo demon, hijo de casta 
madre, a quien en otro tiempo engendro 
Cadrno en opulentisima Tebas. 

Papiro Oxirrinco 1 9. 

18 (37 P.) 

AULODIA 

Ni busques ofender ni repliques ofendido. 
Evita luchas, evita muertes. Ahorrate pendencias. 
Poco te fatigaras y ademas no te arrepentiras. 

Toca para mi. 

Primavera, verano, invierno viste: eso es todo. 
El propio sol se oculto y deberes la noche aleja: 
no te esfuerces en saber en donde el sol o el agua, 
sino donde las coronas y perfumes compres. 

Toca para mi. 

Tres fuentes espontaneas de miel quisiera tener, 
cinco de fluida leche, diez de vino y doce de perfume, 
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dos de aguas heladas y tres & nevadas. 
Y un chico y una joven con la fuente quisiera tener. 

Toca para mi. 

Flauta lidia, lidios acordes de lira. calamo 
frigio y taurinos timbales se afanan por mi: 
vivo esto me apasiona cantar, y cuando muera 
en mi cabecera la flauta poned y la lira a mis pies. 

Toca para d. 

de riqueza, medidas de pobreza quien hallo? 
medida del oro quC hombre, a su vez. descubrio? 

Pues hoy quien dinero tiene, mas dinero aun quiere 
y siendo rico el desdichado, como un pobre se atormenta. 

Toca para mi. 

Si un cadaver ves y por mudas tumbas transitas, 
comun espejo miras: tal te aguarda el muerto. 
Prestamo es el tiempo; el vivir, cruel prestamista, 
y cuando lo quiera reclamar, con llanto devolveras. 

Toca para mi. 

Rey era Je rjes que afirmaba partir todo con Zeus, 
y con solo dos gobernalles hendio las aguas lemnias. 
Prospero era Midas, tres veces prospero Ciniras, 

quien al Hades llega y mas de un obolo lleva? 
Toca para mi. 

Papiro Oxirrinco XV 1795. 

19 (32 P.) 

CANTiNELA DE MARINEROS 

Marineros de alta mar, 
tritones de aguas saladas 
y nilotas de comentes dulces 
que surcais rientes aguas, 
referid, amigos, el contraste 5 

entre el pielago y Nilo fecundo. 
Papiro Oxirrinco 111 425. 

20 (33 P.) 

VIENTOS RODIOS 

A vientos rodios ordenaba 
y a demarcaciones maritimas 
cuando navegar yo queria. 
Cuando quedarme queria, 
decia a demarcaciones maritimas: 
•áNo *** golpeeis piklagos, 
sino someteos a navegantes•â. 
Que apremia pleno viento: 
•áContCn tus soplos. y tu, Noche, 
concede aguas transitablesn. 1 0  

Papiro Oxirrinco XI 1383. 
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Abordamos ahora con brevedad la himnografia religiosa o 
cultual, pues te6rica y genericamente la tratamos con motivo de 
diversos autores que mencionabamos, aun cuando someramente, 
en la Introduccion. Preferimos comenzar por un himno tardio por 
estar dedicado a TgchE o Fortuna, deidad por excelencia del Hele- 
nismo. Nadie como ella lo representa mejor en sus grandes pug- 
nas y continuos y contrastados avatares socioeconomicos y cultu- 
rales, una vez ocumdo el creciente descreimiento de las clases 
media y alta, sobre todo, con respecto a los dioses tradicionales. 
En el himno mismo, 1 nuestro, se cuestiona a que deidad anterior, 
siempre demones menores. debe equipararse o sustituir. pero el 
verso final no deja lugar a dudas de que es ella quien gobierna del 
principio al fin la vida de los hombres. Su descripcion es la habi- 
tual de estos tiempos. Y aunque no podamos ni negar que 
sea propiamente un himno cultual, tiene. no obstante, en lineas 
generales las caractensticas formales del himno. El metro es inse- 
guro, quiza mixto de yambos y dactilos. y manifiesta el olvido de 
la estructura de la lfrica clasica. El papiro pertenece al s. III d. C., 
escrito por un iletrado en razon de sus abundantes faltas de orto- 
grafia. 

Los siguientes himnos, 2 y 3. son, palabra de mas o de me- 
nos o una por otra, el mismo Pean a Asclepio, solo que uno de la 
ciudad de Eritras, Lidia de hacia el 360 a. C., y el otro de la de 
Dio, actual Caritza de Macedonia. Y a la par son identicos a 

otros dos, uno descubierto en Ptolemais. actual Menschih de 
Egipto, de entre 98-103 d. C., reinado de Trajano, y el segundo, 
fragmentario, del s. iv a. C.. grabado en el Asciepieo de Atenas, 
cf. Inscr. Gr. 111 171 C. pag. 490. Ello hace pensar en su conver- 
sion en himno oficial de todos los Asclepieos helenos debido. 
segununente. a su perfecta estructuracion del mas puro rigor cla- 
sico: invocacion de ritual repetida como efimnio o estribillo, aso- 
ciacion de Esculapio a Apolo, Higia o Salud y otras deidades de 
lo mismo como relato genealogico y tipico ruego final de saluti- 
fera vida. La composicion es de tres estrofa con efimnio y un to- 
tal de 27 dimetros dactilicos. El de Eritras contiene ademas otro 
himno dirigido a Apolo, pero se conserva excesivamente frag- 
mentado y lacunoso. 

El num. 4 es el celebre Pean Delfico a Apolo transmitido con 
notacion musical y referencia al acompanamiento de citara, que 
tampoco era el unico instrumento tocado, como revela el texto. 
Solo se ha perdido el nombre de su autor, un ateniense. Sus ejecu- 
tantes eran una cofradia de artistas profesionales de Atenas, en 
principio Dionisiacos, pero las creaciones de nuevos festivales los 
convertian en celebrantes itinerantes de cualquier deidad. Su fe- 
cha oscila entre 138-28 a. C. La atribucion a Cle6cares es recha- 
zada hoy dia por considerarsele mas antiguo que el canto. El me- 
tro es cretico resuelto en peones, el modo musical frigio, mixto de 
escalas diatonica y cromatica. Su lenguaje sencillo es, no obstan- 
te, vivido y fluido con bellas descripciones del ceremonial del cul- 
to. Termina con la evocacion de la historia del Santuario Delfico 
desde sus origenes hasta la impia y reciente invasion de los gala- 
tas del 279-78 a. C. 

El 5 es aportado por Lloyd-Jones y Parsons: un modesto Him- 
no a Demeter en metro dactilico arquiloqueo, hallado en un papi- 
ro egipcio del s. iii a. C. Narra la primitiva teogonica distribucion 
del Universo, mas falta el papel asignado a Demeter, Ceres roma- 
na, diosa de la agricultura. El autor conocia el himno homerico a 
la misma diosa, como muestran sus alusiones, asi como la Teogo- 
nia hesiodica e himnos calimaqueos. Llama la atencion el menudo 
detalle alejandrino de la apelacion a las laboriosas abejas, supues- 
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tas sacerdotisas de la diosa, y el apelativo dado a Hades de •áAge- 
silasn (•áEl reunepueblos~), que oculta el topico literario de •ála 
muerte comun a todos•â. 

El famoso Himno de los Curetes, num. 6 nuestro, fue descu- 
bierto en Palaikastro, Creta. en 1903, dedicado a Zeus Dicteo (del 
monte Dicte). Su objeto era la ceremonia anual de transicion del 
joven (koaros, en griego) a adulto, con la consiguiente integracion 
de facto en su sociedad, a que atienden los ultimos versos, 45 sigs. 
Por ello Zeus es el KoQros Mayor y se recuerda su nacimiento, 
ocultado por su madre, Rea, a Cronos, su padre, y la crianza asis- 
tida por los Conbantes con sus ruidosas danzas guerreras justifi- 
cadas mtticamente para apagar el llanto del dios. Se celebraba en 
la gruta Dictea. Se cantaba y danzaba con brincos y culminaba 
con la marcha o procesion hasta el altar divino. Salta a la vista su 
similitud con los Salii romanos, advertida por Dionisio de Hali- 
carnaso, Historia antigua de Roma 11 70. La datacion es de hacia 
el 300 a. C., aunque los dos textos transmitidos no sean los origi- 
nales y correspondan al s. in d. C. El lexico es el de la koine tenida 
de dorismos cretenses y su constitucion mktrica de un total de seis 
estrofas con estribillo es trocaica. 

El 7 es un fragmento de Pean consagrado al divinizado Tito 
Flarninino, compuesto en dactiloeptuitos. caso del dxodo o •ásali- 
da•â conservado por Plutarco en el texto de la Vida de Tito, y dac- 
tilos solos. Choca la total sumision griega al vencedor romano. 

Mucho mas interesante y bello es el 8, Himno a los Dactilos 
I&os & Eretria, Eubea, del s. rv a. C. Eran estos demones de la 
metalurgia, magos y curanderos, como su antecesor Euriteo, men- 
cionado en el canto y especie de humanitario heroe cultural al 
modo de Prometeo. Estaban asociados a DemCter como la Gran 
Madre y guardaban tambien, como los Curetes, estrecha relacion 
con Zeus. Sus nombres son ofrecidos por Pausanias, V 7.4: Hera- 
cles, Peoneo, Epimedes, Yasio e Idas. La zona de su culto era Le- 
lantine, justo donde habfa una rara mina de cobre y hierro en rela- 
cion con sus actividades, segun refieren Estrabon, X 9. 447, y 
Apolonio Rodio, 1 1 129. Pero su culto se encuentra igualmente en 
Epidauro y tiene paralelos en Mileto. El metro es dacdlico, trime- 

tros seguramente, pero los versos estan demasiado mutilados para 
saberlo con exactitud. 

Incluimos tras estos himnos de celebraciones cultuales otros 
dos de signo y cufio mas personal, que por atribuirse con interro- 
gante a Mesomedes. hacemos acomp-u  & una introduccion a 
este autor. 

1 (34 P.) 

HIMNO A FORTUNA 

Multicolor, diversiforme, pedialada diosa 
cohabitante de mortales, Fortuna omnipotente, 
jcomo podre mostrar tu vigor y naturaleza? 
Lo elevado y respetable, con tu presencia, 
cubierto en nube oscura deshiciste sobre la tierra. 5 

y lo bajo y despreciable, alado. tantas veces, 
mucho, oh demon. elevaste a las alturas. 

invocamos sombria Cloto 
o Necesidad aprestadestinos 
o veloz Iris mensajera & Inmortales? 1 o 
Pues de todo el principio y el fin de todo posees. 

Berliner Klassikcrrexre V 2. 142. 

2 

PEAN ERlTREO A ASCLEPIO 

A Pean. de insigne saber, jovenes, 
cantad a Latoida el Flechador, 

iC Pean, 
193.-30 
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El, con gran goce de mortales, engendro, 
unido en amor a Coronide 
en tierra Fiegiea, 
iee Pean, a Asclepio, 
ilustrisima deidad, 

ie Pean. 

De este asimismo nacieron Macaon 
y Podalirio y Yaso, 

ie Pean, 
y Egla, de bellos ojos y Panacea, 
hijas de Epione junto a la pura, 
muy insigne Higiea, 
iee Pean a Asclepio, 
ilustrisima deidad, 

ie Pean. 

Te saludo, propicio ven 
sobre mi espaciosa ciudad 

ie Pean, 
y concedenos, examinados y gozosos, 
ver la luz del sol junto a la pura, 
muy insigne Higiea, 
iee Pean a Asclepio, 
ilustrisima deidad, 

ie Pean 327. 

Inscripciones Griegas 111 1 ,  171 C, phg. 490. 
WILAMOWIR. Nordionische Sreine. 1909, p8g. 38 e. 

327 Coronide (•ácorneja•â) es sobrenombre de Egla, hija de FLegias, el cual 
era natural de Epidaum y estaba casado con la tesalia Cleomena. Amada por 
Apolo dio a luz a Asclepio (Esculapio). La corneja, antigua deidad teriomorfb 
ca, estaba asociada al culto de Apolo. segun vimos en el Coronisma o Cancion 

PEAN DE DIO A ASCLEPIO 

A Pean, de insigne saber, jovenes cantad 
a Latoida el Flechador, id, oh ie Pean, 
El, con gran goce de mortales, engendro, 
unido en amor a Coronide, hija de Flegias, 
iee Pean, a Asclepio, ilustrisima deidad. ie Pean. 5 

De este asimismo nacieron Macaon y Podalirio 
y Yaso y la muy invocada Aceso, oh ie Pean, 
y Egla de bellos ojos y Panacea, hijas de Epione 
junto a la pura, muy insigne Higfa, 
ie Asclepio Pean, ilustrisima deidad, iC Pean. 
Te saludo, propicio ven sobre la espaciosa 
ciudad de Dio, ie, oh ie, oh ie Pean, 
y concedenos, examinados y gozosos, ver la luz 
del sol junto a la pura, muy insigne Higia, 
iee Asclepio Pean. venerabilfsima deidad, 15 

ie Pean. 

Inscripciones de Macedonia. Atenas, 1915. phg. 8. 

de la corneja de Ftnice, al modo del hguila a Zeus, la lechuza a Atenea, etc.. 
con doble simbologfa, la predictiva y la de la fertilidad y fidelidad de la pare- 
ja. Asclepio. dios de la Medicina. de quien se ofrecen tambitn otros origenes. 
capaz incluso de resucitar a los muertos, fue matado por Zeus a causa de intro- 
ducir tal contradiccion en el orden natural y transformado en la Constelacion 
Serpeniario. Sus hijos Podalirio y Macaon son htroes medicos de la Iliado. 
Cronicas miticas tardias le otorgan como esposa a Epione, de quien tendna las 
hijas Aceso, Yaso, Panacea. Egla e Higia o Higiea. Su culto, seguramente ori- 
ginario de Trica. Tesalia. tuvo como establecimiento central a Epidaum. El 
tennino que traducimos por •áexaminados•â en v. 22 debe entenderse mtdica- 
mente y con resultado satisfactorio, como es logico. 
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Canci6n con acompaiiamiento de citara (?) al dios. (compuesta) 
por el ateniense +**: 

(Escuchad) quienes Helicon post%% de espeso bosque, 
del muy tronante (Zeus) hijas de bellos brazos, 
venid para al consanguineo pelidorado Febo con canticos cele- 

[brar. 

