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PARENTIBUS SACRUM





I N T R O D U C C I O N



1. -  Como el t í tu lo  de es te  t r a b a jo  de doctorado 

in d i c a ,  l a s  p á g i n a s  que s iguen  cons t i tuyen  un es tudio  

de conjunto  sobre l a  comedia g r ie g a  d u ra n te  los t re s  

pr imeros  c u a r to s  del s ig lo  IV a .  C.

Hasta  a h o ra  contamos con un buen número de t r a b a 

jos d i sp e rso s  que han  t r a t a d o  fundamentalmente  de los

s ig u ie n te s  a spec tos :

a) Artículos  sobre la  polémica cues t ión  del coro 

en l a  comedia del siglo IV, tema t r a t a d o  por Maidment,

F e r r a r i ,  y más recientemente por Pohlman,  S ifak is  y Hun- 

te r .

b) Otros a r t íc u lo s  han  abordado  los t ipos cómicos 

en es te  per íodo  de t r a n s ic ió n ,  sobre todo desde una  p e r s 

p e c t iv a  soc io lóg ica .  En es te tema h ay  que d e s ta c a r ,  ad e 

más de l a s  o b ra s  de conjunto sobre l a  comedia g r ie g a

en g e n e r a l ,  l a s  apor tac iones  del profesor  Gil.

c) Un tema siempre 'polémico, a l  que h is to r iad o re s  

de l a  l i t e r a t u r a  l a t i n a ,  por  una  p a r t e ,  y de l a  l i t e r a t u r a  

g r i e g a ,  por  o t r a ,  han  dedicado muchas p á g in a s  es el

de los modelos g r iegos  de l a s  comedias l a t i n a s ,  e sp ec ia l 

mente de P lau to .

d) Un buen número de t r a b a jo s  v e r s a n  sobre a lg ú n  

f ragm ento ,  motivo o nota  de c r í t i c a  t e x tu a l ,  o bien son



brev es  excu rs iones  de c a r á c t e r  g en e ra l  sobre a lg ú n  cómico 

concreto .  Son de d e s ta c a r ,  en es te sen tido ,  l a s  p re c i s a s  

a p o r tac io n es  del  profesor  Arnott  sobre aspectos  d iversos  

de la  C.M.

e) Algunos a r t íc u lo s  o monografías  que t r a t a n  

aspec tos  concretos  de l a  comedia g r ie g a  en g e n e ra l ,  como 

los t r a b a j o s  de Dohm y Giann in i  sobre el cocinero, han  

ded icado  su f ic ien te  a tención a los fragmentos de e s ta  

época.

f) Otros a r t ícu lo s  de conjunto  desde G rauer t  (1828), 

h a s t a  K ather ine  Lever (1954-), son inú t i l e s  esfuerzos por  

recoger  en pocas  p á g in a s  l a  m u l t ip l ic id ad  de temas y 

aspectos  de e s ta  e t a p a  de la  comedia g r i e g a .  Muy breve 

es también  el número de p á g in a s  de los manuales  de 

l a  L i t e r a tu r a  G riega ,  inc lu idos  los más rec ien tes ,  ded ican  

a l a  C.M'., como esa  especie  de " t i e r r a  de nad ie"  o de 

tú n e l  oscuro en t re  l a s  luces  de Aris tófanes  y Menandro.

g) No es este t r a b a j o ,  s in  embargo,  l a  p r im era  

ob ra  de con junto  sobre la  C.M. Ahora b ien ,  l a  monografía  

i t a l i a n a  de Fedele sobre el tema no es sino una  l i g e ra  

excu rs ión  por  los cómicos mejor conocidos de es te per íodo,  

s in  p r o fu d id a d  y sin a b o r d a r  los g ran d e s  problemas pen

dien tes  p a r a  l a  His tor ia  de l a  L i t e r a tu r a  G r ie g a .

Sin d u d a ,  la  monografía  más c i tada  sobre l a  comedia



p o s ta r i s to f á n i c a  son los Studies in Late r  Greek Comedy 

de Webster.  Es ta  ob ra  t iene el mérito,  en mi opinión,  

de a c u d i r  a l a  comedia l a t i n a  p a r a  t r a t a r  de reconocer 

•precedentes  en los fragmentos conservados  de la  Mése. 

Webster ha  s ab id o ,  además,  d i s t i n g u i r  en t re  el 400 y 

el 321 los d is t in to s  t ipos  de comedias: l a  comedia de

l a  id ea  dominante ,  l a  comedia de i n t r i g a  y reconocimiento 

y l a  comedia mitológica.  Sin embargo,  la  e s t r u c tu r a  de 

e s ta  m onograf ía  no reconoce l a  C.M., a l a  que ded ica ,  

d i v i d i d a  en dos e t a p a s  400-370 y 370-321, sólo 88 p á g i n a s .  

Por o t r a  p a r t e ,  l a  o r ien tac ión  de es ta  ob ra  de Webster 

es t em á t ica ,  y apenas ded ica  espacio  a la s  d i f íc i les  

cues t iones  sobre la  e s t r u c tu r a  y o rgan izac ión  de la s  come

d i a s ,  sa lvo  q u iz á  respecto  a l a s  m á sc a ra s .  Finalmente ,  sen 

tiremos u n a  espec ie  de desolación a l no ve r  t r a n s c r i t o  

n in g ú n  f ragmento  de es ta  época,  cosa que no de ja  de 

ser  s o rp ren d e n te .

En 1965 se publicaba la  tesis  de Elizabeth Cons-

t a n t i n i d e s  sobre  The C h arac te r s  of Greek Middle Comedy, 

que d e s ta c a  por  su c l a r i d a d ,  pero donde, después  de 

a b o r d a r  el problema de la  b ip a r t i c ió n  o t r i p a r t i c i ó n  de 

l a  comedia , t r a t a  t a n  sólo, como bien in d ic an  los e p í g r a 

fes de l a  misma, los s igu ien tes  temas:  l a s  f ig u ra s  p o l í t i 

cas  en l a  comedia mitológica , la  p a r o d ia  mitológica , 

el re f inam ien to  de la  c a r a c te r iz a c ió n  y l a  ampliación 

de l a  v is ión  de la  r e a l i d a d .  Tampoco es te t r a b a jo ,  en 

el que ,  en conjunto ,  se s u b r a y a  la  u n iv e r sa l i z a c ió n  de
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los temas en l a  C.M.,  es ex h au s t iv o  y ,  en modo a lguno ,  

d e f in i t iv o .  Respecto a aspectos  concretos de es te t r a b a j o ,  

Co n s tan t in id es  n ie g a  de e n t r a d a  que pueda  a s e g u r a r s e  

que inc luso  P e rsa  y Amphitruo de P lau to  ten g an  como 

modelos comedias del  s ig lo  IV, de manera  que queda  

impl íc i tamente  ex im ida  de u t i l i z a r  e s ta  v ía  s u b s i d i a r i a  

que l a s  comedias p l a u t i n a s  p roporc ionan  p a r a  l a  in v e s t i 

gac ión  de los temas y motivos de la  Mése.

2 . -  Sin d u d a ,  mi deuda  con estos y otros in v e s t i 

gad o res  es muy n o ta b le ,  especia lmente  en una  ob ra  de 

s ín te s i s  como é s t a .

En efecto, el  p r im er  objet ivo de es te t r a b a j o  ha  

sido la  recop i lac ión  y v a lo ra c ió n  de toda l a  b ib l io g ra f í a  

d i s p e r s a  sobre  el tema.  Se p a r t e  de l a s  c l á s ic a s  monogra

f ía s  del  XIX y p r in c ip io s  del XX, pero se c e n t r a  l a  a t e n 

ción,  como es n a t u r a l ,  en l a s  monografías  y a r t ícu lo s  

de los últimos c i c u e n ta  años ,  a l a  que,  p r in c ip a lm en te ,  

tenemos acceso.

El segundo ob je t ivo ,  t r a s  l a  c r í t i c a  de ese g rupo  

de a r t í c u lo s ,  c a p í tu lo s  de l ib ro s  y monografías  que,  d i s 

pe r so s ,  t r a t a n  de a lg ú n  aspecto  concreto, o, como hemos 

v is to ,  se p r e ten d en  o b ra s  de conjunto ,  ha  s ido l a  e l a b o r a 

ción de u n a s  conc lus iones ,  só lidamente fu n d am en tad as ,  

en l a  medida que ello  es pos ib le  t r a t a n d o  un corpus  

f ra g m e n ta r io  como son los aproximadamente  mil cu a t ro c ie n -



V

tos fragmentos conservados .  Al t r a b a j o  de s ín te s i s  sobre  

lo que h a s ta  aq u í  se ha  dicho he añ ad id o  mis p ro p ia s  

conclus iones d e r iv a d a s  del t r a b a jo  d irec to  con los tex tos .

3 . -  El cap í tu lo  i n i c i a l  ab o rd a  el problema de l a  

cronología ,  l a s  fuentes  y el corpus de l a  l l am ad a  Comedia 

Media. Respecto a l a s  fuen tes ,  se t r a t a ,  s in  d u d a ,  de

un tema merecedor de l a  máxima a tención ,  cuando de 

l i t e r a t u r a  f r a g m e n ta r i a  se t r a t a .  Como diré  en es te a p a r t a  

do, l a s  fuentes  l im i tan  l a  n a t u r a l e z a  y tema de los f r a g 

mentos conservados ,  pero no h'ay que o lv id a r  que también 

es s ig n i f i ca t iv o  que sean  es ta  o b r a s ,  y o t r a s ,  l a s  que 

h ay a n  legado  a l a  p o s te r id a d  los res tos  de este importan te  

n a u f ra g io .

Por o t ra  p a r t e ,  he usado ,  con ánimo cau te loso ,

como corpus  s u b s id i a r io  de la  Mése, l a  dos ú l t imas  come

d ias  de Aris tó fanes  que conservamos completas y que,  

por cronología  y tem át ica ,  per tenecen  a es ta  e t a p a  objeto 

de es tudio :  Las Asamble ís tas  y Pluto han  sido y son

e s tu d ia d a s ,  s in  embargo,  en el conjunto de l a  producción  

cómica de Aris tófanes .

Me he se rv ido  igualmente  (y en ésto d i f ie ro ,  por  

ejemplo, de C o n s ta n t in id e s ) de l a s  comedias l a t i n a s  p a r a  

l a s  cua les  l a  communis opinio defiende un modelo g r iego

de la  C.M. Se t r a t a  de una  cuest ión d e l ic ad a  y muy 

d e b a t id a .  Mi acercamiento  a l a s  comedias de P lau tó ,
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sin embargo, me ha  proporc ionado luz sobre muchas cues

tiones de d e ta l l e .

Un tema siempre d i f íc i l ,  muy especia lmente  p a r a  

la s  l i t e r a t u r a s  a n t ig u a s ,  es el de l a  cronolog ía .  S i tu a r  

los l ímites  cronológicos de la s  e t a p a s  de un género l i t e r a 

rio  e n t r a ñ a  siempre un a l to  margen de convencionalismo.  

En la  p a r t e  de la  l i t e r a t u r a  de l a  que nos hemos ocupado 

cons t i tuye  un au tén t ico  problema,  ya que a lg u n a s  ob ras  

de cómicos encuad rados  en es te  per íodo p e r tenecen ,  de 

acuerdo  con un c r i te r io  cronológico e s t r ic to ,  a l a  C .A. ,  

y o t ra s  a la  C.N. Me baso ,  s in  embargo, sa lvo  en a l g u n a  

r a r a  ocas ión ,  en el volumen que la  edición de Edmonds 

dedica  a l a  l l am ad a  Comedia Media. Por o t ra  p a r t e ,  pocas 

veces hago a lu s ión  a una  cronología  p r e c i s a ,  como la  

que nos ha  proporc ionado  Webster,  sino que,  en ocas iones ,  

he p re fe r ido  c l a s i f i c a r  de m anera  ap rox im ada  a los cómi

cos inc lu idos  en es te  per íodo en t re s  g r a n d es  e t a p a s .  

Con todo, el t r a b a j o  de Webster sobre l a  c ronología  de 

l a s  comedias es u n a  v a l io sa  apor tac ión ;  no a s í  l a  cronolo

g ía  in c lu id a  en el volumen de Edmonds, cuyos  cá lcu los  

r e s u l t a n  d is to r s ionadores  por el c r i te r io  n i s to r i c i s t a  

permanentemente u t i l i z a d o .

4 . -  Una v ie ja  cuest ión eternamente  d e b a t id a  es 

si  r e s u l t a  propio  d i s t i n g u i r  una  e t ap a  media en l a  Histo

r i a  de l a  comedia á t i c a  y c u á l  es el or igen  de es ta  

t r i p a r t i c i ó n  d i s c u t id a .  En el cap í tu lo  11 se h a r á  l a  h is to 
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r i a  del problema desde  Aris tó te les  h a s ta  los com entar is tas  

romanos y b i z a n t in o s .  En todo caso ,  que ex is te  una  come

d ia  á t i c a  d i s t i n t a  de l a  c u l t i v a d a  por Aris tófanes  y otros  

contemporáneos no co inc iden tes  con él ,  y d i fe ren te  de 

l a  de Menandro y l a  C.N., es a lgo  dif íc i lmente  r e fu ta b le .  

Cómicos como Eubulo y A nt í fanes ,  por ejemplo, no tan to  

q u izá  Alexis,  r e s u l t a n  dif íc i lmente  confundib les  con los 

cómicos del  s ig lo  V o con l a  comedia h e le n í s t i c a ,  según 

lo que nos es pos ib le  conocer  de el los.

5*- Los temas sobre la  estructura dramática, cuan

do solamente conservamos fragmentos de la s  comedias, 

son especialmente d if íc i le s  de abordar, y sus conclusiones  

no podrán ser nunca b r il la n tes .  Por nuestra parte, hemos 

abordado sólo dos temas sobre los cuales es posible decir  

algo: el coro y el prólogo.

Sobre l a  p r im e ra  cues t ión ,  hemos acudido  a los 

datos  que Las Asam ble ís tas  y P lu to , comedias que conse r 

vamos comple tas ,  nos p roporc ionan  sobre l a  función del 

coro y su p a r t i c ip a c i ó n  en la  acción d ra m á t ic a ,  a s í  como 

a l a s  n o t ic ia s  de l a  a n t ig ü e d a d  sobre la  evolución de 

és te .  Se h a n  r e v i s a d o  los t í t u lo s  de l a s  comedias y sus 

tem át icas  y a rgum entos  más o menos supues tos .  Finalmente 

el tema y el metro de los f ragmentos  conservados  a p o r t a n  

la  ú l t im a  información  a t en e r  en cuen ta  p a r a  r e c o n s t r u i r  

l a  n a t u r a l e z a  y función del coro en la  C.M.
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Respecto a l  prólogo,  par t i remos  de los p receden tes  

en la  C.A. ,  a s í  como de los prólogos de l a  C.N. y de

las  comedias de P lauto  y Terencio, y los hemos pues to

en re lac ión  con la  siempre s ig n i t i c a t i v a  i n f lu e n c ia  de

E ur íp ides .  Los fragmentos conservados  t ienen ,  por  s u p u e s 

to, una  vez más, l a  ú l t ima p a l a b r a  p a r a  nu es t ra s  conclu

siones.

6 . -  Salvo en con tadas  ocas iones ,  los t í tu lo s  de

las  comedias denunc ian  l a  ex is tenc ia  de comedias mitoló

g ica s .  Este tema dif íc i lmente  r e s u l t a r á  s e p a ra b le  de l a  

p a ro d ia  de los temas de la  t r a g e d i a .  D is t in g u i ré ,  creo 

que de manera  p e r t in e n te ,  en tre  p a ro d ia  y t r a v es t im ien to  

mitológico. F inalmente,  demostraré  que e l  es tud io  de la  

comedia mitológica en es te per íodo es i n s e p a r a b l e  de 

l a  evolución del res to  de los t ipos de comedias.

7 . -  Una cuestión sobre el tema de l a  p a r o d i a  e 

imitación de otros géneros l i t e r a r io s  es l a  formulación 

teó r ica  sobre qué entendemos por  p a r o d ia  y l a  c l a s i f i c a 

ción de los d is t in tos  tipos de p a ro d ia s  en l a  l i t e r a t u r a  

g r i e g a ,  según los c lás icos  del tema.

La p a r o d ia  de l a  t r a g e d i a  es l a  más común en t re  

los cómicos g r iegos ,  de manera  que considero  p e r t in e n te  

i n c lu i r  una  breve in troducc ión  teó r ica  sobre l a  misma, 

acudiendo a l a  ob ra  de Rau, p a r a  después  a p l i c a r l a  

a nues tros  fragmentos .  La imitac ión  del sermo t r a g i c u s ,
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especialmente de E ur íp ides ,  v a  a ocupar  especia lmente  

n u e s t r a  a tención .  Este tema nos encara  a una  de l a s  

cuest iones  más d e b a t id a s  a propósi to  de l a  comedia helenÍ£ 

t i c a ,  pero también de g r a n  im por tanc ia  p a r a  l a  C.M., 

a s a b e r ,  en qué medida la  in f lu en c ia  de Eur íp ides  e s tá  

en l a  base  de l a  evolución tem át ica  y e s t r u c t u r a l  de 

l a  comedia, o si  es pos ib le  h a ce r  d e r i v a r  estos cambios 

de un mero re torno  a l  modelo de l a  comedia cu l t iv a d o  

ya  por  Epicarmo.

Otra de l a s  g r a n d es  cuestiones  to d av ía  p e n d ie n te s ,  

y que en mi t r a b a j o  queda  ap e n a s  e sbozada ,  pues  no 

es es te el l u g a r  p a r a  a b o rd a r lo  plenamente y m erecer ía  

por  sí  sola un es tudio  específico,  es l a  reducción  de 

la s  d i s t a n c i a s  temáticas  entre  el drama s a t í r i c o  y l a  

comedia del siglo IV, exper im en tada  ya  en la  C.A. y 

favo rec ida  por l a  semejanza de temas.

8 . -  Las d i f i cu l tad es  d e r iv a d a s  de no c o n s e rv a r  

una  comedia completa de este per íodo se v o lv e rá n  a h a ce r  

especialmente  importantes  a l  t r a t a r  de l a  comedia de 

i n t r i g a  y e r ro re s .  Es prec isam ente  aq u í  donde l a s  come

d ia s  Amphitruo, P e r s a , Menaechmi, Pseudolus  y Poenulus  

de P lau to  nos p roporc ionan  una  información de ines t im ab le  

v a lo r ,  a s í  como la s  comedias que conservamos completas  

de Menandro. El objet ivo de es te  c ap í tu lo  s e rá  c o n c re ta r  

en qué medida la  C.M. se a d e l a n t a  a la  C.N. en el d e sa 

rro l lo  de una  comedia de i n t r i g a  o e r ro re s .
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9 . -  La p l u r a l i d a d  de temas y motivos de l a  Mése 

es el tema del cap í tu lo  dedicado a l a  aproximación  de 

és ta  a la  r e a l i d a d  y su m anera  de acometer la  y s u b y u g a r 

l a .  Se t r a t a ,  pues ,  de uno de los temas más im portan tes  

p a r a  poder  comple tar  l a  evolución de l a  comedia g r ie g a  

desde los au tores  más an t iguos  h a s t a  los más rec ie n te s .  

En es te c ap í tu lo  se hace especia lmente  importante el es tud io  

filológico de los f ragmentos .  Los temas y motivos se i n s e r 

ta n  en el conjunto de l a  comedia g r ie g a  y se m a t i z a r á  

el sen tido  de la  evolución respecto  a la  Archaía  y l a

Néa, si  l a  ha  hab ido .  Algunos de estos motivos, s in  embar 

go, p e r ten e ce rá n  a l  patr im onio  común de l a  l i t e r a t u r a

g r ie g a  e inc luso ,  como es n a t u r a l ,  de l a  l i t e r a t u r a  u n i 

v e r s a l .

10 .-  Esa v is ión  de l a  r e a l i d a d  por  p a r t e  de los 

cómicos se completa con el d e sa r ro l lo  de los t ipos ,  e x t r a í 

dos de é s ta ,  p a r a  ser  m anipu lados  cómicamente. P a r a  

el d esa r ro l lo  de l a  comedia de tipos se i n d i c a r á n  c a u s a s  

i n t r a d r a m á t i c a s  y c a u s a s  e x t r a d r a m á t i c a s , como el contex

to sociológico. Igualmente  se s e g u i r á  la  evolución de

la  comedia de tipos a lo l a rg o  de l a  C.M., y su re lac ió n

con l a  C.A. ,  l a  C.N. y aún  el d ram a  megarense ,  si l a  

h ub ie re .

P a r a  ca d a  tipo se expondrá  el contexto sociológico 

que hace posib le  su d e s a r ro l lo ,  sus  p recedentes  l i t e r a r i o s  

y especia lmente  cómicos, si  los h a y ,  a s í  como el l u g a r
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que ocupa l a  Mése en la  evolución del mismo. De los 

t ipos  objeto de es tudio  se exponen sus ra sgos  c a r a c t e r í s t i 

cos, a s í  como su función d ra m á t ic a .

Los a p a r t a d o s  de es te  cap í tu lo  forzosamente r e s u l t a 

r á n  i r r e g u l a r e s  en extensión y conclus iones ,  de acuerdo  

con el mayor o menor g rado  de d esa r ro l lo  de c a d a  t ipo ,  

a p a r t i r  del testimonio de los f ragmentos .  Justo es dec i r  

que contamos y a  con monografías  que han  e s tu d ia d o  su

f ic ientemente el t ra tam ien to  de a lgún  t ipo a lo l a rg o  

de toda  la  comedia g r ie g a ,  como es el caso del cocinero,  

del médico, l a  h e te ra ,  l a  v i e j a .  Cuando sea a s í ,  mi ap o r 

tac ión  p e r so n a l  a l  es tudio  de los mismos ha de ser  necesa 

r iamente  red u c id a .

11 . -  En el cap í tu lo  IX abordaremos el tema de 

l a  p a r o d ia  filosófica en l a  C.M.,  en tendiendo é s ta  t an to  

en el sentido de p a r o d ia  de los aspectos  más anecdóticos* 

como l a s  costumbres o la  in d u m en ta r ia  de los miembros 

de u n a  escuela  f i losófica ,  como l a  p a ro d ia  de ideas  f ilosó

f icas  cómicamente t r a t a d a s .

Una segunda  p a r t e  del cap í tu lo  e s tá  d ed ic a d a  

a l a s  tendenc ias  mora l izan tes  de la  C.M., d i fe ren c ian d o  

la  a c t i t u d  propiamente  re l ig io sa  y l a s  tendenc ias  ideológi

cas  que pueden in fe r i r se  de los f ragmentos .

12 . -  Dedicaremos igualmente  un cap í tu lo  a una
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ser ie  de cons iderac iones  sobre l a  len g u a  y es t i lo  de la  

C.M. Consta de dos p a r t e s  este  c ap í tu lo .

La pr im era  es exclus ivamente  una  aproximación 

a l a  l e n g u a ,  en aquel los  aspectos  meramente l ingü ís t icos  

que llamen especia lmente  l a  a tenc ión .  Mi in tención  se rá  

a d v e r t i r  l a  evolución del d ia lec to  á t ico en nues tros  f r a g 

mentos, poniéndola  en comparación con l a s  tendenc ias  

de l a  p ro sa  á t i c a ,  especialmente de l a  o r a t o r i a ,  de es ta  

época en re lac ión  con la  Koiné. Muy probablemente  sorpren  

d e rá  la  inc lus ión  de este tema en mi t r a b a j o ,  e sen c ia l 

mente l i t e r a r i o .  Hay dos razones  p a r a  in c lu i r  este es tudio  

en el conjunto de la  t e s i s .  En pr imer  l u g a r ,  no tengo 

no t ic ia  de n ingún  es tudio  sobre la  l engua  de l a  C.M., 

aunque  és te no pre tende  se r ,  en modo a lguno ,  def i i t ivo .  

En segundo l u g a r ,  q u i s i e r a  co te ja r  los r e su l tad o s  del 

mismo con la s  conclusiones de mi memoria de l i c e n c ia tu r a  

sobre otro au to r  contemporáneo,  aunque  c u l t iv a d o r  de 

un género l i t e r a r i o  bien d i s t in to ,  el o rador  Hiper ides.

La segunda  p a r t e  del cap í tu lo  se o c u p a rá ,  por

el co n t ra r io ,  de uno de los aspectos  que más in t e re sa n

especia lmente  hoy a los es tudiosos  de la  comedia g r i e g a .  

Me re f ie ro  a la  dicción cómica, es dec i r ,  la  l engua  a l  ser

vic io de la  función cómica, con r e fe ren c ia  a l a  lengua  mis

ma ( in t r a l i n g ü í s t i c a )  o con r e fe ren c ia  a l  mensaje ( e x t r a l in  

g ü í s t i c a ) .  Este a p a r t a d o  irá.  p recedido  de una  serie  de 

cons ide rac iones  teó r ia s  p r e v ia s  sobre la  función p r in c ip a l  

de l a  comedia y las  formas posibles  de cu m pl i r la .



X I I I

13 .-  En el cap í tu lo  XI de mi t r a b a j o  t r a t a r é  sobre 

l a  métr ica  de los fragmentos .  Los fragmentos l í r icos  co

b r a n  espec ia l  v a lo r  p a r a  nosotros,  dado que,  a l  c a rece r  

de u n a  comedia completa de la  época, éstos pueden r e v e l a r  

su p e r ten en c ia  a de te rm inadas  secciones de e s ta s  comedias.  

El porcen ta je  de versos  l í r icos  en re lac ión  con los hexáme

tros  nos d a r á  una  idea  del n ive l  de p e rv iv en c ia  de las  

p a r te s  l í r i c a s  en la  comedia del siglo  IV.

14 .-  Este t r a b a j o  se c e r r a r á  con una  serie  de 

conclus iones e x t r a í d a s  de c a d a  uno de los capítulos^ que 

nos dan  una  vis ión  de conjunto de la  C.M., como h a s ta  

aho ra  no me ha  sido posib le  en co n t ra r .

A lo l a rg o  de todo este t r a b a j o  he in ten tado  no 

p e rd e r  de v i s t a  a qué tipo de l i t e r a t u r a  nos estamos 

aproximando,  cosa que con f recuenc ia  da  l a  impresión 

de que o lv idan  quienes  h a b la n  por ejemplo, de la  p a ro 

d ia  f ilosófica en la  comedia, como si e s tu v ie r a n  t r a t a n d o  

a filósofos y no a cómicos. Dicho de o t ra  forma, todos 

los elementos formales y temáticos de la  comedia van  

encaminados a lo que llamo, s igu iendo  el e s t ruc tu ra l i sm o  

ruso ,  l a  función p r i n c i p a l , ésto es ,  la  consecución de 

la  comicidad.  Es un punto  de p a r t i d a  que d e b e r ía ,  en 

mi modesta opinión,  r e o r i e n ta r  todos nues tros  t r a b a jo s  

de His tor ia  de l a  l i t e r a t u r a  desde un a  p e r sp e c t iv a  común, 

a la  luz de la  cu a l  poner en orden muchos de nues tros  

datos  con f recuenc ia  mal in t e rp r e ta d o s ,  como cuando se
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h a b la  de la  " ideología  con se rv ad o ra"  de Aris tófanes  u 

o t ra s  aseverac iones  de ig u a l  solemnidad.

1 5 .-  Las d ificu ltades y lagunas del presente traba

jo de las  que soy consciente hacen referencia, por una 

parte, a los inconvenientes del carácter fragmentario del 

corpus objeto de estudio, y ,  por otra, al objeto mismo 

de mi trabajo.

T r a b a j a r  co fragmentos  comporta ,  como es sab ido ,

una  ser ie  de d i f icu l tad es  a ñ a d i d a s  a l a s  que ya  conl leva 

el t ra ta m ien to  de c u a lq u ie r  texto an t iguo .  Los f ragmentos 

han  sido t r a n s c r i t o s  de l a  edieión de Edmonds, p a r a  

todos los cómicos excepto p a r a  Eubulo.

P a r a  es te último cómico me he serv ido  de la  edición 

y comentario filológico de R. L. Hunter de los f ragmentos 

de a q u é l .  Este t r a b a j o  vio l a  luz hace ap en as  t re s  años ,  

y es e jem plar  por  l a  h o nes t idad  de la  edición y l a  c u a n 

t iosa  información recogida  en el comentario .

La edición de Edmonds es más a v e n tu ra d a  en las  

co n je tu ra s .  Aunque el texto  base  del que me he se rv ido  

es e s ta  ed ic ión ,  en ocasiones  se p r e f i é r e l a  l e c tu ra  de los 

m anusc r i tos ,  con lo cua l  se m uest ra  más respetuoso Meine- 

ke,  a la  v a r i a n t e  in t ro d u c id a  por Edmonds. No o bs tan te ,  

no he en t rado  en problemas de c r í t i c a  t e x tu a l ,  lo que 

de por  sí  h u b ie r a  dado p a r a  un t r a b a j o  de inves t igac ión
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independ ien te  de c u a lq u ie r  o t ro ( * ) .

Los problemas que comporta el c a r á c t e r  f r a g m en ta 

r io  de lo que nos es pos ib le  l ee r  de la  C.M. son también 

de dos t ipos .  Por una  p a r t e ,  carecemos del  contexto en 

el se inc luye  c a d a  f ragmento y muchas veces r e s u l t a  

h a s t a  in im ag in ab le ,  s in  c o n s id e ra r  el buen número de 

fragmentos que por su b re v e d a d  r e s u l t a n  abso tu lam en te  

incom prens ib les .  A los problemas de d a tac ió n ,  por  o t r a  

p a r t e ,  y a  he a lud ido  más a r r i b a .

16 .-  Otro t ipo  de l imitaciones  su rgen  del  mismo 

objet ivo de mi t r a b a j o .  Un es tud io  de conjunto debe respon 

der  a u n a  mult i tud  de in t e r r o g a n te s ,  que d i f íc i lmente  

se rá n  t r a t a d o s  con la  misma a tenc ión  y los r e su l t a d o s  

de cuya  in v es t ig ac ió n  necesar iam ente  p r e s e n t a r á n  u n a  

b r i l l a n t e z  d i s t i n t a .

Cada uno de los f ragmentos  t r a n s c r i t o s  o a lud idos

(*) La edición de Austin recoge,  en uno de los dos volúme; 

nes ap a rec idos  h a s ta  la  fecha ( IV),  los escasos  f r a g 

mentos de a lgunos  cómicos de este  per íodo.  Dado 

que se t r a t a  de un porcen ta je  muy pequeño del  to ta l  

de fragmentos, he p re fe r ido ,  p a r a  mantener  l a  homoge

n e id a d ,  s eg u ir  acudiendo a l a  edición de Edmonds 

también en estos casos .
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merecer ía  un es tudio  mucho más e x h a u s t iv o  del aq u í  

r e a l i z a d o ,  pero es te t r a b a jo  de doctorado hubiese  reb asa d o  

con creces sus  obje t ivos .  Por o t ra  p a r t e ,  el es tud io  con

cienzudo de cad a  uno de los fragmentos es t a r e a  de t r a b a 

jos filológicos  dedicados  exclus ivamente  a l a  edición y 

comentar io  de tex tos ,  como la  edición de Eubulo r e a l i z a d a  

por  Hunter ,  que,  por c ier to ,  p r e se n ta  una  e x ig u a ,  aunque  

n a d a  d esp re c ia b le ,  in troducción  l i t e r a r i a  a l a  C.M. y 

a l  cómico objeto de la  edición.

Espero en pos ter io res  t r a b a jo s  p ro fu n d iz a r  en el 

es tud io  de a lgunos  aspectos co la te ra le s  que h an  sido 

dejados  de lado conscientemente, a s í  como emprender  es tu 

dios filológicos s is temáticos  sobre los f ragmentos de es ta  

e t a p a  fundam enta l  en l a  His toria  de la  comedia g r i e g a .

Mi in tención ,  que creo h a b e r  cumplido de a lg u n a  

m ane ra ,  a p e s a r  de l a s  l imitaciones  de l a s  que soy cons

c ien te ,  ha consis t ido  en a p o r t a r  una  imagen de conjunto 

sobre l a  C.M. ,  hab iendo  abo rdado ,  aunque  -como se ha 

d icho-  con re su l ta d o s  d i s t in to s ,  los d iversos  aspectos  

de é s ta ,  l a  más oscura  y p l u r a l  de l a s  e t a p a s  de la  

comedia g r i e g a .
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NOTA:

La p re sen t  b i b l io g r a f í a  no p re tende  ser  e x h a u s 

t i v a ,  en el sen tido  de que sólo se in d ica n  ba jo  el e p í g r a 

fe "B ib l iog ra f ía  fundam en ta l"  a q u e l l a s  o b ras  que t r a t a n  

exclus ivamente  y por  entero  de a lg ú n  aspecto  de l a  Come

d ia  Media, o b ien  son monografías  c o n s a g ra d a s  a la  

comedia g r i e g a  en g e n e r a l ,  y ba jo  el ep íg ra fe  "B ib l iog ra 

f ía  s e c u n d a r ia "  a q u e l l a s  ob ra s  c o n su l tad a s  en a lg u n a  

de la s  m últ ip les  cues t iones  t r a t a d a s  a q u í .  No se ind ica  

toda a q u e l l a  b i b l i o g r a f í a  c o n s u l t a d a  muy esporád icam ente  

y p a r a  aspectos  muy de d e ta l l e .
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NOTA SOBRE ABREVIATURAS

En la  c i t a  de a r t íc u lo s  de r e v i s t a s  se s iguen la s  

a b r e v i a t u r a s  de L'Année P h i lo log ique . Se añade  QF. (o

QF. HSG.) p a r a  Quaderns  de F i lo lo g ia , r e v i s t a  de la

U n ivers idad  de Valencia .

En la s  c i t a s  de au tores  gr iegos  se s iguen la s  

a b r e v i a t u r a s  del d icc ionar io  L idde l l -Sco t t , y en la s  de

au to res  la t in o s  la s  del Oxford Latin  Dict ionary  (1968-82).

Considero que hubiese  sido p re fe r ib le  homogeneizar 

l a  forma de c i t a r  a los au tores  de l a  Comedia Media 

(C .M.) ,  de manera  que sus  a b r e v i a t u r a s  fue ran  las  de

sus nombres en c a s te l la n o .  No o b s tan te ,  ésto fue cons idera

do cuando  ya  se h a b ía n  u t i l i zad o  en buena  p a r t e  del 

texto  def in i t ivo  la s  a b r e v i a t u r a s  l a t i n a s  del d icc ionar io  

L idde l l -S co t t , por  lo que su corrección no me ha  sido 

pos ib le  por  motivos de tiempo.
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I. CRONOLOGIA, TEXTOS Y FUENTES DE LA COMEDIA
MEDIA.

1 . 1 . 1 . -  Llamamos Comedia Media a a q u e l l a  que se

d e s a r r o l l a  en t re  Aris tófanes  -con quien l l e g a  la  Comedia

Ant igua  a su p len i tu d  y en quien se dá y a  el in ic io  de

u n a  inequ ívoca  evolución in te rn a  del género^--  y Menandro
2

- e l  in i c i a d o r  de una  comedia def in i t ivamente  "n u ev a"  .

1 . 1 . 2 . -  Sabido es el amplio margen de convencionalÍ£  

mo que supone todo encuad re  cronológico de c u a l q u i e r  géne

ro o subgénero  l i t e r a r i o :  c r i te r io s  i n t r a  o e x t r a l i n g ü í s t i c o s , 

au nque  s iempre más o menos pe r t inen te s  en la  evolución 

de l a s  h i s to r i a s  de la s  l i t e r a t u r a s ,  s i rven  de hi tos  p a r a  

a c o ta r  per íodos l i t e r a r i o s .  Además, este  m argen  de mera 

convención se amplía  cuando en la s  l i t e r a t u r a s  a n t ig u a s  

nos enfrentamos con el problema,  a veces d i f íc i lmente  solu

b le ,  de f ech a r  l a s  ob ras  l i t e r a r i a s .

Pues b ien ,  en el caso de la  C.M. se u sa  como fecha 

de in ic io  el 404, hac iéndo la  co inc id i r  con el f in a l  de la  

g u e r r a  del Peloponeso, que supuso la  r u in a  im p e r ia l  a ten ien  

se y el punto  de p a r t i d a  de una  nueva  época de l a  h i s to r i a  

de Grecia de importantís imos cambios.  Otros es tudiosos  

modernos no hacen  sino r edondear  la  fecha ,  hac iendo  s u r g i r  

"oficia lmente"  el subgénero  con el nuevo s ig lo  . Se hace  

pues  co in c id i r  e s ta s  fechas con la  h i s to r i a  p o l í t i ca  de 

Atenas ,  con un margen poco s ig n i f ica t iv o  de a lgunos  años
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an tes  o después .

1 . 1 . 3 . -  Dos acontecimientos,  p o l í t i c o -m i l i t a r  el uno 

y l i t e r a r i o  el otro , pueden se rv i rnos  de r e fe re n c ia  p a r a  

f i j a r  el término f in a l  de l a  C.M. La b a t a l l a  de Queronea 

(338) i n i c i a  un a  nueva  e ta p a  en. l a  h i s to r i a  de los pueblos

g r iegos ,  en l a  que Atenas ya  ha  perd ido  de f in i t ivam ente

no sólo su protagonismo en l a  h i s to r i a  p o l í t i c a ,  sino tam

bién  su in d isc u t ib le  p r im ac ía  c u l t u r a l .  Otros es tudiosos  

p re f ie re n  l a  fecha del 336 , en l a  que se in i c i a  el gobierno

de Ale jandro  Magno. Me p a rece ,  s in  embargo,  más adecuado  

p a r a  e x p r e s a r  una  fecha in d i c a t iv a  del per íodo medio de 

la  comedia,  s e rv i rn o s  de un acontecimiento que no c r e a ,  

por lo demás, equívocos sobre el inicio de la  Comedia

Nueva, ésto es ,  l a  ap a r ic ió n  l i t e r a r i a  de Menandro (321— 

320 )^.

1 . 1 . 4 . -  No obs tan te  todo lo dicho,  es b a s t a n t e  in f ru c 

tuosa  e i n n e c e s a r i a ,  en mi opinión,  la  t a r e a  de s i t u a r  

de u n a  m anera  cronológicamente p re c i s a  la  l l a m a d a  "Comedia 

Media" en el conjunto de la  h i s to r i a  de l a  l i t e r a t u r a  g r i e 

g a .  Natura lmente  cómicos cuya  producción se inc luye  den tro  

de l a  C.A. r e p re s e n ta ro n  a lg u n a s  de sus  comedias en fechas  

tan  a v a n z a d a s  como el 362^. Por el otro extremo, Alexis 

r ep re sen tó  su ' Yuo 0 o  A u y a to  s en el 274^, es d ec i r ,  no 

ya  en pleno d esa r ro l lo  de la  C.N. ,  sino después  incluso 

de l a  muerte  de su segu idor  Menandro.
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Los l ímites ,  por  supuesto ,  son siempre imprecisos.  

Pero además, como después  veremos, la  d iv is ión  t r i p a r t i t a  

de l a  comedia no obedece sólo a c r i te r io s  cronológicos .

1 . 2 . -  De la  ab u n d an te  producción de la  Mése - seg ú n  

l a s  n o t i c i a s -  hemos de conformarnos,  s in  embargo, con 

b ien  poco.

1 . 2 .1 . -  Las dos ú l t imas comedias que conservamos 

completas  de Aris tófanes ,  Las Asamble ís tas  (391) y Pluto

(388) nos p roporc ionan  datos  importantes  sobre la  t r a n s ic ió n  

de la  Antigua a l a  Media. Son, en sí mismas, l a s  ún icas  

r e l i q u i a s  de comedias que conservamos de este per íodo.  

Por o t ra  p a r t e ,  p a r t ie n d o  de un c r i te r io  exc lus ivamente  

tempora l ,  h a b r í a  que in c lu i r  también en el corpus  de la  

Mése los fragmentos de au tores  cons iderados  de la  A r c h a í a , 

pero a s ig n a d o s  a comedia d a ta b le s  con p o s te r io r id a d  a l  

áOO a . C.

1 .2 .2 -  Conservamos cas i  mil cua t roc ien tos  fragmentos 

de comedias y au to res  incluidos  en la  l l am ada  Comedia 

Media. Meineke y Edmonds coinciden en in c lu i r  en es te  

per íodo a los s igu ien tes  cómicos,, re lac ionados  por orden 

a l fabé t ico :  Alexis,  A n a x á n d r id e s , Anax i la s ,  Anfis,  Antídoto, 

A nt í fanes ,  Araro,  Aristofonte ,  Augeas - , Axiónico • Cra t ino

el Joven, Dionisio., Dromo'i}, Efipo, E p íc ra tes ,  E r í fanes ,  Erifo, 

E ubú l idaa  Eubulo,  Fi le tero ,  Fi lipo,  F i l isco,  Herac l ides ,

Jenarco ,  Menipo, Mnesímaco, Nicós trato, Qfilión., Sófilo,
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Sótades ,  Teófilo,  Timocles,  Timoteo. No conservamos, s in

embargo,  fragmentos de Augeas ,  Er ífanes  y Menipo.