El, sobre la bicumbre sede 
5 de esta roca del Pamaso, junto a muy insignes delficas, 

a la fuente Castalia de hermosa corriente se llega, 
cuando sobre promontorio delfico visita el profetico penon. 
(Oh tu), insigne gran ciudad de Atica, que por deseo de ar- 

[mada 

Tritonide habitas intacto suelo. Y en tus santos altares 
lo quema Hefesto muslos de jovenes toros 

y a la par arabe incienso hasta el'0limpo se expande. 
La flauta, de suave resonancia, con eolia melodia hace sonar 

[el canto. 

La dorada citara, de dulce rumor, da cadencia a los himnos. 
Y el gremio entero de artistas, al Atica pertenecientes, 

15 a ti. insigne por el tanido de citara, hijo del poderoso (Zeus 
cantan) junto a este peilon de nivea cima, 
a ti (que veraces augurios) inmortales a todos los mortales 

[predices, 

desde que (ocupaste) el profetico tripode, (que odiosa) ser- 
[piente guardaba, 

desputs de traspasar el enroscado cuerpo moteado (con dardos) 
20 y expirar no sin emitir (continuos) amenazadores silbidos la 

[fiera. 

**+ Y (cual) Ares sacnlego 
de Gailatas violo *** 328. 

5 (990 L1.-J. y P.) 

HIMNO A DEMETER 

Un himno a la renombrada Demeter comienzo a entonar, 
*** venid, atended, abejas. 
En el centro entre los dioses inmortales dispusieron 
las suertes de quien que temtorio dirigiera. 
Primero a Posidon, que posee en sus manos el tridente, 5 

toco obtener el hondo mar de salados remolinos. 
Zeus el Cronida obtuvo, como posesion real sempiterna, 
el grandioso cielo todotachonado de estrellas. 
Y obtuvo el tartaro Agesilas ***. 

Papiro Berlines Inv. 1 1793. 

328 Las primeras deidades referidas son naturalmente las Musas, hijas de 
Apolo. Tritonide es Palas Atenea, segun vimos en otro pasaje. La porcion per- 
dida al final relatada el milagroso salvamento del Santuario por obra de Apolo 
de la sacnlega irrupcion de los barbaros galatas de Breno. Cmsius hace un in- 
tento de rcconstniccibn de esos versos, que Po- recoge en la pag. 146 de 
su Collect. Alexandr. Se ha comparado este himno por su composicion en sep- 
tuple particion al cClebre ndmos de Terpandro. Destaca de ella que no hay res- 
ponsion estrofica. 
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HIMNO DE LOS CURETES 

16. poderosisimo Curo, 
mis saludos, Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un ano ven 
y altgrate con el canto 
que te tocamos con liras 
alternadas con flautas 
y en pie entonamos en tomo 
a tu altar bien protegido. 
16, poderosisimo Curo, 
mis saludos, Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un ano ven 
y altgrate con el canto. 
Pues aqui a ti, joven inmortal, 
(numdores porta) escudos 
tras recibirte de Rea, el pie 
(batian y repercutian). 
16, poderosisimo Curo, 
mis saludos, Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un ano ven 
y alegrate con el canto. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de la bella Aurora. 

16, poderosisimo Curo, 
mis saludos, Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un afio ven 
y alegrate con el canto. 
(Las estaciones) cada ano (brotan) 
y Justicia inmortal administra 
y a (todos) los vivientes rige 
Paz, amiga de prosperidad. 
16, poderosisimo Curo, 
mis saludos. Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un ano ven 
y altgrate con el canto. 
Con nosotros sobre las cubas bnnca, 
y sobre rebanos de bella lana brinca, 
y brinca sobre sembrados con fruto 
y sobre los campos en su sazon. 
16, poderosisimo Curo, 
mis saludos, Cronida, 
esplendor omnipotente, 
conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un afio ven 
y alkgrate con el canto. 
Sobre nuestras ciudades brinca, 
sobre surcamares naves brinca, 
sobre (nuevos) ciudadanos brinca, 
sobre la insigne Ternis brinca. 
16, poderosisimo Curo, 
mis saludos. Cronida, 
esplendor omnipotente, 



POES~A HELEN~~TICA MENOR POES~A L~RICA RELIGIOSA 

conduciendo deidades llegas. 
A Dicta por un ano ven 
y altgrate con el canto 329. 

Annnal of the Brirish School ar Athens, XV, pdg. 339. 

A romanos muy magnffica fidelidad 
velar con juramentos respetamos. 
Jovenes, cantad 
al poderoso Zeus y a Roma, 
a Tito y, a la par, a fidelidad 

329 Deben tenerse en cuenta para el texto y su interpretacion algunas con- 
sideraciones muy veroslmiles de M. L. WEST. •áThe Dictaean Hymn to the 
Kourosr, The Joum ofHellcn. Srud, 85 (1965). 149-59. En primer lugar, sus 
consideraciones dialectaics que corroboran la fecha otorgada con anterioridad 
al himno, enire los siglos iv-iii a. C. Igualmente la posible separacion en la 
scriptio continua del texto del vocablo que traducimos por •áesplendor, en dos 
palabras, ua la tierras y el pronombre relativo uquer (griego gdn hos por ga- 
nos) con el resultado para el castellano dentro del estribillo de atu que llegas a 
la tierra / conduciendo dcidadcs~ en vez de aconduciendo deidades llegas*. 
Y la posibilidad de que en lugar de apier en v. 19. se trate por involuntaria 
metatesis del copista heleno de aarmasr (hdplri en griego por pola en lugar de 
po&, interpretacion de Bosanquet). Asl como en v. 46 *Ea pues. senon, por 
*Con nosotros,, ambas posibles. En cuanto a la interpretacion, West atiende 
mas al aspecto de fertilidad de la vegetaci6n o espiritu del ano nuevo que a la 
ceremonia de iniciacion de los jovenes. Ambas c m  festividades sefieras en la 
vida primitiva de los pueblos antiguos. De ese modo los Curetes. tkrmino 
equivalente a kolroi. representarian el papel masculino que representan en la 
vegetacidn las Ninfas, a veces llamadas Mrai. En materia tan desconocida his- 
toricamente son perfectamente aceptables una y otra version, esto es, la de PG 
WELL y la de WEST. 

de romanos, iee, ie Pean, 
oh Tito salvador. 

h m a ~ c o ,  Vida de Tito Flaminino XVI. 

A estos de Zeus en amor (unida) 
*** (pario Ida ***) 
y, entre ellos, el enc(antador ***) broto 
de sus manos, quien todo (w*) 
Euriteo, quien primero fue (en descubrir) 
preservadores farmacos *** 
y primero en ejercer medicina (antecesor de quienes) 
de la montaiiesa Madre revelaron (el metal) *** 
el primero en plantar arboles *+* 
de Febo Apdo *** 
Y de Euriteo y *** 
hijos de Zeus *** 
de los antebrazos, de los que tarnbikn 
ser de dioses para todos, *** 
de Hefesto y de Ares *** 
y del silvestre Pan 
a la sazon 
emergio *** 
y Damnarneneo *** 
tter (?) * ** 
vaticinio en Sidena *** 
Estos son los Dactilos *** que *** 
de la montanesa Madre revelaron (el metal) 
y lo producian ** * 
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25 a la sacra aldea de Frigia *** 
y llevandolo consigo a *** 
arrofi enfurecida *** 
porque le debemos *** 
no queria sacar de la encina *** 

30 a Frigia *** 
los que robando *** 
primero (?) * * * 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
con sangre de lobos impregnados *** 

35 los instrumentos el artesano *** 3m. 

Imcripciones Griegas XII 9. num. 259. 

330 La madre de los Ddctilos, segun el escoliasta del texto, es Ida (o Ide), 
version por la que optamos nosotros en v.2 de acuerdo con el toponimo a que 
estas deidades menores estan adscritas y el nombre de uno de ellos. Idas, ver- 
sion masculinizada de aqutlla. En cambio, en Apolonio de Rodas es Anquiala. 
En v.3 •áencantadon> ha de entenderse como mago o hechicero. En v.7 enten- 
demos que falta la alusion al parentesco existente entre Ewiteo y los Ddctilos 
y el pronombre relativo sujeto de la siguiente oracion. Mas por ignonir con 
exactitud cual era este y si se mencionaba expresamente a ellos. no debe en 
este caso considerarse el relleno conjetura. sino mero complemento para la in- 
teligencia del texto traducido. El resto esta en tales condiciones de deterioro y 
nuestro conocimiento actual del tema tan deficitario que es casi imposible 
cualquier restauracion firme. No obstante. alguna aporiacion hace el trabajo 
relativamente reciente de BENGT HEMBERG. •áDie Idaiischen Daktilenm, Eranos 

50, 1-4 (1952), 41-59, que recopila y comenta todas las fuentes al respecto. 

Identidad y obra 

Natural de Creta, fue liberto de Adriano, que le tuvo en gran 
estima. En su honor precisamente compuso Mesomedes una Loa a 
Antinoo, el joven amante del Emperador que perecio arrojandose 
al Tiber por el, para librarle de maleficios. 

Era musico y poeta lirico muy refinado en la orientacion mi- 
niaturista. Se nos ha conservado un total de doce composiciones; 
una serie de seis himnos, genero cultista ahora de cierta pujanza 
aun en este s. 11: A Phisis (A Naturaleza), Isis, ambos de su proba- 
ble autoria, y A Nemesis, Caliope, Apolo y Helios; otras poesias de 
materia mas Iudica y frivola, como dos epigramas, uno con motivo 
de adivinanza en relacion con la Esfinge y el otro una fabulita so- 
bre la invencion del cristal (Ant. Palat. XIV 63 y XVI 323); vanos 
poemitas de motivos y estilo similares dedicados a una esponja, al 
mar Adrihtico, a un reloj de sol, y dos fabulitas mas, la una sobre 
el cisne y el pastor y la otra acerca del elefante y el mosquito. 

Con el nos hallamos, asf pues, ante un arte virtuosista de per- 
fecta hechura metrica y armonica, y exquisita delicadeza, pero ex- 
presado en un lenguaje claro y sencillo, impregnado de un ligero 
tinte dono de su idioma nativo. Y, precisamente, es muy impor- 
tante que se nos haya transmitido la notacion musical de parte de 
ellos, al igual que ha ocumdo con algunos himnos de otros auto- 
res ya ofrecidos. aunque su interpretacion, como la de su mttrica, 
por su diversidad en razon de la composici6n y complejidad, esta 
aun por resolver. 

La mayoria de los textos fueron descubiertos en 1906, gracias 
al hallazgo del codice Ottoboniano 59 del s. XIII, pues hasta en- 
tonces 5610 se conocian tres himnos (A Helios y A Nemesis y el 
Proemio a Caliope) y los epigramas. 
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Himno unico en tierra 
y en surcamares naves 
se canta. En multiformes 
ceremonias celebracion unica 
es la de Isis la cornihonda, 
cuando de primavera o estio, 
cuando de invierno porta 
las recien brotadas riendas. 
Fuego de Hades te invocan, 
el Ctonico Himeneo, 
los partos de seres vivos, 
los Amorcillos de Cipris, 
a ti la generacion de ninos, 
el perfecto fuego imombrabie, 
los Curetes de Rea 
y la cosecha de Cronos. 
Todas las ciudades 
danzan en templos 
para Isis, la conductora 33'. 

331 Una segunda mano antepuso al himno sus caracteristicas metricas y 
musicales: composicion de yambos y pimquios (pie de dos silabas breves) al 
modo armonico hipolidio. Lo editaron S. LAMBROS, Neos Hellenomnlmon, en 
1900. pags. 3 sigs., y A. DuAns, Musle Belge, 1913, phgs. 135 sigs., y se lo 
atribuyo W I L A M O W ~  Griech. Verskuntst ..., phg. 5% sigs. a MESOMEDES. ai 
igual que el siguiente dedicado A la Na!umleza, si bien de este otro consta su- 
praescrito que sus pies son proceleusmiticos (pies de cuatro breves) y el modo 

Principio y generacion de todo, 
madre la mas anciana del Universo, 
Noche y Luz y Silencio 
que guardas todos los mitos 
y anuncias los hijos de 
Zeus a ilustrisima Rea. 
Pues acoges todos los mitos, 
ofrendas de actos humanos, 
tambien a mi primero el alma 
encamina por recta linea 
con impulso de lengua sincera. 
Con miembros de nuevo modelados 
sean articulaciones y plantas 
para medida de esta vida. 
Y tu, que con brillantes rayos 
la tierra toda alumbras, 
Eternidad de inextinguibles llamas, 

musical lidio. En lo demas tuvo tambiCn este segundo los mismos editores y 
comentaristas, salvo en lo que hace a Stuart-Jones, corrector tan solo del A lsis 
que ahora nos ocupa. Isis es la conocida diosa lunar egipcia acogida por los 
griegos durante el Helenismo. Ello justifica el epiteto ~comihondan o de cuer- 
no hondamente tomeado. La diosa, como Helios, es representada viajando por 
el cielo en un carro. Su espectro simbolico y cultual abarca, como puede ver- 
se, el imperfecto fuego de Hades y el perfecto celeste, la vida ultraterrena, por 
tanto, y la terrena y su generacion. La mencion aqui de los Curetes de Rea, la 
antigua diosa Tierra esposa de Cronos y la cosecha de este. esto es, su fertili- 
zadora emaxulacion, al permitir la escision del Cielo de ella, antes fundidos, 
apoyan la version de West sobre el analizado Himno de los Curetes en rela- 
ci6n con la vegetacion. El metro esta compuesto. en realidad. de crdticos y pe- 
ones con paiimbaquws entremezclados altemadamente (- - -). 
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penetrame con tus pupilas 
para escanciar el peso exacto. 
Pean. a tu bacante. 
Pues a ti la vida tiendo 
en tanto habito caducos miembros. 
Titan, apisSdate de atadura 
tanta de misero humano 332. 

Cddice Vaticano Ottoboniano 59, fols. 3 1-33. 