Los c r i te r io s  de c la s i f i cac ió n  de los au tores  en uno 

de los t re s  per íodos de l a  h i s to r i a  del género son, p r in c i 

palmente de dos t ipos:

a) Las no t ic ias  a n t ig u a s  sobre au tores  y f ragmentos ,  

en los que a veces se a ñ a d e ,  jun to  a l  nombre del cómico,

su pe r tenenc ia  a la  Comedia Antigua,  Media o Nueva. A 

veces también la s  a lus iones  de los f ragmentos nos permiten

d educ i r  a lgún  dato  cronológico.

b) Los t í tu los  de l a s  comedias,  que permiten  a d i v i 

n a r  una  temática  g en e ra l  a p a r t i r  de la  cu a l  in c lu i r  a

los au tores  dentro  de uno de los t re s  per íodos .  Se t r a t a

de un c r i te r io  mucho más sub je t ivo ,  dado que p a r t e  del 

concepto que de ca d a  uno de los t re s  períodos tenga  el

ed i to r ,  pero,  en ocas iones ,  el único pos ib le .

Según estos mismos c r i te r io s ,  Meineke añade  a los

nombres ya  c i tados  los de Herácli to ,  Diodoro y Heníoco,
7

a quienes  Edmonds inc luye  en t re  los poetas  de la s  Archaía  .

Por el c o n t r a r io ,  Edmonds reconoce un Atífanes el Joven

y a ñ a d e  a Arquédico,^ C a r ic l id es ,  Clearco, Cróbilo, Demóximo.

Dex íc ra tes ,  Estéfano,  Es t ra tón ,  F i loesté fano,  Hiparco,  Mené-
9

c r a t e s ,  N aus íc ra tes  y Nicon .
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1 . 2 .3 . -  F inalmente,  contamos con dos comedias de 

P lau to  sobre l a s  cua les  ex is te  un consenso g e n e ra l iz a d o  

en que sus modelos proceden de l a  C.M.

Los t í tu los  son ya  de por  s í ,  p r ima f a c i e , b ien  

s ig n i f i c a t iv o s .  Pe rsa  nos r ec u e rd a  el g r a n  número de t í tu lo s  

de comedias de es te per íodo que se re f ie ren  a gen t i l ic ios

en s in g u l a r  o p l u r a l ^ .  Comedia de i n t r i g a ,  su modelo

pe r ten ec ía  a l a  ú l t ima e ta p a  de l a  M ése^ .

12El modelo de Anphitruo es da tad o  por Webster

en torno a l  331 y co r re sp o n d e r ía  a un e s tad io  muy t a r d ío

en el d e sa r ro l lo  de l a  comedia mitológica.  La comedia mitoló 

g ica  es ta  a q u í ,  como en g e n e ra l  en la  C.M., in f lu en c ia

da  por  l a  t r a g e d i a  e u r ip id e a ,  y los p e rsona jes  son transpojr  

tados  desde l a  e s fe ra  d iv in a  a l  mundo co t id iano  de la s

i n t r i g a s  domésticas .

L a rg a  ha  sido la  d iscus ión  sobre el o r ig i n a l  g r iego

de Poenulus p la u t in o ,  y a lgunos  han  concluido que no

sólo Menandro,  sino también Alexis fueron los p receden tes

de es ta  comedia de P lau to .  Igualmente  puede d i sc u t i r s e

l a  pos ib le  in f lu en c ia  de un modelo de la  Mése p a r a  Pseudo-

l u s , Poenulus y Menaechmi. Sobre todas  e s ta s  comedias
13nos detendremos mas ad e lan te

1 . 3 . -  Si nos centramos exclus ivamente  en los fragmen 

tos de au to res  que l a  communis opinio a s ig n a  a la  C . M . ^ ,
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nos encontramos,  como obl igado punto  de p a r t i d a ,  con el

problema de l a s  fuen tes .

1 .3 .1*-  La cuest ión puede s im pl i f ica rse  en dos cons i

d e rac io n es .  No cabe d u d a ,  en pr imer  l u g a r ,  que el m a te r ia l  

que poseemos es tá  condic ionado por l a s  fuentes  g r a c i a s  

a l a s  cua le s  han  l legado  a nosotros.  En es te  sentido,  a 

Ateneo, p a r a  su obra  de c a r a c t e r í s t i c a s  s im pos iona les , 

le in t e r e s a  mucho, aunque  no sólo, l a s  l a r g a s  l i s t a s  de 

a l imentos  y los elementos de d ivers ión  propios  de un b an q u £  

te .  A Estobeo le in te re s a b a n  l a s  máximas y a Diógenes 

Laercio  la s  no t ic ias  que la  C.M. p roporc ionaba  sobre los 

filósofos y su pensamiento ,  Los lex icógrafos ,  por  su p a r t e ,  

i b a n  en busca  de an t ia t ic ism os  y,  por  tan to ,  p a r a  ellos

poco in te ré s  te n ían  los aspectos l i t e r a r io s  de la  comedia 

del s ig lo  IV. En una  p a l a b r a ,  q u ien es  nos h a n  proporc iona  

do no t ic ia s  sobre au to re s ,  obras  y p a s a je s  de és ta ,  u t i l i z a 

ron el m a te r ia l  que ten ían  a su a lcance  de acuerdo con 

sus p re tens iones  como a n t i c u a r io s ,  h i s to r iad o re s  del p e n s a 

miento o lex icóg ra fos .

En segundo l u g a r ,  es obvio, s in  embargo,  que si 

l a  C.M. p ro porc ionaba  datos  a los au tores  que de e l l a

se s i r v ie ro n ,  ello es en sí mismo un elemento in d ica t iv o  

de los temas que t r a t a b a  y de sus c a r a c t e r í s t i c a s .  No 

obs tan te ,  podemos s im p l i f ica r  la  cuest ión suger iendo ,  por

ejemplo, que,  si tenemos tan  a b u n d a n te s  y monótonos datos  

sobre  alimentos en los f ragmentos de la  Mése, es sólo por
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los in te re ses  p a r t i c u l a r e s  de un au to r  como Ateneo. Por

el co n t r a r io ,  este hecho es ,  en sí  mismo, s ig n i f i c a t iv o .

Como lo es el que Estobeo e x t r a j e r a  p a r a  su o b ra  muy

poco m a te r ia l  de la  C.A. ,  algo de l a  C.M. y mucho, en

15f in ,  de l a  C.N. . Entre estos límites  pués ,  me parece  

que h ay  que v a l o r a r  el  corpus f ragm entar io  que conservamos 

de l a  Mése en re lac ión  con sus fuentes .

1 . 3 . 2 . -  A Ateneo debemos 3/4 de nues tros  f ragm entos .  

El g ram át ico  y re tór ico  de Naucra t is  (Egipto) v iv ió  en t re

los s ig los  II y I I I  d.  C.

Su o b ra ,  El banque te  de los s o f i s t a s , es de es t i lo

d ifuso  y asun to  heterogénero .  Alimentos y otros  elementos 

del b an q u e te ,  g lo to n e r ía ,  p e d a n te r í a  ap a recen  de manera  

a b i g a r r a d a  y d e so rd en ad a ,  con c i t a s  de mil doscientos 

au to res  de más de mil obras  y diez mil versos ,  v a l io so s ,

p a r a  el conocimiento de l a  v id a  c o t id ia n a ,  l a  f i losof ía ,
16l a  medicina ,  l a s  leyes ,  etc .  . Se in s e r t a  den t ro  de la

am pl ia  l i t e r a t u r a  s imposia l ,  que tiene:,  en P la tón ,  Jenofonte, 

P lu ta rco  y Luciano sus más prec iados  cu l t iv a d o re s ;  pero 

s i  p a r a  P la tón  y Jenofonte el symposium se reduce a aq u e l l a  

p a r t e  del tcotos o beb ida  que segu ía  a la  cena  p r o p ia 

mente d ic h a ,  p a r a  Ateneo incluye todo, de ah í  que co n s t i tu 

y a ,  en t re  o t ra s  cosas ,  el pr imer  l ib ro  de cocina  que nos 

es c o n o c id o ^ .

1 . 3 . 3 . -  Estobeo es el au to r  de una  recopi lac ión
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de textos  en poes ía  y en p ro sa ,  e s c r i t a  con l a  p r im era  

in tención  de s e rv i r  p a r a  la  i l u s t r a c ió n  de su hijo Septimio .

Data del siglo V d. C. y de e l la  hizo uso Focio

en el s ig lo  IX. En el l ib ro  I p r e se n ta  g r a n  v a r i e d a d  de 

temas, que v e r sa n  sobre cuest iones  t a n  d iv e r sa s  como metafí_ 

s ica  y economía doméstica . Los l ib ros  II (E t h a c á i ) , I I I

y IV (Flori legium o Sermones) v e r s a n ,  en cambio, sobre 

cuest iones  á t i c a s ,  y de éstos proceden la s  máximas y afo r i£  

mos que cons t i tuyen  una  s ig n i f i c a t i v a  q u in ta  p a r t e  de 

los f ragmentos conservados .

1 . 3 . 4 . -  De Diógenes Laercio cas i  todos los fragmentos 

que de manera  d i r e c ta  hacen r e fe ren c ia  a filósofos y escue

la s  f i losóficas  y su pensamiento .  El filósofo de la  p r im era  

mitad del s ig lo  I I I  d.  C. menciona unos 200 au tores  y

300 t í tu lo s .  Pero en la  Vida de los filósofos el in te ré s

de Diógenes e s t r i b a  pr im ar iam ente  en los filósofos y sus
18v id a s ,  no en su f i losof ía .  En r e a l i d a d ,  según J. Mejer , 

i n t e n t a b a  que su obra  fue ra  un sumario (cnjvaywyrí )

de la  l i t e r a t u r a  h e len í s t i ca  sobre f ilosofía  y p roporc ionar

t an  sólo un resumen de a lgunos  s is temas filosóficos . En 

este sen t ido ,  l a  C.M. proporcionó información v a l io sa  p a r a  

el amplio m a te r ia l  anecdo ta r io  de l a  o b ra  de Diógenes 

Laercio.

1 . 3 . 5 . -  De la  C.M. han  proporc ionado también no t i 

c i a s ,  aunque  breves  y de escasa  s ign i f icac ión ,  lex ic rógrafos
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como Pólux,  Hesiquio y l a  Suda.

Pólux,  como Ateneo, también e r a  o r ig in a r io  de Naucra 

t is  y su o b ra  d a t a  del siglo  II d.  C. El Onomasticon, 

que nos ha  l legado  a t r a v é s  de un epítome de Areteas 

(a rzob ispo  de C esa r ia  en el siglo X), es ,  sobre  todo, un 

ca tá logo  de términos.

Focio, p a t r i a r c a  de la  Cons tan t inop la  del s ig lo  IX, 

es el más afamado de los estudiosos b iz a n t in o s .  De sus 

dos o b ra s ,  Bibl iotheca y Lexicón, nos i n t e re sa  e s ta  ú l t ima 

sólo lex icográf icam ente .

El léxico de la  Suda,  siglo X, es además una  encielo

ped ia  h i s tó r i c a  y l i t e r a r i a .  El m a te r ia l  sobre  el que se

b a s a  procede de la  consu l ta  d i r e c ta  de los textos y escolios 

de Homero, Sófocles,  Aristóteles  y la  Antología P a l a t i n a , 

de las  copias  de au to res  o com en ta r i s ta s ,  y de los compen

dios y selecciones  hechas  por. manos t a r d í a s .  P a r a  el corpus  

de l a  C.M. a p en as  es s ig n i f ica t iv o  lo que nos ha  l legado

a t ra v é s  de la  Suda.

Immanuel Bekker (1785-1871) dedicó su v id a  a l a

edición de u n a  c a n t id a d  enorme de textos an t ig u o s .  Cotejó 

más de 400 m anuscr i tos  de todas  l a s  b ib l io tecas  eu ropeas  

y publ icó ce rca  de cien volúmenes de textos g r iegos  a n t i 

guos y b i za n t in o s ,  en tre  ellos los t re s  volúmenes de la- A ^  

■nécdota  ~Graeca (181^21  )'T- que ^recogen, en tre  otros muchos
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au tores  y o b r a s ,  fragmentos y no t ic ias  de los poetas  cómi- 

-19eos de la  Mése .

Algunos fragmentos han  l legado  a nosotros g r a c i a s  

a Clemente de A le jan d r ía ,  en sus ob ras  Paedagogus  y Stro-  

m ete is , a s í  como a t r a v é s  de escolios de au tores  c lás icos  

y de p a p i ro s .
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NOTAS DEL CAPITULO I

1.- Cf. H. Elashar, Poética (1967), pp. 154-175.

2.- Cf. A.W. Gomme, "Menander", Enssays in Greek History
and Literature, Oxford, 1937, pp. 249-95.

3.- Norwood y Arnott prefieren el 404, mientras Koster y
Webster fechan: el inicio de la C.M. en el 400. Meineke
utiliza como referencia cronológica la Olimpiada XCVI
(392/3).

4.- Por el 338 optan Meineke y Norwood, Fedele por el 336; 
mientras en el 321-320 fechan el final de la C.M. Koster 
y Webster; Arnott, dejando al lado estas precisiones
tan inútiles, prefiere hablar sólo de los últimos veinte 
o treinta años del siglo IV.

5.- Edraonds’ (II 643) fecha en este año la Neyea ^e 
Teopompo.

6.- Según cronología de Edmonds' (II 650).

7.- : Heníoco es incluido por la Suda entre los poetas de la 
C.M., sin embargo, es considerado un error por Edmmonds 
(I 910 s.), que sugiere la fecha del 411 para una de sus 
comedias, aunque -como afirma el mismo E.dmonds algunos 
títulos pueden incluirse entre los habituales de la Mése. 
Heráclito es probablemente un error de Ateneo por Heracli- 
des (Ath. X 414 d; cf. Meineke distingue la comedia 
’AuXriTpus , incluida por Edmmonds, de acuerdo con el 
título, entre el resto de las comedias de un único Diodoro 
(Meineke I 419: mediae poetis comoediae eum assignaii 
propter titulum apud Boeckhium Inscr. I p. 354).

8.- Según la Suda escribió contra Demócares, primo de Demos-
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10.-

1 1 . -

1 2.-

13.-

14.-

15.-

16.-

1 7.-

tenes, pero, según Meineke, los títulos de sus comedias 
pertenecen a la

Todos ellos son incluidos por Meineke entre los autores 
de dudosa clasificación: His eorum poetarum nomina su-
biungam, mediaene an antiquae comoediae adscribendi 
sint certis indiciis indagare non licuit (I 487).

Casi el 15% de los títulos conocidos de Antífanes, por 
ejemplo, se refieren a nombre de pueblos griegos o bárba 
ros.

Cf. Webster, Studies, pp. 78-81.

Studies, pp. 86-97.

Vid. 6.2.2., 6.4.3. y 6.5.2.

De Las Asambleístas y Pluto de Aristófanes se ocupan 
las monografías y estudios globales sobre la obra aristo 
fánica; por otra parte, Amphitruo y el Persa son objeto 
de estudio para los historiadores de la literatura lati

na. De manera que tanto las primeras comedias como las 
segundas se utilizan siempre de manera indirecta o secun 
daria,- en los estudios de C.M.; es decir, constituyen 
un material muy valioso para esta, pero no se integran 
propiamente en el corpus de este período de la comedia 
griega.

Cf. K. Lever, Art. . . , p. 162.

Cf. RE, s.v. "Anthenaios", cc. 2026-33.

Edit. C.B. Gulick, 1951, p. VIII. Cf. L. Nykod, Athe- 
naeus quo consilio quisbusque usus subsidiis Deipnoso- 
phistarum libros compusuerit (tes. doct.), Basilea 1941. 
De El banquete de los sofistas tenemos una versión com-
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pleta en el codex A (Marcianus gr. 447), que recoge 
el texto de III 74 a a XV 702 c, y un epítome completo 
de gran valor ellí donde el texto de A se ha perdido. 
El manuscrito A recogería una copia del codex A más 
el texto del epítome para las secciones desaparecidas 
de A, y fue editado por primera vez por Marcus Musurus 
en el siglo XVI. Del epítome tenemos los manuscritos 
E (Laurentianus 60.2: Jacob Questenberg, final del s. 
XV). Al parecer, Eustacio, que en sus Comentarios a 
Homero cita muchos pasajes cómicos, usó un texto de 
Ateneo más puro y completo que el que nosotros poseemos. 
El stemma del El banquete de los sofistas aceptado por 
la mayoría de los estudiosos es el siguiente:

(R.L. Hunter, Eubulus, pp. 30-32 Cf. J. Irigoin, "L'édi- 
tion princeps d'Athénée et ses cources", REG (1967), 
pp. 418-24).

18.- "Diógenes Laertius and his Hellenistic background", 
Hermes Heft 40, Weisbaden 1978, p. 52.

19.- Cf. R. Pfeiffer, History of classical Scholarschip 1300- 
1850, Univ. Oxford 1976, pp. 108 s.

a

Y
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II. ¿QUE ES LA COMEDIA MEDIA?.

2 . 1 . -  Es el momento de p re g u n ta rn o s  sobre l a  id e n t i 

dad  de l a  Comedia Media, d i f e ren c iad a  de l a  Antigua  y 

l a  Nueva,  conscientes  de que abordamos un problema de 

d i f íc i l  solución y que,  además,  no va  a i lu m in a r  dem as ia 

do, en sí  mismo, l a s  d i f i cu l tad es  con l a s  que el h i s to r i a d o r

de l a  L i t e r a t u r a  se encuen t ra  a l  e s t u d i a r  un per íodo de 

la  comedia tan p lu ra l  en in te reses  y temas.

2 . 2 . -  Fielitz'*' in ic ia  en l a  seg u n d a  mitad  del  s ig lo 

p a s a d o  l a  d iscus ión  la rg o  tiempo m an ten id a  h a s t a  hoy 

sobre  l a  p rec is ión  o no de co n s id e ra r  u n a  l l am ad a  "Comedia 

Media" con id e n t id a d  p ro p ia ,  ésto es ,  sufic ien temente  d ife

r e n c i a d a  de los otros  dos per íodos extremos.  P a r a  F ie l i tz  

l a  t r i p a r t i c i ó n  de l a  comedia g r ie g a  es t a r d í a ,  probablemen 

te no a n te r io r  a l a  época de Adriano.  Se b a s a  p a r a  defen

der  su te s i s  en el hecho de que au tores  como Veleyo P a t é r -
2 3 L 5culo , Quint i l iano  , Dión Crisóstomo y P lu ta rc o  , a n te r io re s

ó 7a Adriano,  Apuleyo, Pólux, Ateneo, P la ton io ,  el Anónimo
8 9Sobre l a  Comedia , el T ra c ta tu s  C o is l in ianus  , los escolios

de DionLsio T r a c i o ^ ,  y l a  Suda,  todos ellos  pos te r io res

a l a  época del emperador  romano. Sus argumentos  debieron

de convencer  a Kock, quien en su edición de los fragmentos

de los cóm icos^  no d is t in g u e  una  Comedia Media.

2 .3*-  Korte ha  defendido,  en cambio,  que l a  t r ip l e  

d iv is ió n  de la  comedia g r ie g a  proviene  . de l a  época helení_s
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12t i ca  y fué a c e p ta d a  por  au tores  de época im per ia l  . Los

datos que permiten  l l e g a r  a e s ta  conclusión son escasos .  

13Ateneo nos dá  l a  no t ic ia  de que un t a l  Antíoco de Alejan

d r í a  esc r ib ió  n e p l  tó5v ¿v xrí yecr^ xcoy^Súa HCúyux5ouyevojv 

tioldtcúv que,  p a r a  Korte, h a b r í a  que d a t a r  p robablemen

te en el t iempo de l a  f loreciente  f ilo logía  a l e j a n d r i n a .  

Un escolio a Aris tófanes  comenta a propósi to  de A no Os 

d e p u a a a d a u  (P1. , 515): ñón tó  ei tos t o Ot o  tOs  y é a n s

Kajyaj 6 t a  s -ó 5 e l  . La acep tac ión  de e s ta  d iv is ión  en 

época im per ia l  l a  b a s a  Korte en el testimonio de Horacio, 

que a lude  a l  cómico Platón como r e p re s e n ta n te  de l a  Mése: 

quorsum p e r t i n u i t  s t i p a r e  P la tona  Menandro,  /  Eupol in , 

Archilochum, comités educere tan tos?  (S a t . II  3, 11 s . ) ^ .  

Wilamowitz^  a t r ib u y e  la  d iv is ión  b i p a r t i t a  de la  comedia 

a Ar is tó te les ,  qu ién  lógicamente no pudo conocer lo que 

nosostros  entendemos por  Néa, y su conservación  a l a  fideli_ 

dad  de los d isc ípu los  de aqué l  a su maestro;  pero junto  

a es ta  t r a d ic ió n  sostiene la  e x i s ten c ia  de u n a  d iv is ión  

t r i p a r t i t a  de l a  comedia a p a r t i r  de l a  época h e len í s t i c a ,  

de l a  que s e r í a  testimonio la  c i t a  de Horacio.

2.  A . -  Sobre el sentido de es ta  l l a m a d a  "Comedia

Media" también  han  d ive rg ido  l a s  op in iones .  Entre los

que reconocen una  t r i p a r t i c i ó n  de l a  comedia g r ie g a  en
16época h e le n í s t i c a ,  Wilamowitz o p in ab a  que la  c la s i f icac ión  

e ra  en o r igen  sólo in te l e c t iv a ,  no tempora l ,  por el hecho 

de que tan to  P la tón  como Alexis - a u to re s  cuya  producción 

coincide en p a r t e  con- el t iempo de d esa r ro l lo  de la  Archaía
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y de la  Néa respec t ivam ente -  se con taban  en t re  los poetas

17de l a  C.M. En cambio,  p a r a  Legrand  desde un p r inc ip io  

e x i s t ió  la  c la s i f i cac ió n  temporal junto  a l a  in te lec t iv a ,  

es d ec i r  que,  jun to  al  c r i te r io  cronológico,  se tuvieron

en cu en ta  los t í tu los  y argumentos de la s  comedias ,  a s í  

como l a  e s t r u c t u r a  y l a  forma de l a s  mismas; pone como 

ejemplo,  p rec isam ente ,  a P la tón ,  cuyos argumentos  sólo 

en p a r t e  per tenecen  a l a  Mése y cuya  producción se ex ten-

18d ía  inc luso  h a s t a  el siglo IV

192 . 5 . -  P a r a  Rostangni  l a  d iv is ión  de la  comedia,

a u n q u e  o rd in a r ia m en te  ú n ica ,  o s c i l ab a ,  es d ec i r ,  fue unas

veces  b i p a r t i t a  y o t ra s  t r i p a r t i t a s ,  de acuerdó con la  

evolución del génerp  cómico. Difiere a s í  de l a s  opiniones

t r a d ic io n a le s  de los h i s to r iad o re s  de la  l i t e r a t u r a ,  que 

sos t ienen  una  doble e i r r e d u c t ib le  d iv is ió n ,  b i p a r t i t a  y 

t r i p a r t i t a ,  b a s a d a  l a  pr im era  en c r i te r io s  de lengua  y 

d e fen d id a  por la  escue la  de Pérgamo, y fu n d a d a  l a  segun

d a  en c r i t e r io s  de contenido y d e r iv a d a  de l a  escuela

de A l e j a n d r í a ^ .

El punto  de p a r t i d a  p a r a  r a s t r e a r  una  d iv is ión

o r ig in a r i a m e n te  ú n ica  es ,  s in  d u d a ,  l a  p r e ce p t iv a  aristotéli_ 
21c a .  Aris tó te les  hace una  d is t inc ión  en tre :

1. Comedias p r im i t iv a s  (t Sv naXaucóv ) . y

2. Comedias más rec ien tes  (xwv xauvCv)
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Las comedias del p r im er  período son a f ines  a l a s  

m aneras  de los yambógrafos  (¿auSuMn Có s a )  f caracter i_ 

zados por el uso de la  in v ec t iv a  p e r so n a l  (4 ó (pos) y

de la  obscen idad  (aúcrxpoAoyua ) . Frente  a es te  t ipo

de comedia, l a  K. xauvn se c a r a c t e r i z a  por  l a  tendenc ia  

a l  argumento g en e ra l  (xadoXou i o l e í v  X'oyous xau

UÚSous)  f l a  a l e g o r í a  (úi i dvoua ) y la  a lu s ión  i ró n ica

(ELPülVeÚ )

Lo "nuevo" en l a  comedia se c a r a c t e r i z a  p a r a  Aristó

te les  por un t r ip l e  proceso: 1 ) r a c io n a l :  h a c ia  el tema

de c a r á c t e r  u n i v e r s a l  y el d e sa r ro l lo  de l a  t ram a

(xado'Xov,  y ü d o s ,  ti p a y  y a )  ; 2) moral:  el abandono

de l a  g ro se r í a  y de la  obscen idad  como recu rso  de la  

comicidad ( e ú a x y y o a ú v n  ) ; 3 ) l in g ü ís t i c o :  acercamiento

a l  h a b l a  c o t id ian a  y abandono  de l a s  formas poét icas
22(XexTuxTi cppdtaLS) . Esta  evolución se a p l i c a  ya  a

Crates ,  pero t iene su modelo en A ris tó fanes ,  s in  d u d a ,
23en sus comedias ú l t im as  como Pluto t  aunque  en r e a l i d a d  

a p u n ta  a l a  comedia de Menandro,  a l  que Aris tó te les  no 

conoció y, por t a n to ,  no pudo ten e r  en cuen ta  en su 

c la s i f i c a c ió n .

2 . 6 . -  Con Aris tó te les  coinciden los au to res  b izan t inos

de t r a t a d o s  sobre l a  comedia a l  c a l i f i c a r  l a  comedia de

Crates  de no i n j u r i o s a .  Así el Anónimo Sobre l a  comedia
25u t i l i z a  p a r a  Crates  los ad je t ivos  ¿Xapo' s y itLxpo's , 

que son d esc r ip t ivos  de los poetas  de la  C. A. ,  y junto
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a él se s i tú a  a F e réc ra te s .  En el Liber Glossarum se retoma
26el mismo ad je t ivo  ap l icad o  a Crates

2 . 1 . -  Teofrasto (c.  370-288/5) y a  contaVa con un

dato  nuevo que no le e r a  posib le  conocer a su maestro ,  

l a  producción cómica de Menandro (342/1-193/89).  En 

Menandro La communis opinio s i tú a  un nuevo modelo de 

comedia que muy poco t ienen  que ver  con Aris tófanes  y 

p r e se n ta  d i fe ren c ia s  su s ta n c ia l e s  con lo que nos es pos ib le  

s a b e r  de l a  comedia de los dos pr imeros te rc ios  del s ig lo .  

De manera  que,  den tro  de l a  oposición naXauoí / ' K a u v n  > 

Menandro pasó  a ser  r ep re s e n ta n te  de lo "nuevo",  d e s p la z a n  

do a Aris tófanes  y Eúpolis ,  los au tores  p re fe r idos  de Aristó 

te les ,  de e s ta  posición en el conjunto de la  comedia g r i e g a .  

Los modelos de lo "nuevo" p a r a  Aris tó te les ,  en cambio, 

qu e d a b a n  a s í  en t re  dos generac iones .  Hasta  aq u í  pues  

podríamos d i s t i n g u i r :  1. l a  C.A. ,  c a r a c t e r i z a d a  por  l a

in v ec t iv a  p e r so n a l ,  l a  acusac ión  a b i e r t a  y l a  r i s a  desenfre  

n a d a  y obscena  ( ó v o y a a T l  xtúyajóeuv y aúaxPoXoyb' a ) ;

2. una  e t a p a  media, que e s t a r í a  r e p re s e n ta d a  por Ar is tó fa

nes y Eúpolis ;  3. l a  C. N. ,  c a r a c t e r i z a d a  por t r a t a r  a sun tos

más g e n e ra le s ,  una  r i s a  más humana y digna^ y r e d u c i r
27la  in v ec t iv a  a los esc lavos  y ex t r an je ro s

2 . 8 . -  Por es te proceso llegamos a l a  t r i p a r t i c i ó n  

de la  comedia,  donde l a  l lam ada  "media" no s e r í a  s ino 

una  especie  o subd iv ic ión  de la  C.A. Por e s ta  razón pudo 

también o cu l ta r se  y red u c i r se  luego la  t r i p a r t i c ió n  a
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28una  simple d iv is ión  b i n a r i a

Teofrasto e s ta b a  inducido  por sus háb i tos  a una

c las i f icac ión  t e r n a r i a  c e n t r a d a  en el concepto de méson,
29y qu izá  un t r a t a d o  Sobre l a  comedia fu e ra  el or igen

de es ta  t r i p a r t i c i ó n .  Por o t ra  p a r t e ,  en re lac ión  con Menan

dro se formó a q u e l l a  concepción "nueva"  de la  comedia

como imitación de l a  v id a ,  de o r igen  p e r ip a té t ic o  y especial^ 
30mente teofras teo  . Se t r a t a r í a  pues de u n a  d iv is ión  de

or igen he len ís t ico ,  fácilmente a c e p ta d a  por los au tores  

de época im p er ia l ,  como hemos v is to ,  y que s e r í a  del gusto  

de la  r e t ó r i c a ^ .

2 . 9 . -  Los gramáticos  la t inos  y es tudiosos  b izan t inos  

son en g r a n  medida deudores  de la  poét ica  a r i s to t é l i c a .

2 . 9 . 1 . -  Diomedes (s .  IV d. C.) d i s t in g u e  t re s  e t ap a s  
32en la  comedia g r ie g a  :

1. Comedia r i d i c u l a r i s  (Tt Xsovácouaa t tp y e X o u u)) :

Susa r ión ,  Mulo, Magnes.

2. A r is tó fanes ,  Eúpolis ,  Cra t ino  qui  es t  p r inc ipum 

u i t i a  sec ta t i  ace rb is s im as  comoedias com pusue run t .

3. Menandro,  Dífilo y Filemón qui  omnem ace rb i ta tem

comodiae m i t ig au e ru n t  a tque  a rgum enta  ( i i Xc t aya t a ) mul t i -
32p l i c i a  g r a t i s  e r ro r ib u s  ( r i óovñs  x a p u v )  secunt i  sunt  .
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En es ta  c la s i f icac ión  se inc luyen ,  pues ,  au to res  

y géneros  no á t icos ,  como los yeyapLxct  axüj yya i a  » Y 

se d i s t in g u e  la  comedia propiamente  Nueva, con omisión 

de l a  Media.

2 . 9 . 2 . -  El e rud i to  b izan t ino  Tzetzes p a rece  deudor  

de la  misma t r a d ic ió n  que Diomedes. Reconoce l a  t r i p a r c i -  

ción de la  comedia:

1. C a r a c t e r i z a d a  por los axüjyyaxa cpavepíx > y 

que inc luye  a todos los poetas  no sólo de la  comedia á t i c a  

h a s ta  Eúpolis ,  sino también de la  comedia d o r ia .

2. C a r a c t e r i z a d a  por los cruuBoXuxa axwyyaxa  t 

que incluye a todos los poetas  no sólo de la  comedia á t i c a  

h a s t a  E úpo l i s ,  sino también de l a  comedia d o r ia .

. 3 33. La comedia cu lm inada  por Menandro y Filemón.

De e s ta  c la s i f icac ió n  conviene:,  f i j a rn o s  en el l u g a r  

c la ram ente  d i fe renc iado  que ocupa l a  Comedia Nueva dentro  

del conjunto de la  h i s to r i a  del género;  l a  iden t i f icac ión  

del  p r im er  período con l a  comedia megarense;  y ,  por  ú l t i 

mo, l a  au sen c ia  de r e fe ren c ia  d i r e c ta  a au tores  r e p r e s e n ta 

t ivos  de lo que llamamos Comedia Media, a no ser  que 

incluyamos a P la tón  en t re  el los.

2 . 9 . 3 . -  El Anónimo Sobre l a  Comedia sí  d i s t in g u e
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u n a  comedia media c a r e n t e  de modulación poét ica  ( tiXá a y a Ta  

i tounTLxou)  y espec ia lm ente  p reocupada  por  los a rg u m en -
o /

tos . También a p a r t i r  de los elementos formales d i s t in g u e

35Platonio  una  yé an  » como más ab a jo  veremos

2 . 9 . 4 . -  El e s c o l ia s t a  de Dionisio Tracio admite t r e s  

6 ua(popas en I a comedia:

1. La C.A. se c a r a t e r i z a r í a  por  una  c r í t i c a  f r a n c a  

(cpavepSs)  , y t e n d r í a  como máximos r e p re s e n ta n te s  

a Eúpolis y A r is tó fanes .

2. La C.M. c r i t i c a r í a  de manera  e n c u b ie r t a  

( a¿  vLyyaTüJÓCs ) > y t e n d r í a  a P la tón  como r e p re s e n ta n t e .

3. La C.N.  sólo a t a c a r í a  a esclavos y e x t r a n j e ro s ,  

y Menandro se d e s t a c a r í a  en e l la

En e s ta  d iv i s ió n  de la  comedia, f ren te  a l a  de 

Tzetzes,  se s i t ú a  a Eúpolis  y Aris tófanes  como r e p re s e n ta te s  

de una  p r im era  e t a p a  de in v e c t iv a  c l a r a ,  y no e n c u b ie r t a ,  

y se de ja  de es te modo espacio  p a r a  l a  cons ide rac ión  de 

la  Comedia Media, como segunda  e t ap a  c a r a c t e r i z a d a  por  

l a  c r í t i c a  más e n c u b ie r t a  o menos d i r e c ta .  El c a r á c t e r

no in ju r ioso  de l a  comedia de Menandro s igue c a r a c t e r i z a n 

do una  te r c e ra  e t a p a ,  c la ram ente  "n u ev a" ,  en l a  comedia 

g r i e g a .
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2 .9 .5* -  Evantio ,  au to r  de un comentario  a Terencio

del  s.  IV, conse rva ,  s in  embargo,  l a  d iv is ión  b i n a r i a

de l a  comedia, y d i s t in g u e  u n a  á p x a u a  g u ia  nobis  pro

n upe r  cogni t i s  uetus  e s t , éic * o v o y a t o g  autem g u ia  ines t

in ea ue lu t  h i s tó r ic a  f ides u e rae  n a r r a t i o n i s  et  denominat io

ciuium (XII 2.3 K).  Frente  a e l l a ,  reconoce u n a  vea  xtüy-

yóua  de argumento más g en e ra l  p a r a  todos los hombres,

que a p o r t a  de le i te  a l  e spec tador ,  s e n te n c ia s ,  ú t i le s  y 

37metro sencillo

2 . 9 . 6 . -  El tema de la s  comedias es también el c r i t e 

r io  p a r a  l a  d is t inc ión  de t re s  e t a p a s  en el Liber  Glossarum :

1. Comedia r i d i c u l a r i s .

2. Comedia sobre asun tos  públ icos  y p r iv a d o s ,  con

a taq u es  de p a l a b r a  y gesto .  Susar ión  s e r í a  su mayor r e p re 

sen ta n te .

3. Comedia condic ionada  por  l a  l imitación  de la  

l i b e r t a d  de p a l a b r a  y que im i taba  l a  v id a  con h i l a r i d a d

Se d i s t in g u en  pues t re s  vas tí s imos  per íodos,  de 

los cua les  en el segundo se menciona a Susa r ión ,  a quien 

se a t r ib u y e  la  e levación  de la  comedia a l a  d ig n id a d

de género l i t e r a r i o ,  y el te rcero  parece  r e fe r i r s e  a la  

Comedia Nueva.

2 .9 * 7 . -  El T rac ta tu s  Co is l in ianus  d iv ide  la  comedia

en:
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1. TtaXaoá , en l a  que p reva lece  lo d iv e r t id o ;

2 . vea , tendente  a lo g r a v e  o serio;
393 . uecrn , como mezcla de los dos an te r io re s

Aquí,  por  ta n to ,  la  expres ión  "media"  es en ten d id a  

en el sentido de "mixta" ,  según un c r i t e r io ,  por  t a n to ,  

in te lec t ivo  an tes  que cronológico.

M. F u h r m a n ^  propone una  in f luenc ia  indudab lem ente

a r i s to té l i c a  p a r a  el T r a c ta ru s  C o i s l i n i a n u s , pero jun tam ente  

l a  n iega  p a r a  el cap í tu lo  re fe ren te  a la  t r i p a r t i c i ó n  de 

l a  comedia.

R. Janko,  s in  embargo, en un in ten to  muy rec ien te

por  ap rox im arse  a u n a  reconstrucc ión  del l ib ro  II de l a

Poética de A r i s t ó t e l e s ^ ,  def iende que también este p a s a j e

del t r a t a d o  debe rem it i r se  a Aristóteles  y no es tá  en con t ra

dicción con Etica a Nicómaco IV 1L. En su opin ión ,  l a s
/  2

razones  a d u c id a s  por  A. Dosi p a r a  a d s c r i b i r  la  t r i p a r t i -
43ción de la  comedia de Teofrasto sólo dem ues tran  que 

t a l  d iv is ión  remite a l a  in v es t ig ac ió n  h e le n í s t i c a ,  p o s t a r i s -  

to té l i ca ,  pero no que se o r ig ine  a q u í ^ .

Si no se c i t a  a Eubulo, A n a x á n d r id e s , Antífanes  

y Alexis es s e ñ a l ,  en opinión de Janko,  de que d ich a  

c la s i f i cac ió n  se o r ig inó  antes  de que e x i s t i e r a  Menandro,  

por  t an to ,  no después  del 320 a .  C. Al s u r g i r  la  comedia 

de Menandro, l a  c la s i f i cac ió n  quedó a n t i c u a d a ;  se e s p e r a r í a
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que aqué l  o c u p a ra  u n a  c u a r t a  c a s i l l a  en l a  c l a s i f i c a c ió n ,  

pero el término de "Comedia Nueva" e ra  el a p ro p ia d o  p a r a  

l a  nueva  comedia, de jando  a los poetas  de l a  Mése en 

t i e r r a  de n a d ie .  De e s ta  forma, también Aris tófanes  p a s a b a  

a ocupar  el l u g a r  de l a  C. A. ,  p e r sp e c t iv a  más a d e c u a d a  

a l a  época p o s tm en an d rea .

2 . 9 . 8 . -  Podemos pues conc lu i r  que los  au to res  de l a s  

opiniones sobre l a  comedia, romanos o b izan t in o s ,  es taban in s 

pirados por  l a  p recep t iv a  de A r i s tó t e l e s  y t i v i e ro n  l a  media

ción p o s t e r i o r  de Teofras to  y los  primeros d i sc íp u lo s  de aquél.

Las d i s t i n t a s  d iv is iones  de la  comedia g r i e g a  recogi

das  aq u í  t ienen  en común: a) el reconocer un período

"nuevo" c la ram en te  d i fe ren c iad o ,  del que Menandro es 

el máximo r e p re s e n ta n t e ;  b) s i t u a r  a Aris tófanes  y sus

contemporáneos en u n a  p r im era  o segunda  e t a p a ,  de acuerdo  

con la s  d i s t i n t a s  concepciones sobre el c a r á c t e r  p e r so n a l i z a  

do ( o v o y a a i u  Mooyuióe u v ) de sus in v ec t iv as  o l a  to sq u ed a d

de su comicidad ( a i a x p o A o y ú )  con respecto  a sus  p re d e 

cesores;  c) y ,  por  úl timo,  o sc i lan  en l a  cons ide rac ión  

de una  comedia media ,  c a r a c t e r i z a d a  por l a  in v e c t iv a  

más e n c u b ie r t a ,  o por  l a  mezcla de c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia s  

de l a  a n t i g u a  y l a  n u e v a .

El c a r á c t e r  v a c i l a n t e  de e s ta s  d iv is iones  de la

comedia en dos o t r e s  per íodos ,  es el único que da  razón 

de es ta  p l u r a l i d a d  de op in iones .  Por o t ra  p a r t e ,  l a  presurrn
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ble t r i p a r t i c i ó n  de l a  comedia p ropues ta  por  Aristóteles  

puede ju s t i f i c a r s e ,  si bien el surgimiento  de l a  comedia 

"nueva"  de Menandro obligó a un rep lan team ien to  de es ta  

d iv is ión  t e r n a r i a  en cuanto  a l a  n a tu r a l e z a  de c ad a  una 

de e l l a s .

En d e f in i t i v a ,  l a  c la s i f icac ió n  de l a  comedia g r ie g a  
¿

en t re s  fases  procede a Aris tó teles ,  que se s i rv ió  p a r a  

ello de c r i te r io s  d i s t in to s ,  aunque  fundamentalmente  ét icos . 

Posteriormente s iguió  ex is t iendo  f id e l id ad  a su c la s i f i c a c ió n ,  

aunque  l imitándose  a la  comedia á t i c a  de la  que pose ía ,  

evidentemente por razones  c ronológicas ,  una  v is ión  más 

completa .

2 .1 0 .1 . -  S i tuada  def in i t ivamente  en la  h i s to r i a  de 

l a  l i t e r a t u r a  l a  l l am ad a  "Comedia Media" en t re  Aristófanes 

y Menandro, es posib le  d i s t i n g u i r  en és ta  una  e ta p a  de 

t r a n s ic ió n .

/ c
Maidment , a p a r t i r  de su ref lex ión  sobre la  p a u l a 

t ina d eb i l i ta c ió n  y reducción de la  p re se n c ia  del coro, 

d i s t in g u e  una  e t ap a  de t r a n s ic ió n  en t re  el año 404, fecha 

que deduce de sus conclusiones sobre los datos  de Pla tonio ,  

y el año 400. De estos años sólo conocemos a lgunos  fragmen 

tos de A ris tó fanes ,  Teopompo y P la tón ,  a qu ien  en unas  

ocas iones  se le e n c u a d ra  en la  C.A. y en o t ra s  en la  

C.M. Otra evolución,  según Maidment,  tuvo l u g a r  en tre  

el 400 y el 392 .
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A mi ju ic io ,  se t r a t a ,  s in  embargo,  de u n a  de l imita  

ción tempora l  d i f íc i lmente  j u s t i f i c a b l e ,  por la  escasez  de 

datos  y l a  b r e v e d a d  de l a  misma. De e s ta s  t r e s  fechas 

sólo l a  ú l t im a  me p a rece  sólida y d ig n a  de mención en 

el d e sa r ro l lo  de l a  comedia . Es l a  fecha de la  r e p r e s e n t a 

ción de Las A sa m b le í s t a s , que hemos tenido la  sue r te  de 

c o n s e rv a r  completa .  Cuatro  años más t a rd e  (388) se r e p r e -  

s e n ta b a  l a  s eg u n d a  v e rs ión  de Pluto . Ambas comedias 

cons t i tuyen  un pun to  de p a r t i d a  más o menos sólido p a r a  

v i s lu m b r a r  los cambios formales  y de contenido de l a  come

d ia  g r i e g a ,  y que podemos s in t e t i z a r  as í :

1) Cambios en la  o rgan izac ión  del argumento  y en 

l a  función soc ia l .

a) comedias menos a ten ienses  y más cosmopoli tas;

b) c rec ien te  preocupación,  por  el pueblo l lano  y 

l a  v id a  c o t id i a n a ,  a s í  como por l a  c a r a c t e r i z a 

ción de los p e r so n a je s ;

c) cambio de a c t i t u d  an te  los problemas y su reso

luc ión;

2) Retroceso de l a  s á t i r a  p e r so n a l .

a)  re t roceso  i r r e v e r s i b l e  del coro;

b) empobrecimiento y l imitación de p a r t e s  l í r i c a s ;
47c) reducc ión  de lo "grotesco"

482 . 1 0 . 2 . -  Webster ha  d i s t in g u id o  dos g r an d e s

períodos  en la  Comedia Media. El pr imero,  d e s a r ro l l a d o



51

en t re  el 400 y el 370 , s e r í a  p rop iamente  l a  e t a p a  de transi_ 

ción i n i c i a d a  con Las Asamble ís tas  y P luto de A ris tó fanes .

El segundo ,  en t re  el 370 y el 321, p r e se n ta  en 

p len i tu d  t re s  t ipos  de comedia:

-  l a  comedia de l a  idea  dominante ;

-  l a  comedia de i n t r i g a  y reconocimiento;

-  l a  comedia mitológica .

2 . 1 0 .3 . -  Durante  los años de t r a n s ic ió n  de la  

A rchaía  a l a  Mése se dan  una  ser ie  de r a sg o s  recesivos  

y otros p rog re s ivam en te  dominantes ,  cuya  s ín tes i s  puede 

da rnos  u n a  p r im e ra  idea  de conjunto  de los elementos, 

e s t r u c t u r a  y temas de la  Comedia Media.

RECESIVOS ---------------------

-  coro -----------------------------

-  p a rá b a s i s  -------------------

-  p a r t e s  l í r i c a s -------------

-  b u r l a  p e r so n a l  -----------

-  enf ren tam ien to  pol í t ico  
e in t e l e c tu a l

-  pe r so n a je s  a legór icos

-  t ram a simple -------------

-  obscen idad  -----------------

PROGRESIVOS 

+ p ro sa

+ monólogos y prólogo

+ le n g u a je  co loquia l

+ aspectos  emocionales

+ r id ic u l i z a c ió n  del mito 
( + comedia mitológica)

+ p e r so n a je s  de l a  ca l le  y 
t ipos

+ i n t r i g a

+ in s in u a c ió n  y enigmas

Este cu a d ro  sólo es v á l ido  a modo de s ín tes i s  i n i -



c i a l .  Cada  uno de es tos elementos t ienen  a su vez im pl ica 

ciones con los demás,  en el sen tido  de ser  c a u s a  o conse

cuenc ia  o elemento de a lg u n a  manera  condic ionante  de 

los o t ro s .  De c a d a  uno de es tos puntos ,  a s í  como de sus  

mutuas  implicaciones  nos ocuparemos en los s ig u ien te s  

c a p í t u l o s .



53

NOTAS DEL CAPITULO II

1.- De Atticorum Comoedia Bipartita, Bonn 1866.

2.- I. 16.3.

3.- X 1.65-72.

4.- Or. XVIII 6 .

5.- Quaest. Conv. VII 8.3 (712 A).

6 .- ¿auxov XI 6 .

7.- Flor. III 16.

8 .- II 2 Kaibel.

9.- X 10 K.

1 0 .- IIV'66 s. K.

11. Leipzig 1880-1888.

12. RE s.v. "Komodie", cc. 1256 s. Antes de él lo habían 
hecho ya Crusius (Philologus, XLVI/606), Kaibel Hermes, 
XXIV, 53 ss.) y Legrand Daos.

13.- XI 482 c.

14.- Cf. Hor. Sat. I 4.1 s.: Eupulis atque Cratinus Aristo-
phanesque poetae / atque alii, quorum comoedia prisca 
uiuorum est.

15.- Euripides. Herakles, Darmstadt 1959 (reimp.)j I p. 135 
n. 2 1 .



54

16.- O.c., l.c.

17.- Daos, p. 5 ss.

18.- Las ediciones de Meineke y Edmonds lo incluyen en la

19.- SIEC II (1922), pp. 134-143.

20.- En esto coincide Pfeiffer, History of Classical Scho-
larschip. From the Beginnings to the End of the Helle- 
nistic Age, Oxford Univ. 1968, p. 242. Para las objecio 
nes a esta conclusión, vid. Korte. RE, XI c. 1256.

21.- EN IV 14, 1128 a, 22-25; Po. V 1449 b, 6 ss.

22.- Rostagni, SIEC (1922), p. 135 s.

23.- Arist. Po. 1448 a, 27.

24.- El escolio a Los Caballeros 538 (avu-xpa ¿loóeo' Kal

de una diferenciación entre la C.A. y la C.M. tal como 
Aristóteles la presenta. El pasaje, que pertenece a 
la parábasis de la comedia aristofánica, es un juicio 
sobre la obra de Crates.

25.- II 7-8 K.

26.- Postea autem omissa maledicendi libértate priuatorum 
hominum uitam cum hilaritate imitabantur, admonentes 
quid adpetendum qqidue cauendum esset (XIII 6 K.). Es 
decir, en Aristóteles y los tratados sobre la comedia 
posteriores elaborados a partir de él, se considera 
a Crates un anticipados de la Mése.

C.A
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á c p u a x L C o o v  ó e

xaiciaHeucíCwv )

á x p o a x á s ,  y p a c p a j v  ñ ó é a ,

t p e <p ai v , a p u a x o v

se muestra dependiente
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15-78

48.- Webster, Studies, passim.
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III.- CARACTERISTICAS DE LA COMEDIA MEDIA.

3.1*-  El c o r o . -

3 .1 .1 * -  P la ton io ,  a u to r  de fecha inc ier ta^- c a r a c t e r i 

za  a la  Mése por  l a  au se n c ia  de coregos,  p a r á b a s i s  y 

canciones  co ra le s  (como en AÚXo a ú u v  de Ar is tó fanes) ,  

a s í  como p o r :1 el t rav es t im ien to  mitológico y l a s  consecuen

c ia s  de l a s  l im i tac iones  de la  l i b e r t a d  de p a l a b r a  o la  

neces idad  de reducc ión  de gas tos  t r a s  l a  g u e r r a  del Pelopo-  

neso. Une, pues ,  P la ton io ,  elementos formales a sus pos i

bles  c a u sa s  soc io lóg icas .

Horacio hace  depender  la  t ransfo rm ación  de la  come

d ia  de c a u s a s  de o r igen  e x t r a l i t e r a r i o .  Una ley ,  según 

l a  Ars P o é t i c a , h a b í a  r e s t r in g id o  l a  l i b e r t a d  de expres ión  

del coro y és to supuso  el f in a l  de l a  C.A.

success i t  ue tus  h is  comoedia, non sine  multa 

l a u t e ;  sed in u i t ium l ib e r t a s  exc id i t  et uim 

dignam lege r e g i ;  lex  es t a cep ta  chorusque
>

t u r p i t e r  o b t icu i t  sub la to  iu re  nocendi .

(281 s s . )

Por o t r a  p a r t e ,  los testimonios arqueológicos  conf i r 

man la  e x i s t en c ia  de coros cuyas  ejecuciones  ten ía n  que 

v e r  con el a su n to  de l a  o b ra  p a r a  l a  C.M. Dos re l ieves  

de mármol encon t rados  en el Agora a ten ien se ,  fechable



58

en el tercer cuarto del siglo IV a. C., representando coros

cómicos. El primero de ellos representa la párodo del coro
2y junto a este hay dos figuras, probablemente actores ,

3mientras en el segundo el coro está dividido en dos filas .

3.1.2.- Muchos títulos conservados de las comedias 

del siglo IV nos permiten suponer ya la existencia de 

coro en aquéllas, cualquiera que fuera su participación 

en la acción dramática. Se trata de títulos en plural refe

ridos a grupos, masculinos o femeninos, en muchas ocasio

nes étnicos como A l y ú t í t u o l , ’A tioótiuol, SeaitpoiTOL, 

Q ettcxX o u , QriBoiuoL., Kauvbou, Kopbv$uo y , Anyvbab,

Mapa^tóvLO l , Aoxpbóes» Aoxpob, MbAdabOb (-ai),
M u a o u , ExúSay, Tapavxbvob • Otros títulos
tienen que ver con la presencia de los coros representando 

a grupos sociales y artesanales "Ay po bx o b , Zuiypácpo b , r eajyps

<poLJALonrAeoi>aaL,’'EpL$OL,eeanpü)TOL,,lTtitets,Ka\adncpopoL, 
KuvnyETOii , A.oyna6 n<popou , Ma'yebpob, Mavrebs» NaúxAnpob, 
'OpvlSoxóuou, n o u i i T O t ,  ^TEipavoitaiXtSes, TCtSctu. Otros nos
recuerdan coros de tragedia o drama satírico, o simplemen

te relacionados con el mito, como ’ Aya ves, Báxxa^» An - 

yoaáxupOL, Moüaab, NnpeúÓns* Núyqmb, IlpobibóeS, Xáp- 
utes. ’E n a T o X a ú ,  Mñves, Jlapobybab, IldAebs, Tftpat . 
Aparecen personificados

En fin, otras comedias del 

siglo IV pueden haber sido intituladas de acuerdo con 

su coro y denuncian un argumento de intriga, con frecuen

cia moralizante, como veremos más adelante: ’ Avaaoi^oy evo u ,
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" A o t u t o i  , wAaa3TOL, ALOVuaLctCouaau,  Apaí t e t au^ ’ EyHXeod 
p e v a u ,  EúaeBeEs  , "EqjnSot ,  Kép xuine s ,Ku g c u t o  £ , Kuipaa t a  J ,  
MvnaTf ipes ,  ' EXévns  Mv n a x ñ p e s ,  Mo u xo C , Nea v Ca x o l , lia t  p l 

óüxau, n Xoua uou ,  n p o y o v o u ,  Eu v a i o ^ v i j a x o v x e g ,  Eupaxou,

' Y cp * ' Ea u x u v  nXavüjpevou,  í u Xa pyupoo  , 'KeuóoXijaxaL ^ #

En el uso de coros que d an  t í tu lo  a l a  comedia

co r re sp o n d ien te ,  l a  C.M. es h e red e ra  de la  C.A.  En efecto, 

en l a  A rcha ía  se p r e f ie re n  los t í tu lo s  en p lu ra l^ ,  de mane

r a  que h a y  u n a  t en d en c ia  a i n t i t u l a r  l a s  comedias de

acuerdo con el coro.  Pero Wilamowitz ha  a f i rmado que

el p l u r a l  de los t í tu los  eq u iv a le  con f recuenc ia  a una  

d e r iv ac ió n ,  de m anera  que,  ’Oó’j acr ñs ,  ’Ap xuXo x o l , KXeoBo 

uXuvaL,  ' Hctloóol s ig n i f ic an  respec t ivam ente  comedia

de Odiseo, Arquí loco, C leobul ina ,  Hesíodo . Los fragmentos 

no nos permiten  s iempre un a  fác i l  decis ión en uno u otro 

sentido en c a d a  caso ,  pero  de los ocho t í tu los  en p l u r a l  

de la s  once comedias de Aris tófanes  es pos ib le  e x t r a e r

la s  s ig u ien te s  conclus iones :  a) los t í tu los  se corresponden

c ier tam ente  con los coros de l a s  comedias; b) en ocas iones ,  

ap en as  nos pe rm iten ,  s in  embargo,  a d i v i n a r  de e l l a s  más 

que contornos muy g e n e ra le s  del t r a tam ien to ,  como en el

caso de Los A c a r n i e n s e s , Los C a b a l l e r o s , Las Nubes ,

Las A v is p a s ; a veces ,  inc luso ,  el  t í tu lo  puede r e s u l t a r

engañoso ,  como sucede con Las R a n a s , donde el coro a p a r e -
7

ce sólo en un corto ep isodio  , lo que dá p ru e b a  de su 

i n c o n s i s t e n c i a .

En la  comedia del s ig lo  IV el número de t í tu los
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en p l u r a l  con pos ib le  re fe ren c ia  a l  coro d isminuye con

respecto  a l a  C.A. De un au to r  como Eubulo, cuya  p ro d u c -
'  8ción se s i t ú a  en t re  c.  380 y c.  335 » se conocen doce t í t u 

los en .p lu ra l  de un to ta l  de 55- Pues b ien ,  e s ta  d isminución 

del número de t í tu lo s  en p l u r a l  en la  p r im era  mitad del
Q

siglo  IV es s i g n i f i c a t i v a ,  según Webster , de la  p é r d id a  

de im por tanc ia  del  coro en favor  de los ac to res .

3 .1 .3 * -  E p íc ra te s  rep resen tó  un Xo'pos > cuyo único  

f ragmento c o n s e r v a d o ^  no nos permite  deduc i r  n a d a  sobre  

el argumento  de u n a  comedia que,  como la  nouncrus de 

Alexis,  b ien p o d r ía  con tener  una  ref lex ión  sobre es te  elemen 

to, en tre  o t ros ,  de l a  comedia de la  é p o c a ^ .

3 . 1 . 4 . -  En Las Asamble ís tas  y Pluto de Aris tófanes  

se a d v ie r te  u n a  reducc ión  muy notable  de la  p a r t i c ip a c ió n  

del coro en l a  comedia.  El decl ive del mismo es consecuen

c ia ,  en t re  o t r a s  co sas ,  del in ten to  por h a c e r  más ef icaces

los elementos d ram á t ic o s ,  en el sentido de ha c e r  a v a n z a r
, 12l a  acción . A es te  respecto ,  cuando el confl ic to cómico

no a lc an za  u n a  solución en l a  p r im era  p a r t e  de l a  comedia 

(como sucede en Los A c a rn ie n se s , Las A v is p a s , o Las P a z ), 

sino que se ex t iende  a toda e l l a ,  l a  p a r á b a s i s  p ie rde

u n a  de sus  p r in c ip a le s  funciones.  De a h í  su a u s e n c ia

en la s  dos ú l t im as  comedias de Aris tófanes  que conservamos 

c o m p l e t a s ^ .

En Las Asamble ís tas  to d av ía  su b s i s te  una  párodo ,
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ún ica  en su forma: l a  p r im era  canción  del coro (285 s s . )

se c a n ta  a l  s a l i r  de l a  o r q u e s t r a , donde h a b ía  permanecido 

desde el prólogo,  y es a su reg reso  cuando se r e a l i z a

un a  canción de e n t r a d a  (473 s s . ) ^ .

En los versos  729 y 876 los m anuscr i tos  dan  anotado
15Xopoü . En el pr im er  caso espera r íam os  la  párodo

En la  C.N. hay  una  tendenc ia  a h ace r  co inc id i r ,  en a u s e n -
16c ia  de la  párodo,  con un en t reac to  el vac ío  de escena

en tre  la  s a l i d a  y l a  r e - e n t r a d a  de a lg ú n  p e rso n a je :  y a

el p a p i ro  más an t iguo  de Menandro, del siglo I I I  a .  C.

que t ransm ite  l a s  p a r t e s  importantes  de Euxucóvuos »

muestra  al  f in a l  de los actos I I I  y IV (149, 311) sendas

notaciones xopou p a r a  i n d i c a r  l a  a p a r ic ió n  del coro.

De manera  que t r a s  el verso  876 también se d a b a  una

ejecución co ra l ,  de la  misma manera  que el coro de L is í s -

t r a t a  (1189- 1215) coincide  con el espacio  ex t raescén ico  del 
17banque te

Sólo un to ta l  de 50 versos  son p ronunc iados  por
18

el coro o su jefe en el Pluto . Tras  los versos  321, 626, 

770 y 958 aparece  notado Xopoü 0 xoviuoí t lov xopoü , 

y an tes  del 321 se an u n c ia  expresamente  una  in te rvenc ión  

de és te .  En 958/9 no parece  e x i s t i r  n eces idad ,  ni  por  

l a  e s t r u c tu r a  ni  por  el lapso  de tiempo, de u n a  ejecución 

c o r a l ^ .

Al co n t ra r io  de lo que sucede con el res to  de la s
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comedias de Ar is tó fanes ,  donde el coro se e n f ren ta  a l  héroe

cómico, a l  menos en la  p r im era  p a r t e ,  o se d iv ide  en

dos mitades  a n t a g ó n ic a s ,  los coros de sus dos ú l t im as

comedias conocidas en su i n t e g r i d a d ,  Las Asamble ís tas

y P lu to , apoyan  respec t ivam ente  a P ra x á g o ra  y Crémilo.
20P a r a  C.W. Dearden , es te  da to  confirma aún  más el c rec ien  

te desp lazamien to  del én fa s i s  del  coro a l  ac to r  en la  pr ime

r a  mitad del s ig lo  IV.

3 . 1 . 5 . -  La notación  Xopoü aparece  por p r im era

vez en nues t ro  m anusc r i tos  de Las Hubes 888 . Puede que

Aristófanes  i n t e n t a r a  e s c r i b i r  una  oda a n a p é s t i c a  p a r a

es te l u g a r ,  d u r a n t e  cuya  ejecución los actores  que h a b ía n

rep re sen ta d o  los p ap e le s  de Sócrates  y E s t rp s íad es  se d i s f r a
21z a r í a n  de Aoyol . Pero si  l a  ponemos en re lac ión  con

la  segunda  r e p re s en ta c ió n  de e s ta  comedia o sus reedic iones

p o s te r io re s ,  e s ta  notación  i n d i c a r í a  ya  sea  que una  canción

id e a d a  por  el poeta  no se ha  e jecu tado  en la  segunda  
22redacc ión  , o que é s ta  se ha  desest imado en a lg u n a  r e e d i -

23ción de l a  comedia d e s t i n a d a  a l a  lec tu ra

Con respecto  a Las Asamble ís tas  y Pluto l a  notación

p arece  i n d i c a r  -como hemos v i s to -  la  ex is ten c ia  de un

espacio  en el que se d e j a b a  a l  coro im p ro v isa r  una  canción
2/

o simplemente un b a i l e ,  a l a  m anera  de los éuBo'Auya 

A propósi to  de és tos in te r lu d io s  ca n tad o s ,  Aris tóteles  nos 

informa,  con respec to  a l a  t r a g e d i a ,  que e s ta b a n  t a n  

desv incu lados  de l a  o b ra  que p o d r ían  p e r tenecer  a c u a l 
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q u ie r  t í tu lo ,  y que su p r á c t i c a ,  pos te r io r  a Sófocles y
25Eur íp ides ,  se in ic ió  con Agatón

Este uso de l a  notación xopou e s tá  a te s t ig u a d o
26en ’EuLTpei t ovxes  de Menandro , donde l a  d iv is ión

en yépn coincide  con in te r lu d io s  co ra le s ,  en a lg u n a

ocasión seña lados  mediante  a q u e l l a  sola  ind icac ió n .  Los

en treac tos  son reconocibles  por  el vacío  de actores  en

l a  escena co inc id iendo ,  aunque  no s iempre,  con la  in d i c a -  
27ción XopoO . En es te  sentido  es importan te  l a  no t ic ia

de Vitrubio:  Graeci  queque poetae  comici in te rponentes  

e choro cant icum d iu i s e r u n t  s p a t i a  f ab u la ru m .  I ta  p a r t e s  

cyb ica  ra t io n e  f ac ien tes  i n t e rc a p e d in ib u s  l e u a n t  auctorum
0*7Vk

p ro n u n t ia t io n is  (De Arch . V p r a e f .  4) . P a r a  H.W. P res -

cott ,  en reacc ión  co n t ra  la  tendenc ia  a d e r i v a r  de la

t r a g e d i a  l a s  innovac iones  formales y de temas de l a  come- 
28d ia  , los in t e r lu d io s  co ra les  s a t i s f a c e n ,  por una  p a r t e ,

l a  neces idad  económica de t r a b a j a r  con un número l imitado

de ac tores  y l a  cons ide rac ión  a r t í s t i c a ,  por  o t r a ,  de una

solución p l a u s ib l e  de lap so  de tiempo, a l a  vez que una

nueva  fase de l a  acción d r a m á t ic a  comenzar ía  después
29de cad a  in te r lu d io

303 . 1 . 6 . -  Korte y Wilamowitz han  le ído también

xopou en el f ragmento  del Pap i to  Berl inés  11771 (Adesp:.
31239 Austin) . Este f ragmento  cons t i tuye  un va l ioso  testimo

nio de l a  t rans fo rm ac ión  g r a d u a l  del coro, o p e rad a  en 

el sig lo IV, h a s t a  su reducción  a la  mera ejecución de
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éuBoXuua

3 2Ha sido- a s ig n a d o  a Alexis por  Korte y Wilamowitz ,

33aunque  su a u t o r í a  no p a rece  seg u ra

La no tac ión  xopoü en este p ap i ro  p a rece  i n d i c a r  

lo mismo que en l a s  ú l t im as  comedias de A r is tó fanes ,  y 

en este sen t ido  es u n a  p r u e b a  de que l a  t ra n s fo rm ac ió n  

del coro en l a  comedia fue un a  p ru eb a  de que l a  t r a n s f o r 

mación del coro en l a  comedia fue un proceso  g r a d u a l ,  

en co n t ra s te  con l a s  opin iones  de los a n t ig u o s ,  que p e n s a 

b an  que t a l  t ra n s fo rm ac ió n  se h a b ía  dado súb i tam ente
34como r e su l t a d o  de c a u s a s  e x te rn a s

353 . 1 . 7 . -  G.-M. S i fak is  sug ie re  que los f ragmentos

3 y 8 de Eubulo y el 237 de Alexis son ape lac iones  a l

coro p a r a  que e jecute  su p r im er  in te r lu d io .

En el f ragmento  3 del ’ AyxuXlwv de Eubulo ,

una  mujeres  son i n s t a d a s  a b a i l a r  d u ra n te  toda  l a  noche.

z Z z v  yuvaüxes ’ vuv onais xriv v u x § ’ o A n v 

¿v xíj óexáxfl toü TtauÓLOU x 0 P G up e T £ ' 

diíao) óe vuxnTiípoov xpeos xauvuas
37

xa^L v i ñ X a  i t e v x E  x a " l c p u X n y a x ’ ¿ v v e a .

También en el fragmento 8 de Eubulo pe r tenec ien te

a l a  comedia ’AyaXdsCa , h ay  una  r e fe re n c ia  a l  juego
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OQ OQ
áaxo  X uacry os  * <lue según Sifakis  , se j u g a b a  en

la s  Dionis ias  R ura les .

t  « a l  T i p o s  y e  t o ú t o u s  cxaKov e l s  péaov  ( y e y a v )  

xaxc i ^évTes  EuaaXXEa^E x a i  7<aYXa í eTe 

¿ ti l. t o l s  m a xa p p e o ua i. v áno KeXeúayaxos  .

1 ( y£yct v> a d d .  Edm.

Los dos f ragmentos  de Eubulo, en t r ímetros  yámbicos, 

cont ienen  im plíc i tamente  u n a  competición.

En el f ragmento 237 de Alexis,  per tenec ien te  a 

l a  comedia TpocpúvLos f a lg u ie n  ordena  a l  coro desnu

d a r s e  p a r a  b a i l a r  d u r a n t e  toda  l a  noche (como en el f r a g 

mento 3 de Eubulo) ,  de m anera  que no se p a r e z c a n  a los 

r e l a j a d o s  beocios. Sugiere ,  pues ,  una  escena de dan za  

semejante  a l a  que se dá  en Las A v i s p a s , L i s í s t r a t a  o 

Las mujeres  en l a s  Tesmoforias , a je n a  a l  d e sa r ro l lo  de 

l a  t r a m a .

v\3v 6 ’ lva m t ] TtavTEXSüg Bolwxlol

t p a l v n a §  ’ E Í v a u  x o u g  S u a a ú p E L V  ú y a g  e l S l o u e v o l s ,  

i o s  a x L v r i T O L  c p p c a L  m ü l  B o a v  x a l  t i o v e u v  y o ' v o v  

na\  ó e u u v e Í v  E T T L a x a ' y e v o  u Ó u a  x e ' X o u s  x n v  v u ' x &  ’ 

Y u y v o ü d *  a ú x o u g  § a x x o v  a x a v x s s .  / o X r i v ,
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Se t r a t a  de versos  eupol ídeos ,  ri tmo que toma nom

bre  del  poeta  de l a  A rcha ía  y es u sado  por  Aris tófanes  

en l a  p a r á b i s i s  de Las Nubes (518-562). A p e s a r  del metro 

l í r ico  u sado ,  no es el coro el que h a b l a ,  s ino a lg u ien  

que comparte  con él los eupol ídeos ,  de l a  misma m anera  

como Carión compar te con el coro el f in a l  de la  párodos 

del P lu to41.

Estos t re s  f ragmentos  pues  p e r t e n e c e r ía n  a l comienzo 

de la  comedia y v e n d r í a n  a ser  l a  in t roducc ión  a l a  e jecu

ción del p r im er  in te r lu d io ,  de m anera  que tes t imonian  

l a  p re se n c ia  del coro en l a  , ded icado  a l a  e jecu

ción de b a i l e s  y canciones  a j en as  a l  d e sa r ro l lo  de la
L2acción d r a m á t ic a  . El f ragmento  91 de Antífanes  es un 

testimonio pos ib le  del can to  .del coro en los in te r lu d io s ,  

por el ri tmo an ap és t ic o  y su p a ra le l i sm o  con los v v .  10 s s .
/o

del ’ErcoTpénovTes de Menandro

TI 0  §  e  V O Ú H T Í T Í J Ü P  ñ  T U S  ’ I  (ü V ü) V

Tpucpepayi texovwv á $ p o s r|ÓUTca§riS 

ó x X o s (3 p y n t a u .

3 . 1 . 8 . -  Parece  c la ro  que en el s ig lo  IV el coro 

a t r a v e s a b a  por un per íodo de d ecad en c ia  que cu lm in a rá  

con l a  e s t a n d a r i z a c ió n  de un g rupo  de jóvenes  b o r rachos ,  

t a l  como in v a r ia b le m e n te  a p a r e c í a  en l a s  comedias de la  

Néa44. Se t r a t a  pues  de un re torno  a l a  función que le
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e ra  p ro p ia  en sus o r íg e n es .  De es te es tad io  de l a  evolución 

en l a  función d r a m á t ic a  del  coro dan  testimonio los f ragmen 

tos 107 de Alexis y 4 de Mnesímaco.

re
A la  comedia Koopus  de Alexis per tenece  el 

s igu ien te  f ragmento :

x a l  y a p  ¿i t’u x t o y o v  ^áv^pcóucjúv ó p S3

n A ñ d o s  T i p o a u o v  ¿ s  tóóv x a A S v  te  náyadc l i v  

e v § á 6 e a u v o ' v T w v .  p n y É v o u x o p o p  p o v ^  

v ú x i d i p  ciTiavxTÍcrau x a A S  s TrsTi paydaLv  

5 u p u v ti e p u x o v 3 c t AALa pdv *  o ú y a p  a v  i t o x e

§ o ú p d x t o v  ctTievEyxaLpo pri epuaas Trxspa.  ( f r .  107)

1 Edm. ( x n v  upos^.

Se ha comparado es te  f ragmento con los 71 ss .  de l a  

nepLxeupopEvn  de Menandro, que se corresponden con el 

f in a l  del p r im er  ac to ,  como p ru eb a  de la  reducción del 

coro a l a  e jecución de épBo'Aupa ya en este e s ta d io
fC

de l a  evolución del  género

ti a  u  ó  e  s * p e O ú o v x a  p e u p a M u a  T t p o c r E p x e x a L  

T t a p T t o A A  . E n a u v u )  5  u a  cp o  p  co s M E M x r i p e v r i v  

e p a a )  x p d s  n  P  a  s e  ¿  a  ct y  e  l  x n v  p e u p a x a .  

x o u x  e a x i ,  p n x  n P . ó x p  o  ( p u p o s  C n T r i x e o s *  

n x e u v  y a p  a u x o v  x n v  x a x d a x n -̂  é  v  $  á  6  e  

s u n a u p o v  e  £  v  a  u cpci l>v e §  } o o s  s p o t ,  ó  o  x  e  u .
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Un p a r a l e l o  más c la ro  son los versos  del f in a l  del  acto 

I del AúaxoAos :

xccl yap Ttpoaoóvxas xouaóe  I l avLaxas  x uva s  

eúg xov xoicov óe\3p’ ú ito 3 e 6 P £ YP u g ópS,  

o í s  un ’ v oxAe l v  e uxa upov  e í v a u  you óoxeu (230 s s )

Sin d u d a  el f ragmento de Alexis parece  dem ost ra r  es ta

evolución del  coro a l  t ipo de xSyios > o g rupo  e s te reo t i 

pado de j u e r g u i s t a s  bo r rachos .

En los versos  9-12 y 17-19 del f ragmento U de Mnesí_ 

maco, de l a  comedia ’ Ixxo'xpocpos , el  amo o rd en a  a 

su esc lavo  m a rc h a r  a l a  p l az a  del  mercado a a n u n c i a r  

a los jóvenes  que l a  f ie s ta  e s tá  p r e p a r a d a  y p ed i r le s  

que a c u d a n  s in  r e t r a s o .  Los jóvenes ,  con e s p í r i t u  . ' . f e s t i 

vo» a p a re c e n  s ig u iendo  a l  esc lavo como el coro de una
/ 7

comedia . Eubúl ides  rep resen tó  u n a  comedia t i t u l a d a  p re 

c isamente  Kwyaaxaú , de l a  que sólo nos es conocido
/ Q

un f ragmento poco s ign i f ica t ivo

3 . 1 . 9«- Si aceptamos la  no t ic ia  de l a  Suda que
/g

inc luye  a Heníoco en t re  los poetas  de l a  Mése , r e s u l t a  

in t e r e s a n t e  p a r a  nosostros el fragmento 5 de aqué l .

. . .  ¿ycü 6 ’ ó v o y a a x l  y e v  x a d  ’ ¿ x a a x r i v  a ú x ú x a  

Xe £ü) ,  a u v c t x a a a u  6 ’ g o x o o l v  s l c l v  a i  x o A e t s ,

a i  v ü v  á v o r i x a u v o u a L  i o á u v  rí6 n x p o v o v .  

x á x ’ ótv x l o  ú i t o x p o ú a e u v  o xl i o x  ’ é v S d ó e
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vt3v e ú a ú ,  x v e p o u x o n a p  ’ é y o O x e ú a e x a u .

Al p a r e c e r ,  l a s  c iudades  a p a r e c í a n  p e r so n i f icad as  

en e s ta  comedia y co n s t i tu í a n  el coro de la  misma, t a l  

como y a  su ced ía  en l a  C.A. Aris tófanes  rep resen tó  una 

comedia i n t i t u l a d a  Nñaou , y de Eúpolis son II o'A eos

y Añyou . El coro de l a  segunda  de l a s  comedias c i t a d a s  

de Eúpolis e s t a b a  formado por r e p re s e n ta n te s  de va r io s  

demos a t e n ie n s e s .  En IIoXcls  ^  el  poeta  se s i rve  de

u n a  p a r a d a  c o ra l  p a r a  i n t ro d u c i r  a ca d a  uno de los miem

bros del  coro.  Por el c o n t r a r io ,  en el fragmento  c i tado  

de Heníoco la s  c iu d ad es  son p r e s e n ta d a s  por  el encargado  

del prólogo.  Este hecho puede co n s id e ra r se  una  d i f ic u l ta d  

p a r a  i n f e r i r  de este f ragmento  exc lus ivamente  la  ex is tenc ia  

de un coro s e m e j a n t e ^ .

El coro de ’Op e a x a u x o x Ae d ó n s  de Timocles pudo 

e s t a r  cons t i tu ido  por  co reu tas  que r e p re s e n ta b a n  a un

grupo  de h e te r a s  con tem poráneas .  En el f ragmento 25 leemos 

los nombres de once h e te ra s  famosas  en a q u e l l a  época.

Tiepu 5 e - x ó v • itavddALOv 

euóouCTL y p a e s , N c í v v l o v ,  nXdyYcov, Auxa ,

Fv  c t ^ a u v a ,  í p ú v r i , H u d u o v L x r i ,  Mu p pu v r i ,

X p u a l s j KoyaAAus,  ' i e p d x A e L a ,  AoiaÓLOv .

52Meineke s u g i r ió  que,  de ig u a l  manera  que Orestes es
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atorm entado  por la s  F u r ia s  a c a u s a  de su p a r r i c id io ,
53en e s ta  comedia Autoclides lo s e r ía  por  c o r te sa n a s  . Esto 

p a rece  confirm ado por los versos 46-9 de Las Euménides 

de Esquilo , donde el p a ra le l ism o  es c la ro .

xpocr^ev óe. x á v ó p o s  xoOóe dauyacrTos Ao'xos 

e uóeu  y u v au x G3 v ¿ v ^ p o v o i a i v  nuevos*  

outou yuvauHCtSj á A A a Topydva s  A e y oo, 

ouó oute r o p y e u o u a u v  e o x a a u  xuxoug .

Todo p a re c e  in d ic a r ,  p u es ,  que el g rupo  de h e te ra s  co n s ti

tu ía  el coro de la  comedia, y si ello es a s í  nos en c o n tra 

mos an te  u n a  reducción  s ig n i f ic a t iv a  del número de co reu-  

t a s ,  de los v e in t ic u a t ro  de la  C.A. a once, y , por ta n to ,  

an te  la  cues tió n  de la  xopnyda  en el sig lo  IV.

Una n o t ic ia  de la  P o lí t ica  de A ris tó te les  nos perm ite 

in f e r i r  que el número de co reu tas  de un coro cómico trá g ic o  

c o in c id ía n :  üjcntep ye x a l  x ° P o v oxe iiev xaiy lkov óxe óe

x p ayuxov  e xepov  e í v a u  cpayev,  xwv aúxóóv xoAAaxus av§ 

Püjxcúv dvxaiv (1 276b 4 - 6 )

La re o rg a n iz a c ió n  de la  x ° Pn y d a  tuvo lu g a r

en el 406, y la  a u y x o p n y d a  d e s a p a re c ía  en torno  a l 
55394-3 . Con este  hecho e s ta r ía n  en conexión a) el paso

de 3 a 5 del número de poetas  cómicos que p a r t ic ip a b a n  
56en los fe s t iv a le s  , b) la  a p a r ic ió n  de la  nota  x ° P ° ú  en 

su s t i tu c ió n  de la s  p a r te s  l í r ic o -c o ra le s  en Las A sam bleís tas  

y P lu to .
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La nueva  re o rg a n iz a c ió n  de la  x°PnY^o tuvo

lu g a r  pues a comiezos del s ig lo  IV, y h a y  que p o n e r la

en re lac ió n  con la  reducción  de la s  funciones del coro

y de su desp lazam ien to  del cen tro ,  lo que supuso  una
57reducción  de costes . Que el número de 24 c o re u ta s ,  t a l

como ap arece  en la  C. A. ,  se r e d u je ra  con la  d e sa p a r ic ió n

de la s  p a r te s  l í r i c a s  de la  comedia p arece  b a s ta n te  lógico.

El la  p r im era  m itad  del s ig lo  IV el coro se red u jo  a un

máximo de qu ince  miembros, como re su l ta d o  probab lem ente

de la  reo rg a n iz a c ió n  de la  x ° P n y ¿ a  y de la  a l te ra c ió n

del número de o b ra s  p ro d u c id a s ,  cambios estos fechab les
58a comienzos del s ig lo  . Que e s ta  reducción  p ro g re s iv a  

del número de co reu ta s  no se d e tu v ie ra  no es im probab le ,  

y ésto p e rm it i r ía  la  e x is te n c ia  de un coro de once en 

u n a  comedia como el ’ Ope a r a u To x Ae u ó n s  de Timocles^^.

3 .1 .1 0 . -  Si aceptam os lo h a s ta  a q u í  expuesto  a 

propósito  del fragm ento  25 de T im o c le s^ ,  h a b r í a  que dedu

c i r  que el p a s a je  que nos ocupa es un testim onio no sólo 

de la  p re se n c ia  del coro, an te  el cu a l  b rom earía  el pe rso n a  

je que re c i ta  e s ta s  l ín e a s ,  s ino tam bién  de su p a r t ic ip a c ió n  

en el d iá logo .

Que el coro en el s ig lo  IV no se l im ita b a  a la  

ejecución de canciones  y b a i le s  en los in te r lu d io s  p a rece  

tam bién dem ostrarlo  A desp . 239 Austin (Pap .  Berl. 11771), 

s i in te rp re tam os  que los oívópes que a p a re c e n  en los 

vv . 18 y 26 se re f ie re n  a l coro y que el que dice a r c a v i s s
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nyeLs  y ’ oí , xctpovxcs  ••• es co ri f eo* P°r  el con tra  

r io ,  G. Zuntz, quien  sobre la  h ipó tes is  de a s ig n a r  este 

fragm ento a Alexis comenta que s a t is  haec in g e n io sa ,  a t  

non exempta d u b i ta t io n e , su g ir ió  la  ex is te n c ia  a q u í  de 

un coro secu n d ario  del tipo  de los ad u o ca ti  del Poenulus 

de P l a u t o ^ .  En la  C.N. el vocativo  a v ó p e s  ■ se re f ie re  

regu la rm en te  a l  púb lico , pero p rác ticam en te  en todas  la s  

ocasiones en monólogos o e q u iv a len te s  a m onólogos^ .

Execpavo xcóX uó e s de Eubulo r e c ib i r í a  el t í tu lo

del coro de la  comedia. Los fragm entos 104 y 105 b ien 

p o d r ía n  h a b e r  sido e jecu tados  por el coro. El ritmo d a c t i l i 

co de ambos fragm entos es típ icam ente  c o ra l .  También 

lo es la  a lu s ió n  a uno de los c o re u ta s ,  la  h e te ra ,  en 

consonancia  con la  mención por p a r te  del coro de a lguno 

de sus miembros frecuentem ente en la  p á ro d o r de la s  come

d ia s  a r i s t o f á n i c a s ^ .

Aúyúóuov,  ai) 6 e xo'vóe tppovTÍcreus 

axecpavov t ioXut iolklXov ávdewv 

ypuxo ' xaxov,  x^ P^EPTa^ov ,  & ZeO* 

t x u s  yap aúxov  e x ° uaa cpuXncreL,;t ( f r .  105)

En el fragm ento 105 A (99 HUNT.) a lg u ie n  se d ir ig e  

a la s  v endedoras  de f ia re s  p a r a  com prar g u i rn a ld a s ,  lo 

que confirma una  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  del coro en la  acción 

de la  comedia.
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A. axecpavous  o a 10 s BoúXecrde* i r o i e p ’ ¿ptxuXXluous 

n p u p x ó v o u s  ñ t £3v tóur iv$r iyévü)v;

B.  tó5v y u p T u v a j v  B o u X o ' y e d a  x o u x o ü v < o > *  a u  (<5 e )  

r d  ( y ’)  oí XXa n a v x a  nXri v  tSüv y u p x ó v ü i v .

E sq u in es ,  en el d iscu rso  Contra T im arco , fechado 

en el 345, nos p roporc iona  la  n o tic ia  de que el ac to r  Parme^ 

nonte d i r ig ió  a l  coro un verso  an ap és t ico  en el que v e r t ía  

g ra n d e s  i n f a m i a s ^ .

3 .1 .1 1 . -  Los fragm entos cuya  m étrica  de p a s a je s  

co ra les  en la  A rchaía  nos perm iten r a s t r e a r  la  p a r t i c ip a 

ción del coro de la  Mése en la  acción d ra m á t ic a .

Así, el fragm ento 12 de A nax ilas  es a t r ib u id o  a 

la  comedia K l p x ri y es p a ro d ia  de Odisea X 432 s . :

xous  yev opeo <o> voy o u s  ú y 63 v itoLTiaeu óeXcpaxas túXuScíxous 

xous  6e Tictv^ripas,  aXXous á y p d a x a s  X ú x o. u s 5 

X e o v xa s .

Edm. xous  yev ó p e v o y o u s  ( ovou  s) ú y 23v xoonaeo  /  ñ óeX-  

cpaxas úXoBaxag,  /  xous  óe uoí v^npas ,  aXXous ( ó ’) 

áypa j axas  ’Xúxous  /  ( n )  Xeovxa s .