332 Era costumbre de los gnosticos atribuir sus ideas a famosos filosofos. 
Ello justifica la referencia a Pitagoras. Un aire mistico y misterico envuelve, 
en efecto, todo el himno. Y gnostica es por cierto la deidad del Silencio. Eter- 
nidad y Pean encubren el nombre migico del Sol. que como Rea es un antiguo 
Titan. al que tiende el alma del creyente en este imperfecto mundo que requie- 
re nuevas rmedidas~.  

Del total de los fragmentos de elegias transmitidos. escasos 
por cierto, apenas tres muestran un sentido coherente y compren- 
sible en su conjunto. Un cuarto dirigido a la soberana deificada 
Arsinoe, pese a la extension del texto conservado, la parte central 
de una columna, deja entrever tan mal su contenido completo que 
preferimos omitirlo con los restantes. 

De las tres elegias, la primera alude a la feliz edad aurea de 
Cronos en que el hombre vivia del regalo de los dioses sin peno- 
sos esfuerzos, de que se hace eco Cervantes. En la simplicidad de 
la edad y su tratamiento en el poema con razon advierte un espiri- 
tu cinico subyacente Weil, a quien se debe precisamente una ex- 
celente recomposicion de las porciones perdidas del texto, que se- 
guimos en lo fundamental. El poeta establece la comparacion de 
tan ingenua prehistoria del hombre con la mentalidad del Glauco 
hom6ric0, al cambiar su armadura de plata por la de bronce de 
Diomedes. Los restos del ultimo verso parecen sugerir la transi- 
cion a la belicosa edad de plata. Su lexico, comentado por Powell, 
es claramente alejandrino. 

La segunda elegia revela palmariamente que este genero de 
poesia ha dejado de limitarse al intimo ambito sentimental y per- 
mite ahora narraciones y discursos al modo epico. Su materia es la 
de una embajada durante una guem, por las fechas casi con segu- 
ridad la de la invasih galata sobre Europa. Por boca de un rey he- 
leno se resalta el contraste del salvaje y duro hombre nordico con 
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el refinado persa. que por lo mismo no pueden recibir el mismo 
trato belico. La principal cuestion planteada es la identidad del 
compositor del poema y la del soberano que habla en esos versos, 
en posible mutua conexion. Si se Vatara del segundo Athlida, ca- 
bria pensar que el autor fuera Museo de Efeso, pues sabemos de CI 
por el Lexico La Suda que escribio poemas de loa a Eumenes y 
Atalo. Otros probables monarcas. como Antigono Gonatas, sobre 
quien escribio Arato. o Antioco 1, elogiado por Simonides de 
Magnesia, son descartados por Lloyd-Jones y Parsons que, de 
acuerdo con Powell y Page, optan por Ptolomeo ii. Segun esta op- 
cion, comunmente aceptada, el tema seria el de la sumision de los 
mercenarios galatas rebelados contra el Rey. La victoria la celebro 
tambien Calimaco y comento Pausanias, 1 7, cf. Fraser, Ptolem. 
Alex., 11. pag. 926 y n. 355. 

El tercer fragmento procede de una Antologia elegiaca par- 
cialmente contenida en el Papiro Oxirrinco 2885. Es el texto me- 
jor conservado de los tres. Trata de funestos enamoramientos fe- 
meninos que llevaron la desgracia y ruina a sus familias y patria. 
Los personajes representados son Cometo, Escila, Medea y Poli- 
mela. y el poeta los ofrece como ejemplos para reprender a su 
amada u otra mujer enamorada de su tiempo, desconocida para 
nosotros. Los relatos menos divulgados de estos amores han sido 
transmitidos argumentalmente por Partenio de Nicea, Antonino 
Liberal o Apolodoro en su Biblioteca, cuando no los ha tocado al- 
gun poeta conocido recogido por nosotros. 

1 

LA EDAD DE ORO 

(Tal era el pensamiento de los mortales, antes 
de trocar en duro) laboreo (facilisima vida), 
(cual era el) del licio (Glau)co, cuando extraviado 
se apresuro a aceptar nueve (por cien) bueyes. 

(Pues nadie antes) la azada o (compacta) hacha *** 5 
(fo jaba) aguzada por la doble cara, 
(para como agricultor) o lefiador trabajar 
el suelo estremecido de la (tierra) +**. 
(Ni en el surco arrojaba) semilla ni (barbechaba, 
sino tomaba) los dones del criptoghito (Cro)nida. 1 O 
(Sin esfuerzo, para todos), el temiio producia pifias 
(y bellotas), el mas antiguo festin (de los mortales). 
*** en grutas *** 
*** pero a discordia en lugar de (paz). 

Papiro Oxirrinco 1 14. 

*** la puerta y el muro (atravesaste al punto) 
*** (cuando) cumplias esta embajada: 
•áDe mi boca. oh soberano, (este) dicho *** (escucha) 
*** (delante) retoiios de sac(ra) vid 
*** detras espigas de sucio (cardo)•â. 5 

(Dijiste) el dicho al rey transmitiendo. 
(Y el) en cuanto todo (el mensaje) con sus oidos oyo. 
(se enojo) y lanzo al instante (violentas) palabras: 
•á(Hombres) insolentes e insensatos son, pero (muy 
pronto recibiran) el pago de tanta altaneria 10 

y aprenderan (sufriendo), pues tambien a otros mejores 
(con mucho) sometimos a la poderosa esclavitud. 
(Mas no al igual que los medos de posesiones sin fin 
el impetuoso gaiata debe ser acometido) ***, 
(pues no) con purpureos vestidos ni con perfume 15 
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untada la delicada piel (se recuesta en la cama, 
sino) al aire libre y en el suelo el ano entero•â. 

Papiro HmburguCs Inv. 38 1. 

3 (964,l-20 LI.-J. y P.) 

Trata de los males causados a ciudades y personas por mujeres 
apasionadamente enamoradas, caso de Medea. El autor mediante este 
ejemplo y otros parece intentar influir en una destinataria para que no 
caiga en semejante vileza. 

(fr. 1) 
(cuantos males) procuro y con cuanto *** 
*** la joven tafia *** las islas Equinadas *** 
*** a su patria que se esforzaba (por mantenerse) libre 
afligio *** de la doncella *** 

5 *** sobre su propia hija (exhalo) el alma (su padre) 
* * * a su hermano Apsirto hizo perecer Medea y la * ** 
*** Diore, sobresaliente entre las jovenes eolidas. 
Mas que esto refiero ***? 
(para que) no en tal *** el corazon *** 

io y te reblandezcas por obra del insolente Eros, quien *** 
sin dudar, consumiendote, te hara mas reprobable (que ellas). 

Papiro Oxirrinco 2885. 

EPIGRAMAS ANONIMOS 

Seleccion desde similar aingulo a la de las elegias hacemos 
ahora de los epigramas. El primero versa sobre el tradicional valor 
espartano. Mas presenta la singularidad de referirse a un soldado 
cojo. Su defecto fisico afecta por igual al pie (v. 1)  que a la articu- 
lacion de la pierna (v. 4). El chocante detalle es tipicamente hele- 
nlstico. Y se halla en la linea de los poetas arcaicos redivivos en 
esta epoca, como Arquiloco y su general patizambo. Resalta, 
pues, la graciosa contraposicion al modelo laconio de fuerte y be- 
llo guerrero que, como en Herodoto, peinaba sus rubios cabellos 
sueltos ante la inmediatez de la batalla. Podria, de otra parte, su- 
gerir tal vez los nuevos tiempos espartanos, en que no se elimina- 
ba o marginaba a los deficientes fisicos. Pero lo mas seguro es 
que haya de enfocarse desde el ironico humor alejandrino. 

Los dos siguientes, no menos helenisticos en su contenido y 
configuracion, narran el heroico gesto del perro Tauron que se en- 
frenta y muere matando a un jabali. El motivo de muerte comun y 
simultanea en que matador y muerto se confunden, habia aparecido 
tan s61o en la solemne Tragedia en casos humanos de feroz heroici- 
dad y tinte epico, como el de Eteocles y Polinices. Y, sin duda, este 
otro caso de animales ofrece su miniaturesco y simpatico contrapun- 
to de lo singular dentro de la vida cotidiana en una rica hacienda. La 
hechura metrica es distinta en cada uno de ellos, en disticos elegia- 
cos el primero. y el segundo en verso yambico. Mas el lexico y el 
estilo son muy similares. Por ello cabe pensar con 1. Cazzaniga, Ei- 
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rene 11 (1973), 88-89, que sea una doble oferta de epitafio del mis- 
mo poeta a optar por Zenon, el dueno del can. Su datacion fue esta- 
blecida por su primer editor. Edgard, entre 256-46 a. C. Sobre este 
Zenon parece bromear el primer epigrama calificandole de ~inexper- 
to en fatigas•â y evocar, como contrapartida, la similar muerte de 
otro perro de muy distinto dueno, el can indio de Alejandro Magno 
que perecio matando a un leh ,  segun refiere Diodoro Siculo, 17,92. 

El cuarto epigrama es una Ccfrasis, descripcion de un monu- 
mento a una soberana Arsinoe, bien la 11, esposa de Filadelfo, o la 
111, de Filopitor. La consmccion es una bella y grandiosa fuente 
palaciega en que aparece la imagen esculpida de la reina, al modo 
de una Niyade rodeada de las Creniades o Ninfas de fontanas. De 
ese modo ellas quedan adscritas a su divina1 culto. Por Plinio, 
Hisr. Nar. 36, 67, tenemos noticia de un obelisco de Alejandria 
dedicado a Arsinoe 11 por Filadelfo, y en el piensa Ronchi, Stud. 
Clas. Or. 17 (1965), 56, pero falta toda referencia a una fuente 
junto o en tomo al mismo en la noticia, y en el poema la proliji- 
dad descriptiva propia de un monumento de tal magnitud. Por ello 
debe descartarse completamente la relacion, de acuerdo con 
Lloyd-Jones y Parsons. Vogliano argumenta a favor de Posidipo 
en cuanto a la autona del poema. Ello sena posible si los monar- 
cas sobreentendidos fueran Filadelfo y su esposa Arsinoe 11. 

1 (971 L1.-J. y P.) 

EPITAFIO DEL LACONIO 

Esto dijo el laconio que no con rectos pies caminaba, 
por la patria exhortando al combate: 
•áEsparta como su defensor me acepto, aun siendo torpe 
de piernas, cuando fui armado con lanza. 

5 Entrare en contienda y no lo hare como fardo inutil, 
pues no a huir aprendi, sino a resistir como laconio~. 

dstraco Bodleiano 2172-73, B.  P. GRENFELL, JEA 5 (191 8). 16. 

2-3 (977 LI.-J. y P.) 

EPITAFiOS DEL PERRO T A U R ~ N  

Esta tumba clama que muerto yace el can indio 
Tauron. Mas el Hades antes avisto su 
matador: fiera de mirar fijo de frente, reliquia 
acaso del jabali de Calidon, imbatible 
crecia en llanos de Arsinoe, de cuello compacto 
erizado de brena y de mandibulas rezumantes 
de espuma. Pugnando con el audaz perro, surco presto 
su pecho, mas sin demora este puso en tierra 
su cuello, pues aferrado a la par a la nuca de musculo 
poderoso, no solto el diente hasta depositarlo 10 
en Hades, salvando a Zenon, cazador inexperto en fatigas, 
y el con esta tumba en la tierra se lo reconocio. 

Tauron es el sabueso honrado bajo esta 
tumba, no sin recursos contra atacantes, 
pues cuando entablo contienda con jabali, 
cuan temble Cste hincho la mandibula 
y le abrio el pecho blanqueado de espuma. 
Mas 61 en tomo al lomo lanzo sus dos patas, 
aferrando el centro de esternon del erizado 
y rodo por tierra con el. Al Hades entregando 
su matador cuando moria, segun ley de can indio. 
Por salvar a Zenon, cazador a quien seguia, fue 10 

depositado bajo esta tenue capa de polvo. 
Papiro Zenon IV 59532. C .  C. EDGAR, Ann. Setv. 19 ( 1  920). 10 1 .  
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4 (978 L1.-J. y P.) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
aceptad contentos este regalo de 
que tan magnifica petrea construccion [creo] 
para casa desembarazando el blanco goteo *IW 

5 y ajustando a semiesf6rica forma. El cinturon 
de licnita el pie sustenta con jonico cufio, 
ornato de la concava cana, y tachonada destella 
la sienita junto a talones. Tal es la forma 
de la columna. El marmol de Himeto, vomitando licor 

10 de fuente, entre escollos acoge empapado la lluvia. 
Vuestra imagen, dulcificada, con brillante marmol 
blanco, esculpio y a Arsinoe en el centro dispuso, 
para las ninfas asignada por siempre. Venid, 
ea pues, Crenfades, con buen orden a esta fontana. 

O. Gutk~uo-P. JOUGUET. Un livre d'dcolier, phg. 20, VV. 140-54. 

Resultado de la conjuncion de textos de tres papiros, se nos ha 
transmitido casi integro un largo poema coliambico contra la co- 
dicia o los beneficios conseguidos por medios vergonzosos. La 
afinidad entre los dos primeros papiros, el Bodleiano y Londinen- 
se 155 (verso), fue pronto advertida, mas hizo falta la perspicacia 
de A. D. Knox para enlazarlos con el Heidelbergense 3 10. Y asi 
fueron editados por el en su Thejirst greek Anthologist, Cambnd- 
ge, 1923. Sin embargo, es en Herodes, Cercidas and the Greek 
Choliambic Poets, Cambridge, 1927, donde Knox nos ofrece una 
version y un juicio mas ponderado de ese poema. 

Ya Gerhard en su Phoinix von Kolophon, Leipzig, 1909, ha- 
bia elaborado un valioso comentario contrastado con el ideario ci- 
nico de ambos fragmentos por separado, y menos detenidamente 
Barber en New Chapters.. ., 1, pags. 16- 18. Mas es a Knox, con la 
ayuda de los papirologos Milne y Bilabel, a quien se debe la tarea 
de la reconstruccion mas amplia y completa del texto. 