La m étrica  del fragm ento , d ác ti lo s  seguidos de un te trá m e -
65tro  c ré tico  p u ro ,  es c o ra l ,  si lo comparamos con la  C.A.  .
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El p a s a je  ha  sido com parado, s in  em bargo, con el fragm en

to 174 de A n tífanes ,  que es un modelo de n a r r a t i v a  simpo- 

66s ia l  , como tam bién  lo es el fragm ento 112 de Eubulo , 

en te trám etros  c ré tico-peónicos  e s tíq u ico s ,  y el 139 del 

mismo Eubulo, tam bién  con a l te r n a n c ia  de versos  la rg o s  

y cortos, de m anera  que b ien  p o d r ía  t r a t a r s e  de u n a  e jecu

ción m o n ó d ic a ^ .

el fragm ento  13 de A n ax ila s ,  de una  comedia tam

b ién  in t i tu l a d a  Kiípxri , p a rece  igualm ente  co ra l  por 

el uso del metro eólico:

ó e u v o v  u e v  y a p  £ x 0 v ’ ú o g  

p u y x o s ,  u> <p l A e K l v n cr £ a  .

Por los versos  eupolídeos pa rece  p e r ten ece r  tam bién
68a l  coro el fragm ento  206 de Alexis :

o ú x ^  T E v  U E T p b O J V  (  ( j v )  á A A a  t w v  3  ot @ cc l. B a B a u .

Si el f ragm ento  conservado  de C ar ic l id es  es , como 
69sug ie re  Edmonds , una  canción  p o p u la r  in tro d u c id a  en

u na  comedia, no es n ecesario  a t r i b u i r  a l  coro su e jecución .

El fragm ento 2 de Antídoto, a p e s a r  de su ritmo l í r ic o ,
70puede h a b e r  sido p ronunc iado  por un p a rá s i to  ped an te  

No h ay  razones  su fic ien tes  p a r a  a s ig n a r  los fragm entos 

18 A (5 K) y 19 de-Efipo a l  coro; el p a s a je ,  en ritmo espon- 

da ico , que d esc r ib e  la  p re p a ra c ió n  de un p la to ,  con c l a r a
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a lu s ió n  a l a  p o l í t ic a  ex te r io r  a te n ie n se ,  pudo ser  re c i ta d o

71por a lg ú n  p e rso n a je ,  qu izá  Heracles . Pueden p e r ten ece r

a un cocinero  los versos p a ra t r á g ic o s  del fragm ento ¿

de Axiónico, lo que por su contenido parece  lo más a d e c u a -  
72do ; en todo caso , pa rece  p ro b ab le  que el fragm ento  del 

$LXoeupLTíu6riS co n s t i tu y e ra  la  p a ro d ia  de una  monodia 

de E u r í p i d e s ^ .

3 .1 .1 2 . -  Conclusiones sobre el coro en la  C.M. :

1. Las n o tic ia s  a l t ig u a s  son c o n tra d ic to r ia s  en tre

s í:  a) P la ton io  afirm a que la  C.M. se c a r a c te r iz a b a  por
7/

la  a u se n c ia  de coregos, p a r á b a s i s  u canciones co ra le s  ;

b) según  la  Poética a r is to té l ic a  el número de miembros
75de un coro cómico e ra  ig u a l  a l  de un coro t rá g ic o  ;

c) e ra  p r á c t i c a  h a b i tu a l  que el ac to r  se d i r ig ie r a  a l  coro,
76según el testim onio de uno de los d iscu rsos  de Esquines ;

d) A r is tó te les ,  a s í  como num erosas in sc r ip c io n e s ,  c o n t ra d i 

cen la s  n o t ic ia s  de los g ram áticos  sobre la  d e s a p a r ic ió n

77de coregos , según aqué l el coro, a l  menos el coro trá g ic o ,

debe se r  co n s id e rad o  como uno de los a c to re s ,  y e x is t ía n

tam bién , a l  menos en t r a g e d ia ,  éyBdXbya o ejecuciones

c o ra les  de canc ión  y /o  b a i le  no re lac io n ad o s  con el a r g u -  
78mentó ; e) Horacio hace depender  la  tran sfo rm ac ió n  del 

coro de m edidas l e g i s la t iv a s  que l im ita b a n  la  l ib e r ta d  

de sus in v e c t iv a s .

2. Los numerosos t í tu lo s  en p lu r a l ,  aunque  proporcio
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nalm ente menos numerosos que en la  A rc h a ía , suponen

la  ex is ten c ia  de coros que d ieron  t í tu lo  a la s  com edias,

pero que no nos perm iten d ed u c ir  mucho más sobre su

79v in cu lac ió n  con el argum ento , n i sobre su g ra d o  de 

p a r t ic ip a c ió n  en el mismo.

3. Las A sam bleís tas  y Pluto de A ristó fanes  son 

ya  ejemplos del p ro g res iv o  desp lazam ien to  del coro por 

el ac to r ,  de la s  p a r te s  l í r i c a s  por la  acción y de la  re d u £  

ción de la s  funciones d ra m á tic a s  de a q u é l .  En am bas come

d ia s  no hay  p a r á b a s i s  y en Pluto  f a l ta  la  párodo . En 

e s ta  ú ltim a comedia, r e p re s e n ta d a  en el 388, h ay  pocos 

versos en boca del coro, la  n o ta  x ° p o u  a p a re c e  en seis  

ocasiones (dos en Las A sam b le ís ta s ) y un d iá logo  del 

corifeo con un p e rso n a je .

4. La anotac ión  xopou > que ap a rece  en la s  ú l t i 

mas comedias de A ristófanes in d ic a  la  ex is te n c ia  de in te r 

lu d io s ,  cons is ten tes  en canción  y /o  b a i le ,  confirm ados 

por los fragm entos 3 y 8 de Eubulo, 237 de Alexis y 91 

de A ntífanes.

5. De la  evolución del coro, que r e te rn a  a sus o r íg e 

nes de g rupo  de ju e rg u is ta s  b o r ra c h o s ,  t a l  como ap a rece  

en la  C.N. ,  son testimonio los fragm entos 107 de Alexis 

y 8 de Mnesímaco.

6. La reo rg an izac ió n  de la  xopnyúct  tuvo como
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re su l ta d o  la  reducción  del número de c o re u ta s ,  lo que 

p a rece  co n firm arse  en Timcl. 25 y Henioch. 5.

7. T odav ía  en tre  los poe tas  de l a  Mése p a rece  que

el coro s e g u ía  p a r t ic ip a n d o  de l a  acción , como su g ie ren  

Timocl. 25 A desp . 239 A ustin , Eub. 104, 105 y 105 A.

Los testim onios arqueológicos confirm an e s ta  h ip ó te s is ,

a l  menos h a s ta  el te rc e r  c u a r to  del s ig lo  IV.

8. El metro l í r ic o  u t i l iz a d o  por los poetas  de la

A rcha ía  p a r a  la s  secciones c o ra le s ,  nos su g ie re  la  a t r ib u 

ción a l  coro de a lgunos fragm entos , no muy numerosos,

por u n a  p a r t e ,  y sí muy d isc u t ib le s ,  por o t r a .

D if icu ltades  se r ia s  impiden la  reconstrucc ión  de

la  evolución del coro cómico d u ra n te  el s ig lo  IV. Las 

n o tic ia s  a n t ig u a s  y los datos que podemos in f e r i r  de los 

fragm entos de l a  Mése son a veces c o n tra d ic to r ia s  y p a r e 

cen r e fe r i r s e  a e ta p a s  d ife ren tes  en la  evolución del coro 

cómico, y , por ta n to ,  del género d ram ático  en su conjun to . 

P a r t ien d o  de dos datos  in c o n te s ta b le s ,  a) la  p re se n c ia  

del coro en la s  comedias del s ig lo  IV, y b) su p ro g res iv o  

re troceso , nos preguntam os por su función d ra m á t ic a .

De lo h a s ta  a q u í  expuesto , y a modo de conclusión , 

me perm ito  a d e la n ta r  una  h ip ó tes is  que perm ite  re so lv e r  

la  co n tra d ic c ió n  a la  que me he re fe r id o : en tre  la s  in n o v a 

ciones de la s  ú ltim as  comedias de A ristó fanes y la  re d u c -
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ción del coro a un xSyos  de l a  Néa, poe tas  cómicos 

del s ig lo  IV o sc ila ro n  en tre  u n a  gama de p o s ib i l id a d e s ,  

que ib a n  desde lo más a rc a iz a n te  a lo más in n o v ad o r ,  

es d e c ir ,  de la  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  del coro en la  acción

a su reducción  a l a  ejecución de canciones  y /o  b a i le s

en los " en tre ac to s" .  En este sen tid o , la  evolución del 

coro en la  Mése e s ta b a  cond ic ionada  por la  re o rg a n iz a c ió n  

de la  xopnyua  , por una  p a r te ,  y la s  n u ev as  n e c e s id a 

des de un género  en tran sfo rm ac ió n , por o t ra .

3 . 2 . -  El p ró lo g o .-

3 .2 .1 . -  Una no tic ia  de la  Retórica de A ritó teles

menciona el prólogo de una  comedia de la  Mése: o l o v  wal

$lAtíuü)V °  ú i t o x p u x n s  é  ti o  u e  u  é  v  ■ t  e  x  íjj A v a £ a v ó p u 6 o u  

T £  p  o  v  x  o  y  a  v  u a  ,  o x e  X e y o L  " * P a ó a y a v - d u  s  x a u  l i a  A a y  n  Ór i  s ,T »

x a l  t S  x p o A o y c j )  xffiv EúaeS&v xo "¿yú" . . .
(1413 b 25- 2  7 ) .

Por lo demás, la  au sen c ia  p a r a  nosotros de una

comedia completa per ten ec ien te  a este  período no nos posibi^ 

l i t a  r e c o n s t ru i r  lo que fue el prólogo cómico en la  Mése. 

Nos deberemos conform ar pues con la s  conclusiones que 

nos proporcionen los fragm entos co te jados con los prólogos 

de E u r íp id es ,  A ris tó fanes ,  Menandro y l a s  comedias de 

P lau to  y Terencio.

3 . 2 . 2 . -  Aristóteles  def ine el  prólogo como u é p o s  

oáov xpayajóuas xo upó xop°U xapo'6ou(Po.  1452 b 19 s . ) .
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s in  d uda  se t r a t a  del sen tido  más amplio del concepto 

p ró lo g o , como p a r te  f i ja  de u n a  t r a g e d ia  o comedia que 

precede a la  e n t r a d a  o párodo .

Sin em bargo, que con E u ríp id es  prólogo te n ía  tam 

b ién  un sen tido  in tro d u c to r io  de l a  acción de la  t r a g e d ia ,  

se deduce de los versos que A ristó fanes pone en boca 

de aq u é l d ir ig ién d o se  a Esquilo:, xau unv é i t ’ aúxoúg  xoúg 

TtpoXdyous a o u xpe<JjouaL,J o X a> s to tt p G3 x o v x ñ s xpayü)6úas  

Pepos  [ Tipaíxuaxov aúxoü  BaaavbüJ xou 6 e £ l o u .j ’ Aaa qp rj g yap 

r¡v ¿v xrj cppaoeu xcov xpayuáxóáv. (Ra.  1119 s s . )

El prólogo de Euríp ides  cons is te  en un monólogo 

expositivo  de datos sobre el argum ento , de in te ré s  p a r a  

el espec tado r y que cumple:: una  función d ife ren te  según  

la s  conven iencias  del poeta : a) puede:- in fo rm ar con p re c i 

sión de cuan to  va  a suceder en la  rep re se n ta c ió n  t r á g ic a  

H ipólito , A lc e s t is , H écuba); b) en la s  t r a g e d ia s  más melo

d ram á tic a s  se l im ita  a la  exposic ión de acontecim ientos 

e x tra e sc é n ic o s , del p asad o  p rev io  a la  acción de la  t r a g e 

d ia  (Helena, E lec tra ,  Las F e n ic ia s ); c) en ocasiones se 

a n t ic ip a  el fu tu ro ,  pero inco rrec tam en te ,  consigu iendo  

una  reacc ión  de so rp re sa  en el púb lico  (P r e s te s , I f ig e n ia  

en tre  los T a u ro s , Ión y Las T royanas  son rec i tad o s  por 

d iv in id a d e s  (Apolo, A frodita , Dioniso, Hermes y P osidón), 

y los demás por los p ro ta g o n is ta s  que dan  t í tu lo  a la  

t r a g e d ia  (Andrómaca^, Helena, I f ig e n ia )  o por a lg ú n  otro  

p e rso n a je  im portan te  o se cu n d a r io .  En I f ig e n ia  en Aúlide
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el prólogo a ca rg o  de Agamenón queda  enm arcado en el 

in te r io r  del d iá logo  de éste con un v ie jo  esc lavo .

3 .2 .3 . -  Que E uríp ides  influv. sobre A ris tó fanes  es 
82a lgo  b ien  sab id o  . Los prólogos de A ristó fanes  co n s is ten  

en unos 200 ó 300 versos  que in c lu y e n ,  a veces , un prólogo 

en el sen tido  más e s tr ic to ,  co n s tru id o  según el modelo 

de la  t r a g e d ia  de E u r íp id es .  Los t re s  tipos  pos ib les  de 

prólogo que p re s e n ta n  la s  comedias co n se rv a d a s  de A ristó

fanes  son usados  tam bién  por E u r íp id es :  ya  sea  que comien 

cen con un d isc u rso  (Los A c a rn ie n se s , Las N ubes, Las

A sam b le ís ta s , P lu to ) , por un d iá logo  seguido de un d i s c u r 

so f ijo , es d e c i r ,  un prólogo d esp la zad o  (Los C a b a l le ro s , 

Las A v isp a s , La P a z , Las a v e s ) , o por un d iá logo  e s c la re -  

cedor exc lu s iv am en te ,  s in  monólogo (L i s í s t r a t a , Las mujeres 

en la s  Tefeioforias, Las Ra n a s ) .

La función del prólogo en A ristó fanes  cons is te  en:

a) in t ro d u c ir  el tema de la  o b ra  (ya  sea por medio de 

un prólogo ex p o s it iv o  o por el d iá logo  y la  acción e s c la r e -  

cedo res) ;  b) poner de buen humor a l  público  por medio 

de a lgunos c h is te s ,  a veces desconectados de la  o b ra ;

c) l l e v a r  la  acción h a s ta  el punto  req u e r id o  p a r a  la  e n t r a 

da  del coro. En sen tido  r e s t r in g id o ,  es d ec ir ,  como monólo

go in tro d u c to r io ,  el prólogo corre  a ca rgo  de un esc lavo , 

que hace mención del c a r á c te r  o s itu ac ió n  de su amo,

en Ec[. 40-72, V. 54-73, Pax 19-37 y Pl_. 1-21; cons is te  

en un monólogo de l p e rso n a je  p r in c ip a l  en Nub.  1-24,
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Ach. 1-42, Av. 27-48 (E v é lp id es ) ,  L y s . 1-6 y Ecc. 1-29; 

Las mujeres en la s  Tesmoforias y Las Ranas (d iá logo  de
Qo

esc lavos)  ca recen  de monólogo o prólogo a lo E u ríp id es  . 

Sabemos tam bién  que en la s  seg u n d as  Mujeres a la s  Tesmo

fo rias  C a l ig e n ia ,  sebrenom bre de Deméter, es d e c ir ,  un
84p e rso n a jes  s o b re n a tu r a l ,  r e c i ta b a  el prólogo . Que en 

la  A rchaía  e x i s t í a n  prólogos a ca rg o  de p e rso n a je s  sim bóli

cos, lo dem uestra  el hecho de que Dorpia (el p r im er d ía

de la s  A p a tu r ia s )  r e c i t a r a  el prólogo del ' HpotMAñs de 

85F ili lo  . Hay u n a  ape lac ión  a los espec tad o res  en Las
86Aves y en el d iá logo  in ic ia l  de Las Ranas .

En Las A v is p a s , además de e s ta  ape lac ión , tenemos

el ejemplo más c la ro  de monólogo n a r r a t iv o  en A ris tó fanes .
87El propio J a n t ia s  e x p l ic i ta  la  f in a l id a d  de su d iscu rso  ,

c la ram en te  in fo rm ativo  p a r a  los e spec tado res  y roto a

m itad del mismo por un breve  in tercam bio  de p a la b r a s

en tre  J a n t ia s  y S osias . Pero, adem ás, se t r a t a  del p r im er

ejemplo de prólogo polémico, ya  que , por medio del esclavo

que lo r e c i ta ,  A ris tó fanes  a d v ie r te  a l  púb lico  co n tra  el

ted io , con u n a  b rev ís im a  re fe re n c ia  a l  t ra ta m ie n to  del 
88tema

Las dos ú l t im as  comedias conservadas, represen tadas  ya. 

en el s ig lo  IV, p re se n ta n  un monólogo in tro d u c to r io .  Sin 

em bargo, P rá x a g o ra  in ic ia  la  comedia con un himno p a ró d i

co a la  lá m p a ra  y p roporciona unos datos mínimos que 

s irv en  de in tro d u c c ió n ,  a l  tema, lejos de los monólogos
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8 9n a r ra t iv o s  de E uríp ides  . También P lu to  comienza con

un monólogo, e s ta  vez del esc lavo  Carión  con u n a  c lá s ic a

re fe ren c ia  a su amo, pero no se t r a t a  de un monólogo

propiam ente n a r r a t iv o .  Esta  forma de in i c i a r  el pró logo,

por medio de un d iscu rso ,  no es ,  s in  em bargo, un ind ic io

c la ro  de la  evolución en la  e s t r u c tu r a  de l a  comedia a r i s -

to fá n ic a ,  pues tam bién comienzan a s í  Los A carn ienses  y
90Las Nubes, es d e c ir ,  dos de sus p r im eras  comedias

3 .2 .4 . -  Lo que d is t in g u e  los d iscu rso s  del prólogo

de Menandro de los de A ristófanes es que no sólo a p o r ta n

inform ación del p asad o  ex traescén ico ,  s ino que a d e la n ta n

tam bién lo que va  a suceder en la  e scen a ,  como en el

91caso de HepuxeLpoi i evn o de comedias rom anas con

modelos m enandreos, como veremos más a d e la n te .  Por o t ra

p a r te ,  no hay  ejemplos de la  com binación de d iá logo  in ic i a l

seguido del d iscu rso  de una f ig u ra  a le g ó r ic a ,  como en 
- .  92’Acnrús , an tes  de Menandro, por lo c u a l  p arece  que 

se t r a t a ,  en opinión de Webster, de u n a  invención  del 

máximo re p re s e n ta n te  de la  Nea, adecuado  a l  doble propósi

to de: a) c r e a r  una  atm ósfera  a d e c u a d a  por medio, de

un diálogo de a p e r tu r a ,  y b) d a r  inform ación a los espec ta
93dores a t ra v é s  de un d isc ruso  . Sin em bargo , ya  en A ris

tófanes (Ec^., V ., P a x ) , como en la  I f ig e n ia  en Aúlide

de E u r íp id es ,  se dá un prólogo d e sp la z a d o ,  es d e c ir ,  

un d iá logo in ic ia l  p recede a l d iscu rso  de un p e rso n a je ,  

aunque no d iv ino , n i a legórico .
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Por lo dem ás, l a  in f lu e n c ia  de E u r íp id es  en el 

prólogo cómico es mayor p a r a  el caso de M enandro, como

es fá c i l  de a d v e r t i r  si recordam os prólogos como el del 

Ión de E u r íp id e s ,  o inc luso  la  exposic ión del proyecto  

de Orestes a l  in ic io  de l a  E lec tra  de Sófocles.

El pró logo de la s  comedias de Menandro son p ro n u n 

c iados  por a lg u n a  f ig u r a  s o b re n a tu ra l  s e c u n d a r ia  o por 

u n a  p e rso n if ic a c ió n ,  como en AúaxoXos (Pam ), "Jípeos,

(el Héroe), Eep 0 xe  Lp0yévn ( " A y v o u - ) ,  ’Aaitus ( T ú x n ) .  

El fragm ento  717 p re se n ta  a ”EAeyx°£ en prólogo 

de a lg u n a  com edia. F ig u ra s  desconocidas lo r e c i ta n  en 

ícterya, Z l x l ü j v u o s ,  E u v a p u a t S a a l  . Se

puede suponer  la  n ec e s id a d  de un prólogo d iv ino  ■ iigualmen

te en EiüLtpéTiovTEg,  Eú v o u x o g ,  ’ Avópua ,  üepuvdLa  ^
94qu izá  tam bién  en recopyo' s,  ’ A6eA<pou 0 ’ , MLaoúuevos  

En Eayua , un p e rso n a je  humano» Mosquión, da  comienzo 

a la  o b ra  p ro p o rc io n an d o  a l  púb lico  inform ación de los 

acontecim ientos e x tra e sc é n ic o s .  En la s  p e rso n if icac io n es  

A ris tó fanes  h a b ía  y a  p reced ido  a Menandro con p e rso n a je s  

como Hevúa ó . Así p u es ,  E u ríp id es  y A ristó

fanes  c o n s ti tu y e n  los dos puntos  de p a r t id a  del prólogo 

t a l  como lo encontram os en la s  comedias de M enandro.

3 . 2 .5 . -  Es n ecesa r io  tam bién  a lu d i r ,  aunque sea

brevem ente , a la  comedia l a t i n a ,  en cuan to  que la  m ayoría

de los p ró logos , a l  menos de P lau to ,  proceden a l  p a re c e r
95de modelos g r ieg o s
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En los prólogos de la s  comedias p la u t in a s  se resume 

el asun to  o se a n t ic ip a  el f in a l ;  se dan  in d icac io n es  relató^ 

v as  a l  au to r  y a l  t í tu lo ;  y se es tab lece  un d iá logo  con 

el púb lico , a quién  se dan  recom endaciones o am onestacio

nes ,  o con qu ien  incluso  se hacen  a p u e s t a s ^ .  C a rá c te r  

polémico, es d e c ir ,  con u n a  defensa  del a u to r  y /o  de la  

o b ra ,  t ienen  los prólogos de C a s in a r ia  y V id u la r ia .

Con frecuenc ia  es a s ig n a d o  a u n a  d iv in id a d ,  general_ 

mente menor o simplemente a le g ó r ic a :  Amphitruo (M ercurio), 

A u lu la r ia  (Lar  F a m i l ia r i s ), C is te l la r ia  (A uxilium ) , Rudens 

(Auct urus ) ,  Trinummus (L u x u r i a ) . P ronunciado  por un 

p e rso n a je  m ortal es el prólogo de M ercator y Miles g lo rio -

sus (el prólogo "c la s ico ” en boca de un personaje,, en es te  

caso un esc lav o , P a le s t r ió n ) .  Prólogos anónimos p re se n ta n  

A s in a r ia , C a s i n a r i a , Menaechmi, P o en u lu s , P ^ u d o lu s , T ru cu -

len tu s  y V id u la r ia . Carecen de prólogo P e rsa ,  S t ic h u s ,

C u rcu lio , E p id ic u s , M oste lla ria  y B ach id es . Está d e s p la z a 

do, t r a s  escenas  de d iá logo , en Miles g lo rio sus  (79-115) 

Y C is te l la r ia  (1 4 9 -2 0 2 )^ .

Notablemente innovadores  con respec to  a P lau to
98son los prologos de la s  comedias de Terencio . Terencio 

ab an d o n a  por completo el prólogo expos it ivo , a s í  como 

el c a r á c te r  de ch an za  y festivo  frecuen te  en P lau to ,  p a r a  

defenderse ,  en cambio, de a lgunos  a ta q u e s .  Es d e c ir ,  

el prólogo te ren c ian o  es an te  todo polémico -como ya se 

en trevé  en Las Avispas de A ristó fanes  y a p a rece  en C a s in a -
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r i a  y V id u la r ia  de P la u to - ,  de c a r á c te r  l i t e r a r i o ,  y , en 

g r a n  m ed ida , a l  m argen de la  comedia prop iam ente  d ic h a .  

Terencio pudo p e n s a r  que el prólogo r e s u l ta  ted ioso  a l  

e sp e c ta d o r ,  y a l  no a d e la n ta r  a  los espec tad o res  el a r g u 

mento de la  comedia, como h ic ie ron  Menandro y P lau to ,

sus comedias g a n a ro n  en "su sp en se " ,  pero p e rd ie ro n  en 

99iro n ía  d ra m á t ic a  . En Terencio el prólogo es un p e rso n a je  

en sí mismo, con la  ún ica  misión de s a l i r  a l  in ic io  de 

la  com edia, s in  escena de d iá logo  p r e v ia ,  p a r a  se r  la

voz del poeta  en los prim eros versos  de Eunuchus (1-45),

A ndria  (1 -27), Heauton Timorumenos (1-52), Phormio (1-34), 

Hecyra (dos p ró logos . 1-8 y 9-57) y Adelphoe (1-25).

3 . 2 .6 . 1 . -  P a ra  D. F e d e le ^ ^ ,  el paso  del prólogo 

de la  t r a g e d ia  a la  comedia p o d r ía  ten e r  su o rigen  en 

p a s a je s  de p a ro d ia  t r á g ic a  como el fragm ento 10 de Eubulo , 

de la  comedia ’ A v i l o  un :

Z ñ § o v y e v  é X d o' v $  ’ a y  v ó V é s 9 tí $ ti s  i t s S o v  

o l x e l v  x e X e ú e l *  x o l  y a p  á ^ L O J i e p o u s  

n c o X o ú a L V ,  <L s  e o l  x £ ,  t o u s  a p x o u g  ¿ x e  l  *

a u  6 *  ó ^ Ú T t E L v o s .  t ó v  Ó£  y o u a  u x a í i a  x o  v

5 x X e l v c x s  ’ A ^ n v a s  É x i t E p a v  ’ A y c p u o v a

o  3  p ^ a x  ’ ¿ e 'l  ir e  l  v  So a  l  K e p x o t c l ó S v  x  o p  o  l 

x a i T O V i E j  a u p a g ,  ¿ X i i L Ó a s  a i T o u y £ V o i  .

1 ms s .  éXSelv , Me i n .  s u s p .  évS é v ó ’
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La comedia de Eubulo re c o rd a b a  la  t r a g e d ia  homónima 

de E u r íp id e s ,  y el fragm ento es una  p a ro d ia  del prólogo 

eu r ip id e o  de c a r á c te r  expositivo .

También el fragm ento 18 de A ntífanes, de la  comedia 

AloXos , r e c u e rd a  el mismo tipo  de prólogo frecuentem ente 

en E u r íp id e s .  Tema y es ti lo  confirm an que se t r a t a  de 

una  p a ro d ia  del t rá g ic o .

M a x a p e ü s  e p a i r u  t 2 v  ó y o a x d p o ü v  y u a g  

rcXriYEÍ'S t ¿ ü>s  y e v  ¿ T c e x p d x e u  x ñ s  crOycpopag  

x a x e L x e  a ú x o v *  e £ x a  T t a p a X a B ^ v  x o x e  

o í  v o v c x p a x n y o v ,  *og y o v o s  § v p x 2 v a y  z l  

5 x n v  x o X y a v  e ú s  t o  x p d a 6 e  xr i s  e ú B o u X u a s ,

v d x x u ) p  á v a a x o t s  e x u x e v  alv ¿ S o d X e x o .

Ambos fragm entos, s in  em bargo, no son los prim eros 

ejemplos de prólogo n a r r a t iv o ,  aunque  la  depen d en c ia

de E u r íp id es  p arece  a q u í  más e s tre c h a  que en Las A vispas 

de A ris tó fan es .  Sin d u d a ,  la  aprox im ación  de los temas 

de la  comedia y de la  t r a g e d ia  y el cu lt iv o  de la  comedia 

m ito lóg ica , con una  im itación sen s ib le  o una  p a ro d ia  c l a r a  

de E u r íp id e s ,  perm itie ron , y aún  r e q u ir ie ro n ,  u n a  co n s tru £  

ción de prólogo n a r r a t iv o  o expositivo  más cercano  a

la s  t r a g e d ia s  e u r ip id e a s .

A un prólogo expositivo  pa rece  p e r ten ece r  tam bién

el fragm ento  73 de A ntífanes, de la  comedia r a v u y n ^ n s  ,
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recogido por un escolio de Las T royanas  de E u r íp id e s .

Sin d u d a ,  co n s tru id o  sobre el modelo del t rá g ic o .  Se in d i 

can  los lu g a re s  de l a  acción y se menciona a uno de

los p e rso n a je s  p r in c ip a le s :  la  p r im era  de e s ta s  dos cosas

nos re c u e rd a  los prólogos de P lau to  y l a  seg u n d a  e s tá  

a te s t ig u a d a  y a  en la s  comedias de A ris tó fanes .

El e s t i lo  t rá g ic o  y el tema del fragm ento  105 de 

A ntífanes , de Gdyupcis > p o d r ía n  p e r ten ece r  a l  prólogo

pero r e s u l ta  b a s ta n te  in seg u ro ,  pues b ien  p o d r ía  se r  sim

plemente una  p a ro d ia  de un p a s a je  de l a  t r a g e d ia  de 

Sófocles del mismo t í tu lo .  Tampoco es seguro  que el f r a g 

mento 29 de #AAxnaTLc de A ntífanes p e r ten ezca  a l  p ró lo 

go, a p e s a r  de su es ti lo  t rá g ic o .

P arece  conven ien te , s in  em bargo, s i t u a r  en sus 

ju s to s  términos e s ta  in f lu en c ia  e u r ip id e a .  H. W. P resco tt ,  

en su in ten to  de r e d u c ir  p a r a  la  comedia p o s ta r i s to fá n ic a  

l a  dependenc ia  de E u r íp id es ,  su g ie re  la  p o s ib i l id a d  de 

que la  Comedia A n tigua , an tes  que la  t r a g e d ia  de E u r íp i

des , o b ien la s  p ro p ia s  neces id ad es  d ra m á tic a s  de la  

comedia en i n t r i g a ,  c o n s t i tu y e ra n  el o r igen  del prólogo 

expositivo  t a l  como ap a rece  en Menandro. En fav o r  de 

e s ta  su g e ren c ia  e s tá  el hecho de que la  ex trem a in fo rm ali

d a d ,  la  f ra n q u e z a  en la  ape lac ió n  d i re c ta  a los espec tad o 

r e s ,  la  exposic ión  consciente  del argum ento son a n t ic ip a d o s  

en la  comedia a r i s to f á n ic a ;  los p ro lo g u is ta s  de l a  comedia, 

por o tra  p a r te ,  son dioses in fe r io re s  y f ig u ra s  a le g ó r ic a s ,
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fren te  a los dioses mayores que ap a re c e n  en los prólogos

e u r ip id e o s .  F rente  a ésto, el mismo P resco tt  c o n s id e ra

in d isc u t ib le  que: a) el t ra v es tim ien to  de t r a g e d ia s  h a b r í a

comprometido a la  Comedia Media con el monólogo e u r ip i -  

deo, y b) el prólogo expositivo  s e p a ra b le  del res to  de 

la  comedia, como se dá  en la  C. N. ,  e s tá  mucho más ce rca  

de la  técn ica  e u r ip id e a  que, por ejemplo, el monólogo 

de Diíeópolis a l  in ic io  de Los A carn ien ses^ ^ .

El v a lo r  de la  re flex ión  de P resco tt  es tr iba^ .. en 

mi op in ión , en h a b e r  llamado la  a tenc ión  sobre los antece 

dentes  en A ristófanes p a r a  los prólogos de la  Mése y

de la  Néa, y en . su g e r ir  la s  p ro p ia s  n eces id ad es  d ra m á t i 

cas  de la  comedia de in t r ig a  como co nd ic ionan tes  en el 

uso del prólogo n a r r a t iv o  en la  comedia h e le n ís t ic a .  No 

hay  razón  p a r a  que ambas conclusiones e n tre n  en c o n tra 

dicción con la  in f lu e n c ia  e se n c ia l  de E u ríp id es  en la  

e s t ru c tu ra  de la  comedia.

3 .2 .6 .2 . -  El prólogo n a r r a t iv o  con ten ía  frecuentem en- 
102te ,  ya en A ristófanes , u n a  b reve  c a ra c te r iz a c ió n  del 

p e rso n a je  p r in c ip a l  del argum ento .

El fragm ento 25 del Auovúauos  de Eubulo puede 

p e r ten ece r  a este  tipo de pró logos.

á X X  ’ ¿ a t u  t o u s  a e y v o u s  yev o t ú ^ a ó e a x e p o s

n a \  t o u s  h ó  A a  £  u té a  a  u * x  o  u s  a x a Í T i x o u a u  ó s
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i a u T O v  e u d p y n T O s *  ñ y e u T o t u  (  ó e j  ó n  

t o u t o u s  p o v o u g  ¿ X e u d é p o u s ,  x a v  ó o u X o g  íjj .

Una d esc rip c ió n  de p e rso n a je s  es lo que leemos 

en Alexis 108, de l a  comedia Koupds  .

o y e v  o ó v  é y o s  u l o ' s  , o Z o v  ú y e u s  á p x d c u s  

e C ó e x e ,  t o l o u t o s  y é y o v e v ,  Ol v o h ú v  t u s  ñ 

Mdpü)v t u s  n KánnXos ñ x L s  T u y o x X r j s '  

y e d ú e u  yctp o ú ó e v  ?¡t t o v  . ó 6 ’ I x e p o g  - xl a v  

5 x u x o u j i ’ ó v o y a c r a g ;  3 wX o s  , a p o x p o v ,  y a y e v r i s  

ávdpajTio s .

U m ss. exepov .

107Si el fragm ento 107 es la  in troducc ión  a l  coro , estos

versos  del fragm ento  108 p reced ie ro n ,  no s ig u ie ro n ,  a 

los del fragm ento  107. No o b s ta n te ,  p o d r ía  t r a t a r s e  no

de una  p re se n ta c ió n  de pe rso n a jes  p ro p ia  de un prólogo

n a r r a t iv o ,  s ino simplemente de la  re flex ión  de un p e rso n a 

je ,  en este caso un p a d re ,  sobre la s  a c t i tu d e s  de su

hijo  y de un te rc e ro ,  t a l  como a p a re c e  a l  f in a l  del acto 1 

del AúcrxoXos de M enandro:

x o u x l  x'o x a x o v t C u o x ’ é a x u ; u) s o u y o u xcxvu 

xo xpcíyy ’ á p e a x e u .  ye Lpaxuov  óua xove o  

xópi^* Tiovripov.  áXXá a ’ , 5 Kvríywv, xaxov
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h a  x  c¡3 g  a  te a  v  x  e  g  á n o A e a e L a v  oí  d e o u .  

a  x  a  x  o  v  x  p p ti v  y  p' v  n  v  á  cp e Y  g  é v  ¿  p n  y  o 91 

e S g ,  ( p u Á a x r i v  o ú ó e y  u a v  . ó  g  i p o ^ a ^ x o v  ? ¡ v ,  

n o u o u y e v o g  . . . ( 2 1 8  s s . )

En este  segundo caso tam bién , lo s  versos del fragm ento 

108 p re c e d e r ía n  a la s  del 107. De m anera que me p a rece  

p la u s ib le  que ambos fragm entos de KoupCg de Alexis

co n s t i tu y a n  u n a  u n id a d  co rresp o n d ien te ,  en todo caso ,

a l  d iscu rso  inm ediatam ente  p receden te  a una  ejecución 

c o ra l .

Es p ro b ab le  que el fragm ento 30 de A n ax án d rid es  

p e r te n e c ie ra  a l  prólogo de Nn p e ú g , donde p rec isam en te  

se a lu d e  a l  p e rso n a je  que dá  t í tu lo  a la  comedia y se 

h a b la  de él.

c  T E p & x o g  e ú p S v  te o  A u  t  e  X e  g  x y r i x o v  y c y a  

y Á a u H o u  u p o ' a a j u o v  t p u  x  ’ á y u y c v c g  ó e y a g  '

$  ú  v v  o  u  x a  x  ’ a  X X a  B p oí y  a  x  ’ é  ^ ú  y  p a  g  a  X a' g

N n p e u s  « a x o u E t  x o ' v ó e  T E C i v x a  x p v  x o i t o v  .

El fragm ento 3 de Teófilo, de la  comedia ’Ei t y ó a ú -  

pypg , tam bién puede p e r ten ece r  a l  prólogo.

’ A x p e a x L Ó a g  x o g  M a v x o v s u g  X o x a y o g  ? i v ,  

a v ó p í ó v  á u á v x c ú v  T E X e u a x a  S u v a ' y e v o g  c p a y e t v

La descripc ión  en el prólogo de p e rso n a je s  s ig n if ic a
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tivos en el d e sa rro l lo  de la  tram a  cómica t iene  su continui^

d ad  en Menandro y en la s  comedias l a t i n a s .  Así, en el

prólogo de AúaxoXos , Pan hace una  b reve  c a r a c t e r i z a -
108ción del m isántropo de la  comedia . P a le s tr ió n  d esc rib e  

a su amo en el Miles g lo riousus  p la u t in o  de m anera  seme

ja n te  a como ya lo h a b ía n  hecho otros esc lavos  de la s
109comedias de A ristófanes (Las A v isp a s , Las P a z , P lu to )

3 .2 .6 .3 . -  También un esc lavo  d esc rib e  en tono n e g a 

tivo  a su amo en el fragm ento 168 de A n tífanes ,  pero

en este prólogo de la  comedia Ne ot t l s  > como p ro b a 

blemente tam bién en los an ter io rm en te  c i ta d o s ,  se in c lu ía  

t a l  descripc ión  en el conjunto de la  n a r ra c ió n  de los 

sucesos del p asad o  ex traescén ico . De ig u a l  m an era ,  a 

u n a  h e te ra  se le a t r ib u y e  un " c a rá c te r  de oro p a r a  la

v i r tu d " ,  den tro  de un prólogo en el que se inform a a 

los espec tado res  de los sucesos acaec idos  en el p a sad o  

a n te r io r  a l  in ic io  de la  acción d ra m á tic a .

El fragm ento 68 de Eubulo forma p a r te  del re la to  

de un n a u f ra g io :

o s  v\ 3v x e i á p T r i v  ñ y  e p a v  B a n x e i a o  

v r¡ a  x l v n o v r i P o O  x e a x p e a j s  x p l 3 ^  v 3 l o v .

Pertenece a la  comedia Na uaoxáa  y se re f ie re  a l  n a u 

f ra g io  de O d ise o ^ ^ .  Sin d u d a ,  el n a u f ra g io  es un elemento
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propic io  p a r a  la  construcción  de un argum ento  de i n t r i g a .  

Así tam bién , el prólogo de' Rudens de P lau to  in c lu y e  

la  n a r ra c ió n  de un n a u f ra g io :

nunc ambo in  saxo , leño a tq u e  nospes, simul

sedent e i£ ti;  n a u is  c o frac ta  es t  e is .

i l l a  autem u irg o  a tq u e  a l t e r a  itidem a n c i l lu la

de n a u i  t im idae d e su lu e ru n t  in  scapham.

nunc eas  ab saxo f lu c tu s  ad  te rram  fe ru n t ,

ad  u illam  i l l i u s ,  exu l ub i h a b i t a t  senex

cu ius  d e te rd a u i t  uen tus  tectem et te g u la s

(72 s s . )

El p a ra le lo  con el prólogo de P lau to ,  que co rre  a ca rg o  

de A rc tu rus ,  y el conocimiento que el p ro ta g o n is ta  m uestra  

de lo suced ido , su g ie ren  que este  prólogo de Eubulo e ra  

rec i tad o  por una  d i v i n i d a d '^ .

3 .2 .6 .4 . -  La dependencia  respec to  a E u ríp id es  en

la  construcc ión  del prólogo es más ev iden te  cuando  és te

es rec i tad o  por u n a  d iv in id a d  menor o por a lg ú n  p e rso n a 

je s o b re n a tu ra l  o a b s tr a c to .  En la  A rcha ía  reconocemos 

a p en as  dos ejemplos de este t ipo  de pró logos, p ro n u n c iad o s  

por C a lig en ia  y D orpia, y en la  Néa, a s í  como en la s  

comedias l a t i n a s ,  se ex tendió  su uso.

Comedias como ’o p ^ c t w n s  Eubulo, npuctuo^ de

Jenarco  y KovucaXos rec iben  el t í tu lo  de d iv in id a d e s
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de la  f e r t i l i d a d .  En este sen tid o , sabemos que P r íap o
112r e c i ta b a  el prólogo de u n a  comedia de A franio . No

o b s ta n te ,  los fragm entos conservados  de e s ta s  comedias
113no nos perm iten  confirm ar e s ta  co n je tu ra

W eb s te r^ ^  su g ie re  que, además de és to s ,  toda 

u n a  se rie  de d iv in id a d e s ,  perso n if icac io n es  lo ca le s ,  nom

b res  de s á t i ro s  y m usas, como Dioniso, Cnetideo, A rcadio , 

D itiram bo, H y b r is , A nteros, Eco, P a n n y c h is , Lete y P oes ía , 

que d a b a n  t í tu lo  a  sus r e sp e c t iv a s  com edias, r e c i ta b a n  

el prólogo de la s  mismas. Esto, sa lvo  p a r a  el último caso , 

es una  mera co n je tu ra  que no se ve confirm ada por los 

fragm entos co nservados .

En efecto, la  comedia no uñeras de A ntífanes in c lu ía

muy probablem ente  un prólogo, a l  que pertenece  el fragm en

to 191, re c i ta d o  por una  p e rso n if icac ió n  r e la c io n a d a  con

el t í tu lo .  El fragm ento es tam bién in te re sa n te  respecto

a la  cuestión  que ah o ra  nos ocupa porque , a la  vez,

nos re c u e rd a  los prólogos polémicos de A ris tó fanes ,  P lau to
115y , sobre todo, Terencio. La comedia p e rso n if ic a d a  o, 

lo que es lo mismo, el poeta por medio de e l l a ,  se que ja  

de sus d e sv e n ta ja s  respecto  a la  t r a g e d ia ,  ya  que e s tá  

mucho más n e c e s i ta d a  de in v e n ta r io  a q u é l la  que é s ta ,  

y la s  p o s ib i l id a d e s  té c n ic a s ,  en cambio, son más v e n ta jo 

sas  p a r a  la  t r a g e d ia  que p a r a  la  comedia.



y a x á p u o v  é a x u v ñ x p a y a i ó i a  

ir p u n y a x a  x a  na'vx ’ , e u ye ir p ó5 x o v o l  X o y o u 

úito x S v  d e a x Q v  e u a l v  ¿ y  vcop u a y  é v o  u 

i p l v  x a u  x u v ’ e ú ir e u v , <5 a §  ’ úi r pyvñcr au y o v o v

6 eu xbv i tpuvxnv.  Oúóui tpuv yap + áv yovov 

(pa3,t x á X X a i távx ’ u a a a u v * ó i a x n p  Aa'uos,  

yn'xnp ’ l o x á a x n »  d u y a x é p e s ,  iraTóEs x í v e s ,  

xú iiECaEd* ó\5xog,  xu xenpur iHev.  oí v irá Xuv 

eCitfl x u S* ’AXxyaúcova,  xa l  xa ir a u ó u a

i r á v x ’ s ú & u s  e u p n x ’ ° x u  y a v s u s  á x d x x á v e  

x n v  n n x é p  ' , á y a v a x x w v  6 ’ " A ó p a a x o s  e ú d e c o g  

ñ £ s u  i r á X u v  x '  á  ir e u <t u (

o x a v  y r i ^ e v  ó u v ü ú v x ’ e u t t e u v  e x u , 

k o y u 5 x*  á  ir e u p n x w a  u v e v  x o u s  S p á y a a u v ,

a u p o u o u v  w a x E p  6 á x x u X o v  x n v  y n x a v ^ v  

x a u  XOLS dEüi yEVOUQUV áxOXP^VXOúS £ X e i> . 

ñ y u v 6 e xa t 3 x *  o ú x  é a x u v ,  á X X a  i t á v x a  ó e u 

e u p e u v  ó v o y a  x a x a  u v á  , x a u  v a  i r p á y y a x a ,  

x a u v o u s  X o y o u s ,  H a i E u x a u  x a  ó u a i x n y d v a  

i p o i E p o v , x a  v u v  i t a p o v x a  j x n v  x a x a a x p o c p n v  ,

x n v  E Ú a S o X n v .  á v  EV x u x o u x o j v  i rapaXuiri j  

Xp s ' y n s  t u s  n $ £ u ó 00 v x u j ,  b a u p ú x E X x a u  ‘ 

n n X E t  ó e  x a u x  ’ é ? E a x ’ x a u  Teuxpu)  i t o u e u v .
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5-6 Edm. Cav á̂ > <pr¡ /  xa y ’ aAAa.  Rostagni 

^yovoy^  9 . Edm. ’AAHViecova. 14 mss. áite: upriHÓa uv . 

18 mss. óuíjJHriyevcí.

3 .2 .6 .5 . -  El fragm ento 237 de A lexis, de l a  comedia 

TpocpojvLOs ( parece  p e r ten ece r  a un prólogo que p rece 

d ía  inm ediatam ente a la  ejecución de un coro, a l  que 

in c i ta  a d e sn u d a rse  p a r a  el b a i l e ^ ^ .

El tono del fragm ento 5 de Heníoco co rresponde ,

sin  d u d a ,  a l  de un d iscu rso  exposit ivo , el del prólogo

de la  comedia JIo'Aeus: . . . ¿yo)  6 ’ óvoyaaTu yev ’

¿xaaxr iv otó tu xa /  Ae£co d  s . ) .  También aq u í

hace re fe re n c ia  a l  coro, que e s ta b a  p re se n te ,  t a l  vez

p re p a ra d o  ya  p a r a  a lg u n a  ejecución: tú o ív  ¿VTaüSoi 6p **
117Sáauv au noXeus  í (9) . En efecto, el p ro lo g u is ta  p re se n 

ta  a c a d a  una  de la s  c iu d ad es  y sus regímenes p o lí t ico s ,  

rep re sen tad o s  ambos en los d is t in to s  componentes del coro.

3 .2 .7 . -  Conclusiones sobre el prólogo en la  Comedia

M edia:

1. La l im ita d a  ex tensión  de los fragm entos c o n se rv a 

dos no nos perm ite r e c o n s t ru i r  el prólogo -en ten d id o  como 

a q u e l la  p a r te  de la  re p re sen tac ió n  p re v ia  a la  p r im era  

ejecución c o ra l -  de n in g u n a  comedia de este  período . La
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Retórica de A ristó te les  menciona el prólogo de u n a  comedia 

de A n ax an d r id es ,  y la  ex is te n c ia  de una  p r im era  p a r te  

a n te r io r  a l  p r im er in te r lu d io  en la  comedia de M enandro 

hace p e n s a r  que no e x is t ie ro n ,  en este sen tido , v a r ia c io n e s  

en la  e s t r u c tu r a  de la  comedia del s ig lo  IV con respec to  

a sus p reced en tes .

2. La in f lu e n c ia  de E uríp id es  en la  in c lu s ió n  de 

un prólogo, en el sen tido  más lim itado  de monólogo exposi

tivo , se da  y a  en A ris tó fanes , au n q u e ,  sa lvo  en Las Avis

p as  , de una  m anera  menos t ip i f i c a d a .  La in f lu e n c ia  e u r ip i -  

dea en M enandro, que p re se n ta  au tén tico s  monólogos expo

s it ivos  a la  m anera de aquel t r á g ic o ,  es mucho m ayor. 

La Mése fue prec isam ente  la  e ta p a  del género  l i t e r a r io  

que co n firm aría  e s ta  d ependenc ia ,  fa v o re c id a ,  s in  d u d a ,  

por el desplazamiento;: de los temas a la  p a ro d ia  o b u r la  

m itológica, con una  fuerte  in f lu e n c ia  de E u r íp id es ,  de 

quién  se tomó inc luso  el tema de no pocas com edias. No 

podemos d e s c a r t a r ,  s in  embargo, que la  comedia de A ristó

fan es ,  a l  m argen de una  in f lu e n c ia  d ire c ta  de E u r íp id e s ,  

in f lu y e ra  en el t ipo  de prólogo expositivo  r a t r e a b le  en 

l a  comedia del s ig lo  IV. No h ay  tampoco que d eses tim ar  

el fac to r  cond ic ionan te  que, s in  d u d a ,  su p u s ie ro n  la s  

n eces idades  d ra m á tic a s  del nuevo tipo  de comedia de i n t r i 

g a .  Los lím ites de estos dos fac to res  son im posibles de 

e s ta b le c e r ,  y , no sólo no e n tr a n  en co n trad icc ió n  con 

la  in f lu e n c ia  e sen c ia l  de E u r íp id es ,  sino que inc luso  a 

veces la  re fuerzan , d a d a  la  mutua in te ra c c ió n  de todos
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estos cond ic io n an tes .

3. Conservamos fragm entos que perm iten  p e n sa r  

en prólogos desp lazados  t r a s  un d iá logo in ic i a l ,  como 

y a  los h a b ía  en la s  comedias de A ristófanes y s e g u ir ía n  

dándose  en la s  de Menandro.

4. Los prólogos de l a  C.M. t ien en  como función:

a) p r e s e n ta r  a e l / lo s  p e r so n a je /s  más im portan tes  de la  

tra m a  cómica, y b) c o n ta r  los sucesos ex traescén ico s  del

p a sad o  h a s ta  el momento mismo de la  acción e scén ica .

5. Sin em bargo, no p arece  que a d e la n ta r a n  el a rg u 

mento completo de la s  com edias, como suced ía  en Menandro, 

pero  nunca  en A ris tó fanes . Es este  un aspecto  muy l ig ad o  

a los tem as, argum entos y motivos de la s  d i s t in ta s  e ta p a s  

de la  comedia g r ie g a .

6. Los prólogos de la  C.M. pod ían  se r  rec itad o s

por d iv in id a d e s  o f ig u ra s  s im bólicas o a b s t r a c t a s ,  como

en a lg ú n  caso , a l  p a re c e r  poco f re c u e n ta b le ,  de la  C.A. 

Sin em bargo, p arece  que el éx ito  de este  tipo  de prólogos 

tuvo mucho que v e r  con Menandro y sus contem poráneos.

7. El prólogo polémico, que con ten ía  una  reflex ión  

del poe ta , en su provecho, sobre la  comedia que se re p re 

se n ta b a  o sobre el género l i t e r a r io  en g e n e ra l ,  débilm ente 

re p re se n ta d o  en A ris tó fanes , t iene  un in te re sa n te  ejemplo
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en noCnobs  de A ntífanes. De m anera que P lau to  y ,

sobre todo, Terencio se in s p i r a ro n  en sus modelos p a r a

este  tipo  de pró logos.

En mi op in ión , no es posib le  a d iv in a r  con c la r id a d  

qué uso hizo la  C.M. de este  elemento d ram ático  y qué 

función cumple, por ta n to ,  en la  evolución del mismo 

en el conjunto  de la  comedia g r ie g a .  En p r in c ip io ,  n in g u n a  

de la s  c a r a c te r í s t i c a s  del prólogo que los fragm entos nos 

perm iten d ed u c ir  es abso lu tam ente  . desconocida en A ris tó fa 

nes , aunque  s í  p a rece  d e tec tab le  una  evolución c u a n t i t a t i 

v a .  Por o tra  p a r te ,  la  in f lu e n c ia  de los prólogos de E u r í

p id e s ,  es d ec ir  en tendidos  estos como monólogos ex p o s i t i 

vos, fue mayor en la  comedia del s ig lo  IV que en la  

p reced en te .  F inalm ente con la  e lab o rac ió n  de un prólogo 

c a d a  vez más t ip if ic a d o  tuvo mucho que v e r  la  evolución 

tem ática ,  a s í  como aspectos de la  e s t ru c tu ra  de la  comedia 

como, por ejemplo, el p rog res iv o  deb il i tam ien to  de la s  

funciones del coro.
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NOTAS DEL CAPITULO I I I

1.- I 5 y 10-11 Kaibel.

2.- Sifakis, AJP (1971), pp. 417 ss.; Pickard-Cambridge,
2Festivals , p. 215.

3.- Maidment, CQ (1935), p. 22; Webster, Studies, p. 60.

4.- Quedan aquí excluidos naturalmente los títulos que
se refieren a una pareja, generalmente con vínculos
de sangre, y que suponen la existencia de una trama 
con confusiones de identidad, como "OyouoL de Antífa
nes o AÚS u u o l  de Anaxándrides, Alexis o Antífanes 
el Joven.

5.- Los cinco títulos de comedias de Teleclides que nos
son conocidos son todos plurales, y entre los autores 
más significativos se dá la siguiente proporción:
Crates 8/9, Cratino 22/28, Eúpolis 10/14, Hermipo 8/10 
y Aristófanes 23/40. Korte, RE, s.v. "Komddie", cc. 
1241 s.

6 .- Wilamowitz, Herakles, I1 55 n. 14 y 124.

7.- Korte, RE, s.v. "Komodie", cc. 1241 s.

8 .- Hunter, Eubulus, p. 10.

9.- Studies, p. 62.

10.- Fr. 9. (Edm. II 352 ss.).

11.- Edmonds (II 354) ha puesto en relación con esta comedia
el fragmento 11 del mismo autor, del cual Ateneo no 
nos proporciona el título de la comedia a la que perte
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nece, y sugiere así que el coro representaba a un grupo 
de estudiantes de la Academia.

4

12.- Pickard-Cambridge, Dithyramb, pp. 194 ss.

13.- C.W. Dearden, The stage of Aristophanes, Londres 1976,
pp. 102 s. El hecho de que tampoco haya parábasis en 
comedias como Las Aves (411) y Las mujeres en las Tes- 
moforias (411) ratifica lá. '.opinión de Dearden sobre 
el origen de esta evolución ya en Aristófanes. No obs
tante, Las Ranas (405), donde la parábasis tienen que 
ver con el asunto de la comedia, es la vuelta a un 
tipo más arcaico de comedia, no sólo por su estructura, 
sino también por sus consejos y sátiras políticas.

14.- Pickard-Cambridge, Festivals. p. 234 n. 2.

15.- Cf. Ach. 201 ss.

16.- Cf. Men. Dis Exap. 63/4, Dysc. 232/3, 783/4, etc.
Póhlmann, WJA (1977), pp. 69 s.

17.- Hunter, ZPE (1979), pp. 28 ss. Cf. Póhlmann, WJA 
(1977), p. 75.

18.- Entra en el 257 ss. con tetrámetros yámbicos; hay un 
dúo paródico algo largo entre el corifeo y Carión (290- 
315); dirige algunos trímetros a Crémilo (328-331);

abre con el Katakeleusmós el agón de Peni a (487 s.);
docmios (367 y 639 ss.); dirige dos trímetros a. un
viejo (962 s.), y cierra la comedia con tetrámetros
anapésticos (1208 s.).

19.- Hunter, ZPE (1979), p. 33.

20 .- o .  ; . ,  pp.  104 s.
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21.-

22. -

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.- 

29.-

W.J. Starkie, The Clouds of Aristophanes, reimp. Amster
dam 1966, pp. 200 s., n. v. 887.

Korte RE, s.v. "Komodie", c. 1259.

R.G. Ussher, Hermes (1969) en H.J. Newiger (1975), p. 
393.

La Vida de Aristófanes informa, a propósito del Pluto, 
que con esta notación se indica la existencia de un 
espacio en el que los actores podían descansar y cam
biar sus máscaras.

Arist. Po. XVIII 1456 a 25-32.

V. 417.

Por ejemplo, en Men. Georg. 21 la escena queda vacía
sin que siga la notación x°P°^ . Cf. G. Burckhardt,
Pie Akteinteilung in der neuen griechischen und in 
der romischen Komodie, Diss. Basel 1927, pp. 5 s. y
passim.

Las tragedias de Sófocles y Eurípides presentan una 
acción divisible en seis o siete capítulos separados 
por canciones corales, tal como son susceptibles de
ser divididas las dos últimas comedias completas de
Aristófanes.

Vid. Prescott, CQ (1919), pp. 113 s. Los artículos 
más recientes sobre la notación x°Pou son: E.W. 
Handley, " xopoü in the Plutus", CQ n.s. 3 (1953), 
pp. 55 ss.; W. Beare, " Xopoü in the Plutus”, CQ n.s. 
5 (1955), pp, 49 ss.; Pbhlmamm, WJA n.s. 3 (1977),
pp. 6-81; P. Hándel trata el tema en Formen und Dars- 
tellungsweise in der aristophanischen Komodie, Heidel- 
berg 1963, pp. 126-139. Á ?

r  “ ^
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30.- R.E., s.v. "Komodie", c. 1268.

31.- Publicado por primera vez por Wilamowitz-Moellendorf
en 1918 Sitzungsb. del Preuss. Akad. der Wiss., pp. 
743 ss.

32.- El uso del término taXauaTpLxo's es una particula
ridad de Alexis, de acuerdo con la noticia de Phryn.
Ecl. 242; cf. Thomas Mag. 290, 6 .

33.- G. Zuntz, Mnem. (1937), pp. 60 s.

34.- Como el decreto de Cinesias del 404 restringiendo las
invectivas violentas de la comedia (Sch. Ar. Ra. 404). 
Cf. C. Ferrari, Dioniso (1948), pp. 177-184; L. Gil,
Censura en el mundo Antiguo, Madrid 1961, pp. 21-71.

35.- AJP (1971), pp. 423 s.

36.- Según Sifakis, del segundo o tercer cuarto del siglo
IV, aunque imposible la segunda posibilidad si acepta
mos la cronología de Hunter (vid. 3.1.2.).

37.- En Pl. Com. 174.1 se aplica probablemente esta misma
expresión a un coro de mujeres, y en la C.N. el coro
está con frecuencia vinculado a festividades (Hunter,
Eubulus, p . 87).

38.- C.F. Hunter, Eubulus, p. 93.

39.- AJP (1971), p. 429. Sch. Ar. Ach. 1002 asocia el juego
con el segundo día de las Antesterias.

40.- Fechada por Sifakis entre el 360 y el 350 y, según
Maidment, en el último cuarto de siglo.

41.- ¿ X X '  v u v  t l ó v  a x u j y y d T ü J V  á i t a A  A a y é v T e  g

f i 6 n /  ú y e u s  ¿ u ’ a X X ’ e t ó o s
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xp eneaS ’ . . . (316 ss.).

42.- Sifakis, AJP (1971), p. 424.

43.- Ferrari, Dioniso (1948), p. 184.

44.- Webster, Studies, pp. 58-63.

45.- Fechada por Sifakis entre el 345 y el 314.

46.- Ferrari, Dioniso (1948), p. 184 Sifakis (AJP (1971),
p. 425) lo compara con la fórmula usada por Menandro 
para introducir el coro al final concretamente del 
acto III.

47.- De igual manera que llegarían cantando una canción, 
especial o no, detrás de Carión en Pluto (Maidment, 
CQ (1935), p. 22; Webster, Studies, p. 60.

48.- Edmonds II 528.

49.- Vid. 2.2.2.

50.- Frs. 231-3.

51.- Hunter, ZPE (1979), pp. 34 s.

52.- I p. 432.

53.- Autoclides era famoso por su inclinación amorosa hacia 
los jovencitos (Harpocr. 40.5.15; Aeschin. I 52).

54.- Harpocratión (p. 146.3 = fr. 26) nos informa que en
esta comedia se recuerda el TtapaguaTov , lugar en 
que impartían justicia los Once, ante los cuales Auto- 
elides, como Orestes eran juzgados.
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55.-

56.-

57.-

58.-

59.-

60.-

61.-

62.-

63.-

64.-

Según las conclusiones a las que llega Maidment (CQ
(1935), pp. 1-4), tras el uso cuidadoso, en mi opinión, 
que hace de las noticias antiguas.

Vid. argumento del Pluto en comparación con las demás 
comedias de Aristófanes.

Maidment, CQ (1935), p. 8

Maidment, CQ (1935), p. 13.

Fechada en 330-327 por Webster, CQ (1952), p. 25.

Hunter, (ZPE (1979), p. 34 y nn. 58 y 59) deja abierta
la cuestión sobre la posibilidad de que las heteras
nombradas constituyan el coro de la comedia y opina 
que, incluso si hubieran salido a escena, no por ello 
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de canciones corales.

G. Zuntz, "De Papyri Berol. 11771 comoedia Alexidi
3ascripta", Mnem. V 3 (1937), p. 60.

D. Bain, pp. 190 s. Por otra parte, Hunter (ZPE (1979), 
p. 37) ha comparado la situación dramática que parece 
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avópes (240, 269) estaba dirigido a la multitud
reunida para seguir los debates.

Cf. Ar. V. 230 ss.; Lys. 254, 321; Ecc. 293 s. Arnott,
G&R (1972) p. 6 8.

o s  e  u n  p e  A s  c o v  ¿ Ó e D v  t o q o ü t o v  ó t e e x e l  r f f i v  a ú a x p w v  

c o a  r e  r c p ü j r i v  ¿ v J t o E s  na x ’ á y p o u s  A o o v u a i o i s  h c o u ü j ó Gó v  

o  v  t  co v  ¿ v  K o A X t o j ,  x a u  ü a p y e v o v T O s  T ° S  « u u l m o u  ú i t o  

H P L T O U  C U T t O V T O S  TL I t p O S  T O V  X ° P 0V OlVaiiaLff TOV J  e v

5 ^v eívau A  vas itopvoos ueyaAous Tbuapxajóeos...
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65.- Webster, Studies, p. 61.

6 6 .- Fraenkel, Quaestione, pp. 22 s.

67.- Hunter, ZPE (1976), pp. 36 y n. 65 y 38.

6 8 .- Meineke I 301.

69.- II 634.

70.- Hunter, ZPE (1979), p. 38.
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72.- Giannini, Acmé (1960), p. 163.
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78.- Po. 1456 a 25-32.

79.- Cf. Ar. Las Ranas.
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in the tragedies of Euripides", Vestnik Drevnej Istorii
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8 8 .- Vv. 56-66.
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90.- Sobre el prólogo en Aristófanes, cf. P. Hander, o.c., 
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110.- Cf. Od. V 388-90.
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113.- El fragmento de más extensión asignado a ’Op^ávvns
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Eubulus,p. 166).

114.- Studies, pp. 83 s.

115.- Cf. ni-iCv v. 17.

116.- Vid. 3.1.7.

117.- Vid. 3.1.9.



no

IV. LA COMEDIA MITOLOGICA.

4 . 1 . 1 . -  Adonis,  Afrodita ,  Dioniso, Enopio (hijo  

de Dioniso),  Hécate,  Pan ,  Artemis y Heracles ,  los mitos 

de Alcmenón, Alces t is ,  Andrómeda, Medea, lón y Edipo, 

e r a n  todos ellos p ro p ie d ad  común de poetas  t r á g ic o s  y 

cómicos en el t ea t ro  gr iego  del s ig lo  IV.

El mito se in troduce  en l a  comedia, ya  desde Epi-  

carmo,  de dos maneras  d is t in tas^-:

a) Mediante el uso de argumentos  ex t raños  a la  

t r a g e d i a ,  es dec i r ,  a t r a v é s  de l a  p a ro d ia  d i r e c ta  del 

mito: ’ A y x  ¿an s  » ’ Ayc t X&e  La  , A e u x a U ' u v  , K é p x w T i e s

de Eubulo; ’ A v d p w u o y o  v t a  , ’ Acrx X t ítulos »

r a v a ú ,  B o ú a e i p u s , G e o y o v u a ,  KuxXooó  de 

A l v o s ,  i Exl'poüv, T p o c p c o v o o s  de Alexis;  

comedias sobre  nacimientos de dioses:

’ A p x e v i L Ó o s  n a l  ’ A iio'XXgovo s  y  o v a í  ( P h i l i s c . ) ,  

y o v a í  (Anaxamdr. )  ' A c p p o Ó L r n s  y o v a ó  

A l o s  y o v a u  ( P h i l i s c . ) ,  ' E p y o ü  y o v a i

I l a v o s  y o v a £ ( P h i l i s c . ) .

b) Otros mucho argumentos mitológicos son tomados 

de l a  t r a g e d i a ,  es dec i r ,  cons t i tuyen  el t r aves t im ien to  

de de te rm inadas  t r a g e d i a s .  Entre los au tores  cuyas  t r a g e 

d ia s  p roporc ionan  argumentos  a l a  comedia es E u r íp id es ,  

s in  d u d a ,  el que e je rce ,  con mucho, la  in f lu en c ia  mayor:

A n t í f a n e s ; 

a s í  como

A u o v u a c u  

(A n t i h . ), 

( P h i l i s c . ) ,  •
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ACoXos (A n t iph . ,  E r i p h . ) ,  "AXxnaTus (A n t ip h . ) ,
A H

AAx u e o v v  (Amph.) ,  ’ Av t l o ' t i t i  (Amph.) ,  Auyn

(E u b . ) ,  Baxxa  ̂ ( E u b . ) ,  3e AXepotpovTn S ( E u b . ) ,  rXauxog 

(E u b . ,  A n t ip h . ,  A n a x i l . ) ,  'EXévn ( A n a x a n d r . ,  A lex . ) ,  

* E p e x & e ú s '  ( A n a x a n d r . ) ,  Q n a e ú s  ( A n a x a n d r . ) ,

I £ lojv ( E u b . ) ,  w I cu v ( E u b . ) ,  MeXeotypos (Ph i le -

t e a r . ,  A n t ip h . ) ,  Mtíóclci (Eub.  A n t ip h . ) ,

O l ó l t t o u s  (Eub . )  O i l v ¿ y a o s  (E u b . ,  A n t ip h . ) ,

’O p é a m s  (A lex .) ,  n pojt ea uXao % ( A n a x a n d r . ) ,

^ o l v lC ( E u b . ) .  El número de t í tu lo s  que co inciden 

sólo con temas de Sófocles es mucho menor: ’ASdyas

(A n t iph . ,  Amph.),  ActuSaAog ( P h i l i p p . ,  E u b . ) ,  Qayúpag 

(A n t ip h . ) ,  Mlvojs (A n t iph . ,  A lex .? ) ,  N auauxda (E u b . ) ,

npoHpus  ( E u b . ) ,  T á p e o s  ( P h i l e t a e r . ,  A n a x a n d r . ) ,  

T u v ó a p c ’j s  (Alex.,  Soph . ) .  Y aún  menor es el que 

coincide exc lus ivamente  con ^-tragedias; de Esqui lo: . * E ietoi

£Tíl  eríSaLS (Amph.,  A lex . ) ,  :Eúpúirn (E u b . ) ,
2

KaAAuaTüj (Amph.) ,  NnPnCSes (A n a x a n d r . )  .

4 . 1 . 2 . -  Según P la tonio ,  la  C.M. rechazó  los a r g u 

mentos de c e n su ra  a gen e ra le s  y jueces  y ab razó  como 

temas los mitos an t ig u o s .
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El porcen ta je  de t í tu los  de comedia mitológicos, 

respec to  a l  to ta l  de los t í tu los  conse rvados ,  en los t r e s  

au to res  más s ig n i f i ca t iv o s  de la  C.M. es el s ig u ien te :

Eubulo: 50%

Antífanes: 20%

Alexis: 9% ^

En la  p r im era  mitad del s ig lo  IV, en t re  el te rc io  

y l a  mitad de los t í tu los  son mitológicos, m ien tras  en t re  

los años 350 y 320 el porcen ta je  se reduce a un décimo^. 

De manera  que es pos ib le  conclu i r  que la  Mése, que c u l t i 

vó l a  comedia mitológica con f recuenc ia  a comienzos del 

s ig lo  IV fue d e sp la zá n d o la  p rogres ivam ente  de sus temas 

a lo l a rg o  de es te s ig lo .

4 . 1 . 3 . -  Cier tamente la  p a r o d ia  y el t r a ves t im ien to  

mítico no cons t i tuyen  una  novedad de l a  C.M. Algo menos 

de la  mitad de l a s  comedias de Epicarmo t e n ía n  argumento  

mitológico, y l a  comedia mitológica rep resen tó  u n a  p a r t e  

importan te  de l a  A r c h a í a . En Cra t ino  el mito es un a  más

c a r a  p a r a  l a  s á t i r a  p o l í t i c a ,  y en Aris tófanes  8 comedias 

de un to ta l  de 44 t í tu los  cons t i tuyen  el t ra ta m ie n to  de 

a lg ú n  mito.

Sin embargo,  el  a f ianzamien to  de la  comedia mitoló

g ica  e s tá ,  con respecto  a la  C .A. ,  en re lac ión  in v e r s a  

con el deb i l i tam ien to  de l a  comedia p o l í t i c a ,  y su d e b i l i 
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tamiento  en l a  C.N. en re lac ión  i n v e r s a  a l  d esa r ro l lo
5

en es te  período de l a  comedia " b u r g u e s a ” . La re lac ión  

de estos t re s  t ipos  de comedias en los t r e s  per íodos puede 

resum irse  a s í :

C.A.

+ p o l í t ic a

-  mitológica

-  c o t id ia n a

C.M.

-  po l í t ica

+ mitológica

-  co t id ian a

C.N.

-  mitológica  

+ c o t id ia n a

La prem inenc ia ,  pues ,  de es te t ipo  de comedia 

se debe no tan to  (o t a l  vez no sólo) a un cambio acc i 

d e n ta l  en los in te re ses  de los poétas  cómicos y los gustos  

de los e spec tado res ,  cuan to  a l  dec l ive  de l a  comedia po l í 

t i c a  y el r eg reso ,  en este aspecto ,  a los temas de E p ic a r -  

mo. Por o t ra  p a r t e ,  l a  comedia i n t e r e s a d a  por  los asuntos  

y  s i tuac iones  c o t id ian as  d e s p la z a rá  a la  comedia mitológi- 

ca  en Menandro, Filemón y Dífilo .

4 . 2 . 1 . -  La d is t inc ión  en t re  p a r o d ia  y t raves t im ien to
7

ha  s ido f i j a d a  por  A.W. Schlegel , y es muy p e r t in en te  

p a r a  la  descr ipc ión  del uso del  mito por  p a r t e  de l a  

comedia,  en l a  medida que por ambos conceptos se en t ien 

den dos formas d i fe ren tes  de t ra ta m ien to  cómico de lo 

g r a v e  y ser io .

Entendemos a q u í  "p a ro d ia "  no en el sentido  sobre 

el que la  r e tó r ic a  ha  cons tru ido  un a  c i e r t a  t eo r ía ,  es
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dec i r ,  l im itado  a l a s  formas l i t e r a r i a s ,  sino a p l i c a d o  

en es te  caso a los temas y s i tu ac io n es .  La p a r o d ia  de

un mito conserva  l a  forma, pero l a  e s t r u c t u r a  de l a  acción 

se t r a n s f i e r e  a otro contexto y p e r so n a je s ,  desconec tada

del mundo ser io  del mito e i n c r u s t a d a  en un contexto

t r i v i a l .  La comicidad se a l c a n z a  a q u í  a t r a v é s  de una

d i s c r e p a n c ia  en t re  los p lanos  de l a  forma y l a  e s t r u c t u r a  

de l a  acción.  Por ejemplo, el v ia j e  a l  cie lo  de Tr igeo,  

montado sobre un e s c a r a b a jo  p a r a  c onsegu i r  de los dioses 

la. '  p a z ,  en La Paz de A ris tó fanes ,  es u n a  p a r o d i a  del 

vuelo de Belerofonte p a r a  l u c h a r  con t ra  los d ioses .

El t r a v e s t im ie n to , en cambio,  ca rece  de formulación

teór ica  en la  a n t ig ü e d a d ,  aunque  de ello no cabe d educ i r

necesar iam en te  su desconocimiento entonces ,  y se a p l i c a

por  p r im era  vez a propósi to  de l a  p r im era  a d a p ta c ió n
7

cómica de l a  Eneida  . En el t r aves t im ien to  son r e sp e tad o s  

los elementos y pe rsona jes  del mito, m ien t ra s  sus p a l a 

b r a s ,  acc iones ,  pensamientos  y sentimientos  son t r i v i a l i -  

zados en su t ra ta m ien to  cómico. La deformación es tab lece  

un co n t ra s te  en t re  el p r im er  modelo y su " d e g r a d a c ió n ” 

cómica. En Aris tófanes  cons t i tuyen  ejemplos de es te t r a v e s 

timiento mitológico el t ra ta m ien to  de l a  f i g u r a  de Heracles ,  

glotón y f a n fa r r ó n ,  y de Dioniso, locuaz ,  cobarde::,  y 

necio, en Las R a n a s , a s í  como l a  p re sen ta c ió n  de Hermes

vencido por  el hambre y sobornab le  en La Paz y P lu to .

4 . 2 . 2 . -  En los fragmentos conservados  de l a  C.M.
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se d i s t in g u en  dos t ra tam ien tos  d i fe ren tes  del mito:

1. A p e rsona jes  cot id ianos  se a d ju d ic a n  expres iones  

y s i tuac iones  mitológicas.

2. Persona jes  mitológicos ap a re ce n  comportándose 

a l a  manera  de a ten ienses  de l a  ca l l e  contemporáneos.

Es d ec i r ,  t an to  l a  p a ro d ia  como el t ra ves t im ien to  

mitológicos fueron c u l t ivados  en l a  comedia del s ig lo  IV.

4 . 2 . 2 . 1 . -  Eubulo rep resen tó  una  comedia t i t u l a d a  

Oúóóitous • En el fragmento  72 un p a r á s i t o  menestero-
9

so, que Webster id en t i f i ca  con el propio  Edipo, maldice 

a l a  manera  de un pe rsona je  de S ó fo c le s^ .

ó Ttpóóxos e ú p S v  Tá AAo TpLc x  S e u T i v e p v  á v n p 

ó r i y O T L H O S  r ¡ V T U S ,  ü ) £  £ 0 U £  J T O U S  T p  o'7t 0  U S  •

o q t l s  ó ’ é u u  ó g l u v o v  rj cpuAov t l v ’ ñ  ^ e v o v  

* a A é  a a  s  e ti e l  t  a  c r u y B o A a s  ¿ T i p á C a T O ,

( p u y a s  y é v o u T O  yn<5 e v  o u o ^ e v  A a g c ó v . ^

Es p ro b ab le  que el Edipo de Eur íp ides  e s tu v i e r a  en la
12mente de Eubulo . Sin embargo,  el  mito s igu ió  s iendo

p o p u la r  d u r a n te  el s ig lo  IV, como lo demues tra  que Teo-
13dectes  r e p r e s e n t a r a  u n a  t r a g e d i a  con el mismo t í tu lo  . 

El motivo de l a  Esfinge y l a s  a d iv i n a n z a s ,  t a n  del gus to  

de la  C.M., es tuvo muy probablemente  en la  b ase  del
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t ra tam ien to  cómico del mito. Este fue t a l  vez ya  el tema
i /

de £<P¿yC de Epicarmo 44.

Una comedia como O p ea rau io x A eL Ó n s  de Timo-

cles  s e r í a ,  s in  d u d a ,  u n a  p a r o d ia  mitológica  en l a  que

un p e rso n a je  mortal  como Autoclides se desenvo lv ía  en

l a  efcena en s i tuac iones  y con ac t i tu d es  y p a l a b r a s  p ro p ia s

15de Orestes .  El f ragmento 25 de Timocles nos p r e sen ta  

a un g rupo  de h e te r a s  v i e j a s ,  posiblemente  el coro, rodean  

do a l  p e d e r a s t a  Autocl ides ,  su s t i tuyendo  a l a s  Euménides  

que,  en el Areópago, rodeaban  a Orestes  en l a  t r a g e d i a  

de Esquilo .  Ya en Las Ranas de A ris tó fanes ,  J a n t i a s  se 

p r e s e n ta  d i s f r a z a d o  de Heracles  como 'HpajfXeuo^avdL'as  l b , 

y Crat ino  rep resen tó  u n a  comedia i n t i t u l a d a  

Alo v u c o a X e £ a v 6 pos .

> 17En el 'Av i l o un de Eubulo, fragmento 10 ,

h a y ,  además de l a  p a r o d ia  v e r b a l ,  un a  ve rs ión  cómica
» /  18del  ’ Av il o  un de Eur íp ides  , en el que Hermes ex machina

prev iene  a Zeto y a Anfión del a s e s in a to  de Lico y les
19re v e la  los p lan es  de Zeus p a r a  el fu turo  . Es posib le  

que estos versos  fu e ra n  rec i tados  por  el p ropio  Hermes, 

en cuyo caso su comicidad r a d i c a r í a  probablemente  en 

el contexto, desconocido p a r a  nosotros ,  en el que se i n s e r 

t a .  Si, por  el c o n t r a r io ,  y como no es menos p ro b a b le ,  

otro  pe rsona je  r e c i t a b a  estos ve rso s ,  se t r a t a r í a  de lo 

que hornos venido l lamando p a r o d ia  mitológica.
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4 . 2 . 2 . 2 . -  Pero el t raves t im ien to  mitológico fué más 
-20del  gusto  de l a  Mése . El.; ciclo • místico.' más populare

y  con más f recuenc ia  t r a t a d o  por l a  comedia del siglo
21IV - es el herac leo  , de m anera  que l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  

t r a d ic io n a le s  de Heracles ,  t a le s  como la  fue rza  b r u t a ,  

l a  v o ra c id a d  y l a  im p u ls iv id ad  de los in s t in to s ,  son expío 

tados  de una  m anera  r e a l i s t a ;  igua lmente  e l  ciclo t royano ,  

y l a s  f ig u r a s  de Cíclope, G a la tea  y Ulises ocupan  un

l u g a r  d e s ta d a d o  en t re  los fragmentos  de e s ta  época.

Alexis hace a Heracles d isc ípu lo  de Lino en el

fragmento 135, a s ig n a d o  a l a  comedia A l v o s  , y le hace

escoger ,  en t re  un a  s u r t i d a  b ib l io teca  de c lá s ic o s ,  un
23l ib ro  de coc ina .  En opinión de Sch iass i  , el  poeta  cómico 

nos p re se n ta  un doble co n t ra s te :  a) en t re  una  m odern idad ,  

v i s t a  en sus progresos  y re f inam ien tos ,  y l a  g r a n d io s id a d  

de l a  edad  hero ica  que permanece en el fondo, y b) en t re

el agudo e s p í r i t u  á t ico  y l a  g ro se r í a  del vecino beocio.

. . .  KPAKAHL t o u t l  XayBcxvu) .  

AI NOE ó e l  £ o v t l  é a x l  ti p l j  x o v . 

HP . Ó4 > a p Tu a La  ,

1 0  ( 3 s  c p n c u  T O U H L Y p a u y a .

A I .  c p L l o a o c p ó s  T i f  

e u ó n X o v ,  o s  x a p e \ s  x o a a ü x a  y p á y y a x a  

X u y o u  x e x v r lv e X a $ e s .

HP .  ó l u y o s  6 ’ ¿cfTL t u s  ; 

A I .  y a X *  eúcpun s  a v d p o j x o s *  T p a y w ó C a v
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( 3 p y  r i x  z v u v  x a l  t E 3 v  y s v  u h o x p l k i í v  u o X u  

1 5  x p Ó T i a x o s  ¿ p t l v  ó c l > o u o u d s ,  ó o x e l

t o i s  X P ^ v e v o u s »  tEóv 6 ’ ó ^ o n o u S v  5 ’ ú % o x p C tt i s  . 

B o ú X u y o s  ¿ a $ ’ avdpcar co  s .

H P . o t u  B o u X e u  X e y e ’ 

t c e l v G  y c í p , e ü  t o O t  ’ Cc r du .  ( v v .  8 - 1 8 )

2 m s s . Ti poaEXdtov y a p  XagE*.  6 m s s .  X o l p l X o s  

* Oy r i p o s  ‘’E T t d x a p o s .  8 m s s .  <5pynae  • 17 m s s .  

é a t  ’ a v S p i o n o  s .

En el f ragmento 7 de Eubulo, de la  comedla 

’ AyáX^Eua » Heracles  apa rece  rechazando  c ie r t a s  r a íc e s

en su d i e t a .  Además el verso  2 es una  p a r o d ia  de l a
2 /

Andrómaca de Eur íp ides

S E p y o i e p o v  x pau pdxe pov  rí ycaais e x ov 

xoDx ’ é a d ’ excepto) yEÍ^ov  rf Tpodav eXeuv .  

xáytb y a p  e v  xauXoüauv oú6e  auXcpda) 

oúó ’ CepoauXoL^ xab l u x p a t s  itapocjjdau 

5 B o X 0 o l  s t  * é y a U T O V  x ° P TC*aa)v ¿ X d X u § a .

a  6 ’ e u s  t ’ e 6 ü ) 6 t i v  i p S x a  x a l  p o j y n s  á x y n v  

x a l  u p o s  ú y u E u a v ,  i t a ' v i a  T a O x  ’ é ó a i v u y n v ,  

x p d a g  B o e i o v  e  <p $  o  v  á a o X u x c o s  y  £  y  a  

á x p o x i ó X L O V  t e  y E W L x o v  ó i x o v  ó d X q j a x o s  

1 0  á X d a n a T á  < T ’ Z )  x p u a  .
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2 Edm. $ e p y o v  yap  ̂ •

8 m s s .  á a o X o u o v  y s y a .

9 mss.  ¿Ttxa ó e X c p a x L ’ .

En r a X a t e t a  , Alexis p r e s e n ta  un Polifemo

25moderno y re f in ad o  en p a l a b r a s  de S c h ia s s i -  , aunque  

sólo supe r f ic ia lm en te ,  de manera  que l a  comicidad se 

lo g ra  cuando  t a l  ref inamiento  ex te rno  c o n s t r a s t a  con la  

a u t é n t i c a  n a t u r a l e z a  g ro se ra  del Cíclope. En el f ragmento 

36 de Alexis,  Sch iass i  ha iden t i f icado  el óeaTtoxris con 

el p rop io  Polifemo, que de joven rec ib ió  educación de 

la  e scue la  de Aris t ipo,  pero educac ión  sólo en el a r t e

c u l in a r io ,  l a  ún ica  pos ib le  p a r a  u n a  mente t a n  poco c u l t i 

v a d a .

ó .ó e a i to x r i s  o ú  y o s Tuepu X o y o u s yap t i  o x e 

6 l ¿ t p l c | ; g y e L p a x u a x o s  uv xa\, c p L X o a o c p E L v  

¿ i t e d e x o .  Kuprtvauos ?jv ¿vxaDdd t u s ,

cus c p a a  l ’ Ap l c t  u Tt it o s j crcxpuaxns e ú c p u r i S s  

5 y 8 X X o v 6 e Ttpiüxeywv áxctvxajv ^x2v^ xoxe

áxoXaaxuqi r e  xcóv yeyovoxoov óuatpepüiv. 

xoúxíjj xaXavxov óous  yadr ixns  y ú v e x a i  

ó óeaitdxris* * a l t n v x e x v n v yev o ú itdvu 

é ^ e y a f t e ,  xfiv 6 ’ á p x u a d a v  auvrípTtaaev . ( f r .  36)



12 0

4 m s s .  é v x a ü S a  c3s c p a c u v  * Ap u a n - u u o s  . t u  s ■ 6 m ss .  