La colera inunda el poema impregnado de un exagerado, casi 
apocaliptico moralismo. Su anonimo autor, de ningun modo Cerci- 
das ni Fenice, se dirige, como es habitual en este tipo de poesia Cti- 
ca, a un destinatario, cierto Pamo, unico mortal a quien parece con- 
siderar digno en tan degradados tiempos. Los versos no son, por 
cierto, de calidad y debian de ir incluidos entre otros de la misma 
tendencia cinica o cfnicoestoica, probablemente una antologia de ese 
signo, pues en el Papiro de Heideiberg acompailaba al coliambo 3, 
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Contra el mal empleo de la riqueza de FCnice, y a otro, a juzgar por 
los exangues restos. an6nim0, Contra la pederastia. Los motivos 
clasicos del gdnero, como la Caribdis, el fatal remolino que vale por 
letrina; las Arpfas, simbolo de codicia; o el exquisito manjar recha- 
zable, especie de salsa, candaulo, y las sentencias o refranes se suce- 
den en aglomeraci6o. Mas la creencia final en un demon rompe con 
el ideario cinico, aunque no con el estoico y el moralismo general de 
la Cpoca en que aquellas comentes filosoficas tanto influyeron. 

Contra la Codicia 

En absoluto (habria, en verdad), de los hombres 
(antiguos) quien observara a los hombres 
(de hoy y no odiara) a todos los que observara. 
A ti, no obstante, pues oyes no sin provecho 
los versos, quiero expresar (cuanto pienso). 
(Efectivamente, oh) Parno, entre los hombres 
(no existe Justicia hoy) o noble Verguenza, 
(en tanto ellos), como Arpias de uiia corva, 
impia ganancia (extraen) de piedras incluso 
+** y donde cada uno rapiiia 
encuentra, (allh) quien sea se arroja y bucea (sin 
respeto alguno) a compafiem o hermano, 
sin inquietud por su alma hasta tres veces 
gimiente. Para hombres *** es 
calzada el mar y navegable la tierra, 
y *** llevan de un confin a otro este 
mensaje: •á(En todas partes) saca provecho, 
invierno, compailero, sea u ora verano, 
a nadie honres (o) respetes, si quieres 
ser respetado. El brazo extiende, (asi pues), 
al recibir y en modo alguno a la inversan, 

diran los mas, •áy congratulate mucho 
con posesiones, tu amistad querran todos, 
mas si eres pobre hasta tu madre te odia. 
Pues rico te aman hasta divinidades, 
mas ni los familiares, sin posesiones. 
Por consiguiente, yo. querido, maldigo 
el modo actual de vida y odio a cuantos 
lo siguen y aun, si cabe, odiare incluso 
mas a ellos. !Tanto nuestra vida cambiaron! 
Pues la hace poco y antes muy venerable 
Justicia ha partido a donde no vuelve. 
Gobierna Infidelidad, en tanto confianza 
***. Desverguenza mas que Zeus puede 
y Juramento muere con sufrimiento 
de dioses. Entre hombres se atiborra 
vileza y sal escupe contra nobleza. 
Casarse nadie quiere ni con Hera 
siquiera, sin dinero *** 
mejor prefiere desposar lidia hetera 
si al propio hogar sus cuartos aporta. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333 

*** (una locura) 
parece ser, si por doquiera rapiiian 
y ni pariente ni anfitrion hay siquiera 
que por provecho no (ultrajes cometa). 
La ley divina no impone respeto y 
Justicia ni recuerdan salvo por mofa. 
A mi me admira como (asi) es posible 
vivir igual que las fieras, como es sufrible. 
Pues agria (y ruda) es siempre infidelidad, 
sin duda. Casi siempre, en cambio, pobreza 

333 Faltan aqui 25 versos. 
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precisamente amable y dulce resulta. 
Asi pues, yo lo primordial, a dios gracias, 
bien se y es no dejarme atrapar ni por 

80 el vientre ni *** y con poco bastarme, 
que el placer de conseguir beneficios 
(igual), quiza es, en cierto modo. al candaulo 
que, al parecer, el paladar lo disfruta 
tan s610 el tiempo que uno tarde en tragarlo. 

85 Pues una vez que, y muy velozmente, pasa, 
se va a Caribdis todo ***, 
tal (golosina) y otras de otras especies. 
Evita, asi pues, caer en redes ocultas. 
Por consiguiente, oh Parno, ello no envidio, 

90 sino con freno, como (un potro) contengo 
mi propio vientre y de ese modo someto 
y a parquedad mi existencia oriento. 
sin esforzarme cuando ***. 
Mas importante (bien es) para mi  la sal, 

95 y sin embargo nada tanto me agrada 
como obtener ganancia, mas con justicia 
y en absoluto adquirirla entre hombres 
*** y deshonestos recursos 
*** ricos tras muchos anos, 

100 (de subito) *+* como ***. 
Existe, pues, existe un demon que de ello 
se ocupa y con el tiempo al dios no deshonra. 
sino que a cada cual dara lo debido. 
Por consiguiente, oh Pmo.  antes quisiera 

105 poseer lo suficiente con fama de honrado 
que tanto negociar y oir de enemigos: 
•áLa sal se ha ido alli de donde ha venido•â. 

Papiros Heidelberg 3 10 + Bodlciano Ms. 
f. 1 (p) + Londinense 155 verso. 

~NDICE DE NOMBRES PROPIOS 

Abrahan: 245,247,382. 
Acarnante: 194. 
Accio: 370. 
Aceso: 467 n. 327. 
Acmonida (cf. Urano): 362 n. 

269. 
Acrisio: 175. 
Acnsione: 176 n. 146. 
Acteon: 44 n. 40, 422, 423, 427 

n. 3 14,434. 
Actor: 182, 189 n. 161. 
Adonis: 25. 187, 212. 214, 369, 

371. 
Adrasto: 428. 
Adrasto de Afrodisia: 62. 
Adnano: 28, 15 1.31 1,475. 
Aecio Amideno: 249,328. 
Aeda: 6 1. 
Aelio Promoto: 327. 
Aeto: 3 16. 
Afrodita: 30 n. 21,79 n. 68, 127, 

Gr. Class. 128 n. 96. 134, 153 n. 123, 
215,266,275,443,450. 

Afrodita Arginide (cf: Afrodita): 
215. 

Afrodita Calipigia (cf: Afrodita): 
79 n. 68, 134. 

Afrodita Hetera (cf. Afrodita): 
79 n. 68. 

Afrodita •ápiernas abiertas•â (cf. 
Afrodita): 79 n. 68. 

Agamenon: 54. 196 n. 173, 200, 
201, 212, 215, 266, 423. 431, 
450. 

AgamCstor el Farsalio: 10, 15- 
17. 

Agatangelo: 18. 
Agatilo el Arcadio: 10, 18- 19, 

21,311. 
Agatimo (cf. Agatilo el Arca- 

dio): 18.21. 
Agatocles: 46 n. 42. 
Agat6n: 41 n. 36.43 n. 39, 107. 
Agatonimo (cf: Agatilo el Arca- 

dio): 18. 
Agesilas (cf: Hades): 464.469. 
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Aglao: 155. 
Aglauros: 172 n. 137. 
Aglaya: 153 n. 123. 
Aglayas de Bizancio: 10, 22-23, 

163,209,249,250. 
Agreo: 360 n. 268. 
Alastor: 18 1. 
Alceo de Lesbos: 269. 
Alcibiades: 278, 279. 299. 
Alcinoe: 3 16, 3 17. 
Alcinoo: 226.237. 
Alcion: 355. 
Alcman: 18 1, 231 n. 203,423. 
Alcmeon: 423. 
Alector: 25. 
Alejandra: 170, 188 n. 159, 204, 

311,445. 
Alejandro de Efeso: 10, 27-37, 

46, 158 n. 129. 
Alejandro el Etolo: 9,28,29, 39- 

52,66,264,300,42 1. 
Alejandro Filaletes: 22.23. 
Alejandro Magno: 135, 225, 

275,368.425 n. 319,484. 
Alejandro el Milesio: 28, 158. 
Alejandro de Pleuron: 48, 200. 
Alejandro Polihistor: 244, 246. 

247,378,383. 
Alejandro (tirano de Eubea y 

Corinto): 166. 167. 168. 
Alexis: 52,220 n. 192. 
Alfeo de Mitilene: 19. 
Amarinto: 427. 
Amazonas: 154 n. 126,368. 
Amiclas: 268. 357. 
Anacreonte: 269 n. 21 7,367. 

Anatolio: 159. 
Anaxagoras: 40, 47, 48 n. 44, 

397 n. 290. 
Anaxarco: 414,415 n. 309. 
Anaximenes: 425. 
Anclides: 60. 
Andreas: 76 n. 65. 
Andromaca: 5 1,356,357. 
Anddmaco: 163,250,3 15. 
Anddmeda: 175 n. 144. 
Anfalces: 224 n. 197. 
Anfiarao: 167, 179 n. 149.203. 
Anfiction: 203. 
Anfidamante: 40. 
Anffloco: 203,204. 
Anfimaco: 175 n. 145. 
Anfion: 50 n. 46,3 17. 
Anfitrion: 183,184 n. 153. 
Anio: 167, 169 n. 134. 
Anio Cimbro: 277. 
Anite: 315-316. 
Anquiala: 474 n. 330. 
Anquialo: 5 1. 
Anquinoe: 35 n. 27. 
Antagoras de Rodas: 9, 39, 53- 

56.66. 
Antandro: 73. 
Anted6n: 42 n. 37. 
Antemone: 20. 
Anterior: 303 n. 230. 
Anteo: 41 n. 36, 43 n. 39, 44 n. 

40.45. 
Anterinis: 156. 
Andfanes: 150 n. 1 19. 
Antigona: 40,52. 
Antigono: 166,274,300,42 1. 

Antigono de Caristo: 55 n. 49, 
75 nn. 64 y 65. 76. 77. 78. 
226,234.393. 

Antigono Doson: 12 1,122. 
Antigono 11 Gonatas: 39, 53, 55, 

57. 58, 59. 60, 66, 67, 384, 
389 n. 277,480. 

Antimaco: 56 n. 50. 263, 264. 
269, 342. 

Antinoo: 475. 
Antioco 111 el Grande: 165, 166. 
Antioco VI11 Filometor: 163, 

164. 
Antioco 1 Soter: 58,480. 
Antiope: 50 n. 46. 268. 
Antipatro: 67, 3 15. 
Antistenes: 119, 120, 139 n. 108, 

140,404. 
Antonino Liberal: 264, 267, 355. 
Apeles: 29. 
Apion: 248. 
Apis: 344. 
Apolo: 41. 43, 70-74, 126 n. 95, 

128, 156, 169, 173, 186, 187 
n. 156, 189. 191, 193, 199n. 
174, 203, 206 n. 183, 222, 
239. 241, 242, 253. 271. 280- 
284 n. 225. 286, 291, 341 n. 
249, 353-355, 446, 463. 466 
n. 327,468.475. 

Apolo Aleo (cf: Apolo): 189. 
Apolo DMimo (cf: Apolo): 222 

n. 197. 
Apolo Maleata (cf: Apolo): 280, 

281,282. 
Apolo Pitio (cfi Apolo): 7 1. 128. 

Apolodoro: 167, 170, 17 1 .  
Apolodoro de Atenas: 16, 272 n. 

223.427.480. 
Apolodoro Farmacologo: 3 18. 
Apolonio el Astronomo: 1 12. 
Apolonio (hijo de Sbtades): 370. 
Apolonio de Rodas: 7, 15, 20 n. 

5, 41 n. 36, 55 n. 49, 153 n. 
122, 155. 170. 188, 197, 202, 
21 1, 226. 236, 237, 330, 345, 
346,422.464.474 n. 330. 

Apolonio el Sofista: 262. 
Apnate: 167, 18 1 ,  182. 
Apsirto: 482. 
Apuleyo: 148. 
Aquemenida: 233 n. 206. 
Aqueronte: 172 n. 139. 
Aquiles: 15, 17, 153 n. 122, 167, 

182.183, 195, 198, 199.309 n. 
242,343,376,389 n. 276.43 1. 

Aquiles Tacio: 61, 62, 157, 158, 
160. 

Arato: 12 1. 
Arato de Solos: 7. 9. 10, 28 n. 

18, 29. 31 n. 22, 39, 51, 53, 
55, 57-67, 80, 157, 158, 173, 
179,191.204,260,384,480. 

Arceofonte: 264, 266, 267. 
Arcesilao: 53, 155, 384, 385, 

401,402 n. 295,403,413. 
Ares: 29, 30, 183. 287, 3 1 1. 360 

n. 268. 362,469,473. 
Aretusa: 83 n. 7 1. 
Argino: 2 12,2 15. 
Argiope: 267,268. 
Arion de Metimna: 294,295. 



494 P O E ~ ~ A  HELEN~STICA MENOR INDICE DE NOMBRES PROPIOS 495 

Arisba: 193. 
Aristarco: 226.277. 
Aristeas: 245. 
Aristeo: 289. 
Aristides Quintiliano: 31 n. 22. 
Anstipo: 264, 27 1 n. 221, 398, 

399 n. 292. 
Aristocles: 10,68-69, 390,391. 
Aristkrito: 197. 
Aristofanes: 161 n. 131, 201, 

309 n. 242.418 n. 312. 
Aristomenes: 343,349 nn. 254 y 

255.350. 
Ariston de Quios: 155, 389 n. 

227,401.405 n. 298. 
Aristonico: 277. 
Aristonoo: 1 1, 70-74, 238, 243 

n. 212,285. 
Aristoteles: 43.68.76 n. 65, 138 

n. 106, 304 n. 233, 330, 403, 
407,444. 

Aristoxeno: 22, 31 n. 22, 159. 
Ame: 202,203. 
Arpias: 488. 
Arque: 6 1. 
Arquelao: 234 n. 207.270. 
Arquelao del Quersoneso: 10. 

75-79, 134. 
ArquCstrato de Gela: 1 1, 80- 1 10, 

209,299,313,319. 
Arquias de Antiaquia: 19. 
Arquias de Corinto: 44 n. 40. 
Arqufloco de Paros: 222 n. 195, 

341 n. 249.483. 
Arquimedes de Siracusa: 10, 

111-114, 115, 155, 161 n. 131. 

Arquimelo: 10. 115-1 16. 
Arquitas de Anfis: 9, 1 17-1 18. 

161. 
Ambio: 270. 
Arsinoe: 263, 370. 479. 484. 

485,486. 
Arsinoe (hija de Nicocreonte): 

266. 
Artemice: 354.355. 
Artemidoro: 76 n. 65.8 1. 
Artemidoro de Efeso: 433 n. 

317. 
Artemis: 45, 46 n. 41, 72 n. 61, 

73, 253, 287, 336. 354, 355, 
406,422,450. 

Anuro: 84 n. 72. 
Asaon: 356. 
Ascalafo: 172 n. 139. 
Ascanio: 20, 189. 
Asclepiades el Filosofo: 136, 

139 n. 107, 143 n. 11 1. 
Asclepiades de Mirlea: 51, 57, 

256,257,337,338,343. 
Asclepfades Farmacion: 164, 

165. 
Asclepio (cf. Esculapio): 73 n. 

63, 281, 282, 283, 284 n. 225, 
462,465,466-467 n. 327. 

Ascondas: 135. 
Aseso: 44 n. 39. 
Asopo: 175 n. 145. 
Aspasia: 271,278. 279. 
AstCropo: 192 nn. 168 y 169. 
Astianacte: 303 n. 230. 
Astiledas: 282. 
Asrioque: 424. 

Asurbanipal (cf. Sardanapalo): 
91, 142 n. 110. 146 n. 114, 
216.217.220 n. 192. 

Atalanta: 233. 
Atalo: 480. 
Atamante: 173 n. 140. 
Atenea: 72 n. 62. 169 n. 134, 

172n. 137. 180. 182, 191 n. 
165, 205 n. 182, 236, 271, 
344.348 n. 252,35 1,363,364 
n. 270. 445, 454, 455 n. 326, 
467 n. 327,469 n. 328. 

Atenea Aracintiada (cf: Atenea): 
35 1. 

Atenea Mindia: 364 n. 270. 
Ateneo: 40, 42 n. 37, 43, 47 n. 

42. 49. 51, 52, 53, 75, 76, 79- 
110. 115, 116, 118, 133. 134, 
156 n. 127. 157. 162. 190 n. 
164, 208, 210, 220 n. 192, 
223. 224, 226, 227, 232, 233, 
234. 235, 237, 255, 271, 274, 
276, 278, 279, 300, 303 n. 
231. 306, 307, 308, 309 n. 
242. 316, 317, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326. 328, 
329, 331, 332, 334, 335, 337, 
339, 357, 367, 370, 371, 377, 
387. 388, 389, 390. 392, 393, 
394,395,410,420,443. 

Ateneo el Epigramatico: 1 1, 
119-120. 

Atenodoro: 57. 
Atis: 271,272. 
Atlante: 36. 
Atoyas: 197. 

Atreo: 205. 
Atropos: 360 n. 267,446,456. 
Augias: 423. 
Augusto: 41, 164,311. 
Aulo Gelio: 40,48, 8 1 ,4  12. 
Aurelio Victor: 27, 37. 
Aurora (= E s ) :  433,470. 
Automedonte el Etolo: 50. 
Auxo: 394 n. 285. 
Avieno: 59. 
Ayante: 167, 186, 187 nn. 156 y 

158. 188 n. 159. 
Ayante Oileo: 191 n. 165. 

Babrio: 21 8. 
Baco (cf. Dioniso): 173, 242, 

243 n. 21 2, 269, 270, 287, 
288,340,388 n. 275. 

Baco Ditirambo (cf. Dioniso): 
239. 

Balio: 427. 
Baquiiides: 272 n. 222. 
Baquis: 44 n. 40. 
Baticles de Arcadia: 224 n. 1 17. 
Batis: 225. 
Belerofonte: 4 1. 
Belestica: 369. 
Belo: 35 n. 27. 
Beoto: 202,203 n. 179. 
Beoto de Siracusa: 41, 47 n. 42, 

300,309 n. 242. 
Berenice: 161 n. 131. 
Bes: 256. 
Besantino: 15 1. 
Biante: 224 n. 197,293,294,297. 
Bion de Bonstene: 136. 
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Bion de Esmima: 7. 
Bitis (cf: Batis): 225.270. 
Bocoris: 330. 
Boeo: 355. 
Boetes: 156. 
Booto (cf. Beoto): 202. 
Boreas: 162, 212, 224 n. 198. 

302. 
Bores: 427. 
Briareo: 193. 
Bromio (cf. Dioniso): 73. 239, 

306. 
Bruto: 56 n. 50. 

Cadmo: 416.419. 
Calais: 212. 
Calao: 27 1. 
Calcante: 203. 
Calcidio: 28, 159. 
Caliconte: 200 n. 175. 
Calicrates: 243. 
Caligula: 444. 
Calimaco: 7, 25. 39, 55 n. 49, 

58, 76. 82, 142 n. 110, 161 n. 
131, 167, 170, 173, 185, 211, 
220 n. 192,222 n. 195, 224 n. 
197, 226, 227, 236, 257. 290, 
330 n. 205, 334, 337, 342. 
343,369,424,443,480. 

Calimedonte: 130. 131 n. 100. 
Caliope: 475,476. 
Calipso: 143. 
Calirme: 37 n. 3 1. 
Can: 84 n. 72,131 n. 101. 
Cancerbero (cf. Cerbero): 192 n. 

167.267. 

Caos: 362.435. 
Cbnuio: 186. 
Caribdis: 488,490. 
C h i d e s :  1 12. 
Camnte: 267. 
Carpo: 394 n. 285. 
Casandm 167, 191 n. 165. 444. 

445,446,455. 
Casandro: 275. 
Castor: 25,428. 
Catulo: 166,226,330. 
Cedo el Argivo: 3 19. 
Chope:  78 n. 67. 
Cefalo: 183, 184 n. 153. 
Cefalon el Gergitio: 20. 
Cefeo: 175 n. 144. 
Cefiros: 30 n. 21,258. 
Ceico: 188. 
Celso : 148.3 18.328. 
Cenobio: 52. 
Ceo: 71 n. 60. 
Cerbero: 180, 192 n. 167,267. 
Cercidas de Megalopolis: 1 1, 76, 

79, 121-134, 137. 149 n. 118, 
221 n. 194. 233, 391 n. 280, 
487. 

Ceres (= DemCter): 463. 
Ceto: 202 n. 178. 
Cicedn: 27,28 n. 20, 35 n. 28.56 

n. 50.59.62 n. 53, 166,259. 
Cicleo: 295. 
Ciclope: 192 n. 168,302. 
Cicno: 198,215. 
Cicreo: 184. 
Cielo (= Urano): 302, 477 n. 

331. 

Cila: 194 n. 170. 
Ciniras: 460. 
Cintio: 340. 
Cinulco: 92.387.393.395. 
Ciprk (= Afrodita): 55, 127, 233. 

27 1,362,448,449.45 1,476. 
Circe: 41.43. 
Citerea (= Afrodita): 30, 3 1. 
Cizico: 170. 
Claudio: 22. 
Claudio Ptolomeo: 3 1 n. 22. 
Cleandro: 90. 
Cleantes: 57, 218, 337, 375 n. 

272.405. 
Clearco: 82. 83. 84, 87. 
Clemente de Alejandria: 79 n. 

68, 140 n. 109, 141, 145, 146, 
162 n. 132, 169. 181. 186, 
197, 213. 215. 244. 248, 359, 
396, 398. 

Cleobea: 43 n. 39.44. 
Cleobulo: 224 n. 197,294,298. 
Cleocares: 463. 
Cleofema: 282. 
Cleofonte: 17 1. 
Cleombroto: 65. 
Cleomena: 466 n. 327. 
Cleomenes: 121, 123. 
Cleonico: 50, 300. 308. 309 n. 

242. 
Cleostrato de Tenedos: 98. 
Clidemo: 173 n. 140. 
Clirneno: 167. 18 1, 1 82. 
Clinias: 279. 
Clinis: 354,355. 
Clisonimo: 48. 

193.-32 

Clita: 170. 
Clitemnestra: 200. 20 1. 
Cloro: 345. 
Cloto: 360 n. 267,465. 
Cocito: 187 n. 157.267. 
Cocondrio: 20 1. 
Codone: 20. 
Coluto: 425. 
Cometo: 183. 184 n. 153,480. 
Conon: 1 1 1. 
Core (= Persefone): 275. 
Corebo: 197. 
Coribantes: 464.466 n. 327. 
Corina: 3 15. 
Comelio Galo: 41. 166, 203. 226. 
Coronide: 282, 355. 
Cosmos (cf: Universo): 31, 159, 

375,435,463,477. 
Crantor: 53.54.401. 
Crates el AcadCmico: 53. 
Crates de Malos: 277, 278, 279, 

385,387,400,405 n. 297. 
Crates de Tebas: 1 1, 135-150, 

368,384,404 n. 296. 
Creso: 21 7. 
Crisa (cf: Atenea): 153 n. 123. 
Crisaor: 37 n. 31. 
Crisipo: 82, 142 n. 1 10, 220 n. 

192. 
Croco: 252. 
Cronida (cf. Zeus): 126, 204, 

260. 335. 358, 435. 436. 469. 
470.47 l ,48 1. 

Cronos: 29. 30, 74, 193, 253, 
3 17, 464, 476, 477 n. 331, 
479. 
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Ctesibio: 256,393 n. 283. 
Curetes: 464, 470, 472 n. 329. 

476,477 n. 33 1. 
Curo (= Zeus): 470, 47 1, 472 n. 

329. 

Dactilos Ideos: 464, 473, 474 n. 
330. 

Dafnis: 40, 49. 264. 265, 364 n. 
270. 

<Dam>ia: 358. 
Damnameneo: 473. 
Damocares: 73. 
Damocrates: 163. 
Damonomo: 1 27. 
Danae: 175. 176 n. 146. 
Danao: 35 n. 27. 
Dardano: 65.43 1. 
Dectadas: 1 8 1. 
Deina: 38 1. 
Delfine (= Piton): 72 n. 61. 
Demagoras: 2 1. 
Demeter: 68, 69, 84, 160, 226, 

227 n. 200,236,268,274,275, 
300, 312, 424, 443, 452. 463, 
464,469. - Eleusina, 160. 

Demetrio Falereo: 140,244,247, 
248,275,376. 

Demetrio Falereo, Retor: 140, 
376. 

Demetrio Poliorcetes: 11, 274, 
275.300. 

Demetrio de Trecen: 22.23. 
Demkares: 70. 
Demkrito: 385,394.408 n. 302, 

Demostenes: 194,221 n. 194. 
Demostenes de Bitinia: 213. 

342. - 

Demostenes Filaletes: 22.23. 
Deo (= Dembter): 172 n. 139. 
Deucalion: 203.346. 
Dexio: 5 1. 
Diagoras: 9 1. 
Diana (= Artemis): 45. 46 n. 41. 
Didimo de Harpocracion: 17 1, 

193. 194,214.277. 
Dieuques: 3 18,328. 
Difilo: 405. 
Dike (= Justicia): 125, 183. 394 

n. 285. 
Dindimene: 27 1. 
Dinomaca: 279. 
Diodoro: 92, 93. 133, 203 n. 

179,401,402 n. 295,484. 
Diodoro el Aspendio (cf: Diodo- 

m): 133. 
Diodoro Siculo: 203 n. 179,484. 
Diodoro de Yaso: 401, 402 n. 

2%. 
Diogenes el Cinico: 123, 131 n. 

101. 135, 141, 144 n. 113, 
145, 146 n. 114,368.375. 

Diogenes Laercio: 22, 53. 55, 
120. 131, 139 n. 107, 140 n. 
109. 142, 143 n. 111. 146, 
147, 177. 289, 291-298. 385, 
386, 397-410, 413, 416, 418, 
419,421. 

Diomedes: 154 n. 126, 194.423, 
424,428,430,446479. 

410. Dion: 413. 

Dionisio 1: 198. 
Dionisio de Halicarnaso: 18. 20 

n. 4,21,372,464. 
Dionisio de Heraclea: 57, 393, 

394. 
Dionisio Periegeta: 28, 34. 37, 

47, 193. 
Dionisio Tracio: 15 1,205. 
Dioniso: 11, 167, 173 n. 140, 

174, 175 n. 145, 212, 214, 
228, 233, 238, 239, 242, 243, 
274, 340 n. 247, 360 n. 266, 
430. 

Dioniso •áBoquiabierto•â (cf: Dio- 
niso): 167, 177. 

Dioniso •áEnganador•â (cf: Dioni- 
so): 176. 

Diore: 482. 
Diores: 229. 
Dioscuros: 18 1,200. 
Diotimo: 59. 
Discordia (= Eris): 396 n. 287, 

449. 
Dodona (= Dodo): 169, 358 n. 

263. 
Dolion: 41,47 n. 43. 
Dolon: 446. 
Dolopionida (cf: Ifimaco): 189 n. 

161. 
Donacino: 175 n. 145. 
Dorion: 89 n. 76,90.208. 
Doris: 359. 
Doro: 33 n. 26. 
Dosiadas: 10, 151-154.352. 353. 
Druso (el Menor): 163. 
Duris de Samos: 274,276,398. 

Eacida (cf: Ayante): 187. 
h c o :  193. 
Eagro: 212,267. 
Eane (cf. Clisonimo): 48. 
(Ea)ntidas (cf: (Man)tidas): 238, 

243. 
Edipo: 202,238,276. 
Edoneo (= Hades): 204. 
Eea: 268 n. 2 15. 
Eforo: 423. 
Egipto: 35 n. 27. 
Egla (cf. Coronide): 282, 283, 

466.467 n. 327. 
Elamene: 44 n. 39.45. 
Elato: 188. 
Electra: 65. 
Eliano: 53, 68, 69, 122, 190 n.  