á x X o . a o í a .  9 m s s .  á p x n p u a \ > .

26Esta misma idea  se vé confirmada*” en el KuxAoo<J> de 
27Antífanes , donde el Ciclope es p r e sen tad o  como un enamo

r a d o  de g r a n  corazón,  pero simple,  no sen t im enta l  y to rp e ,  

por  tan to  b u r la d o  por  Gala tea  y p a ro d iad o  por  el poeta .

Si, como parece  p ro b a b le ,  Dolón p ro n u n c ia b a  los 

versos  del f ragmento  30 de Eubulo, de l a  comedia del 

mismo nombre, éste es otro ejemplo de t raves t im ien to  mitoló

gico .

é y í b  x  e  x  o  P T o t a y o t  u a v ó p e s  ,  o u  x a x S s ,

á A A ’ e ú y u  u A n p r i s ,  c o a t e  x a u  y o ' X u s  u a v u  

ú u  e 6  n c r á u t i v  a t a v i a  6  p  u) V  ^  a  s  e  u  B a  6  a  s  •

1 mss. e t i a m  uctvx^.^

La comedia AoXcov de Eubulo recog ía  l a  h i s to r i a  del
28can to  X de l a  l l i a d a  , que pos iblemente fue d ra m a t iz a d a  

29y a  por  Epicarmo , y parece  que tuvo fo r tuna  d ram á t ic a
30en el siglo  IV, a j u z g a r  por  la  t r a g e d i a  Reso. . El r e s u l 

tado  cómico se obtiene pues  a l  p r e s e n ta r  a un p e rso n a je  

mitológico como Dolón en un contexto t an  t r i v i a l  como 

el comentario de su es tado  de s ac ie d a d  después  de un a
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31o p íp a ra ,  cena,. . .frecuente.-en: l a .  comedia

El mismo descenso del mito de l a  escena  de lo

g r a v e  o ser io  a lo co t id iano  su fre  el pe r ro  de caza  m a r a -
32vi l loso  de P rocr is  , t r a t a d o  en l a  comedia como un cacho-

33r ro  mimado de p e r ro  fa ldero  . Con el t í tu lo  de n p d x p u s  

r ep resen tó  Eubulo una  comedia, a l a  que per tenece  es te 

f ragmento:

A -  o u x p u v  ú n o c f T c p e u T e  y a X a x S s  x u v u ;

x á x a )  y e v  ú x o B a X e L x e  xffiv MuXriayoúv 

¿ P L gúv, a voa^e v  6 ’ ¿ X L B a X E u x e  £ u cr x l 6 a .

® • *'a t i  o  X X o v .

A *  e í x c c  x ° v 6 p o v  a ú x C  S e u c j e x e

'  -v yy a X a x x b  x n v o s -

B .  ' H p d x  X e  l  s  .

A .  x a l  x o u s  i t o ó a s

á X e u ^ E X  ’ a ú x o t 3  x c p  M e y c i X X e l ^  y u p ^ .

( f r .  9 0 )

6 mss. á X e L c J j a x ’ ,  M ein .  á X e ú c j í E x ”  .

Es muy p ro b ab le  que los pe rso n a je s  de es te  d iá logo  de

l a  comedia fu e ran  l a  p ro p ia  P rocr is  y su c r i a d a ,  t a l
3 Lcomo sug iere  Edmonds , en cuyo caso l a  reducción  del 

mito a lo t r i v i a l  inc luye  a l a  misma P ro c r i s ,  cuya  h i s to r i a
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Cons t i tu ía  un excelente  m a te r ia l  p a r a  el t r a ta m ien to  cómi-

E1 fragmento  214 de Alexis es ,  además de sus conno 

tac iones  e ró t ic a s ,  u n a  a lus ión  a l a  af ic ión a l  v ino de 

Dioniso, que probablemente  se p r e s e n ta b a  en Eu vt p e xovtes  

como protot ipo de bor racho

X c u h o s  ’ AcppoÓLxri S e ú y ^  yocp i t e p i a T e p o s  . 

ó 6 £ A y o v u a o g  o £ 6 £ t  o y £ $  d a a l  y o v o v *  

e í, ó £ v £ o v rí ti a X a u o v , oí )  H E c p p d v T y x E V .

1 mss. ó X e u x o s .  2 m s s .  o i  6 e  a u t  o Z o e  p r o  ¿ 5 ^

4 . 3 . 1 . -  Dentro de la  comedia mitológica ,  Pluto 

de Aris tófanes  i n c l u i r í a  impl icaciones a le g ó r i c a s .

Pluto es un persona je  de l a  mitología  desde hes io-
37do ; s in  embargo,  en su inc lus ión  en l a  comedia de 

Aris tófanes  no es p rác t icam ente  s ino u n a  f i g u r a  de c a r á c 

t e r  a legór ico ,  a l  ig u a l  que su opues to P en íá .  El los,  como 

Hermes, que recibem en cambio, l a  peor  p a r t e  en el t r a -
Og

vestimiento  mitológico , son in t roduc idos  en uns  h i s to r i a

humana y t r a t a d o s  como seres  humanos.  Dentro de la

C.A. ,  tambiéén Arquipo rep resen tó  o t r a  comedia l lam ada  

39Plu to  , y de Cra t ino  es los P lu tos ,  un a  comedia que,  

a l  p a r e c e r ,  t r a t a b a  de l a  Edad de Oro, con c l a r a s  im pl i -
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.. -i * 40caciones  mitológicas

En l a  Mése, Nicóstrato rep resen tó  una  comedla 

t i t u l a d a  I I X o O t o s  de l a  que sólo sabemos que se h a b l a b a  

de p a r á s i t o s 2*' .  Anfis. vo lve rá  a tomar l a  id ea  de la  

ceg u e ra  de Plu to  que ya  Aris tó fanes  h a b í a  u t i l i z a d o .

T U C p Á O S  6  I I A O U T O S  £  E V a i  p O  L ó  0  X £ L , 

o a i u s  y e  n a p a  t a ú t n v  y e v  o ú x e ú a e p x e T a u ,  

n a p a  o e  E u v a j n i j  x a i  Auxc j  x a i ,  NavvL( j )

¿ l e p a o s  t e  T o o a u T a o a u  n a y o a o  t o ü  S o o u  

5  ¿' v  ó  o v  x á d r i x ’ á n o n X r i x T O s  o ú  ó  ’ e £ e p x £ T a u  ( f r .  23)

4 mss. ¿xa ú p a o s *

4 . 3 . 2 . -  • El t ra ves t im ien to  mitológico podrá.; también 

s e r v i r  de upoaxr iya p a r a  l a  a lu s ión  p o l í t i c a ,  t a l  como 

y a  h a b ía  sucedido en l a  Archaía  en l a  que Cra t ino  r e p re 

sentó un a  comedia de t í tu lo  t a n  s ig n i f i c a t iv o  como 

AuovucraAé£av6pos  . En este sen tido ,  l a  C.M. no fue 

to ta lmente  in n o v a d o ra ,  y su oposición a l a  C.A. no e s ta b a  

tan to  m arcada  por la  d e s a p a r ic ió n  ab so lu ta  del a t a q u e  

pol í t ico ,  cuan to  por  l a  manera  en que éste se d a b a .  Es 

d e c i r ,  m ien tras  Aris tó fanes  a t a c a b a  cpavepóóg , los cómi

cos de la  Mése lo h a r í a n  : aúvuyyaTwóGs  . La s u t i l i d a d  

o segunda  in tención  ( únovoua  ),  de l a  que h a b l a b a  

Aris tóteles  a l  r e f e r i r s e  a l a s  "comedias nuevas", es a p l i c a 
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ble no sólo como oposición a l  l e n g u a je  soez, sino también  

como oposición a l a  invec t iva  d e s c a rn a d a  a l a  m ane ra  

de l a  comedia p o l í t ica  del siglo V.

Un fragmento de Bo ú a e b p u s  de Efipo p r e s e n ta  

un a  vez más a Heracles  cómicamente t r i v i a l i z a d o .

HPAKAHE o u x  o  Z a % d  u ’ o v x a  T i p o s  d e ó ó v  Tlpúv^lov 

’ A p y c l o v ,  o í  y e ^ u o v x e s  a  ¿ e l  x a s  u á x a g  

n c t a a s y a x o v x a u ;

BOYEEIPIE? T O L y c t p o u v  ( p e ú y o u a  ’ á  e l  .

( f r .  2)

3 mss. áeu  áeií  a u t  aCeu aúeú' .

Es posib le  que a q u í  se h a g a  v e l a d a  a lu s ión  ya  sea a 

l a  d e r ro ta  in e s p e ra d a  de a rcad io s  y a rg iv o s  a manos 

de los eleos en Olimpia, agosto  del 364, o l a  d e r ro ta  

in f l i g id a  por  E s p a r t a  a los a rg iv o s  a l i ad o s  de los tebanos  

en el otoño del 352, o a ambas cosas  a l a  vez . Por o t ra  

p a r t e ,  A r ta je r je s  I I I  in tentó  s in  éxi to  i n v a d i r  Egipto,  

con a y u d a  de l a s  t ro p a s  a r g i v a s ,  sobre el 351, pero  su 

invas ión  sólo se consumó, con a y u d a  de mercenarios  g r i e 

gos,  el  343. Finalmente ,  el  346 Argos se unió a Macedonia.
43Con todos estos da tos ,  concluye Edmonds , una  comedia 

con este t í tu lo s  s e r í a  r e p re s e n ta d a  an tes  el 342 que el 

351.
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Todo ésto no de jan  de ser  meras  c o n je tu ra s .  No 

o b s ta n te ,  a lus iones  como l a  del f ragmento 2 de Efipo a 

l a  h u id a  de los a rg ivos  d e r ro ta d o s ,  no d e j a r í a  de t ene r  

unas  r e so n an c ia s  de inm edia ta  a c t u a l i d a d  en los e sp ec ta 

dores .

El c a r á c t e r  f ragm en ta r io  de lo que conservamos 

de l a  C.M. no nos permite ,  s in  embargo,  d e l im i ta r  h a s t a  

qué punto  l a  comedia mitológica pudo s e rv i r  de i t poaxnua 

o p re tex to  p a r a  l a  a lus ión  p o l í t i c a ^ .

¿ . 3 . 3 . -  Los t í tu los  que a luden  a l  nacimiento de
/ r-

a lg u n a  d iv in id a d  co r respond ían  a un t ipo esp ec ia l  de 

"comedia de l e y e n d a s " ^ .  Su o r igen  se en c u e n t ra  ya  en 

la  C.A. y nos r e c u e rd a  igualmente  t í tu los  de d ram as  s a t í 

r icos  .

Entre  los poetas  de l a  Mése, l a  m ayor ía  de e s ta s
/ Q

comedias son a s ig n a d a s  a Fi l isco

De es te  g rupo  de comedias sólo conservamos dos 

fragmentos .  El fragmento  13 de Araro ,  per tenec ien te  a 

l laves  r o v a u  , parece d e s c r ib i r  l a  música y l a  d an za  

del  dios renac ido .

ávctpTtaaas vióvauXov e ú d u s  S o x e l s ;

xoúcpcüs ávnXXeTo.
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El fragmento de Fil isco conservado  por  un p a p i r o  

del s ig lo  I d .  C . ^ ,  de l a  comedia A u b s r o v a ú  , nos 

p r e s e n ta  a Rea, Crono y Apolo implicados  en u n a  s i t u a 

ción t r i v i a l i z a d a  y d iv e r t i d a .

PEA ' t u  oí5v ¿you xó5v aSv y e X e u ; '  cpaun t u s  av 

úyíBv . ¿yaj 6 ’ ¿pó5 to  EocpoxXéous ercos 

i ' ti e t  o v $ a 6 e u v á ’ . ti a v x a xou y é p a) v Kpovos 

1 xa u a u ó ú ’ éxi túveu xe « a l  x a x e a d u e u ,

5 é y o u ó e xoúxiüv xpoa5u6u)auv o ú 6 e e v ,

¿ X X ’ aúxos *póeu MeyapdS * aycov

o x u 3a v xéxuj ’yoj xouxo xcúXlóv éadueu.

6 e ó o u x c yap xov xPncryov (Saxep «uva X a y ú s *

^¿XPnae yap Kpova) ioft’ * A tüoXX u v  ópayunv,

10 xdx ’ oúx á ti ¿Xa Be. xauxa órj duyov tivgüjv

; ¿ x ¿ p a v expTiae{v o ú x ¿ x u } ó p a x y S v á £ u a v ,

; o ú axeua'pua ya xov A u ’ oúóe xPnyaxa,

¿x xñs BaauXeuas <5 ’ ¿xxeacuv úxo lauóúou.

xoux ’ o 3 v 6 e6 ux(jjs xávxa xaxaxuveu B P e <p r) .
( f r .  1 A)

Mitos y l eyendas  p rop o rc io n ab an  argumentos  y

perso n a je s  a l a  comedia, con l a  v e n ta j a  a ñ a d i d a  de su 

f a m i l i a r id a d  p a r a  los e spec tado res .  Este hecho p a rece  

c o n t ra d e c i r  l a  que ja  que Antífanes expone en el f ragmento  

191 sobre l a s  d e s v e n ta ja s  de l a  comedia, a c a u s a  de 

r e q u e r i r  mayor invención ,  respecto  a l a  t r a g e d i a ,  en

noúnpys aunque  e s tá  en consonanc ia  con l a  p recep tova  

a r i s to t é l i c a  que hace propio  de la  comedia xa xuxovxa
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óvóyciTa f ren te  a los nombres usados  po r  l a  t r a g e d i a ,

51genera lmente  unidos  a un mito o l eyenda  . El c a r á c t e r

polémico de es te fragmento de Ant í fanes ,  posiblemente
52p er tenec ien te  a l  prólogo , r e s u l t a  so rp renden te  s i  tenemos 

en cen ta  que el 20% de los t í tu lo s  conocidos de es te  poeta  

cómico son de c a r á c t e r  mitológico.

La comedia mitológica pod ía  l l e v a r  a escena con 

f recuenc ia  muchos de los motivos de l a  comedia de enredo:  

amor, engaño ,  sus t i tuc ión ,  r ap to  y reconocimiento de n i 

ños, e tc .  El Amphitruo de P lau to ,  p a r a  el que se propone

un modelo de l a  C.M. ,  consis te  en un a l to  g r a d o  de fusión

53del argumento mitológico con la  comedia de e r ro re s

4 . 3 . 4 . -  Por d e s g ra c ia  p a r a  nosos t ros ,  P lau to  no

tuvo mucho in te ré s  en in d i c a r  el  modelo de su Amphitruo

como hizo con otros  prólogos suyos .  Es im probab le ,  s in

embargo,  que tomara  el mito de Zeus y Alcmena d i r e c t a -
54mente de la  t r a g e d i a  , aunque ,  s in  d u d a ,  la  in f lu en c ia

de E ur íp ides ,  seguramente  en el modelo g r ie g o ,  es c l a r a -
55mente r a s t r e a b l e  .

No pa rece  que ’ Aycp l t p u í j v  de Arquipo y

Nu£ Maxpct del Cómico Platón fu e ra n  los modelos g r iegos ,

pues  el conjunto  de l a  comedia de P lau to  p a rece  b a s ta n te

a le jado  del e s p í r i t u  de la  A r c h a í a . También Nú 5 de
56Filemón ha s ido p ropues ta  como modelo , i g u a l  que el
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’AucpÚTpuuv de Rintón. De Dífilo conocemos t re s  t í tu lo s

57de comedias mitológicas,  y l a  c o b a rd ía  de Sosias  t iene  

un p a r a l e lo  en el f ragmento  125 de aque l  cómico de la

En mi opin ión ,  v a r io s  aspectos  del Amphitruo de 

P lau to  nos permiten  conf i rm ar  un modelo de l a  Mése p a r a  

e s ta  comedia.

1. Dos datos  va l iosos  nos porporc iona  P lau to  a

t r a v é s  del prólogo de Mercurio. En pr imer  l u g a r ,  se def ine

59l a  o b ra  como un a  t rag icom ed ia  .

emadem han c ,  si u u l t i s ,  faciam ex t r a g o e d ia

comoedia ut s i t  omnubus isdem o u r s i b u s . . .  (54 s . )

fac iam ut  commixta | t r á g ic o  comoedia;

nam me perpe tuo  facere  u t  s i t  comoedia,

reges  quo u e n ia n t  et  d i ,  nom p a r  a r b i t r o r .

qu id  ig i tu r?  quoniam hic se ruus  quoque p a r t e s  h ab e t ,

fac iam s i t ,  p ro inde  ut  d ix i ,  t rag icom oed ia .

(59 s s . ) ^ ° .

Ences ta  d i fe renc iac ión  de comedia y t r a g e d i a  según l a

nobleza o no de los p e rso n a je s  h ay  un eco de l a  Poética

de Aristóteles^*: aunque  l a  p re ce p t iv a  a r i s to t é l i c a  no

excluye expresamente  a los esc lavos  de la  t r a g e d i a ,  el

tono de és ta  e x ig ía  que l a  acción fuese l l e v a d a  a cabo
62por pe rsona jes  nobles . P rec isam ente ,  el t r a v es t im ien to
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mitológico cu l t icado  por l a  Mése, ex t rae  su comicidad 

de l a  r u p t u r a  de es ta  norma,  a l  s a c a r  a l  mito, p r e fe r e n te 

mente a  t r a v é s  de la  t r a g e d i a ,  los p e rsona jes  y s i tu a r lo s  

en l a  es fe rea  de lo cot id iano y t r i v i a l .  Esta  inc lus ión  

y p a r t i c ip a c ió n  de los dioses en l a s  i n t r i g a s  hum anas  

es lo que P lau to  l lama t ra g ic o m e d ia .

2. Más a d e la n te ,  el  p ro ta g o n is t a  Mercurio t r a t a  

de e v i t a r  la  so rp re sa  del públ ico  an te  l a  p re sen c ia  de 

Jú p i t e r  en escena . Es v e rd a d  que,  aunque  Jú p i t e r  y 

Mercurio son t r a s l a d a d o s  de l a  es fe ra  d iv in a  a l a  de 

l a  v id a  c o t id ia n a ,  su d ig n id ad  es s a lv a d a  a l  f in a l  de 

l a  comedia, y l a s  ac t i tudes  humanas  de ambos p e rsona jes  

d iv inos  son ju s t i f i c a d a s  como in ten c io n ad as  y a sum idas  

como n e c e s a r i a s .

MERC.

. . .  guando  imago es t hu ius  in me, certum est  hominen e -

/ l u d e r e

et inim uero quoniam forman cepi hu ius  in med et s ta tum,  

decet et f a c ta  moresque hu ius  h ab e re  me s imil is  i tem. 

i t a q u e  me malum esse apo r te t ,  ca l l idum ,  as tu tum admodum, 

a tque  hunc telo  suo s ib i ,  m a l i t i a ,  a fo r ibus  pe l le re

(265 s s . )

Esto no se opone a l a  posib le  ex is ten c ia  de un modelo 

en l a  Mése p a r a  es ta  comedia de P lau to ,  pues ,  aunque  

a lgunos  temas mitológicos t r a t a d o s  por l a  C.M. t en ían  

que ve r  ind irec tamente  con Zeus, no h ay  indic io  a lguno
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en los fragm entos  de que partic ipara  ac tivam en te  como p e rso 

n a je  en a lg u n a  de la s  com edias. De e s ta  m anera  l a  s o rp re 

sa  del p u b lico  a l  v e r  en escena a Jú p ite r  queda  j u s t i f i 

c a d a .  Con todo, no f a l ta  to ta lm ente  la  b u r la  m itológica 

im plicando  a l  mismo J ú p i te r .

MERC. nimis h is  s c i tu s t  sy c o p h a n ta ,  qu i quidem meus s i t

/ p a t e r .

o b se ru a to te ,  quam b la d e  m u lie ri  p a lp a b i tu r .  (506 s .)

3. Aunque no se puede h a b la r  de una  p reocupación  

por el e s tu d io  de p e rso n a je s ,  A nfitrión  responde de a lg u n a  

m anera  a l t ip o  del miles g lo rio su s  o so ldado f a n fa r ró n .

p ra e d a  a tq u e  a g ro  a d o r ia q u e  ad fec it  p o p u la r is  suos, 

r eg iq u e  Thebano Creoni renum s a ta b i l i u i t  suum. '

me a p o r tu  p re a m is i t  domum, u t haec  nuntiem  ux o ri  su ae :  

u t g e s se r i t  rem pub licam  d u c tu ,  im perio  au sp ic io  suo.

(193 s s . )

4. Alcmena es p r e s e n ta d a  como mujer noble y f ie l ,  

y en sus la b io s  pone el poeta  cómico los com entarios mora

les  más d i re c to s .  Esto e s tá  en co n sonanc ia  con el c a r á c te r
fiAm ora lizan te  de la  C.M. , aunque  en v e rd a d  tam bién  

puede a p l ic a r s e  a l a  C.N.

non ego i l lam  n ih i  dotem duco esse ,  quae  d is  d ic i tu r ,

sed p u b ic i t iam  et pudorem et sedatum  cupid im en,
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deum metum, paren tum  amorem et cognatum concordiam , 

t ib i  m origera  a tq u e  ut m unifica sim bon is , prcfsim p ro b is .

(839 s s . )

5. El mito y los p e rso n a je s ,  mitológicos o no, e s tá n  

a l  se rv ic io  de la  comedia de i n t r i g a ,  donde decepciones, 

e r ro re s  y engaños se resue lven  en un f in a l  fe l iz .  Este

t ipo  de comedia corresponde a a q u e l la  e ta p a  de la  C.M.

en la  que la  tem ática  mitológica se d esen v u e lv e  en comedia

de tipos y e r ro re s .  La d ife re n c ia  en el Amphitruo de

P lau to  e s t r ib a  en que los e r ro re s  obedecen a un p la n
65expresam ente  ideado  por dos d iv in id a d e s  . Al púb lico ,

s in  em bargo, se le ofrece toda la  inform ación n e c e s a r ia

p a r a  se g u ir  el argum ento de e r ro re s :  t r a s  el prólogo
66exposit ivo  y polémico de Mercurio , éste  y Sosias s iguen  

inform ando ind irec tam en te  sobre el tema, y el mismo Mer

cu rio  a d e la n ta  lo que va  a s e g u ir ,  incluso  h a s ta  el f in a l ,  

en una  especie  de segundo p r ó lo g o ^ .

6. De la  a lu s ió n  a l  a ta q u e  de la  c a b a l l e r í a  por
68el a la  d e rech a  en la  n a r ra c ió n  de la  b a t a l l a  , t á c t ic a  

que, a l  p a re c e r ,  llegó  a se r  prom inente  en tiempo de

Epam inondas, tebano  como el lu g a r  de la  g e s ta  de Anfi-

» 69t r io n ,  ha  deducido Webster que el modelo de e s ta  comedia

de P lau to  h ay  que d a ta r lo  poco después del 331. Esta

fecha - s i  la  aceptamos como sufic ien tem ente  ju s t i f i c a d a -

r e s u l ta  p lenam ente com patib le con el período de d e sa r ro l lo

de la  C.M. Lo que , en todo caso , s í podemos a f i rm a r



132

es que, con b a s ta n te  p r o b a b i l id a d ,  el modelo g r iego  p e r te 

neció a un es ta d io  muy ta rd ío  en el d e sa rro l lo  de la  

comedia m ito lógica, en la  medida en que el t ra v es t im ien to

mitológico se funde con la  comedia de costum bres, de
70amplio d e sa rro l lo  en la  Néa .

4 . 4 . -  Conclusiones sobre la  comedia m itológica 

d u ra n te  el s ig lo  IV:

1. La in troducc ión  del mito en la  comedia, que 

ya  tiene  an teceden tes  en Epicarmo y en la  C .A ., se r e a l i z a  

b ien  d irec tam en te ,  por medio de la  p a ro d ia  d i re c ta  del 

mito, o a t r a v é s  de los numerosos temas t r a ta d o s  por 

la  t r a g e d ia  (especia lm ente  por E u r íp id e s ) .

2. Por el p o rcen ta je  de t í tu lo s ,  en los prim eros 

años del s ig lo  IV se re p re se n ta ro n  mayor número de temas 

mitológicos cómicamente t ra ta d o s ,  número que fué re d u c ié n 

dose p ro g res iv am en te .

✓ i
3. Su afianzam ien to  e s ta  en re lac ió n  in v e r sa  a l  

dec live  de la  comedia p o lí t ica  y su desvanecim ien to  a l  

d e sa rro l lo  de la  comedia de costum bres.

4. Los fragm entos de la  C.M. nos perm iten  r a s t r e a r :

a) la  p a ro d ia  m ito ló g ica , h e re d a d a  de la  C .A ., por medio 

de la  cu a l  se t r a n s f ie re  un p a sa je  mitológico, s in  cam b ia r

su forma, a un contexto t r i v i a l ;  b) el t ra v es t im ien to
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mitológico, también'- con ejemplos en A ris tó fanes ,  co n s is te n 

te en l a  d is to rs ió n  cómica de los elementos deLmito; c) la

comedia de l e y e n d a s , que nos re c u e rd a  por - los t í tu lo s  

a los d ram as  s a t í r ic o s ,  y cuyo d e sa r ro l lo ,  aun q u e  l im itado / 

según los da tos  que poseemos, a c e rca  la  comedia m ito lógica 

a l a  comedia de i n t r i g a .  De estos t re s  tipos  de t r a ta m ie n 

to cómico del mito, l a  Mése d e sa rro l ló  espec ia lm en te  el

tra v es t im ien to  mitológico.

5. El mito pod ía  ten e r  im plicaciones  a le g ó r ic a s ,

u t i l i z a r s e  p a r a  la  a lu s ió n  p o l í t ic a  v e la d a  y ,  sobre  todo,

p a r a  l l e v a r  a escena motivos de la  comedia de enredo .

71De Lorenzi ha  seguido el proceso de d e s a r ro l lo  

de la  C .A ., a p a r t i r  de l a  p a ro d ia  t r á g ic a  y sus p rox im i

dades  con la  mera p a ro d ia  del mito y los a rgum entos  

de i n t r i g a ,  y ha  d is t in g u id o  la s  s ig u ien te s  e ta p a s :

1. P a ro d ia  de la  t r a g e d ia  ( p a r a t r a g e d i a ) .

2. P a ro d ia  del mito, lo que De Lorenzi l lam a  como- 

d o tra g e d ia  y que, en mi caso , p re f ie ro  l la m a r  

tra v es t im ien to  mitológico.

3. Los mitos fueron transfo rm ándose  en m a te r ia  

de argum entos p se u d o -b u rg u e se s ,  que co n s ti tu y en  

la s  p r im eras  formas de la  C.N. (comedia "b u rg u ^  

sa"  de t r a n s ic ió n ) .

Una vez más nos es pos ib le  se g u ir  la  evolución
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de la  comedia g r ie g a  m ediante un s istem a de oposiciones 

de ra sg o s  dom inantes y rasg o s  reces iv o s ,  donde el d e s p la 

zamiento de los segundos por p a r te  de los prim eros dá 

lu g a r  a la s  transfo rm aciones  que t ienen  lu g a r  en nues tro  

género  d ram ático  d u ra n te  el s ig lo  IV.

De m anera  que la  Mése heredó  argum en tos ,  motivos 

y p e rso n a je s  mitológicos de la  A rc h a ía , y ,  a l  tiempo que 

c o n se rv a b a  la  p a ro d ia  m itológica, d e s a r r o l la b a  especialm en 

te el t ra v es t im ien to  mitológico, co n s is ten te  en la  p r e s e n ta 

ción de p e rso n a je s  y elementos del mito en contextos cómi

camente t r iv i a l i z a d o s ,  paso  p rev io  p a r a  d e ja r  a b ie r to  el 

camino a la  comedia de in t r i g a ,  que poco a poco se i r í a  

co n v ir tien d o  en el p r in c ip a l  motivo del género , en p a ra le lo  

con la  evolución de la  t r a g e d ia .
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NOTAS DEL CAPITULO IV

1.- Korte, cc. 1262 s. RE

2.- También aquí Prescott (CP (1919), p. 109 n. 2) ha inten 
tado reducir, en mi opinión sin demasiada solidez, 
el peso de Eurípides en la comedia helenística, en 
favor de un desarrollo interno autónomo de la comedia 
como género dramático, y así sintetiza esta cuestión 
en las siguientes afirmaciones: 1 . la narración oral 
y la épica deben haber aportado cierta unidad a la 
comedia mitológica antes que la tragedia ejerciera 
su influencia; 2 . la influencia de la tragedia se dió 
ya desde Epicarmo; 3. es probable que la comedia mitoló 
gica fuera infinitamente variada. Estoy de acuerdo 
básicamente con Prescott en estos tres puntos, aunque, 
en mi opinión, debe relativizarse el primero; sin embar 
go, estas conclusiones no se oponen esencialmente al 
hecho de la progresiva influencia de Eurípides en la 
comedia.

3.- De Eubulo, Antífanes y Alexis conservamos el mayor 
número de fragmentos y títulos, y su cita aquí es perti 
nente en la medida en que representan tres etapas dis
tintas de la C.M. Una estadística más completa ofrece 
G. Schiassi (RIL (1955), pp. 101 s.), a partir de la 
edición de Kock.

4.- Webster, Studies, p. 85.

5.- No hay ejemplos seguros de comedia mitológica en Menan- 
dro, sólo tres títulos posibles en Filemón y siete 
u ocho en Difilo.

6 .- Cf. Prescott, CP (1918), p. 119.

7.- Geschichte der Class. Literatur, edit. E. Lohner,
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Stuttgart 1964, 187 ss., cf. 315 s. Citado por H. Hof- 
mann, Mythos, p. 61 y n. 4

8 .- G. Lalli, Eneida travestida (1634); P. Scarron, Le 
Virgile travesty en vers burlesques (1648); cf. W Hem- 
pel, GRM 45 (1965) pp. 158 ss. Cit. por H. Hofmann, 
Mythos, p. 61 n. 5.

9.- Studies p. 85.

10.- 0T 236 ss., 0C 2383 ss.

11.- Nauck y Nannich-Snell publican el verso 5 como un frag
mento de tragedia (Adesp. 155).

12.- Cf. E. fr. 82 20-5 Austin.

13.- Fr. 4 Snell.

14.- Hunter, Eubulus, p. 162.

15.- Vid. 3.1.9.

16.- V. 499.

17.- Vid. 3.2.6.1.

18.- Fr. 223 N.

19.- Hunter, ZPE (1981), p. 22.

20.- Al travestimiento mitológico se refiere Schiassi (RIL 
(1955), p. 107) cuando afirma que el aspecto fundamen
tal de la comedia mitológica en la Mése es la fusión 
del elemento heroico con el elemento moderno.

21.- ’ Aviauos (Antiph.), BoúaeLPUS (Crat. el Joven,
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Ephipp. , Antiph., Mnes.)» ' HpaxXrjs (Anaxandr.),
* H a u o v n  (Alex.), KépxuTces (Eub., Menipp.),
Aúvos (Alex.), ’OycpáXn (Crat. el Joven, Antiph.)

2 2 .-  raXctTeLot (A lex .) ,  rav ú y n 'ó n s  (Eub., A n tip h .) ,

Kúx XüjcJj (A ntiph .) ,  Nauauxcta (Eub.),
’O óuaaeúg  (Anaxandr., Amph.), *06. n JIovouTau
(Eub.), , ’ 0 6 . ’ A novuC dyevos (A lex .) ,
’0 6 .  'Ycpatvojv (A lex .) .

23.- RIL (1955), p. 105.

24.- V. 3 6 9 : T o t 3 T ’ e a d ’ i n d a  ti# y e t ^ o v  n T p o u a v  ¿ X e u v .

25.- RIL (1955), pp. 118 s.

26.- Schiassi, RIL (1955), pp. 116 ss.

27.- Cf. frs. 132-3.

28.- Vv. 314-464; cf. Hig. Fab. CXIII.

29.— ’ OSuaaeus AúxoyoXos ; fr. 83 s. Austin.

30.- Hunter, Eubulus, p. 123.

31.- Pl. Cure. 384-88; Most. 690-9; Ter. Ad. 763-6.

32.- Epigonoi fr. 2 Alien. Cf. Radke, RE XXIII, cc. 600-9.

33.- Sobre lo absurdo de los cuidados excesivos a un perro
faldero, cf. Thphr. Char. XXI 9, Luc. Mer. Cond. 34,
Plut. Per. I 1. Cit. por Hunter, Eubulus, p. 181.

34.- II 122.

35.- Hunter, Eubulus, p. 181, sugiere que éste era el tema 
también de Filetero.
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36.- Edmonds II 477.

37.- Th. 969 s., D.S. V 69, H. Ceb. 486.

33.- Cf. vv. 1099-1168.

39.- Cf. frs. 35-38.

40.- Cf. frs. 160-168.

41.- Edmonds II 38.

42.- EN 1128 a 22-24.

43.- II 147. Para el contexto histórico de todos estos acon
tecimientos, vid. The Cambridge Ancient History, ed.
J.B. Bury, etc., v. VI, pp. 97-9.

44.- Convengo con Hunter, Eubulus, p. 27, en rechazar la
exceviva predisposición de Edmonds a adivinar en cada 
fragmento alusiones de carácter bélico o político (p.e.
para ’ ASáy a  g , Aóvog, "Ico, KuxXcjú<{>, Mríóeua, ’Oóu*
aaeúg, ’ Opcpeúg, Tlctv, etc.), útiles para datar las
comedias, pero con frecuencia muy forzadas.

45.- Vid. 4.1.1.

46.- Norwood, Comedy, p. 51.

47.- ’Adnvag T ovaú de Hermipo, ^Aipeoog
Polizelo ’AcppoóüTTiS T. de Nicofón y 
Auovúaaou T . de Polizelo, Mouaaív T.
Polizelo.

’A tioXA ídvos r o v a l , ’AcppoÓLxrig 
liavo g r .

4 8 . -  ’ A p T Ó y u ó o g  x a i  

r . ,  ' E p y o ú  r . 5

r . de 
Policelo, 

de
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49.- Vitelli-Norsa Bull. Arch. Alex (1930) suppl. = P.S.I.
1175, Korte, Hermes 65.472, Archiv (1931) 55, Galavotti 
RF (1930), 209, Platnauer New Chapters 3.165, Page
p. 230.

50.- Vid. 3.2.6 .4., vv. 17-19 especialmente.

51.- Po. 1451 b 11 ss.

52.- Vid. 3.2.6 .4.

53.- De Lorenzi, Precedenti, p. 38.

54.- Como sostiene Caldera, "Sulle fonti dell'Amphitruo",
RFIC 25 (1947), p. 145, cit. por Webster, Studies,
p. 8 6 .

55.- La historia de Zeus y Alcmena es contada por Apolodoro 
(II 4.8 y 8.1 ss.) e Higinio (XXIX); Carón de Lampsaco 
(Ath. 475 c) aporta el dato de la copa ofrecida por 
Zeus a Alcmena; la llegada de las serpientes tras el 
nacimiento de Heracles y la visita de Tiresias son 
añadidos de Píndaro (Ném. I 35 ss.); dos vasos, uno 
de Pesta y otro de Campania (B.M. F 149 y 193; CV;

IV a, pl. I y pl. 6.7), del primer cuarto del siglo IV 
completan los datos del mito. Eurípides, por su parte, 
representó una Alcmena (frs. 88 ss. N.) y es posible 
reconocer paralelos para la comedia de Plauto en Bacc. 
596 a, Phaeton fr. 781 N. , Androm. 547 s., lo 1210 s. 
(cf. Webster, pp. 87 s., que postula la posibilidad 
de una doble fuente trágica). La tesis de Sosias contan 
do los sucesos de la batalla (186-246), impropia, por 
otra parte, de un esclavo parece paratrágica, aunque 
los términos y la táctica militares son, según Ernout 
(Plaute. Comédie, París 1970, p. 21 n. 1), plenamente 
romanos. Fránkel (QS,pp. 63-69) destacó el color trági
co de la intervención de Bromia al final del Amphitruo,
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comparándolo con los finales euripideos de Helena, 
Ifigenia entre los Tauros y Frigis, así como la última 
intervención, ahora ex machina, de Júpiter al final 
de la comedia.

56.- Dietze, De Philomone comico; cit. por Webster, Studies, 
p . 95.

57.- Vv. 296 ss.

58.- Webster, Studies, pp. 91 ss.

59.- Sobre este término compuesto, vid. W. Schwerig, "Die 
Enststehung des Wortes 'tragicomoedia1", IF 37 (1916), 
p. 139, que lo explica como una haplología propia de 
palabras de la lengua culta; y ahora 3. Seidensticker, 
Palintonos Harmonia, Gottigen, 1982, pp. 27 ss.

60.- Según la edición de Ernout ya citada.

61.- 1450 a 3.

62.- Quintiliano, I.0. X 1.97: tragoediae scriptores ueterum 
Accius atque Pacuuius grandissimi grauitate sententia- 
rum, uerborum pondere auctoritate personarum.

63.- Vv. 88 ss.

64.- Vid. 9.

65.- Webster, Studies, p. 97.

6 6 .- Vv. 1-152.

67.- Vv. 463-498.

6 8 .- V. 244.
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69.- Studies,pp- 90 s.

70.- W. Steidle ha estudiado recientemente los aspectos 
más conflictivos del tratamiento plautino del modelo 
griego ("Plautus Amphitruo und sein griechisches Ori
ginal", RhM 122 (1979), pp. 34-4£|. Sobre el origen
de la narración de Bromia, concebida como una tesis 
de mensajero usual, afirma que no hay duda de que no 
fue invención de Plauto, sino tomado ya de su modelo 
griego. Por otra parte, si el travestimiento de Júpiter 
y el nacimiento de los gemelos no coincidían en la 
obra griega, las líneas 481 s., según las cuales el 
hijo de Anfitrión nació el décimo mes, y el de Júpiter 
el séptimo, están fuera de contexto. Así el argumento 
de la comedia griega se desarrolla siete meses antes 
del nacimiento de los gemelos y sobre él se daría, 
probablemente por medio de Zeus mismo, sólo un antici
po. Concluye pues Steidle que el nacimiento de los 
dos gemelos es producto de una contaminatio plautina.

71.- Precedenti, p. 27.
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V. PARODIA E IMITACION DE OTROS GENEROS LITE

RARIOS.

5 . 1 .1 . -  A p a r t i r  del v a lo r  de T u a p d  p a r a  in d ic a r  

un c ie r to  c o n tra s te ,  Tíap-yó e lv  s ig n i f ic a b a  c a n ta r

u n a  canción  con v a r ia c io n e s ,  p a sa n d o  a s í  a co n c re ta rse  

con el sen tido  de im itación  de un modelo. Q u in ti l iano  

recoge en g r a n  m edida es te  sen tido  de napoiSn 

. . .  quod nomen ductum a c a n t ic is  ad  aliorum  sim ilitudem  

m odulatis  a b u s iu e  etiam in u e r s i f ic a t io n is  ac sermonum 

im ita tione  s e r u a tu r " ( 1.0 .  IX 2 .35)^ .

La de lim itac ión  del concepto p a ro d ia  no se da  

h a s ta  la  a n t ig ü e d a d  t a r d í a .  Al m argen de la  aproxim ación  

etim ológica de Q u in ti l iano , se u t i l iz ó  cuando  se ac u d ía  

a c ie r to s  versos  conocidos de Homero, combinados de forma

c h is to sa ,  p a r a  in s e r ta r lo s  en un contexto de sen tido  d ife -  
2

ren te  . Se d e s ig n a  tam bién con es te  término toda a d a p ta -
3ción de lo t rá g ic o :  en la  comedia , a l  m argen en p r in c i 

pio de lo r id íc u lo .  De m anera que tuo t p c p ó r í  e ra  e q u iv a 

len te  a im ita tio ,  y se d i fe re n c ia b a  ya  el uso bu r le sco ,

es d ec ir  la  c t x w t i t l x 5 3 s íiapwóebv , de la
4ptyriaLs

Pero la  a n t ig ü e d a d  no dio u n a  defin ic ión  del conce£

to de p a ro d ia  ni uniforme, n i su f ic ie n te ,  aunque  su b ray ó
5

siempre a lg u n a s  p e c u l ia r id a d e s  de é s ta  . Su defin ic ión
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t iene  el doble problem a -como muy b ien  ha  s u b ra y a d o
6K leinknech t-  de s e r ,  por u n a  p a r t e ,  excesivam ente g e n e ra -

7
i iz a b le  , y ,  por o t r a ,  abso lu tam ente  concre ta  y p r á c t i c a 

mente re d u c id a  a lo l i t e r a r io .

g
5 .1 .2 . -  P. Rau h a  s in te t iz a d o  la s  d i s t in ta s  p o s ib i

l id a d e s  de p a ro d ia  r a s t r e a b le s  en la  comedia, con e sp e c ia l  

re fe re n c ia  a la  p a ro d ia  de la  t r a g e d ia  y a p a r t i r  de

cinco puntos de v is ta  d ife re n te s :  1 . el modelo (género

y p e c u l i a r id a d ) ;  2 . l a  forma; 3 . la  ag u d eza ;  4 . el t r a t a 

miento de l a  p e rso n a  p a ro d ia d a  y 5 . la  te n d e n c ia .