164,295, 330. 
Ellas: 407 
Elio Anstides: 249. 
Emor: 379-383. 
Empedocles: 396 n. 287, 406, 

407. 
Empusa (cf: Tetis): 152, 153 n. 

122. 
Eneas: 19, 20 n. 4, 37, 356, 357. 
Eneo Geroniada: 185. 
Enesidamo: 238, 243. 
Enialio (= Ares): 360 n. 265. 
Ennio: 8 1, 166, 300,370. 
Eno (cf: Poltis): 185 n. 155. 
Enopas: 300. 
Ensueno (= Oneiros): 426, 433 

n. 317. 
Mlidas: 229. 
Eolo: 180,226,229. 
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Eono: 180. 
Epeneto: 89 n. 76. 
Epeo: 363 n. 270. 
Epicarmo: 132, 133,370. 393. 
Epicasta: 18 1. 
Epicteto: 147, 148. 
Epicuro: 109, 119, 389. 390 n. 

278,394,410. 
Epigenes: 243. 
Epimedes: 464. 
Epimenides: 289. 
Epfone: 466,467 n. 327. 
Epopeo: 330,33 1.  
Erasipo: 73. 
Erasistono: 238,243. 
Erato: 119,282. 
Eratostenes: 9. 10, 31 n. 22. 

62, 111, 112, 113, 115, 118, 
155-162. 177, 237, 342, 422, 
424. 

Erebo: 213 n. 187. 
Erecteo: 176. 
Erictonio: 172 n. 137. 455 n .  

326. 
Engone: 155. 
Enna: 3 1 5. 
Erinias: 202 n. 178. 
Entro: 34. 
Eros (= Amor): 45. 53-55. 123, 

127, 128 n. 96, 131 n. 100, 
264, 269, 270, 338, 362 n. 
269. 364 n. 270. 367 n. 271. 
448,449,453,482. 

Escila: 254,480. 
Escflace el Cariandino: 47. 
Esciron: 172 n. 138. 

Esculapio (= Asclepio): 73 n. 63, 
253. 259, 280, 463. 466 n. 
327. 

Esculapio de Wrgamo: 253. 
Esfero: 128, 130, 131 n. 100. 
Esfinge: 276,475. 
Esparto: 427. 
Espeusipo: 41 3.4 14 n. 308. 
Esquilo: 42 n.  37, 70, 309 n. 

242. 375. 
Esquines: 398, 399 n. 292. 
Estacio: 226.3 1 1. 
Esteban de Bizancio: 32-36. 168, 

169. 172. 174, 176, 178, 179, 
180. 185, 190, 199, 203, 228, 
237, 262, 289, 295. 336, 339, 
344,345-35 1,354,357,358. 

Estenelo: 2 15. 
Estesicoro de Himera: 48, 200, 

272 nn. 222 y 223,360 n. 268, 
364 n. 270,423. 

Estilbon: 30 n. 21,31, 159. 
Estilpon: 136-139 nn. 106 y 107. 
Estilpon el Megarense: 384. 
Estobeo: 52, 68, 75. 76 n. 65, 

118. 132, 142, 149, 150, 177, 
189, 202, 213. 227-232, 261, 
310. 312, 313, 314, 344, 372- 
376. 

Estrabon: 22. 27, 29, 46 n. 41. 
47, 51, 66, 178. 226, 233 n. 
206, 234, 245, 257, 258. 259, 
358,423,464. 

Estratoclea: 39. 
Estratocles: 300,302, 306. 
Estraton: 226. 

Estratonico: 133. 
Etikles: 204 n. 180,483. 
Eter: 61,357,435. 
Eternidad (= Ai6n): 375, 477, 

478 n. 332. 
Etila: 424. 
Etimondas: 243. 
Etra: 172 n. 138. 194. 
Eubeo de Paros: 41, 47 n. 42, 

300,308,309 n. 242,387. 
Euclides de Megara: 399,400 n. 

293. 
Eudemo (Farmacologo): 10, 

163- 165,249. 
Eudoxio: 161. 
Eudoxo: 206. 
Euforalia: 446. 
Euforatide: 446.457. 
Euforbo: 252. 
Euforion de Calcis: 9, 28 n. 20, 

47, 48, 49, 1 17, 1 18, 166-207, 
227,235 n. 209,359. 

Eufronio: 368. 
Eumelo de Connto: 61. 
Eumenes: 480. 
Eumenides (= Ennias): 70, 202. 
Eumeo: 423. 
Eumolpo: 167,289, 29 1. 
Eunapio: 249. 
Eunomia: 282,354 n. 285,416. 
Eupolemo: 244,247,248. 
Eupolis: 400. 
Euribato: 200 n. 176. 
Euridice: 175. 
Eurileonte: 20. 
Euriloco el Tesalio: 109,409. 

Eurirnedonte (= Perseo): 174 n. 
142, 175, 176 n. 146. 

Euripides: 40, 47. 48 n. 44, 51, 
70, 123, 127. 128 n. 96, 204. 
270, 335, 357. 376. 

Euripilo: 270,424. 
Euristeo: 180 n. 150, 192. 
Euriteo: 464,473,474 n. 330. 
Eurition: 264,272 n. 223. 
Eusebio: 18, 21, 214, 246, 247, 

378, 390, 391,402,4 13. 
Eustacio: 36, 37, 84, 98.99, 100, 

103, 109. 110. 122, 186, 193, 
195, 249, 308, 309 n. 242, 
3 17,370,423. 

Eutelidas: 207 n. 185. 
Euticrates: 143. 
Eutidemo: 10, 8 1, 208-2 1 Q, 3 18, 

393 n. 283. 
Eutocio: 161. 
Evarco (cf: Cicno): 198. 
Evarquidas: 73. 
Evemero: 275. 
Evianara: 50 n. 46. 
Evio ( c -  Dionisio): 239, 243 n. 

212. 
Evipe: 128 n. 57,264,266. 
Examias: 269 n. 216. 

Fabncius: 164. 
Faeton: 30 n. 21, 96, 125. 126 n. 

92, 2 15,437. 
Fanocles: 10.21 1-215,264. 
Febe: 7 1 n. 60. 
Febo (cf: Apolo): 74, 193, 199, 

206, 257, 258, 281, 282, 283, 
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286, 287, 291, 302, 339, 340 
n. 247,468,469 n. 328,473. 

Fedon: 143,395,400 n. 293. 
Feneo: 191. 
Fenice: 4 1. 
FCnice de Colofon: 1 1. 142 n. 

110, 216-224, 263, 333, 337, 
368,370,397 n. 289,442,467 
n. 327,487.488. 

Fenicides: 226. 
Fenon: 30 n. 21. 
Ferecides: 173 n. 210. 
Ferecles: 269. 
Fidias: 1 1 1. 
Fidon: 423,425. 
Fila: 58,67. 
Filarco: 235 n. 209. 
Filecme (cf: Cleobea): 43 n. 39. 
Filenide: 8 1, 84. 
Filetas de Cos: 8, 9, 10, 41, 117. 

167, 211, 225-237, 263. 264, 
265,270 n. 220,273. 

Filina la Tesalia: 439. 
Filino: 37 1. 
Filipo 11: 280. 283, 300. 435 n. 

319. 
Filipo el Epigrarnitico: 278. 
Filipo de Tesalia: 361. 
Filisco de Cercira: 352. 
Filocrates: 245. 
Filoctetes: 85 n. 74, 153 n. 125, 

154 n. 126. 167. 189 n. 161, 
233 n. 206. 

Filodamo de Escarfea: 1 1, 70- 
71,238-243.28s. 

Filodemo: 19,358. 

Filomelo: 41 3. 
Filon el Esctptico: 410. 
Filon (el Filosofo): 159. 
Filon el Judio (= Filon el Ma- 

yor): 11,244-248.378. 
Filon de Sidon: 443. 
Filon de Tarsos: 8, 10,249-253. 
Filopemtn: 121, 122. 
Filosocrates: 278. 
Filoxeno de Citera: 270 n. 219. 
Filoxeno de Leucade: 8 1. 
•áFlechador•â (cf. Apolo): 206, 

286,340,36 1,465,467. 
Flegias: 282, 355,466 n. 327. 
Fobio: 15.43 n. 39,44,45. 
Focilides: 370. 
Focio: 67, 112, 133, 173 n. 140, 

187, 198,401 n. 294. 
Forcides (= Erinias): 202 n. 178. 
Forcis: 202 n. 178. 
Forco (= Erebo): 21 3 n. 187. 
Foroneo Inhquida: 344. 
Fortuna (= Tjche): 125 n. 88, 

148,462,465. 
Fosforo: 29.30 n. 2 1. 
Frigio: 44 n. 39. 

Galatea: 264, 265 n. 214, 270 n. 
219. 

Galeno: 63, 132, 164. 165, 249, 
250,253.259.261.41 1,420. 

Ganfctor: 156. 
Ganimedes: 212,214. 
Gea (= Tierra): 138 n. 106. 
Gelon: 1 1 1. 
Gerion: 36, 37 n. 31. 159, 193. 

Germanico: 59. 
Gigantes: 116, 180 n. 151. 
Gflidas: 199. 
Glauco (hijo de Sisifo): 42 n. 37, 

254. 257. 
Glauco de Antedon: 40.42 n. 37, 

254, 257. 
Glauco el Licio: 479,480. 
Glauco de Locros: 8 1. 
Gorgias: 395. 
Gorgona: 338, 353, 356 n. 260. 

357,360 n. 268. 
Gorgona Medusa: 63. 
Gracias: 59, 67, 178, 223 n. 196, 

268. 272, 314 n. 243, 398, 
457. 

Grayas (= Erinias): 202 n. 178. 
Gregono Nacianceno: 134, 148, 

149. 

Hades: 37 n. 31, 45, 110, 137, 
138 n. 106, 142, 154 n. 126, 
172 n. 139, 184, 192, 204 n. 
180,217.220.224 n. 197,227 
n. 200,229 n. 201,235 n. 210, 
267. 268, 308, 341 n. 250, 
368, 385. 389. 460, 464, 469, 
476,477 n. 33 1,485. 

Hagnagora: 349 n. 255. 
Halcione: 42 n. 37. 
Haliterses: 305 n. 238. 
Harpago: 167. 
Harpalice: 18 1. 
Harpaiico: 427. 
Harpaso: 354,355. 
Hafpe: 354,355. 

Harpocracion: 17 1 . 
Hecademo: 400,40 1. 
Hecaie: 226,422,424. 
Hecate: 153 n. 122. 
Hecateo (el Historiador): 25 n. 

1 O, 122, 168, 330. 
Hector: 153 n. 122, 188 n. 159, 

339, 357,43 1.  
Hecuba: 153 n. 122, 193, 194 n. 

170,445. 
Hedile: 10,254-255, 256. 
Hedilo: 10, 254, 256-258, 337, 

338. 
Hefestion: 171, 358, 359, 360, 

361, 367 n. 271. 371, 376, 
377. 

Hefesto: 143 n. 11 1, 153 n. 123, 
305,455 n. 326,468,473. 

Hegemon de Tasos: 11, 80, 299, 
300.394. 

Hegesianacte: 6 1. 
Hegesipo de Tarento: 8 1. 
Heladio: 67, 198. 
Helena: 51 n. 47. 128 n. 96, 194, 

200, 201, 426, 428, 437 n. 
322,442,444,450. 

Heliodoro el Ateniense: 10, 259- 
262. 

Helios (= Sol): 29, 30 n. 21, 31, 
37n.31,42,60,61,62, 111, 
1 13, 1 14, 126 n. 92, 155, 260. 
274, 475, 477 n. 331, 478 n. 
332. 

Hemon: 345,346. 
Hera: 153 n. 123, 157, 173 n. 

140,235, 369, 376.489. 
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Heraclcodoro: 197. 
Heracles: 23,3637 n. 31. 143 n. 

112,157,172 n. 139,176,180 
nn. 150 y 151, 188, 191. 193, 
252,272,424.43 1,432,464. 

Heraclides de Tarento: 208. 
Heraclito: 395,406 
Heraclito (Alegorista): 28,29. 
Heras: 164,165. 
HCrcules (cf: Heracles): 147 n. 

116, 153 n. 125. 154 n. 126, 
159, 192 n. 167. 193. 272 n. 
223. 

Hermes: 29, 30, 31,45,47 n. 43, 
50 n. 46. 62, 84, 1 18, 143, 
144, 149, 155, 156 n. 127, 
157, 158, 159, 226, 229, 230 
n. 202. 233 n. 206, 251. 252, 
317, 365, 366, 367 n. 271, 
379,380,423.424.425. 

Hermesianacte de Colofon: 9, 
10, 21 1, 225. 226, 263-273, 
270 n. 219. 

Hermias de Curio: 1 19. 
Hermione: 5 1 n. 47. 
Hermipo de Cizico: 274. 
Hermipo de Esmima: 289, 290, 

410. 
Hermobio: 269. 
Hermocles de Cizico: 11, 274- 

276. 
Hermocreonte: 3 16. 
Herm6doto: 274. 
Hermogenes: 200,205.308. 
Hero: 426. 
Herodas: 44 n. 39.334.487. 

Herodiano: 179, 200, 236. 265, 
35 l. 354. 

Herodico de Babilonia: 1 1, 277- 
279. 

Herodoto: 25 n. 10, 64, 81, 170, 
174,237,334,344,350,483. 

Her6n: 1 12. 
Hersa: 172 n. 137. 
Hesiodo: 61, 81, 93. 109, 156, 

167, 178, 178 n. 147, 179 n. 
148, 184 n. 153, 208, 209, 
210,211,268 n. 215,350,362 
n. 269, 407, 424. 425, 432. 
454 n. 325. 

Hesiquio: 233 n. 205, 236, 289, 
359,401 n. 294. 

Hesperides: 198. 
Hestia: 70.74, 122, 353,358. 
Hfades (ninfas nodrizas de Dio- 

niso): 173 n. 140. 
Hidra de Lema: 19 1. 
Hie (6 Dioniso): 173 n. 140. 
Hie (cf: SCmele): 173 n. 140. 
HiCrace: 76 n. 65. 
Hierocles: 1 16. 
Hieron 11 de Siracusa: 1 1 1, 1 15, 

116. 
Higia (= Higiea): 463, 466, 467 

n. 327. 
Higinio: 63. 157. 
Higino: 423.427 n. 314. 
Hilas: 188 n. 160. 
Himarstn (= Medea): 152 n. 

121. 
Hiparquia: 135. 
Hiperion (= Helios): 126 n. 92. 

Hipocles Neliada: 44 n. 39. 
Hipocoonte: 1 80.18 1. 
Hipocoontidas (cf: Hipocoonte): 

180. 
Hipocrates: 167,259,411. 
Hipodamia: 205. 
Hipolito: 4 1. 
Hipomedonte: 160, 167. 184 n. 

154, 185. 
Hiponacte: 29, 85 n. 73, 224 n. 

197, 333,337. 
Hipotoonte: 167. 
Hipsicles: 62. 
Histia: 167, 1 86. 
Homero: 17 n. l. 25 n. 1 1. 39, 

46,54,65,81.92, 102, 122, 
125, 138 n. 106. 143 n. 112, 
167, 216. 268 n. 215, 277, 
316, 319, 339, 342, 348, 376, 
378, 386 n. 273, 393 n. 283. 
444,445,454,455. 

Homero el Tragico: 3 1 5.42 1. 
Horacio: 370. 
Horas: 394 n. 285. 
Horo el Mendesio: 260. 
Homs: 427. 

Iaco: 240. 
Icario: 268 n. 2 15. 
fcaro: 127. 
Ida: 473,474 n. 330. 
Idas: 18 1,464,474 n. 330. 
Idomeneo: 390. 
Ieo (cf: Apolo): 199 n. 174. 
Ifiada: 429,430. 
Ifigenia: 48, 200,201 n. 177. 

Ifimaco: 1 89 n. 16 1. 
lfis: 423,430. 
Ilitia: 200,446,456. 
fnaco: 167. 186. 
Ino: 173 n. 140,175 n. 145. 
Iobaco (cf: Dioniso): 239,242. 
Ion: 70. 
Irene: 183,394 n. 285,471. 
Iris: 303,465. 
Isaac: 245,247. 
Isidoro: 148. 
kilo: 1 1, 280-284, 285. 
Isis: 274, 427, 475, 476, 477 n. 

331. 
Ismario: 184 n. 154. 
Isocrates: 415 n. 309. 
Itona (Atenea): 348 n. 252. 
Itono: 203. 

Jacinto: 167, 186. 187 nn. 156 y 
158. 

Jacob: 247.379-382. 
Jason: 151, 152 n. 121, 153 n. 

123, 170, 198,226,237. 
Jenagoras el Rodio: 190 n. 164. 
Jenarco el Rodio: 190 n. 164. 
Jenocles: 300,301 n. 226,302. 
Jenocrates de Afrodisia: 76 n. 

65. 
Jenofanes: 384, 385, 387 n. 274, 

388 n. 275, 407, 415 n. 310, 
416. 

Jenofonte: 99, 387, 388, 389, 
433 n. 317. 

Jenon: 125. 
Je jes: 1 16,460. 
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Jeronimo: 66. 
Jose (Josef): 247,383. 
Josefo: 244.248. 
Juan Damasceno: 149. 
Juan Diacono: 200. 
Juliano: 144, 145. 
Juno (= Hera): 157. 159. 
Jupiter (= Zeus): 30 n. 21.159. 
Juramento (= Horco): 489. 
Justicia (= Dike): 125, 344, 394 

n. 285,47 1,488,489,490. 

Laban: 379,381. 
Lacides: 384, 386,402 n. 295. 
Lactancio Placido: 215. 
Lagida (= Ptolomeo 1): 76, 225, 

425. 
Lago: 424,433. 
Laide: 27 1. 
Laocoonte: 166. 
Laodice: 194 n. 171. 
Laquesis: 283,360 n. 267. 
Luisa de Piaso: 170. 
Latoida (cf: Apolo): 465,467. 
Leandro: 83,426,437. 
Leonidas de Tarento: 58, 209, 

264,315. 
Leontion: 263-265,267,273. 
Leto: 46 n. 41, 66 n. 58, 71 n. 

60, 72 nn. 61 y 62. 252, 283, 
286,287,340,355. 

Letofila: 57. 
Leucipo: 264,267. 
Levi: 382,383. 
Lexifanes: 152. 
Leya: 381. 

Libia: 35 n. 27. 
Lfcidas (cf: Dosfadas): 152. 
Licimnio: 180. 
Licio: 354, 355. 
Licno (cf: Alejandro de Efeso): 

27. 
Lico: 350. 
Licofron: 7, 9, 10, 39.42, 53, 98, 

151, 152,153 n. 122,166, 170, 
173. 177, 184, 188 n. 159, 189. 
l94,2O4,226,3ll, 445. 

Licoreo (cf: Apolo): 199. 
Licurgo: 283,388 n. 275.445. 
Lide: 263, 269. 
Lidiadas el Tirano: 122. 
Limenio de Atenas: 11, 19, 285- 

288. 
Linceo: 82.9 1,96,97, 427. 
Lino: 289.29 1. 
Lipefila: 182, 183 n. 152. 
Lisandro (cf: Clisonimo): 48. 
Lisandro (el Espartano): 7 1. 
Lisimaco: 2 16.3 19. 
Lisis: 5 1. 
Lisistrata: 201. 
Litierses: 40. 
Livia: 163. 
Lob6n el Argivo: 1 1, 289-298. 
Lucano: 32. 
Luciano: 137, 139 n. 108, 152, 

333,368,402 n. 295. 
Lucilio: 278,300,307. 
Lucrecio: 59. 
Luna (= Selene, Mene): 29, 30 

n. 21.31.58,60,62. 
Luz (= PhOs): 477. 

Macaon: 466,467 n. 327. 
Macareo: 235. 
Macedonico: 284 n. 225. 
Macride: 226. 
Macrobio: 169 n. 134. 
Magnetes: 52 n. 48. 
Maleata (cf: Apolo): 28 1. 
Malo: 282. 
(Ma)ntidas: 238,243. 
Marcelo: 111, 161 n. 131. 
Margites: 299. 
Marsias: 40.49, 355. 
Marte (= Ares): 30 n. 21. 
Matron de Pitane: 80, 299-309. 

3 19. 
Maximo Confesor: 56. 
Maya: 156, 157. 
Medea: 152 n. 121, 153 nn. 122 

y 123, 173 n. 141, 226, 237, 
480,482. 

Medesicasta: 424. 
Medusa (cf: Gorgona): 63. 
Megapentes: 25. 
Melampode: 427. 
Melanipo: 154 n. 126, 360 n. 

268. 
Melas: 428. 
Meleagro: 41, 54, 167, 256, 257, 

3 15,329. 
Melete: 61. 
Melia: 47 n. 43. 
Melicertes: 175 n. 145,254,257. 
Melino: 8,310-312. 
Meliso: 44 n. 40, 385,407,408. 
Memoria (= Mnemosine): 120. 

144,316,446,457. 

Menalcas: 264.265. 
Menalcas de Calcis: 264,266. 
Mene (= Luna): 175 n. 145.268. 
Menecmo: 161. 
Menecrates: 343. 
Menkcrates de Efeso: 57. 
Menedemo: 39 n. 34. 53. 65 n. 

56. 136, 139 n. 107, 143 n. 
1 1 1, 393 n. 283, 400, 401, 
402. 

Menelao: 25, 51 n. 47, 200, 413 
n. 308.43 1,437,442. 

Menipo de Gadara: 217, 333, 
368. 

Menofilo el Damasceno: 10. 
313-314. 

Mera (= Canicula): 160 n. 130. 
Mercurio (= Hennes): 30 n. 21, 

50, 157, 158, 159. 
Mero de Bizancio: 10,3 15-3 17. 
Merope: 152 n. 121, 170. 
Mesenio: 86. 
Mesomedes: 285, 465, 475-478. 
Meton: 161 n. 131. 
Metrocles de Maronea: 135. 
Metrodoro: 390. 
Micilo: 137, 139 n. 108. 
Midas: 186,460. 
Milciades: 434. 
Milciades el Estoico): 405. 
Milon de Crotona: 49. 
Mimalones (cf: Bacantes): 176 n. 

146. 
Mimnermo: 41,46,263,268. 
Miniridas: 266. 
Mins: 65. 
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Miro (cf: Mero): 315.316. 317. 
Mim: 25. 
Mirtilo: 395. 
Mirtis: 315. 
Miteco: 8 1. 
Mnaseas: 41 3. 
Mnem6sine (= Memoria): 3 16, 

446,457. 
Moiras (= Parcas): 177, 213, 

228. 252, 283, 31 1, 360 n. 
267.446. 

Mopso: 203,204. 
Mopsopia: 167, 178, 202 n. 178. 
Mosco: 7.83,84,95,98. 
Mosquine: 254. 
Munipo: 194 n. 170. 
Munito: 194. 
Musas: 45, 60, 61, 119, 120, 

128, 137, 142, 144 n. 113, 
161,223 n. 196,239,241,270 
n. 219, 279, 282, 291, 292. 
295, 301, 316, 338, 339, 340 
n. 247, 345, 376, 386 n. 273, 
392, 425. 435, 446, 455, 456, 
457,469 n. 328. 

Museo: 268. 290,291. 
Museo de Efeso: 480. 
Musonio: 136 n. 104.217. 

Nanide: 264,267. 
Nanno: 263,268. 
Narciso: 207 n. 185. 
Naturaleza (= Physis): 286, 407, 

425,475,476,477 n. 33 1. 
Nauplio: l96,25 1,252. 
Nayades: 42 n. 37,484. 

Necesidad (= Ananke): 230,362, 
456,465. 

Neleo: 44 n. 39, 197. 
Nemesis: 126 n. 95,475. 
Neocles: 120. 
Neoptolemo: 47,5 1, 356. 
Neptuno (=Posidon): 63. 
Nereo: 287. 303. 
Neron: 22. 
Nestor: 196 n. 173, 197. 299, 

401 n. 294. 
Nevio: 300. 
Nicandro de Colofon: 7, 10, 25, 

76 n. 65, 79 n. 68, 166, 179, 
187 n. 156, 188, 192, 199, 
263,273, 3 18.326. 327. 336. 

Nicarete: 138 n. 106. 
Nicea: 166. 
Niceneto: 264. 
Nicocrates: 203. 
Nicocreonte: 264,266. 
Nicofanes: 121. 
Nicornaco: 259.260.4 12. 
Nicostenes: 70.7 1. 
Nicotelea: 349 n. 274. 
Nilo: 35 n. 27, 335, 427, 448, 

461. 
Ninfas: 45, 47 n. 43, 73, 172 n. 

139, 188 n. 160, 255, 316, 
359, 365, 366, 472 n. 329, 
486. 

Ninfas Hamadriadas: 316. 
Ninfas Anigriades: 3 16. 
Ninfas Creniades: 484,486 
Ninive (= Nino): 217, 218 n. 

l88.2l9.220 n. 192. 

Niobe: 50 n. 46. 
Noche (= N ~ X ) :  55, 449, 461, 

477. 
Nonno: 167, 345 n. 25 1. 360 n. 

266. 
Nosis: 310, 315. 
Noto: 162,457. 
Numa: 414. 
Numenio de Heraclea: 10, 8 1, 

3 18-328,329,402,413. 

Oceano: 55, 262 n. 213, 287, 
317. 

Olimpiodoro: 143 n. 1 12. 
Olimpo: 122. 
Onagro: 427. 
Onca (= Atenea): 180. 
Opiano el Cilicio: 320. 
Opis: 46. 
Orestes: 51 n. 47, 202 n. 178. 
Orfeo: 212,213,267,292. 
Orfeo el Teologo: 260. 
Orion: 98,204. 
Origenes: 148. 
Orosio: 214. 
Ortigia: 270. 
Ortigio: 354. 355. 
Oscuridad (= Erebos): 55. 
Osiris: 274. 
Otrioneo: 48. 
Ovidio: 18, 166, 212, 215, 226, 

3 19,426. 

Palamedes: 199,252. 
Palas (= Atenea): 72 n. 62, 287, 

363,445,455,469 n. 328. 

Pan: 47 n. 43. 59, 65. 66. 154 n. 
126,473. 

Panacea: 466-4457 n. 327. 
Pancrates el Alejandrino: 320. 
Pancrates el Arcadio: 10, 320, 

329-332. 
Pandaro: 338,339. 
Pandora: 183. 
Panfilo: 208. 
Paniasis: 162 n. 132, 342. 
Panoco: 50. 
Parcas (= Moiras): 446. 
Paris: 153 n. 122, 194 n. 170, 

426,437 n. 322,438. 
Parmenides: 289, 385,407. 
Parmenon de Bizancio: 1 1 1 ,  

333-336. 
Parmenisco (cf: Parmenon de Bi- 

zancio): 333, 335. 
Parno: 487,488,490. 
Parquedad (= Eutelia): 137, 145. 
Partenio de Nicea: 41, 44 n. 

39. 45, 166, 170, 181, 182, 
183 n. 152, 194 n. 171, 229, 
264, 267, 316, 3 17, 356. 
480. 

Parrasio: 69. 
Pasifila: 222 n. 195. 
Patroclo: 40.48, 252. 
Paulo Egineta: 249. 
Pausanias: 172 n. 138, 200, 216, 

263, 264, 272. 317, 343, 349 
nn. 254 y 255, 350. 364 n. 
270, 425, 426, 434 n. 318, 
464,480. 

Paz (= Irene): 47 1. 
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P e h  (= Peon) (cf. Apolo): 70, 
71, 72 n. 63, 126 n. 95. 238, 
239. 240. 241, 242, 243 n. 
212. 280. 282, 283, 284 n. 
225, 285, 286, 287, 462. 463, 
464. 465. 466, 467. 468, 473. 
477,478 n. 332. 

Peanto: 186. 
Pegaso: 63. 
Pelasgo: 345,346. 
Peleo (cf: Aquiles): 17, 51, 153 

n. 122. 
Peleyades (cf. Pleyades): 338, 

339 n. 245,357 n. 261. 
Pelias: 153 n. 123, 357 n. 261. 
Pelida (cf: Aquiles): 309 n. 242. 
Pelope: 172 n. 138, 214,428. 
Penelope: 154 n. 126, 268 n. 

2 15,424,426,432. 
Peon (= Pean): 126 n. 95,287. 
Peoneo: 464. 
Pericles: 407,408. 
Periclimeno: 197. 
Periandro: 224 n. 197,294. 
Persefone: 172 n. 139, 204, 226. 