De acuerdo  con el p r im er punto  de v i s t a ,  en la s  

comedias de A ristó fanes se e n c u e n tra :  p a ro d ia  del epos,

p a ro d ia  t r á g ic a ,  p a ro d ia  l í r i c a ,  p a ro d ia  de p ro v e rb io s ,  

p a ro d ia  de o rac ión  (a l  mismo tiempo, con f re c u e n c ia ,

p a ro d ia  l i t e r a r i a ) ,  p a ro d ia  de o rá c u lo s ,  p a ro d ia  de i n s t i 

tuciones ( p . e . ,  de la  asam blea  p o p u la r  o del t r i b u n a l ) .

Según la  forma de l a  p a ro d ia :  a) c i t a  de un verso  

t r á g ic o ,  p . e . ,  s in  modificación a lg u n a ;  b) v a r ia c ió n  o

deformación sorprendentem ente  d iv e r t id a  de un modelo, 

y a  sea a t r a v é s  de un T iapaypapuaTLayds , de

su b s t i tu c ió n  de p a la b r a s  fu e ra  de.: l u g a r ,  o a  t r a v é s  de 

t r i v i a l id a d e s ;  c) incongruenc ia  p a ró d ic a ,  es d e c i r ,  im ita 

ción del sermo t r a g i c u s , p r in c ip a lm en te ,  s in  re m it i r  a 

un modelo de term inado; e) solución p a ró d ic a ,  es d e c i r ,  

adhes ión  a la  comedia de una  forma b a s a d a  sobre la
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t r a g e d ia .

Según la  a g u d e z a , la  p a ro d ia  puede b a s a r s e  más

en el ámbito in te le c tu a l ,  en cuyo caso se fu n d a  en el

ánpoafio  hti tov  , o en el ámbito e s té tico ,  en cuyo

caso  e s t r ib a  más en el c o n tra s te  de es ti lo .

Según la  a c t i tu d  de los que p a ro d ia n :  a) p a ro d ia

de im pron ta ,  b) p a ro d ia  in g en u a  y c) p a ro d ia  in ten c io n ad a .

Por f in ,  tomando como punto  de v i s ta  la  ten d en c ia  

d is t in g u e  p a ro d ia  puram ente  cómica y p a ro d ia  c r í t i c a .

Aunque, en mi op in ión , a lg u n a s  de la s  m atizaciones  

de e s ta  c la s if ic a c ió n  son excesivam ente s u t i le s ,  la  a p o r ta 

ción de Rau consis te  aq u í  p r in c ip a lm en te  en recoger  todos 

los casos pos ib les  de p a ro d ia  cómica en A ris tó fan es ,  y

como t a l  s e rá  v á l id o  p a r a  n u es tro  r a s t r e o  por los fragm en

tos de la  Mése.

5 .2 . -  La t r a g e d ia .

5 .2 .1 .1 . -  Desde la  a n t ig ü e d a d  se d is t in g u e  en tre

p a r a t r a g e d ia  y p a r o d i a , en tend iendo  la  p r im era  como 

la  deformación cómica g en ér ica  del e s tilo  t r á g ic o  y la

segunda  como deformación de un determ inado  p a s a je  de 

un determ inado a u to r .  Los es tud iosos  de la  p a ro d ia  en

A ristófanes h an  sim plif icado , en cambio, e s ta  d is t in c ió n ,
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- , 9a p l ic á n d o la  según  el modelo .

P u c c i ^  ha  m atizado  e s ta  oposición, de acuerdo  

con la  in tenc ión  de l a  c a r i c a t u r a ,  u sando  el térm ino p a ro 

d ia  cuando  r i s a  y c r í t i c a  a p a re c e n  c la ro s ,  a s í  como el 

p r in c ip a l  motivo de l a  a lu s ió n ,  y p a r a t r a g e d ia  p a r a  los 

demás caso s .

En la  p r á c t i c a ,  s in  em bargo, A ris tó fanes  p re se n ta  

num erosas escenas  en la s  que p a ro d ia ,  p a r a t r a g e d i a  y 

e s ti lo  cómico se funden  en un todo ún ico , y p a r a  denomi

n a r  a este  todo toma Pucci el término a r is to fa n ic o  

xpuyaiÓLa ^  0 t ra g ic o m e d ia ,  que t iene  como razó n  de

ser  p r in c ip a l  u t i l i z a r  un e s ti lo  e levado  p a r a  e x p re s a r  

sentim ientos ba jo s  y b a n a le s .

Por últim o, en l a  oposición t ra g ic o m e d ia /p a ro d ia  

l a  p r im era  se c a r a c te r iz a  po r  el c o n tra s te  e n tre  l a  e s t ru c 

t u r a  t r á g ic a  de una  escena  y el e s ti lo  t íp ico  de l a  come- 
12d ia  . La p a ro d ia  s igue  la  e s t r u c tu r a  m étrica  y el léxico

de tipo  t r á g ic o ,  pero los deforma p u n tua lm en te  por medio

de su s t i tu c io n es  in e s p e ra d a s  o in te rp o lac io n e s  cóm icas,

13creando  un todo e x a g e ra d o  . Sin em bargo, como el mismo
elementos de la  p r im era  pueden  d a rse  Pucci a s e g u ra  r  r

en la  seg u n d a  y v ic e v e r sa .

El es tud io  de los fragm entos de la  Mése p re se n ta  

s e r ia s  d if ic u l ta d e s  si se in te n ta  a p l i c a r  con r ig o r  estos
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c r i te r io s  de a n á l i s i s  de la  p a ro d ia  de la  t r a g e d ia ,  dado 

la  p é rd id a  del contexto de la  o b ra  donde se i n s e r t a  el 

p a s a je  en cues tión . In ten tarem os d is t in g u i r  aq u í  p a ro d ia  

de p a r a t r a g e d i a ,  según el c r i te r io  de Pucci, pero  se rá  

la  c la s if ic a c ió n  d e s c r ip t iv a  de Rau la  menos am bigua  

p a r a  el es tud io  de los fragm entos de la  C.M.

155 . 2 .1 . 2 . -  Rau ha  d is t in g u id o  tipos  de p a ro d ia  

de la  t r a g e d ia ,  según motivos y form as, c u l t iv a d o s  por 

A ris tó fanes .

a) La c i ta  de un p a s a je  t rá g ic o  concreto , l i t e r a l  

o a lgo modificado, p a r a  p r e s t a r  p rec is ió n ,  pa thos  o solem

n id a d  a u n a s  c i r c u n s ta n c ia s  cómicas. La p a ro d ia  de p ro 

v e rb io s ,  en los que ta n  r ic a  es la  t r a g e d ia ,  e n t r a r í a
.16aqu í

b) Im itación  del sermo t ra g ic u s  p a r a  d a r  e levac ión
17a escenas  de comedia

c) P a ro d ia  de d e te rm inadas  escenas  t r á g ic a s ,  que 

q u e d a r ía  in c lu id a  en lo que hemos llam ado p a ro d ia  mitoló- 

£ ic a .

d) P a ro d ia  de formas mayores t r á g ic a s ,  pero  de 

im itación l ib re " ^ .

e) P a ro d ia  en el uso de convenciones t íp ic a s  de



147

la  d ra m a tu rg ia  y e scen o g ra f ía  t r á g ic a s :  s u p l ic a s ,  l lam ad as  

a e scen a , escenas  de m ensajero , eccyclem a, e tc .

f) P a ro d ia  de motivos t rá g ic o s :  apostrofe  y q u e ja ,  

s a lu d o ,  a n a g n o r i s i s , c a tá s t ro f e , d e sp e d id a ,  m echanem a.

5 . 2 .2 . -  La p a ro d ia  ha  s ido desde siem pre conside

r a d a  uno de los elementos c a ra c te r ís t ic o s  de l a  C.M. Antío- 

co de A le ja n d r ía  e sc r ib ió  n e p i  t S v  év x r j  v é a i j

hü)1íü)6 ü(jí xiuyyfi ouy é vaiv t u o l t i t u í v  » según nos informa 
19Ateneo . P la ton io  co n s id e rab a  como u n a  de la s  d ife ren c ia s

de la  Mése respecto  de la  A rcha íá  este  desp lazam ien to

de la  c r í t i c a  de g en e ra le s  y jueces  a la  b u r la  de poe tas ,
20especia lm ente  Homero y los t rá g ic o s

Hay un cambio de p e rsp e c t iv a  en la  polémica en tre  

t rá g ic o s  y cómicos d u ra n te  el s ig lo  IV, que ah o ra  se 

moverá sobre el p lano  de los v a lo re s  l i t e r a r io s ,  es d ec ir ,  

se d is c u t i r á  sobre el e s ti lo  y los contenidos de la  t r a g e 

d ia ,  que ib a  perd iendo  p a r te  de su g ra n d io s id a d  v e rb a l
21y l ib e rá n d o se  de la s  t r a b a s  del mito

Pero la  t r a g e d ia  in fluyó  sobre la  comedia más

que n ingún  otro género l i t e r a r io ,  en g r a n  p a r te  por el
22d e sa rro l lo  de la  comedia mitológica d u ra n te  el s ig lo  IV

23Webster ha  d is t in g u id o  tre s  e ta p a s  en la  p a ro d ia  de 

la  t r a g e d ia ,  co inciden tes  con los t re s  momentos de d e s a r ro 

llo  del género  d ram ático  cómico, sólo v á l id a s  en términos
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muy g e n e ra le s :

1. C .A .: p a ro d ia  de versos  t rá g ic o s  a is la d o s  o

2. C.M.: in troducc ión  de f ig u ra s  del mundo mitoló

gico de l a  t r a g e d ia ,  es d e c ir ,  p rop iam ente  p a ro d ia  de 

h is to r ia s  t r á g ic a s .

3. C .N .: in sp i ra c ió n  de l a  t r a g e d ia ,  cuyos comien

zos pueden y a  a d v e r t i r s e  en la  C.M.

24• cu an to  más, de d iscu rso s  completos

5 . 2 .3 . -  En Mayei pou  de A nax ilas  se e s ta b le 

ce una  com paración cómica con Esquilo :

B. t u j j u  X e y e u s

a u a a u x L o v  y é X X e u s  v o a r i X  e á e  u v ; o a o v

Las t r a g e d ia s  de Esquilo  d ieron  t í tu lo  a la s  s igu ien  

tes  comedias: Alyútctlol (A n t ip h .) ,  'E tcxa ¿ tcu

Qrí&aus (Amph. y A lex .) ,  Ka XXLa x a )  (Amph.) y

N e a v ú a x o u  (A n tip h .) .

£ TC U

Ya hemos v is to  como ’ O p e a x a u T o x X e u S n s  de 

Timocles, t a l  como lo confirm a el fragm ento 25, e r a  p a ro -
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3 5d ia  del t ra ta m ie n to  t rá g ic o  de Orestes .

26Selvers  enum era los s ig u ien tes  versos  de Esquilo 

p a ro d ia d o s  por los poe tas  de la  Mése:

-  P r .  717 s . :  ñCe:us 6* 'YBpuaxriv xoxauov  oú 

4>£Uóúv\jyo\>, o v y n  i t e p a a i j s , oú yap e ú B a t o s  nepav

P aro d iad o  por Timocles 15. 1 V ov  T ^ x ^ d p p o u v  n o i a y o v  

' Yn e pe úónv  x e p a s  . La c i ta  es m odificada levemente

y en e s ta  pequeña  modificación ctTipoaóo'xnxov de

' YuepeoSí iv en lu g a r  de ' YBptaxn'v r a d ic a  la

com icidad . Todo el fragm ento de Timocles p a ro d ia  además

el sermo t r a s i c u s .----

-  A¿. 1668 o ú 6 ' éyucpeúyovxas  a v ó p a s e Áx L Óa s ü o x o u y

é vous  xánTovxeg es una  expresión  p ro v e rb ia l  recog ida

por Eubulo: a ú p a s  ¿Axlóüjv ayxoúycvoL (10.7)

y A ntífanes (123), cuyo preceden te  más tem prano es tá

en Semónides de Amorgo (1 .6 . s s . ) .  Sin em bargo, la  ex p re -
27sión es tá  am pliam ente a te s t ig u a d a  tam bién en E uríp ides

-  El p ro v e rb io ,  a t r ib u id o  por EStobeo a Esquilo
2 \  tr( f r .  394 N ),  es recogido por Alexis: oúx á v ó p o s  opxol

TtúcrTLs áAA’ opx&v áváp  ( f r .  343).

-  Alexis 141. 15 s . xo yri y z v é a % a i ,  yev xpcíxuaxov 

é a t  ’ a eú  éxav y e v á x a y  6 ’ , ¿ s  x d x u x ’ xeAos

Coincide con el fragm ento 401.2 s .  de Esquilo . No o b s tan te ,
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como in d ic a  el verso  p receden te  del fragm ento  cómico, 

es p ro v e rb ia l ,  de m anera que la  id ea  p receden te  del f r a g 

mento cómico, es p o rv e rb ia l ,  de m anera  que la  idea  se
28e n c u e n tra  tam bién en otros poetas  como Teognis o Sófo- 

c íe s29.

5 . 2 .4 . -  No pa rece  que la  in f lu e n c ia  de Sófocles 

en la  C.M. h a y a  sido mucho mayor que la  de Esquilo . 

T ítulos p rocedentes  de t r a g e d ia s  sofocleas son ’Avópdyeóa  

(A n t í f a n e s y  Tnpe ds  ( F i l e t e r o ) ^ .

32Del Edipo en Colono debió  tomar Sófilo la  idea  

e x p re sa d a  en el fragm ento 9 A, recogido por Estobeo:

¿ A e u d e p a  y a p  y  A S a c r a  t Sj v  i  A e u - ^ e p i o v

C itas  de Sófocles se en c u e n tra n  en los s ig u ien te s  
33fragm entos .

-  A ntiph . 1.1-5 es p a ro d ia  de unos versos  descono-
3/

cidos de Sófocles, como la  misma l ín e a  6 e x p l íc i ta

VA‘ i - x a V- . T t p S . x a ; y e v

: aupa j  Ttode uvr j v  y a ? a v , rí v  c p e p é a S u o s  

; Arioj ^ p o r o t a l  x ^ p u a  S c á p e u r a u  «puAov*  

CTt c u r a  Tc v u x x a  x a x e p a  yr i xc í Saí v  yeAr i

5  x a i a y i T i É x o ^ T a ,  a a p x a  v  e  o  y  e  v  ’

B  t i  A ¿ y  e  u s  ;
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A xpayojóúav nepaovu) E o <p o n X é o  u s .

6 mss.  Ar¡ynTyp e t  nepaLvS.

-  A ntiph . 231.3-7 es p a ro d ia  de los v ersos  712-1U 

de la  Antígona de Sófocles. Se t r a t a  en es te  caso  de p a ro 

d ia  de la  t r g e d ia ,  y a  que la  c i t a  t r á g ic a  c o n t r a s ta  con 

l a  re fe re n c ia  a la  b e b id a .

o p a s  n a p a  p e ú d p o u a u  x e ^ p á p p o u s  o a a  

ó e v ó p o d v  á e o  x n v  vxj htcl  Tía'o x y v  y y e p a v  

5 B p é x e T a y 9 u é y e ^ o s  hcu,  x a X X o s  o í a  y u v e x a o ,  

t í  6 ’ á v T L x e ú v o v d ’ o í o v e u  6 l  <|> a v x l  v a  

r| C n p a a ó a v  a x o v x  ' a Ó T o ' n p e y v ’ á n o ' X X u x a o  ( V v  . 3 - 7)

7 mss. e x ° ’

-  El fragm ento  66 de A n ax án d r id es :  o ú x l  napa

noXXous f| x á p u s  t ú x c l  xápov  p a ro d ia  el verso  

522 del Ayax sofoleo: x á p u s  xápuv  yap ’ ¿ a xuv  ñ

x L x x o u a ’ ¿ ei; . Carecemos de más d a to s ,  pero  la

exp res ió n  justam ente  c o n t r a r ia  de la  id e a  de Sófocles 

puede c o n s id e ra ra se  no p a r a t r a g e d ia ,  s ino  p a ro d ia  de 

la  t r a g e d ia .

-  Alex. 68 áeu  cpuXo'yupov nav xo Eápóeoúv y evos
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es p a ro d ia  de l a  A n tíg o n a : xo votvxuxov yap ^av cpuXoíp-

yupov y e v o s  (1055)* Sin contexto.

-El fragm ento 6 de Jenarco  cpxov 6* i ytu yo ~

v a i x o s  eús  oEvov ypacpco es una  im itación  del
- — 2 ............... x

fagmento 742 N de Sófocles: o pxous  éyw y u v a u x o s  c í s

uówp Ypcícpco . P robablem ente p ro v e rb ia l .

El p ro v erb io  recogido en el fragm ento 153 de Alexis 

e s tá  a te s t ig u a d o  en S. f r .  199 N^. ^

x a u  y a p  ’ A p y e ú o u s  ó p f f i .

El fragm ento  1A de F i l i s c o  hace tam bién mención de

u n a  expresión  sofoclea: épfó xo EotpoxXéous en os /

' n é n o v d a  S e u v d ’ (vv . 2 s . ) .  Esta exp res ió n  e s tá

a te s t ig u a d a  en los versos 595 y 892 de Edipo en Colono,
37re p re s e n ta d a  postumamente en el 401

5 .2 .5 . -  Que, en tre  los t r á g ic o s ,  la  in f lu e n c ia  de 

E u ríp id es  sobre la  comedia p o s ta r i s to fá n ic a ,  y sobre  todo 

h e le n ís t ic a ,  fue la  más im portan te ,  h a  sido y a  s u f ic ie n te -
oQ

mente dem ostrado desde Leo y Wilamowitz

Entre lo poetas  de la  C.M. ,  aq u é l  del que conocemos

más t í tu lo s  procedentes  de E uríp ides  es Eubulo, que r e p r e -

♦ ' • a ' A *' 39 -n -V 1 ' 40sentó Avxuonri j  Auyn , BcXXepocpovxriS ,
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Act var i  " i a i v  ^2 , Mn ' c e u a  ^3 , _0 ¿ 6 u i c o u s

45He AcxJ; . Otros t í tu lo s  que perm iten suponer una
’  6p a r o d ia  de E u r íp id e s :  ’ A v ó p ó y e ó a  (A n tip h .)^  ,

B o ú a s b p u s  (A n tip h . ,  C ra t .  Jpv*,  E p h ip p . ,  Mnes . ) ,

‘ E A é v n  (A n a x a n d r .  y A le x .) ,  ' Hp a i t Ar i s  (A naxandr.) ,

Qr i a e u ' s  (A n a x a n d r . ) ,  ’ Op é o t t i s  (A lex .) .

Son numerosos los versos  de E uríp id es  p a r a d i a -
— 47dos por los po e tas  de la  Mése, según -Selvers : Ale.

367: P h i l a t a e r .  13>3; id .  677: Eph ipp . 3 .1 . ;  A n d r . 369: 

Eub . 7.2;  H ipp . 415: Xen. 4.21; LA. 370: Eub.  67.10;

i d .  701: P h i l a t a e r .  4 . 1 . ;  Med. 49: Alex. 176.2; id .  476: 

E ub. 26; id .  1003: A nax il .  46; Or. 37: Eub. 64; id .  45:

Eub. 75.6; id .  234: A ntiph. 207.5 s s . ;  id .  255: Alex.

3*1 .; posib lem ente T ro a d . 44 y 652 e _Io 819: Eub. 67.1; 

f r .  124.2 s .  N2 : E p h ip p . 14.8 (cf.  _IT 32); f r .  129 N2 :

E ub. 27; f r .  224 N2 : Eub. 10; f r .  320 N2 : Alex. 339;

f r s .  638 y 833 N2 : A ntiph . 231.1 s . ;  f r .  621.1 N2 : Nicostr. 

28.1 ( tam bién  p a ro d ia d o  en Ar. Reí. 1217); f r .  703 N2 :

Alex. 62.7 (cf.  Phoen. 430; tam bién p a ro d ia d o  en Ar.

Ach. 497); f r .  752.3 N2 : q u izá  Eub. 75.6; f r .  895 N2 :

A n tiph . 242.3; f r .  908 N2 (A. f r .  401.2 s .  y S. OC. 1225 

s s . ) :  Alex. 141.15 s s . ;  f r .  920: A nax il .  67; f r .  1098 40

F ilóxeno): A ntiph . 207.7. La c ita ,  de estos versos  de E urí

p ides  es o b ien  l i t e r a l ,  con a l te ra c ió n  de a lg u n a / s  p a l a -  

b r a / s  a d e c u á n d o la /s  a l  contexto , o con m odificación cómica 

del verso  t rá g ic o .
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De l a  p o p u la r id a d  de E uríp ides  en tre  el p úb lico

y los p o e tas  del s ig lo  IV da  b u en a  p ru e b a  la  ex p res ió n  

x a  x e c p á A a y a  a u y y p á c p ü j v  E ú p  u 11 úfi i j  en A ntífanes

U 3 .5 i 8 .

Axiónico rep re sen tó  $uAeupLTCL6ris , u n a  comedia 

que, s in  d u d a ,  p a ro d ia b a  versos  de E uríp id es  en boca 

de su p ro ta g o n is ta ,  a s í  como probablem ente  re c u rso s ,

técn ica  y e s ti lo  de a q u é l .  Hemos conservado  dos fragm en

tos, de c ie r to  in te ré s .  El fragm ento 3 informa de l a  a f ic ión  

de los in d iv id u o s ,  uno de ellos p robablem ente  el p ro ta g o n is  

ta ,  a los can tos  de E u r íp id es .

o u t o j  y a p  ztí l  t o l s  y  e  A e  a  l  r o t s  E ú p l t i l ó o u  

a  y cp gj v o c r o ü a y v ,  (3 a  x e x’a  A A ’ a ú x o u s  6 o m e y v  

e í v a u  ye'Ari  y L y y p a v x a  x a l  x a x o v  y e ' y a .

Y el fragm ento  4 es de tema c u l in a r io ,  probab lem ente

en boca de un y á y e u p o s  que h a b la  en es ti lo  t r á g ic o -  

l í r i c o ^ ,  q u iz á  p a ro d ian d o  u n a  monodia de E u r íp id e s .

5 - 2 .6 . -  El fragm ento  2 de Queremón: xu'xn xa

Svnxuív Tt páyyax’ oúx eúBouAua pa rece  h a b e r  s e r 

vido de modelo a N icóstrato  19-4: xuxn xa SvrixGv

u p á y y a d ’ , fi upovoua  f i e . . .  . S e  t r a t a  a q u í  de p a r a t r a  

ged ia ,  dado  que p a rece  en c o n tra rse  en un contexto  simpo- 

s ic l  se r io .

Eub. 151: é i t e i  6 e  a r i H Í l j v  u e p u B o A a s  n y e u ^ a y e v
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u ó w p  t e  u o x a v i o u  a S y a  6 u e i e p a a a u e v  procede

50de un d iscu rso  de m ensajero  y p a ro d ia  a Queremón f r .  

17 N2 .

51Im itaciones de p a s a je s  de t r a g e d ia s  in c ie r ta s  son :

-  Alex. 236.2 6 n a p a y a a n T n s  ¿ v  Bp o t o u s  a ú ó w y e v o s

2
es mofa de A desp . 20 N .

-  Alex. 283 es una  ap e lac ió n  t r á g ic a  que p a ro d ia  

a A desp. 21 N2 .

OUÓELS CpuAOTCOTTlS ¿ a T U v ’ctvSpWTCOS XCXXOs’ 

ó y ^ P  óyyot Tüi p B p o y u o g  o v  x a ^ P e u  a u v & v  

á v ó p a a u v  i t o v n p o u s  o ú ó  ' á ^ a u S e u T O )  Suco.

-  A ntiph . 163.6 p a ro d ia  en contexto cómico a Adesp.

32 N2 .

-  Xen. 1.4 a a x u i o  s } x o s  x o ú ó e  B u a a ú x n v  S e a s
2

es p a ro d ia  de A desp. 575 N .

5 .2 .7 .1 . -  La im itación  del sermo t r a g ic u s  es d i f íc i l 

mente d ife re n c ia b le  de la  p a ro d ia  de es ti lo  "d it irám b ico " ,

y a  que una  de sus c a r a c te r í s t i c a s ,  la  f ra se o lo g ía  en
52c la v e ,  c ircunlocutor.ia  , se acentuó  en los d itiram bos  

de la  segunda  m itad del s ig lo  V y el IV y r e su l ta :  fami

l i a r  a la s  p a r te s  H ír ic a s  de la s  ú ltim as  t r a g e d ia s  de

53E u r íp id es .  Es p o s ib le ,  como af irm a  Hunter , que, en
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último térm ino, en los poetas  cómicos del s ig lo  IV ex is 

t i e r a ,  en estos caso s ,  l a  in tenc ión  ex c lu s iv a  de p a ro d ia r  

el e s t i lo  e levado  y no un género l i t e r a t io  de term inado .

El e s ti lo  "a it irám b ico "  se v in c u la b a ,  y a  desde

la  a n t ig ü e d a d  , a l a  C.M. Sus c a r a c t e r í s t i c a s ,  además

de lo y a  in d ic a d o ,  son en s ín te s is :  a) r e g u la r id a d  m étrica

en los yam bos, b) c ie r ta  in d ife re n c ia  a la  repe tic ión
55v e r b a l ,  c) e s ti lo  p a r t i c ip i a l  y ap o s ic io n a l . Eubulo im ita 

e l e s t i lo  d it irám b ico  en el fragm ento 75.

i t S a a  c u y o p c p o g  y u v n  

é p S a a  y o u x a  xnyc t vc üv  t e  a ú v x p o c p a

x p u B a X X o ^ T i o ^  i a v o § p e n x a  y e L p a x d X X u a ,

ó y o ü  ó e  x e u ^ l s  x a l  í a X n p i x n  x o p r i .

5 - a x X c Í Y x v o  l c  u v á p v e d o b a y  cruy y e y  u y y  evr i

Ttri<5?5 x ° P e Ú £ L ,  u a i Xo g  ¿ g  Ú tip ? u y o t 3 ‘

p l n i g  6 ’ é y e u p e ú  c p ú X a x a g  ' H c p a d a x o u  n d v a g

$  e p y A n p o £ d v o u a a  x ti Y a v o u ti v o ‘

ó a y n  ó e i t p o g  y u x x r j p a g  r i p e d L a y e v n

10  ( J a a e u V  y e y a y y é v n  6 e  A i í y n T p o g  x d p n

x o ú X n v  ( p á p a y y a  óc t KXÚXou n i e a y a x L

a ú p e L  x p u r í p o u g  ¿ y B o X a g  y L y o u y é v r i j

S e ú v o u  T t p o f i p o y o v  a p u a x o v .

4  E d m .  x ñ  p r o  m o l .  6  E d m .  a n o  p r o  úi t o  8 E d m .  

$ e py r i \ >  e t  i t v o r í v .  9  E d m .  á p e u  e t  y u y o u y é v o u
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En la  t r a g e d ia  este  es ti lo  e s tá  frecuentem ente a so -
56ciado  con actos de r i t u a l  . El " r i tu a l"  en el fragm ento 

de Eubulo es c u l in a r io ,  y muy p robablem ente  el que 

h a b la  sea un cocinero el y á y e ^ p o s  aocpLcrxns

El mismo e s ti lo  d it irám b ico ,  el mismo contexto  c u l in a

r io  y el mismo p e rso n a je  se d an  en los fragm entos 52
57y 217 de a n t í fa n e s  y en el 149 de Alexis . A la  n a r ra c ió n  

de un b an q u e te  pertenece  el fragm ento  174 de A ntífanes, 

con im itación  del e s ti lo  d i t i rám b ico .

zZx ' ¿neocr ñ y e v x°Peúav P xpctTi e^av  ósuxepav, 

xa'l napc^riHe yéyoucrav yeyyaau l a v x o ó a u o t s . 

ó s 6* ¿ó e uiivncrav, auva^au SouXoyau y&p xctv yscrcj), 

xao Aoos looxñpos Z \ X % z  9 n p ú X e i o v  opyavov,

5  x ñ g  x p u c p e p a s  á  t í  o  A e a g o u  o e y v o y o v o u  a x o t y o v o s

u X r í p e s ,  á c p p L C o v ,  e x a a x o s  ó e C u x e p q i  6 ’ e X a g e v .

5 mss. oeyvoi t dvou

5 .2 .7 .2 . -  Im itación  del e s t i lo  c la ram en te  t rá g ic o  

se da  en numerosos fragm entos de la  Mése, con f recu en c ia  

co incid iendo con t í tu lo s  propios de la  t r a g e d ia .  Así en 

el fragm ento 15 de Eubulo la s  se r ie s  l a r g a s  en a s ín d e to n  

y la  r e g u la r id a d  del ritmo (ley  de Porson, sólo la  au se n 

c ia  de c e n su ra  pentemímera en el verso  1, a u se n c ia  de 

reso luciones) se combinan con el le n g u a je  g ran d io so  y
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trá g ic o .

t ú , ¿3 it o v n P * , e a  t n k a s  ¿ v  7 t ú A a u s ~ £ T L ,

¿ X A ’ o ú  B a S Ú C c b s ;  t o u a ó e  y e v v a ú t ü s  rcctAau 

é ü E G T m p a x x a u  S e p u ' a  x n v ú a x u i v  y e A n »

: 6 b e p p a x  L a x a  l a e y y a  óe At pa x c o v  x p e a ,

5 x a x n X o x u a t a u  y o t c i p o s  e v  y é a t p  x ú x A o g ,

| x o t x o ú p u 3xotl.  nc t v Ta  x á x p o x o ó X L a ,  

i v e v a j y á X u a x a l  a e y v o s  á X X a v x o s  r o y o s ,  

i t a p e v x e x p a j x x a u  x e u ^ b s  ¿S&úTt xTi uevnj  

, x a p E x x e x c n r x a u  t a x e p a v L t  é v  v  e ’ n 6 e x a  *

1.0 (3a x  ’ e l  x l  B o ú A e l  x u v  A e A l u u é v ü j v  ( p a y e ú v ,

i  tí e l  y  ’ e  ti e  l  y  £ ,  u n  o  S ’ (L s  A ú  x  o  s  x a v ^ v  

x a u  T & v ó  ’ ¿ u a x i o v  u a r s p o v  t a u x v S  6 p a x u ñ s + .

5 mss. x a x n X d u a x a u  a u t  x a T r i A o r i T a L .  8 ms s .  

u a  p £ x x £ xá i t  x £ l , Edm. i t a p e y x e x a i x a u  . 10 ms s .  

( 3 a x ( e )  etc e l  B o ú A e l .  12 ms s .  e t i a m  á u á p x ^ S j  

Edm. < J > u x o p p a y í j s .

Eubulo es ,  s in  d u d a ,  el poeta  de la  Mése del que

conservamos un número mayor de fragm entos con p a ro d ia

t rá g ic a ,  a la  p a r  que el mayor número de t í tu lo s  que
58tienen que v e r  con temas mitológicos .

El fragm ento  119 de Alexis co n s ti tu y e  u n a  b u r la  

cel e s ti lo  t rá g ic o  p u e s ta  en boca de un s i rv ie n te .  También
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aq u í  la s  se r ie s  l a r g a s  en a s ín d e to n ,  l a  r e g u la r id a d  m étri

ca (s in  a u se n c ia  de censura pentem ím era y s in  re su lu c io -  

nes en verso  a lg u n o ) ,  l a  g r a n d io s id a d  del léx ico  y la  

sucesión de ad je t iv o s  c rean  e s ta  im pronta  de es tilo  

t rá g ic o .

OIKETHI cpauópog 6c xpai r ip  OepuxXeLog év yeaci) 

e a x ri x e X e u x o 0 v e x p a x o s  T t a X a L y e v o u g  

itXrípns» ácppuCcúV* o v  Xa g o j v  ¿ytü x e v o v  

x p l  <Jj a g 9 ti o tí a a g X a y tü p o v , á a cp a X $ á a l  v 

cr x tí a a g 9 cru v á (Jj a g x a p i C y o u s  x i a a o u  x X a ó o u g 

c a x  c ¿ c t .

Hay igualm en te  p a ro d ia  de es ti lo  t rá g ic o  en E ph ipp . 14,

A ntiph . 18, 176.1-6, 237, A nax il.  22, Alex. 89, 236, 240,
59Axionic. 4; P h i l a t a e r .  10

La p a ro d ia  de e s ti lo ,  por o tra  p a r t e ,  suele  ser 

además re d u n d a n te  con los otros tipos  de p a ro d ia ,  e in c lu 

so, a veces , d e c is iv a  p a r a  reconocer la  p a ro d ia  de u n id a 

des mayores como el prólogo, l a  r e s is  o d iscu rso  de mensa

je ro ,  e tc .

5 . 2 .8 .1 . -  En cuan to  a la  p a ro d ia  de u n id a d e s  mayo

re s ,  y a  nos hemos ocupado de la  d e c is iv a  in f lu e n c ia  de 

E uríp id es  en la  in troducc ión  del prólogo exposit ivo  en 

la  comedia y su rep e rcu s ió n  en la  M é se ^ .

5 .2 .8 .2 . -  La comedia imitó tam bién de la  t r a g e d ia
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l a  forma de los d icu rsos  de m ensa je ro , no ta n to ,  en op i-
, _ .. , con in tenc ión  de b u r l a ,  cuan to  porm cn  de F ra n k e l  r

el firme fundam ento de e s ta  u n id a d  d ra m á tic a  en la

t r a g e d i a ^ .

Ya la  famosa r e s is  de m ensajero  del P re s te s  de 

Euríp ides fue im itad a  por el poeta  de l a  C.A. Alceo, 

en una  comedia de t í tu lo  ta n  s ig n if ic a t iv o  como 

K o o y ^ ó o  x p a y ( j ) ó  í a

GTÚYxav>ov y e v  á y p o d c v  v a a x o ü g  qpeptov 

e ú s  t riv ¿ o pTr i v  ocjov ( y o v o v )  ELKOaL,

64.
ó p C c & ’/ a v o o ^ c v  Y a p y a p ’ á v d p c ó x ü j v  x u x A c j ) .

6SEl fragm ento  151 de Eubulo corresponde  a la
66a p e r tu ra  de un d iscu rso  de m ensajero  . y el mismo

C-j
Ateneo nos inform a que Queremón fue la  fuen te  de Eubu

lo. En otros caso s ,  s in  em bargo, como el fragm ento  21

de Timocles, l a  im itación  se reduce a l  e s t i lo  de estos 

d iscu rsos  de m ensajero .

68F ra n k e l  ha  d is t in g u id o  t re s  tipos de n a r ra c io n e s  

en tre  los fragm entos de la  C.M.: n a r ra c io n e s  s im posia les ,  

de v ia je s  y de a sam b le as .

1. Los fragm entos de n a r ra c io n e s  s im posicales  son 

muy numerosos, g r a c ia s  a l  in te ré s  de Ateneo por e l tema.
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69El Ión de E u ríp id es  tuvo g ra n  fo r tu n a  en la  C.M.

Los fragm entos  37 y 38 de l a  comedia de Eubulo del mismo

t í tu lo  b ien  pueden  co rresponder  a una  v e rs ió n  cómica

del famoso d isc u rso  de m ensajero  de la  t r a g e d ia  de E u r íp i-  

70des , c o n s is te n te  en l a  n a r ra c ió n  por p a r te  de un  esclavo  

del in ten to  del an c ia n o  de e n v en en a r  a Juto en medio 

del b a n q u e te .

yexcx x a ü x a  dúvvuv yayaAonAoux * é X e u áe ti A e u 

ÚTtoyctaxp u ’ ánxóóv a u x e  A uyvoauJyaxo u 

BoLOJTuau {BouoüTLctg} u a p ñ a a v  

xeuxA* áyxexól-1̂ 011-* ( f r .  37)

1 mss. é u  ae nAel! . 2  Palm er, Hermathema 6 (1888)
. . . . . .  i

..¿•uyv^ócóy otx o> , Edm. x'* ■■¿^¿voatáyaix.ou ■ 8

Main, et Edm. x a p í j í a a v

xpuBAua 6c x a \  BaxdvLci x a \  xaxxagLa  naX 

Aoxáóua  xcu, xa x d v u a  t m j x u v a  xap$a  xotut 

o u 6 ’ a v Aeyoov A e £ a u y l . ( f  r . 38)

2 Edm. Aoxdóua xaV i t axávLa i ú x v  ’ o a ’- á x a p  BaBctu.

El fragm ento  168 de Alexis pertenece  a l  in ic io  de

la  n a r ra c ió n  de un b a n q u e te ,  donde, como en Las A vispas

71de A ristó fanes  , se dá  u n a  enum eración de los in v i ta d o s .
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A npcoxov ye v  ?iv a o i  KaAAuyeóojv 6 Ka p a g o s ,

ene yxa Kdpuóocr,  KcüBúwv, Kupri8úa)V,  

ó £xoy0poSi  n L e v  C5 o l \ l  s .

_B  ’ H p a x A e y s c p y A e ,

a y o p á c r y a x  ’ , o ú  a u y n o ' a y o v  e y p n x a s »  y u v a y .

El fragm ento  62, de l a  comedia Eyaoyxy£o ' yevos  >
72puede co r resp o n d er  a un so liloquio  , a l  ig u a l  que los 

fragm entos 216 y 244 tam bién  de A lexis.

o ú  y a p  é y u p ú c e x o  á A a $ á a x o u ,  n p a y y a  x y  

y y v o y e v o v  á e y 3 K p o v y x o v ,  a X X a  x e x x a p a s  

l e p i a x e p a s  á c p ñ x e v  a n o  3 e $ a y y é v a s  

e ú s  oúx ' y  - x a ú x o v ,  y a  A u a , xr i v  a y é A r i v  y u p o v ,

5 y 6 y qi 6 ’ é x a a x n v ,  n e x o y e v a y  6 ’ a ú x a u  xúxAc*)

e p p a y v o v  n y S v  $ a y y á x y a ,  x a  c r x p ú y a x a .

’ y n  y o u  c p $ o v d a n x ’ , d v ó p e s  * EAAnvcüv  S ' x p o y  

r i Ae y c p d y n v  ú o y  e v o  s  - Ú P y v<t> ydpt o  ( f r .62)

4 mss. a ú x r i v  pro á y e A r i v .  5 mss. etiam yóyco pro ¿Sycj t .  

8 mss. Suo y e v o s  n p y v w

Otros fragm entos que im itan  el d iscu rso  n a r r a t iv o  

s im posia l de l a  t r a g e d ia  son: A ntiph . 4, 145 y 174, Ana- 

x a n d r .  2, Eub. 112, Alex. 2, 8, 95, 117, 119, 168 y 270, 

Timocl. 13 y 21, Dromo 2, Epig . 1. Inc luyen  éxcppaaeys > 

es d ec ir ,  descrip c io n es  de alim entos y r i tu a le s  s im posia les ,  

los s ig u ien te s  fragm entos: E ph ipp . 4, Aristopih 2, A ntiph .
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237, Alex. 59 y 86. Con todo, h ay  y a  p receden tes  en 

la  C .A .73 .

2. La n a r ra c io n e s  de v ia je s  t ienen  p reced en ts  en 

l a  t r a g e d i a ,  como lo a te s t ig u a n  los fragm entos 196 y 199 

de E s q u i l o ^ .

No h ay  d uda  que el fragm ento 53 de Eubulo im itaba
75la  forma t r á g ic a  de e s ta s  n a r ra c io n e s

y e r a  r a u r a  0 tí g a s  ? ¡ X$ o v .  oÜ> t t i v  v ú x $ ’ aXr i v  

t t i v  d r i u e p a v  SeL- nvoCJ au  xa ' u xo t i pü j v  e x a >- 

¿  ti  y x a ü s  §  ú  p a  y s e x a c t o s .  o y> tc X tí  P  e y  B p o t a í  

o u x  ecrx y y e y £ o v  á y a S o v *  ¿ s  x a r r i x y í o v  

5 y a  x p a  v x o XXot + ó ’ é cr § y a) v á v r í p ,

6 ccmcüv x a  x e ¿ X n  Tt a y y e ' Xo y o ' s  ¿ a i ’ ú ó e ü v .

2 mss. xoupüjv . Edm. x o t t p ü j v ’ . 5 Edm.

6e axévo i v  p r o  ó ’ é c S y u v .

En el f ragm ento  16 de Timocles el poeta  se s irv e  

del re c u rso  de la  n a r ra c ió n  de v ia je s  p a r a  r id ic u l i z a r  

a l  o ra d o r  H iperides ,  a l  que ingeniosam ente  com para con 

un r ío  en e l que f luyen  los peces.

x o v  x ’ ¿ x ^ u d p p o u v  rc o x a  y o v ' Y T t e p e y ó r i v  x e p ^ s ,  

a s  <̂  ¿ n; ri tt y a  y s  c p y >v a y a y v  e y c p p o v o s  X o y o u 

x o y ti  w v i c a c p Xá c wv  v ti ti y o y s  n u x v ü í y a c r y
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t u p ' o g  tc3 v  ^  y  6  u  a  a  s  e  x  c  l  ,

a p S e u  ^  ^  ir e ó  u a  ^  x o u  óeóuko ' t o s  .

¿4 -5  E d m .  i t p o s  i t c í v  ^ c í S u p o v  x n v  Q ú p c t v )  ó ú t j a j  £ 

a p ó e u  ^ 5 e  p o ' v a ^  T t e S u a  ( : a )  x o D  óeówxo' t os .