227 n. 200,235 n. 210,309. 
Perseo: 174 n. 142, 175. 176 n. 

146,207,353. 
Perseo el Filosofo: 66,67, 389 n. 

277. 
Perseo Eurimedonte (cf. Perseo): 

176 n. 146. 
Persuasion (= Peith6): 127, 272. 
Pierides (cf: Musas): 128 n. 95. 

286,340 n. 247,365.366. 
Piem de Pela: 128 n. 97. 

Pieris: 25. 
Phdaro: 187, 193. 199, 289, 

335. 
Pirfsoo (c$ Aquiles): 17. 
Piritoo: 200. 
Pirra: 203,346. 
Pirron: 384, 385, 387, 390 n. 

279. 401, 402. 409 n. 304, 
41 1, 415 n. 309, 416, 418, 
419. 

Pirunte: 30 n. 21. 
Pisf trato: 445. 
Pitaco: 224 n. 197, 289. 293, 

297. 
Pitagoras: 122, 133. 264, 270, 

413,414,477,478 n. 332. 
Pitia: 83, 178 n. 147,217. 
Pitio (cf. Apolo): 128, 129 n. 99. 
Piton: 72 n. 61, 385,409,419. 
Platon: 1 12, 143. 159, 279, 393 

n. 283, 395, 398. 400, 401 n. 
294, 407. 408, 412, 413 n. 
318,415 n. 319,416,417. 

Plauto: 442. 
Pleyades: 50, 65, 84 n. 72, 98. 

316,317,338,339 n. 245,357 
n. 261. 

Plinio: 165,259, 260,370,484. 
Plusia: 61. 
Plutarco: 20 n. 5, 54, 71, 117, 

139, 141, 142, 161 n. 131, 
175, 191, 207 n. 185, 214, 
274, 300, 301. 330. 350. 356 
n. 259, n. 260, 369, 408. 413, 
414,415,464,473. 

Pluto: 222 n. 195. 

Podalirio: 466,467 n. 327. 
Polem6n: 47,53. 
Polibio: 12 1. 
Polidama: 1 73. 
Polidoro: 26 n. 15. 
Polifemo: 188, 264, 265 n. 214, 

300. 
Polignoto: 364 n. 270. 
Poliido: 25. 
Polimedes: 207 n. 184. 
Polimela: 480. 
Polimele: 229. 
Polinices: 204 n. 180.483. 
Polux: 64. 126 n. 93, 178,351. 
Poltis (cf. Eno): 185 n. 155. 
Posidipo de Pela: 10. 2 16, 21 7, 

220, 221, 256, 257. 337-341, 
357 n. 261,484. 

Posidon: 35 n. 27, 42 n. 37, 73, 
1 16, 167, 172 n. 130, 184, 185 
n. 155. 188. 193, 197, 203. 
205 n. 182, 275, 304. 316, 
3 17,330,355,469. 

Posidonio el Corintio: 320. 
Praxlfanes: 58. 
Praxila: 3 15. 
Priamo: 193, 194 n. 170, 357, 

389 n. 276,445. 
Pn'apo: 368. 
Pritanis: 122. 
Probo: 50. 
Proclo: 407,4 12. 
Prodico: 394, 395 n. 285. 
Prometeo: 464. 
Pronea (cf: Atenea): 72 n. 62. 
Propercio: 18. 188 n. 160,226. 

Protagoras: 167, 177. 341 n. 250, 
385,388 n. 276,408,409. 

Prothgoras el Astrologo: 177. 
Roteo: 197. 
Protesilao: 262. 
Providencia (= Pronoia): 159, 

169. 
Prudencia (= Sophrosfne): 145. 
Pseudo-Arion: 444. 
Pseudo-Plutarco: 18, 3 1 n. 22.68. 
Pterelao: 184 n. 153. 
Rio: 5 1 .  
Ptolomeo 1 S6ter: 76, 225. 424, 

425. 
Ptolomeo 11 Evergetes: 444. 
Ptolomeo 11 Filadelfo: 39, 58, 

76, 77, 225, 368, 369, 370, 
42 1,443.480.484. 

Ptolomeo 111 Evergetes: 76, 77, 
112, 155, 161 n. 131, 166. 

Ptolomeo IV Filopator: 155, 161 
n. 131,484. 

Ptolomeo VIii Fiscon: 277. 
Ptolomeo de Cirene: 286. 
Ptolomeo Queno: 15, 16, 187. 
Putifar: 41. 

Querefonte: 300, 302. 305. 
Querilo el Samio: 142 n. 1 10, 

297, 342.425. 
Querilo Yasio: 425. 
Querobosco: 17 1,230,356. 
Quilon: 224 n. 197,293. 297. 
Quintiliano: 226. 
Quinto de Esmima: 15, 167. 
Quiron: 187, 195.423. 
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Radamanto: 341 n. 250. 
Rea: 74, 173 n. 140, 253, 464, 

470. 476, 477 n. 33 1, 478 n. 
332. 

Remo: 20 n. 6. 
Reone (cf Hera): 173 n. 140. 
Reparto (= Metados): 126 n. 

95. 
Riano de Creta: 9. 166. 342-35 1, 

378,425,426. 
Rinton: 5 1 .  
Romo (cf: Remo): 20 n. 6. 
Romulo: 20. 
Ruina (= Ate): 344. 

Safo: 269.3 15. 
Salamina: 184. 
Sardanapalo (= Asurbanipal): 

91. 142 n. 110, 146 n. 114, 
216.217.220 n. 192. 

Shtiro: 39. 
Saturno (= Cronos): 30 n. 21. 
Selene (= Luna): 30.60. 
Stmele: 173 n. 140,422. 
Semicanes: 353,354 n. 257. 
Semiramis: 182,183 n. 152, 199, 

218 n. 188. 
Semonides: 396 n. 287. 
Serpentario (= Constelacion): 

467 n. 327. 
Servilio: 163. 
Servio: 185, 194, 197,203. 
Sexto Empirico: 51, 389, 398, 

415, 416, 417, 418, 419, 429, 
421. 

Sictlidas (cf Asclepfades): 256. 

Sicimio: 379,380. 
Silencio (= Sige): 477, 478 n. 

332. 
Sileno: 41,47 n. 43.85 n. 74. 
Siloe: 245. 
Simean: 382,383. 
Simias de Rodas: 9, 15 1, 152, 

264,315,318,352-367. 
Similo: 19. 
Simo de Magnesia: 5 1,442. 
Simon: 400 n. 293. 
Simonides: 199,290. 
Simonides de Magnesia: 480. 
Simplicio: 148. 
Siquem: 379.383. 
Sira de Gadara: 438. 
Sirach: 244. 
Sirenas: 48.255. 
Sirio: 94, 156. 
Sisifo: 175 n. 145. 
Socrates: 11, 139 n. 107, 188. 

264, 271 n. 221, 278, 279, 
375, 397, 398 n. 291, 416, 
417. 

Socrates (padre de Isilo): 280. 
Sofocles: 188 n. 159. 262, 289, 

295,301,375. 
Solon: 137. 168, 224 n. 197, 

293,296,346. 
Sosicrates: 264. 
Sosifanes: 5 1. 
Sositeo: 40. 
Sotades de Maronea: 1 1. 4 1, 5 1, 

217,368-377, 385. 
Sueno (= Hfpnos): 426, 433 n. 

317. 

Thcito: 46 n. 41,245,443. 
Tales de Mileto: 224 n. 197, 269 

n. 216. 292. 2%. 3%. 397 n. 
289. 

Talo (cf: Eunomla): 394 n. 285. 
Talos: 153 n. 123. 
Tantalo: 50 n. 46.212.214. 
Tarice: 349 n. 255. 
Tartaro (= Hades): 1 10. 
Tauron: 483,485. 
Teano: 270. 
Telamon: 181, 182. 
Telamon (cf Filetas): 225. 
TClefo: 226. 233 n. 206, 423, 

424, 430.43 1. 
Teleo: 18 1. 
Teles: 142, 149, 150 n. 119. 
Telesila: 3 15. 
Telxinoe: 61. 
Temis: 72, 125, 183, 394 n. 285, 

471. 
Temison: 163. 
Tenaria Artemis (cf. Artemis): 

172 n. 139. 
Teno: 286. 
Teocrito: 7. 10, 39, 40, 49, 55 n. 

49, 68, 151, 152, 171, 187, 
188, 220 n. 192, 223 n. 196, 
226, 230, 233, 235, 256. 263, 
265, 266, 270 n. 219. 335, 
369,423,442. 

Tekrito (cf: Paris): 153 nn. 124 
y 125. 

Teodamante: 188. 
Teodectes: 295,414,415 n. 309. 
Teofrasto: 209. 259. 

193.-33 

Teognis: 8 1.93. 
Teodoreto: 14 1. 
Teodoro: 369.37 1. 
Teod6ridas: 167. 169 n. 135. 
Teodosio: 230,356. 
Teodoto el Judio: 1 1, 378-383. 
Teon de Esmima: 28, 31 n. 22, 

158, 159. 
Teon el Gramatico: 57. 
Teopompo: 
Teopropo: 65 n. 56. 
Teoride: 269. 
Teragro: 1 8 1 . 
Tereo: 167. 
TCride: 25. 
Terpandro: 469 n. 328. 
Terpsion: 8 1. 
Tersandro: 46. 
Ttsalo: 132. 345, 346. 
Teseo: 33 n. 26, 48, 172 n. 138, 

194,200,201,360 n. 268. 
Tetis: 15, 17, 153 n.  122, 303, 

306. 
Teucro: 153,266. 
Tiberio: 163, 166, 260, 330. 
Tibulo: 226. 
Ticio: 303. 
Tideo: 154 n. 126, 360 n. 268, 

428. 
Tierra (= Gea): 29, 30, 31, 55, 

72, 78 n. 67. 213, 287, 362 n. 
269, 435, 455 n. 326, 477 n. 
331. 

Tifon (= Tifeo): 138 n. 106. 
Timaquidas (cf. Paris): 153 n. 

124. 
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Timaquidas el Rodio: 8 1, 156 n. 
127.328.367. 

Timarco: 156 n. 127. 
Timeo el Locrio: 155. 159,412. 
Timetes: 193, 194 n. 170. 
Timacares: 245. 
Timon de Filiunte: 11, 39 n. 34. 

57,92, 1 19, 384-421. 
Timostenes: 32. 
Timoteo: 4l,46, 159,295,446. 
Tindareo (= Tindaro): 1 27, 128 

n. 96. 
Tione: 239. 
Tiresias: 203, 308. 
Tisameno: 51 n. 47. 
Titan Ceo: 71 n. 60. 
Titanes: 126 n. 92. 173, 478 n. 

332. 
Titahide Febe: 7 1 n. 60. 
Titiro (cf: Alejandro el Etolo): 40. 
Tito Flaminino: 164, 464, 472, 

473. 
Titormo el Etolo: 49. 
Trajano: 463. 
Trambelo: 167, 181, 182, 183. 
Trasilo: 62. 
Tritea: 360 n. 268. 
Triton: 72 n. 62,302. 
Tritonide (cf: Atenea): 287,468. 

469 n. 328. 
Tritogenia (cf: Atenea): 72 n. 62. 
Trivispero: 153. 
Tros: 194 n. 170, 195 n. 171,214. 
Tucidides: 178,277. 
Tzetzes: 15, 17, 61, 159, 173, 

189. 194, 195. 205. 335, 354. 

Ulises: 41, 138 n. 106, 139 n. 
108, 143 n. 112, 154 n. 126, 
185, 226, 229 n. 201. 233 n. 
206, 300, 386 n. 273, 390 n. 
279,446. 

Ulpiano: 100, 133,388. 
Universo (= Cosmos): 159, 375, 

435,463.477. 
Urania: 291. 
Uranidas: 126. 
Urano (= Cielo): 126 n. 92. 302. 

362 n. 269,477 n. 33 1. 

Varo: 270 n. 219. 
Varron Atacino: 28 n. 18, 32, 58, 

59, 78, 81. 
Venus (= Afrodita): 30 n. 21, 

123. 
Verguenza (Aid6s): 488. 
Vespasiano: 36 n. 30. 
Via Lactea: 428. 
Virgilio: 20 n. 4, 50, 59, 166, 

197, 203. 212, 270 n. 219. 
277,444. 

Virgo: 156. 
Virtud (= Arete): 138 n. 106, 

141,264, 270, 41 6. 

Yahve: 245. 
Yamblico: 412. 
Yasio: 464. 
Yaso: 466,467 n. 327. 
Yoba: 252. 
Yolao Ificlida: 182. 
Yope: 33 n. 26. 

Zen6doto: 39,226. 
Zen6n: 119, 130, 131 n. 100, 

135, 144 n. 113, 218, 368, 
385, 389 n. 277, 392, 404 n. 
296.405 n. 297,407. 

Zenbn (duefio de Tauron): 484, 
485. 

Zen6n de Elea: 407.408. 
Zeto: 50 n. 46. 
Zeus: 29, 30, 3 1, 44, 45, 49, 

50 n. 46. 55 n. 49, 59, 60, 
61, 62, 65, 72 n. 61, 102, 
103, 107, 108, 121, 126 n. 91, 
131 n. 101, 143 n. 111, 144, 
161, 173 n. 140, 175 n. 144, 
176, 179, 183, 204, 214, 228, 
239, 251, 252, 253, 268, 271, 
282, 283, 287, 292, 303, 304, 

307, 316. 317, 335, 344, 
358 n. 263, 369, 372, 375 n. 
272, 376, 377, 394 n. 285, 
422, 425, 427, 431, 434, 435, 
436, 443, 460, 464, 467 n. 
327, 468, 469, 472, 473, 477, 
489. 

Zeus Caonio (cf: Zeus): 190. 
Zeus Dicteo (cf. Zeus): 464. 
Zeus •áHospitalario•â (cf. Zeus): 

44,45. 
Zeus Liceo (cf: Zeus): 12 1. 
Zeus Olimpico (cf. Zeus): 144, 

304,307. 
Zeus de Pisa (cf. Zeus): 25 1 ,  

252,253. 
Zeus •áSalvador•â ( c -  Zeus): 108. 
Zopiro: 400 n. 293. 
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