El recu rso  de la  comedia a este t ipo  de d iscu rsos
7 6n a r r a t i v o s  e s tá  y a  a te s t ig u a d o  en la  A rchaía  . En Las

R an as  de A ristó fanes  Heracles p rev ien e  a Dioniso de la s

p e r ip e c ia s  del v ia je  a l  Hades que éste  v a  a em prender. 

Aquí el poeta  cómico h a  p re fe r id o  f ra g m e n ta r  el d iscu rso  

n a r r a t i v o  del prim ero  con la  in te rc a la c ió n  de los comenta

r io s  p lenos  de com icidad  del segundo . El p a s a je  comienza 

a s í :

HP. áXX’ o irXoQs xoXúg.

e ú d u s  yotp ércu Xuyvnv ueyáXriv ñ£eL>S. ticívu

af tuaxov . ( w .  136 S S . )

77Luciano r id ic u l iz ó  a l a  n a r ra c ió n  de v ia je s  ta n  del

gus to  de l a  t ra g e d ia ,  pero  de c l a r a s  re so n a n c ia s  y a  é p ic a s .  

El p a s a je  de Las R anas  es u n a  v e rs ió n  cómica de la  

g e o g ra f ía  ó r f ica^ ^ ^ .

3. La pñaug  de m ensajero  de P res te s  de E uríp ides  

co n s is te ,  en su mayor p a r te ,  en la  d esc rip c ió n  de la  

a sam blea  de los a rg iv o s :  ¿ t c e ' l  6 e  i tXnpns éyávex*  ’Ap -  

y e loo v ox^o s  , x íl p u £ á v a a  xa s  £ Z ti e  . . . (884 s s . ) .
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El fragm ento 14 de Efipo, de la  comedia N a u a y ó s  , 

pertenece  a  la  d escripc ión  de u n a  asam b le a ,  en es tilo  

y metro t rá g ic o s .

e7teut a vota x a s  eutoxos  v e a v ú s  

t Sv ¿C ’AxaSe yuas  tus  úiüoi tAaTuvuxos

Bpuaa )vodpaauyaxe^oXr i ó^^e PVictTü)

te  X n y e'i, s á y á y x g , pL^oXoyoyua^y x e x v 

auvúv  t u s , o úx a a x e te  xa óuva ' yevos  Xeyeuv ,  

eó yev  paxaúpqi  £úax ’ ex^ v xpbX^petTa»

■e3 6* Ú T t o x a d L e u s  a x o y a  xojyoovos  $á%r\ , 

e 3 6 ’ é v  te e 5 l  X (¿) te o ó a ó e d e \  s 3 te o £ u p ($) 

xvrí yi j  y*  ¿ y a v x t ú v  ¿ c r o y e x p o L S  é X u y y a c r y v ,  

oyxy xe x ^ a v dóos  e3 xedüjpaxLCuevos  

a x ñ U ’ á ^ u o ' x p e w v  ¿ x u x a S e Y s  B a x x n p ^ q i ,  

á X X d x p i , o v  a 3 x o l h e l o v ,  ¿ s ¿ U o y ó o x e l ,  

e X e £ e v '  ' " A v ó p e s  x ñ s  *A$nvaLU) v x ^ o ^ o s *  ’

I  mss. ¿  te e y  x a x a a x a  s • 2  mss. 3 te o nXaxoüva xa y

3 mss. - x u v  . 4 mss. xyycpyyoyua^u » Mein.

Xn4>  ̂ Yo y ya$($) . 7 mss. úxoxaduE uaa 8 mss.

te o X Xa x u ^ e'i s  et ó ico £upov  * 9  mss. *vnyns

II  mss. éx x o u x u v .

Ya Las A sam ble ís tas  de A ristófanes contiene un
78buen ejemplo de d escripc ión  de una  asam blea  , a ca rgo  

de Uremes que es in te rrum pido  v a r i a s  veces por Blepiro.

5

10
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En l a  C. M. ,  Anfis y Alexis re p re s e n ta ro n  sen d as  comedias 

i n t i tu l a d a s  r u v a u o x p a T Í a  » que, s in  d u d a ,  t r a t a 

b a n  el mismo tem a, y en la s  que es p ro b a b le  que se

79in c lu y e ra  a lg u n a  n a r ra c ió n  de este  tipo

5 . 2 .8 . 3 . -  Como es conocido, E u ríp id es  p re f ie re

en ocasiones  l a  es tico m itia ,  no sólo en u n a  d iscu s ió n  en tre

dos p e rso n a je s  o cuando  uno p re g u n ta b a  a o tro  con el

ánimo de in fo rm arse ,  s ino tam bién  en su s t i tu c ió n  de todo
80un d isc u rso  n a r r a t iv o  . Sin em bargo, p a r a  e v i t a r  l a

monotonía de un la rg o  p a s a je  esticom ítico , in te r c a la b a  

a v e re s  unos versos  que cons ti tuyen  un d iá logo  por  medio

de p re g u n ta s  y r e s p u e s ta s .  Esto sucede, en tre  o tros lu g a -

81 T D * 82res  , en Las B acantes  .

Una excepción a este  recu rso  es P re s te s  1183 s s . ,

donde, después  de ocho versos  de es ticom itia  que se in i 

c ia n  con l a  p re g u n ta  de E lec tra  ' EXévns xáTOuada

S u y a T e p ’ ; é s ta  s igue con sus consejos. Pues b ien ,  

este  p a s a je  p a rece  dem ostrar  que t a l  procedim iento  ya  

se h a b ía  convertido  en u n a  fórm ula v a c ía  y d e s l ig a d a

de su o r i g e n ^ .  En Las T ra q u in ia s  1191 s s . ,  Sófocles

u t i l i z a  la  fórm ula esticom itia  + r e s is  de Heracles + es tico

m it ia ,  lo que p a rece  que es tá  en consonanc ia  con la  ten 

d en c ia  menor en este  t r  ág ico  respecto  a E u r íp id es  a l  

uso de la  e s tico m itia .

El fragm ento  9 de A n á x á n d r id e s , de la  comedia
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r e p o v x o y a v u a  , es un testim onio de que es te  cómodo 

procedim iento  p a r a  in ic i a r  l a  n a r ra c ió n  fue adoptado  

por l a  C.M. El p r im er verso  recoge la  misma p re g u n ta
Q /

o l o d a  t y» t r a s  u n a  b reve  e s tico m itia ,  se empren

de la  n a r r a c ió n .

A ttiv  éx Kopyvdou A a u 6 ’ o Za %a ;

K0PIN9I0E utos yap o u ;

¡ x a v ^ y ' ^ ñ y e x e p e u o v .

A ?jv ¿ xclvti cpuXn

" A v t z L a  .

KO. « a i  xot JS’ á y e x e p o v  ?jv Ttaúyvuov.

A vn t o v  A l ’ ñv§£L t o t e  Aayúaxr i j  x?iv t o t e

5 x a'u S e o X ú x ti y a X ’ eúxpdacj xos  x a u xaXrí»

I únécpaüv’ é a o y é v n  6 ’ "ftxuyov Xayxpa i t a v u .

3 m s s .  n y é r c p o v .  4 m s s . . Xayúaxn *. *hv 6e  t o x e . 7 m s s .

Xay Ttpov .

La C.A. y a  h a b ía  adop tado  de la  t r a g e d ia  e s ta

fórm ula , y e s tá  a te s t ig u a d a  en v a r io s  lu g a re s  de la s
85comedias de A ristó fanes  . D esapareció  p rog res iv am en te

86 87en M enandro , se conse rv a  ta n to  en Terencio , como

d i  ♦  88 en P lau to

5 * 2 .9 .-  A la  p a ro d ia  en el uso de convenciones 

t íp ic a s  de la  d ra m a tu rg ia  y e scen o g ra f ía  t rá g ic o s  p e r te -
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nace el pos ib le  uso del d e u s  ex m achina en a lgunos  p a s a 

jes de l a  C.M.

89El fragm ento 10 de Eubulo r e c u e rd a  cómicamente 

e'. p a s a je  de la  t r a g e d ia  del mismo t í tu lo  de E u r íp id es ,

’ lvTLOTün , en el que Hermes e n t ra  p a r a  d e tener  a

Zato y Anfión cuando  e s tá n  a pun to  de m a ta r  a Lico y

90re v e la r  los p la n e s  de Zeus p a r a  el fu tu ro

Un deus ex m achina puede h a b e rse  dado en un

poeta:, cómico, a c a b a l lo  en tre  la  C.A. y l a  C.M. ,  como 
91Platón . En el fragm ento 105 de A n tífanes ,  de es ti lo

92trág ico  y posiblem ente p e r ten ec ien te  a l  prólogo pudo 

también u t i l i z a r s e  este  recu rso ,  pero  es sólo u n a  c o n je tu ra  

p a ra  c u y a  confirm ación carecemos de más d a to s .

S i  el modelo de Amphitruo pertenece  a la  Mése",

la  ú lt im a  a p a r ic ió n  de Zeux d iso lv iendo  la s  d u d a s  de

A nfitrión puede se rv irn o s  de ejemplo del uso del deus

93ex m achina  en. e s ta  e ta p a  de l a  comedia . No o b s ta n te ,  

el segundo problem a que se p la n te a  a q u í  es s i P lau to

tomó la  e scena  f in a l  del modelo g r ie g o  o s i su dependenc ia  

de E u r íp id es  es a q u í  d i re c ta ,  como a lgunos proponen"^.

El uso de a r t i lu g io s  p a r a  el d e sa rro l lo  de momentos

de d i f íc i l  p u e s ta  en escena o l a  reso luc ión  de s itu ac io n es
95argum én ta les  com plejas, fue p a ro d ia d o  por A ris tó fanes  .
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En este  sen tid o , no h ay  razón  p a r a  suponer su au sen c ia  

de la  Mése, a  p e s a r  de los escasos testim onios que conser

vamos, y la  in f lu e n c ia  de E u ríp id es  no d e ja r í a  de se n tir se

a es te  n iv e l .  Por o tra  p a r te ,  el hecho de que A ristó teles
96d e sa p ru e b e  en su p re c e p t iv a  l a  a p l icac ió n  del deus 

ex m ach ina  es s ig n i f ic a t iv o  de que en su época t a l  uso 

e s ta b a  b ien  ex tend ido .

El recu rso  a e s ta s  viexavau es cons ide rado
97en el famoso fragm ento de la  ITounaus de A ntífanes 

o t ra  de l a s  v e n ta ja s  de la  t r a g e d ia  respec to  a l a  comedia 

p a r a  re so lv e r  el desen lace  de los a rgum entos. El dato  

que, en mi op in ión , puede d ed u c irse  de e s ta  lam entación  

de A n tífan es ,  s in  e n t r a r  en co n trad icc ió n  con lo a r r i b a  

expues to , es que t a l  recu rso  no fue nun ca  p rop io  per  

se de es te  género , sino que^ en los p a s a je s  cómicos en 

los que a p a r e c ía ,  obedecía  a u n a  ev iden te  p a ro d ia  de 

l a  t r a g e d ia .

5 * 3 .-  El d ram a s a t í r i c o . -

5 . 3 .1 . -  El d ram a s a t í r ic o  com parte con la  comedia 

a lgunos  elementos form ales:

a) el uso de d im inutivos cudel le n g u a je  fa m il ia r ;

b) los ávTuXagau o p a r t ic ió n  de verso  en más 

de un in te r lo c u to r ,  f recuen te  en Epicarmo y 

la  comedia á t ic a ;  tam bién  son prop ios  de la
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t r a g e d ia ,  aunque  a q u í  a p a re c e  muy ta rd ía m e n te ,  

c) r u p tu r a  de la  i lu s ió n  e scén ica ,  por medio de

la  alocución a l  p ú b l i c o ^ .

Respecto a argum entos y motivos, el p ro fesor  A dra

dos h a  s u b ra y a d o  la s  s ig u ien te s  sem ejanzas:

a) p re se n c ia  de coros de an im ales ;

b) p a ro d ia  de l a  poes ía  h e ro ica  y del id e a l  de
99heroe ;

c) el motivo de la  e s c la v i tu d  de los s á t i r o s  l i b e r a 

dos por la  in te rv en c ió n  de un héroe puede pone£ 

se en re lac ió n  con la  b ú sq u ed a  por  p a r te  de

coros y héroes cómicos de u n a  l ib e ra c ió n  de

la s  condiciones r e a le s  de l a  v id a ;

d) el xSuos  f in a l  de la  comedia, con boda y 

tr iu n fo  se reconoce en ’Ayuuúvn y ' EAevns

T d y o s  ;

e) el p ro ta g o n is ta  lo g ra  el éx ito  s in  do lor.

El acercam ien to  del d ram a s a t í r ic o  y la  comedia 

en tre  s í  se dió y a  desde la  A rc h a ía ^ ^ ,  aunque  se in te n s i 

ficó poster io rm ente  por v a r io s  procedim ientos:

a )  se confia ron  a l  d ram a s a t í r ic o  contenidos como 

el a ta q u e  p e rso n a l  y l a  mofa de la  A rcha ía ;

b) se tomaron m a te r ia le s  p rocedentes  de l a s  come

d ia s .
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c) c ie r ta  ig u a la c ió n  de la  m étrica  del d ram a s a t í r i 

co respec to  a la  A rcha ía ;

d) v u lg a r iz a c ió n  de la  l e n g u a ^ .

5 * 3 .2 .-  Es posib le  que y a  en el tiempo de l a  Mése,

l a  d is t in c ió n  en tre  comedia y d ram a s a t í r ic o  no fu e ra
102abso lu tam en te  c l a r a  . Muy especia lm ente  d u ra n te  este  

período  los poetas  cómicos se h a n  se rv ido  de los a r g u 

mentos de los d ram as  s a t í r i c o s ^ ^ .

Tres d ram as  s a t í r ic o s  de Esquilo  p roporc ionan

otros ta n to s  t í tu lo s  a los poetas  de l a  C.M. : K e p x u o v

( A n a x a n d r . ) ,  Kupxn (E ph ipp . y An a x . ) ,  Aoxoupyos  

(A n a x a n d r .  y T im ocl.) .

El tema de c u a tro  d ram as  s a t í r ic o s  de Sófocles

son recogidos por l a  Mése: AauóaAas  (Eub.  y E p h ip p .)

"Ygpus  ( An a x a n d r . ) ,  N a u a u c í a  o n Au v x  p ua o 

( Eu b . ) ,  ' É A e v n s r a p o s  = 'EAevris  ¿pi t ayó (Alex. ) .

E u r íp id es  p roporc iona  el tema de c u a tro  de e s ta s  

com edias: B o u o e t p u s  (C ra t in .  el Joven, E p h ip p . ,

A n t ip h . ,  Mnes . ) ,  KúxAoxJ; ( Ant i ph . ) ,  Zxupcov (A lex.) 

wAAxnaxbs ( A n t i p h . ) ' ^ .

Sobre d ram as  s a t í r ic o s  seguros  y dudosos de Aqueo 

se d an  la s  comedias: ’A A xuecov (Mnes. y Amph. ) .  Y

tre s  t í tu lo s  de la  C.M. proceden de d . s .  de A r is t ia s :
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’ A v x a u o s  ( Ant i ph . ) ,  ’ AxaXc t vTr i  (Al ex. ) ,  ’ Op c p e ú s

(A ntiph . y P h i l e t a e r . ) * ^ .

5 .3 .3 .~  El tema del Cíclope de E u ríp id es  que p resen  

t a b a  a  S ileno, em bustero , s e n su a l  y b o r rach o ,  y a l  Cíclo

pe, un c a n íb a l  de b u en as  t r a g a d e r a s ,  e ra  un buen tema 

p a r a  la  C. M. ,  aunque tuvo y a  como p receden tes  cómicos 

el Cíclope de Epicarmo y Odiseo de C ra tino .

De la  comedia KüxXüxJí , los fragm entos 132

y 133 de A ntífanes  recogen, s in  duda, los menús del Cíclo

pe , en u n a  a b u r r id a  enum eración de pescados el prim ero
107de los fragm entos  y ca rn e s  y queso el segundo de ellos

Marón, el que dio a Odiseo el v ino con el c u a l
108em borrachó a l  Cíclope , es c i tad o  en dos fragm entos 

como p ro to tip o  de xcÍTtriXos o b o d e g u e ro ^ ^ .

5 .3 .4 . -  En el d ram a s a t í r ic o  de E uríp id es  se p a ro 

d ia b a  el epos , no sólo en los tem as, s ino tam bién  a t r a v é s

de la  le n g u a  y l a  c a ra c te r iz a c ió n  de la s  formas é p ic a s .

En la  Mése dos t í tu lo s ,  Kupxr i  y N a u a u x c t a  ,

110t ienen  re so n a n c ia s  ép icas  . El fragm ento  11 de Efipo, 

de la  comedia Kúpxn » nos re c u e rd a  el p a s a je  del b a n 

quete  que Circe ofrece a Odiseo, en el que éste  re c h a z a  

la  mezcla o f re c id a  por la  m aga. El p e rso n a je  A p o d r ía  

se r  Odiseo y l a  m ujer, que j u r a  por la  T ie r r a ,  C i r c e ^ ^ .



173

o í v o u  r c t o u s  á v  á a c p a X é a x c p a v  ti oXÓ 

ú ó a p r i .

B  ̂ y a  xr i v  Tr^v,  á X X a  t p u a  x a  u t e x i a p a .

A o u t u s  a x p a x o v  , e i  tí é y o u , tc u ■g ;

3  t u  cp g  s  ;

112En el fragm ento  12 de A nax ilas  , tam bién  de

la  comedia K u p x n  , un  p e rso n a je  q u izá  Euríloco, p ro v ie -

113ne de la s  a r t im a ñ a s  de Circe

El tema de Ñaua uncía de Eubulo es el de l a

h i s to r ia  de la  a y u d a  p r e s ta d a  por é s ta  a Odiseo, t a l

como y a  lo h a b ía n  t r a ta d o  Sófocles ( Ñ a u a  l x a 'a  n J I X u v T p u a u ) ,  

en la  comedia s ic i l i a n a  Epicarmo ( ’ O S u a a e ú s  N a u a y o s )  y 

Formis ( ’ A X x l v o u s ) » y F il i l io  en la  A rc h a ía ^ ^ .  El 

fragm ento  68 de Eubulo , que puede p e r ten ece r  a un 

prólogo re c i ta d o  po r  u n a  d iv in id a ,  co rresponde  a la
i i i g

n a r ra c ió n  del n a u f ra g io  de Odieseo

’Oóuaaeu' s  es el t í tu lo  de comedias de Anfis

y  A n a x a n d r id e s .  Un v a so ,  p robablem ente  p in ta d o  an tes  
117del 350 a .  C. r e p re s e n ta  el ingenioso  Odiseo t r a s  h a b e r

ob tend ino  el P a la d io  de Diomedes; la  fuente  de e s ta  p in tu -
118

r a  t a l  vez fue, en op in ión  de Webster , l a  comedia 

de A n a x a n d r id e s ,  d a ta b le  e n tre  el 374 y el 357. El f r a g 

mento 33, en el que un p escad o r  h a b la  de la  p e s c a d e r ía  

conncc el mejor lu g a r  p a r a  p rovocar re lac io n es  am orosas, 

no nos su g ie re  n in g ú n  motivo re lac io n ad o  con Odiseo. 

Si a ésto añadim os que el fragm ento 34 t ienen  que ver
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con la  mofa p e rso n a l  por medio de apodos, no es im proba

ble  que la  comedia de A naxandrides  no t r a t a r a  del mismo 

Odiseo, sino de a lg ú n  p e rso n a j i l lo  que r e c o rd a b a  de a lg u 

na  m an era ,  posiblem ente por sus t r e ta s  e ingen io , a l  

héroe épico .

ú y e u g  y a p  á X X r í X o u g  á e u  x ^ e u á c e x ’ , 0 £ ó ’ á x p u S u i g ,  

h v  y e v  y a p  x c u x p e n T i g ,  i l c p o v  y a y c v  x a A e C x e  , 

é a v  ó e y u x p o v T t a v x e X S g  á v ^ p c ú u y o v ,  c r x a X a y y o v *

X a y i c p o s  x u a e C e X r í A u d ’ , ^  o A o X u g o 3 x o g ¿ a  x y *

5 A y it a  p o g T t e p y x a x E Ü  A r i y o x A ñ g ,  £ a) y o g x a x a i v d y a a x a y *

X a y p e y x y g a  ú  x  y  2  v n p o i r G v ,  x o v y o p x o g  á v a i r d c p r i v e v *  

o x y cr §  e v  a x o A o u \ > e y  x d A a £ x 5 ,  A d y  8 o gr ¿ x y x d x A r i x a y ’ 

x a  n o  XX * a ó e y x v o g  i £ p L i a x £ L ,  x e c r x p y v o g  é cr x y v r¡ a x y g * 

e y g x o b g  x a A o u g 6 ’ a v x y g 3 A e . x a  y v o g ^ e a x p o i o i d g  ' 

10 ucp e y A e x  ’ a p v a  x o y y e ' v o g  x a y £ w v ,  ’ A x p e u g  e x A i í ^ n ,

¿  a  v  ó e  x  p y o  v  ,  $  p y £  o  g  ,  a v  ó e  X G ú ó d p y o v ,  ’ l d a c o v .

9 mss. e t i a m  o x a v  p r o  a v  x y g .

El fragm ento  27 de la  comedia del mismo t í tu lo  

de Anfis son u n as  b reves  l ín e a s  sobre perfumes re p a r t id o s  

en tre  un amo y su esc lav o . Eubulo re p re sen tó  ’ O ó u a a e u g  

n ü a v d x x a y  , cuyo segundo t í tu lo  coincide con C ra tino , 

y de l a  que el único fragm ento conservado  dice a s í :

ó 6 ’ i, e p e u g t e ú r í y o p o g  

e v  y é c r p y g  a u x o y p y v  é a x c o g  xri v x a Xr i v  a x e u r i v
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o Z v o v  é C e c n t e v ó  e x o x u \ ( ^ .  ( F r .  7 1 ) *

Edm. E ú t í y p p o . s .

Alexis rep re sen tó  un ’ Oóu a a e b s  áTi ov t cdye vos  ,

de la  que sólo tenemos una nota  le x ic o g rá f ic a ,  y un

’ 0 6 u c r a e ü s  ú c p a t v o o v  , t í tu lo s  ambos que p a recen
119re fe r i r s e  a l  aseo de Odiseo t r a s  su v u e l ta  a I ta c a  . En 

el fragm ento  155 un persona je  se q u e ja  de la  in e p t i tu d  

de los p e scad o res ,  tam bién c itados  -como hemos d icho- 

en el fragm ento 33 de A n ax an d r id es .  El fragm ento  156 

hace re fe re n c ia  de ig u a l  manera a la s  b u r la s  p e rso n a le s .

A p u X e t  y a p  ri y a x p a  a u v o u a ú

x a t  x a  a u y T i o a u a  x a  i t oÁAa x a t  x a ^  ’ p y é p a v  n o t é i s

q x w c j j t v ,  ri axS5<| ; ts Ó £ X u n e t  n A e ú o v  ’ n x e p r c e t  n o X i í ’ 

x o D  x a x uj s  A é y  e t  v y a p  á p x n  y t v e x  & v 6 ’ e t  nij s  a  n a £

5  e u $  u s  a v x d x o u a a s  ñ ó n A o i ó o p e t a ' & a i  A e t n e x a t .  

e £ x a  x ú r c x e a d a t  ó e ó e t x x a c  x a  Y, n a p o t v e t v  .

B x a ü x a  y a p  

x a x a  cpuauv  n e cp u x e v o u x co s j x a t  x t  y á  v x e oo s e 6 e t  ;

Este fragm ento  con tsu- e s t ru c tu ra  en clim ax t iene  un 

c la ro  p receden te  en un célebre  fragm ento de Epicarmo.

é x  y e v  d o c r ú a c ’ V o u v a ,

¿ x  ó e § o C\)cl£ n o a t  s é y e v e x o . -  x a P ¿ ^ s <2 S y ’ é y' t  v ( ó o x e o ^ )  

-  ¿ x  6 e tc d a t o s  y u x o s ,  é x  y o j x o ü  5 ’ ¿ y e  v e d ’ u a v t  a  ,
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é x  6 ’ u a v L a s < ^ Ó L x a . . ,  ¿ x  ó  u x  a  s  ó e  x a i a ^ ó ú a ,

3 é x  óe x a T a ó u x a g  n é ó a u  r e  x a u  acpaXog x c x u  s a u L - c t .

( f r .  148 Ka i b e l )

De m anera  que, en mi op in ión , de los fragm entos

de comedias in t i tu la d a s  Odiseo no cabe  in f e r i r  u n a  in fluen  

c ia  d e c is iv a  de ld ram a s a t í t ic o ,  sino qu izá  ta n  sólo una  

mera com paración  de a lg u n a  s i tu ac ió n  o p e rso n a je  con 

los motivos y c a r a c te r í s t i c a s  del héroe épico.

5 .3 .5 * -  Uno de los perso n a jes  p re fe r id o s  por el

d ram a s a t í r ic o ,  a ju z g a r  por los t í tu lo s ,  es H eracles.
120El tema de Boua e úpus  fue t r a ta d o  en un d . s .

de E u r íp id e s .

La aficc ión  del héroe a la  b e b id a  y a la  comida
121es re c o g id a  por los fragm entos 2 de Efipo y 65 de

A ntífanes ,  co rresp o n d ien tes  a sendas  comedias in t i tu l a d a s  

Bouae¿p  us

H eracles  fue , según a lg u n a  v e rs ió n ,  discípulo de
122Lino . La d e l icad eza  i lu s t r a d a  de Lino c o n t r a s ta  con

l a  to sq u ed a d  de H eracles, en este caso  h am brien to , en
123la  comedia de este t í tu lo  de Alexis , que y a  fue dram a 

s a t í r ic o  de A q u e o ^ ^ .

Otro d ram a s a t í r ic o ,  ’OycpaAn , fue re p re s e n 

tado  por Aqueo, y en él Heracles a p a re c ía  como esclavo  
125de Onfale . El fragm ento 4 de C ra tino  el Joven, de
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la  comedia de este t í tu lo ,  a lude  muy probablem ente  a 

Heracles y su a f i c i ó n  a la  b eb id a .

# / v , „ i é 12̂ 3
tcl v cl v  y e v o v x a  t o v  naXoag e u f i a u i i o v a

x p c S t t o v ’ yctxoí^ 6* aXXo uc r u  « a l  n e v o s  y c X o u .  

En el fragm ento 177 de A ntífanes, a d sc r i to  a o t r a  comedia 

del mismo nombre, el t ra g ó n  que se ve o b ligado  a l  ayuno 

por su rechazo  del s a l a z ó n " ^  es posiblem ente H eracles.

5 .3 .6 . -  Un lu g a r  e spec ia l  den tro  de l a  C.M. ocupa

Timocles, dos de cuyos t í tu lo s  conservados  son

AnyoaáTUpOL e ’ Ixa'pLou Zcítupol • Este poeta  cómico

ha  sido objeto de una  co n tro v ertid a  d iscus ión  en torno

a dos cues tio n es ,  a s a b e r ,  1.) si h a y  que a c e p ta r  la
123e x is te n c ia  o no de más un au to r  con es te  nombre ,

129y 2 .)  la  n a tu ra le z a  de sus comedias . Sorprende en 

los fragm entos conservados de Timocles la  a b u n d a n c ia  

de a lu s io n es  a p e rso n as  co ncre tas ,  genera lm en te  po lí t ico s ,  

a s í  como la  a g re s iv id a d  de sus a ta q u e s  y c ie r ta s  obsce

n id a d e s ,  aspectos  todos ellos que nos re c u e rd a n  más a 

l a  C.A.  que a l a  C.M.

Wilamowitz conclu ía  que ’ I x a p L o u  e ra  un dram a

s a t í r ic o  y que el mismo Timocles e sc r ib ió  com edias, este

131d . s .  y t a l  vez a lg u n a  t ra g e d ia  ^J s  & Contra  e s ta  opinión

se m anifestaron  Korte y Wagner. Coppola c a l if ic ó  a
132

’ l x d p y o u  de d ram a s a t í r ic o ,  a l  ig u a l  que A n y o a d r u p o  u .
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C o n stan tin id es  h a  llegado  a l a  conclusión  de que 

Timocles echó mano de la  comedia p o l í t ic a  en consonanc ia  

con la  im p o rtan c ia  de l a  cues tión  m acedónica, lo que
i AA

le aproxim ó a los temas y la  forma de la  A rchaía

Tampoco puede c o n s id e ra rse  ésto , en mi op in ión , como

u n a  r u p tu r a  en abso lu to  con sus  contem poráneos, que
134nun ca  a b a n d o n a ro n  to talm ente l a s  a lu s io n es  p o l í t ic a s  

y e n tre  los c u a le s  h a b ía  tendencias más o menos a r c a iz a n 

tes  o in n o v a d o ra s  en un período de t ra n s ic ió n  p a r a  los 

géneros  d ram ático s  g riegos  comoel s ig lo  IV.

D.F.  S u t to n * ^  ha  defendido que ’ I n a p t o  i, E á x u p o t

es un d ram a s a t í r i c o ,  próximo por sus c a r a c te r í s t i c a s

a Agen, M e v e ó n u o s  y l a  o b ra  s in  t í tu lo  de Sosíteo,
1 3btodos e llos d ram as  s a t í r ic o s  del s ig lo  IV . Si aceptamos 

que la s  n o t ic ia s  de Ateneo q u ie ren  d ec ir  que Timocles 

fue a u to r  ta n to  de comedias como de t r a g e d ia s ,  se puede 

te n e r  la  p re su n c ió n ,  en opinión de Sutton, de que Timocles 

fu e ra  el in ic ia d o r  de este  nuevo d ram a s a t í r ic o ,  en el 

que la  forma de es te  género d ram ático  se combina con 

l a  m a te r ia  de l a  com edia.

De la s  conclusiones de Sutton resp ec to  a Timocles,

me in te re sa  s u b r a y a r  aq u í  su im p o rtan c ia  en el proceso

in n o v ad o r  del te a t ro  a ten ien se  del s ig lo  IV. Este p o e ta ,

según  la s  d i d a s c a l i a e , r e p re s e n ta b a  comedias to d a v ía  
137en el 340 . Cuando la  C.M. d e ja b a  paso  a la  C. N. ,



179

perd iendo  como tema c e n t ra l  el humor b a sa d o  en l a  a c tu a 

l id a d ,  el d ram a s a t í r ic o  o c u p a r ía  el l u g a r  de jado  por 

l a  comedia, renovándose  con la  absorc ión  de muchos de 

los temas y elementos que h a b ía  dejado  a q u é l la .

De toda e s ta  d iscu s ió n , u n a  cosa creo que puede 

a s e g u ra r s e ,  y es que, a p a r t i r  de la  misma confusión 

sobre los t í tu lo s  y la  id e n t id a d  de Timocles ; se puede 

d ed u c ir  la  m utua dependencia  de los géneros dram áticos  

en el s ig lo  de l a  C.M. y -en  lo que me in te re sa  h ace r  

h in c a p ié  a q u í -  la  aproxim ación  de comedia y d ram a s a t í r i 

co. ^.’lxapLou ZaxupoL e ra  probab lem ente  u n a  comedia

in s p i r a d a  en a lg ú n  modelo, o cuan to  menos en el es ti lo
139y tem as, de d ram a s a t í r ic o

P rec isam en te ,  un ra sg o  que com parten ambos géne

ros l i te ra r io s  es la  c a r i c a tu r a  de s i tu ac io n es  y p e rso n as  

sa tír ic a m e n te  a lu d id a s .  El mismo t í tu lo  A n y o a o t T u p o u  ya  

es b a s ta n te  s ig n if ic a t iv o  a l  r e s p e c to ^ ^ .  En el único f r a g 

mento conservado  de e s ta  comedia se hace b u r la  del afe

minado Ctesipo, h ijo  del g e n e ra l  C a b r ia s .

o ú 6 * ó X a 3 p u o ú  K- r r í a u i n i o s  ¿ A  x p u s  x e ú p e T o n , - ,  

e v  Tc t us  X a y u p o  s , o v x  c v  a v ó p o i o ' u v .  ( f r .  5 )

1 m s s .  é t l  p r o  ¿ A .
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En ’ l x a p u o u  Z a x u p o u ,  E a x u p o u  t iene  el mismo 

v a lo r  que en los t í tu lo s  d . s .  como ’ Oyc pá Xn  Z á x u p o u  

de ló n ,  $ £ p u a x a \  E a x u p o b  en Hypoth. Med. de

E u r íp id e s ,  AuA<p6o'l Za t u p o u  de J o f ó n . " ^  Los cinco 

fragm entos conservados de e s ta  comedia contienen  re fe re n 

c ia s  a po lít icos  y p e rso n as  conocidas de la s  época. El 

fragm ento  14 menciona a P ition ice ,  h e te ra  fam osa, y a

su conocido am ante Anito; ya  hemos v is to  la  a lu s ió n  a
142H iperides en el fragm ento 16 ; se hacen  c h is te s  del

hom osexual Autocles en 16 A; y se a lu d e  a la  c a s a  de
148Telémaco en el fragm ento 17

Los p e rso n a je s  del d iá logo  recogido en el fragm ento 

16 A; y se a lu d e  a la  c a sa  de Telémaco en el fragm ento

Los p e rso n a je s  del d iá logo recogido en el fragm ento 

16 A son, en opin ión  de C o p p o la ^ ^ ,  Sileno y los S á tiro s ,

de acu erd o  con s i tu ac io n es  p ro p ia s  del d ram a s a t í r ic o .

A Mapaúav óe t o v  cpuAauAov AóxoxAea ósóapyEVov 

Y u y v o v éaxdvau x a y u v ($) xpocmexaxxaXeuycvov 

Tnpea x ’ ’ApucrxoyTÍÓnv.

B 6 u a  x ú  T n p e a  X é y e u s ;

A ó l o x ü  xripetv ó e u icapovxos xovJóe xa a x e  u  n  a <p o 6  p a * 

el 6e yp, Jlpoxvri YEVTÍa^i xvtüysvog xo xpa'vuov 

av arco Asaij g .

B (Jj u x Po v .
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A < i XX' a n : pbs $e 8ve ' n : Ca xGTe

y n ó e aup dSnt e .

5 . U . -  El e p o s . -

5 .4 .1 . -  Si dejamos a l  margen l a s  comedias en la s  

cu a les  los t í tu lo s  y /o  los fragm entos que t ien en  que v e r

con la  ép ica  fueron recogidos tam bién  por l a  t r a g e d ia  

y el d ram a s a t í r ic o ,  y de los que es d eudora  l a  comedia, 

es poco lo que puede dec irse  sobre el empleo de temas 

exclus ivam ente  homéricos en la  Mése.

P a n d a ro  fue un com andante lic io  del bando  tro y an o

que d e s ta c a  en la  I l i a d a  como a rq u e ro ,  y ü a v ó a p o s  fue
✓

el t í tu lo  de una  comedia de A naxandrides  de la  que sólo 

se conserva  un b reve  f ra g m e n to ^ ^ .

Homero es mencionado, a p ropósito  de la  v id a  de 

los héroes, en el fragm ento 120 de Eubulo.

¿X^uv <5 ’ "Oyripos ¿a^úovT ’ euprixe i o í j  

xdva tóSv ’AxauaSv; xpéa óe yovov üjxxuív, érceu 

e^ovxá y* oú Tterco unxev auxcov oúóeva, 

a X X ’ oúóe yuxpov* o ú ó ’ éxaúpav e Z 5 ¿ x l s 

5 aúxo5v, éauxous ó ’ eóecpov évuauxobs óéxa*

ULxpav a x p a x e  dav ó* e d ó o v , o u x u v e s  iroXuv 

y d a v XaBo'vxes e u p u n p wxxdxe po t  xoXb 

x f¡ s xoXeos  á x e x ^ P n a a v  Z\$ e d X o \> x o x e .

1 mss. ¿x$bv óe xoO "Gyripos e a § d o v x ’ e d p r\ x e .



182

4 mss. ¿ X X ’ o ú 6 e y ú a v  a X X n v  é x a u p a v .  Kaibel

¿XX ’ ¿ x a u p a v .  5 mss. oúto'js 6 ’ a u t * o t úxwv

a ú i o u s  ó ’ . 8  mss. T t ó X e w s .

146La d iscu s ió n  de Ateneoc sobre la  v id a  de los héroes 

e s tá  b a s a d a  en u n a  m onografía  h e le n ís t ic a ,  x e p \  xoO 

xcóv ñpcóujv k o t * "Oun P o v  $ u o u  , de a u to r ía  in c ie r ta .

Ademas de Eubuío , P la tón  comentaba tam bién  en la  Repú-
147 148b l ic a  l a  d ie ta  de los héroes . En op in ión  de Hunter ,

lo más p ro b a b le  es p e n s a r  en u n a  fuente  común p a r a  

Eubulo y el filósofo, rem ontab le , au n q u e  no necesa riam en 

te ,  a l  s ig lo  I V ^ ^ .

En el fragm ento  273 de A ntífanes se c a l i f ic a  a 

Homero de á p x a u o s  por sus  costum bres en los

s a c r i f ic io s .  Y en e l fragm ento 135 de A lexis, v a r i a s  veces 

m encionado, Lino lo in c lu y e ,  como e r a  de e s p e ra r ,  en 

su  b ib l io te c a  de g ra n d e s  "c lá s ico s" .

5 . 4 .2 . -  En e l fragm ento 1 de E s tra tó n ,  p e r ten ec ien te  

a la  comedia $ ouvl£ (fí $ olvltíú6tis) un

amo v i e j o ^ ^  r e f ie re  ho rro r izad o  la  conversac ión  poco 

a n te s  con el cocinero . El v iejo  se lam en ta  de no h a b e r  

en ten d id o  n i p a l a b r a  de lo que aq u é l le ha  dicho:

I c p u y y ’ á p p é v ’ j o ú  y a y e ^ p o v  e í s  x f i v  o ¿ x u a v  

e u X n c p ’ * á tc X S s  y  a p o ú 6 e e v  y a  x o u g  d e o u s  

5  v a v  X e y  13 a u v u n i i b .  ( V v  . 1 -  3 )
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El fragm ento  p re se n ta  un len g u a je  homérico, r ico  en imá

genes a n t ig u a s :  yépoTies /  avSpajuou (vv.  6,  8 y 10),

óuaxuyüSv /  (11), épua¿x$wv (19),

eupuyeTamos  (20),  y ñ A a / T i p o ' B a x a  (21),

Aouada /  Aouná (29),  áio'TiAnxTe /  TiepuTiAoKct's 

(35)151.

25 ' áypo uxoTEpos  c u y ’ , a5ad ’ dmAGs you SuaAeYou. *

O y r i p o v  o ú x  o £ a §  ’ a ^ p o i ^  A £ y  o v x a  ; ’ ~ *-TtáX* y d X a  

' É ^ r i v  o B o ú A o l t ’ ,  25 y a y e b p ’ j aúxí j i  A e y e u v .

' áAAct  t u  u p o s  n y a s ~ T o u x o s Ti poS  t f i s  ‘ E a x ú a s ; ’

' H a t ’ e m e u v o v  ríóri Tí póae xe  x a l  xa Aoua$a y o u . ’

30 ' ' Oy n p u x Ss  yap óuavoEu y ’ oiTioAAuvau;’

' o u t o o  A u A e u v  .

48 x a i  you ó o h e u  p c k |>(j>ó o t o u o u t o u  t u v o s

<5 o \3 A o s  y e y o v a j s  ¿ h  ti a u ó o s á A u x n p u o g  ¡  ̂?  ̂ ^  ̂

é u e u x oc T t e x A ñ a d a u  tgóv ‘ Oy r í p o u  p n y a x c ú v  ^ g  gQ-^152

26 mss. e tiam  o Í 6 a  Asyovxa . 27 mss. ' gouAeu t o j . 

29 mss. Aouna you . 3 0  mss. etiam óuavoíjj . 48-50 

non Ath.

En e l f ragm ento  133 de A ntífanes, de l a  comedia 

KuhAüxJj , los ep íte tos  dan  color c la ram en te  épico.

X 53 V XEpt f C^^V 6 ’ ú y u v  n £ E u 

Tiap ’ ¿ y o u  x a u x  u *
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3 o u s  á y e X a u o g ,  x p a y o g  y A u S a x a g ,  

a ' U  o ú p a v L a ,  x p p o g x o y d a  g , 

n a i c p o g  ¿ x x o y d a  g , ó g o ú x o y d a g 

ó e X <p a £ , S a a u T i o u g ,  e p u q p o g ,  . . . ,  

x u p o g  x ^ u p o S , x u p o s  S n p ó g ,  

x u p o g  x o i t x o g ,  x u p o g  £ u a x d g ,  

x u p o g  x y ti x o' g , x u p o g  ti n  x x o g .

5 . 4 .3 . -  A veces l a  im itación del género  épico queda
153e v id e n c ia d a  en el uso de versos hexam étricos

También a un contexto c u l in a r io  pertenece  el f r a g 

mento 50, de la  comedia í o t p y o t x o y c t v x u g  » de A naxán-  

d r id e s .

á u q m p a y o v  a x E v o v  x e  

a e y v u v e o  x o  x a p u x o v

2 mss. x c y v c ü v  ,  mss. etiam yux^bv .

x e y o j v  x a l  ó p d y a v o v ,  o g  ó n  

ó y o t J  y u x ^ e b g  x o p u a v v c p .

O ráculos en verso  texamétrico son los fragm entos 

de C ra tino  el Joven 6 y Alexis 260, donde el término 

T t o X u o x p d x  c¿ cp o  g  es tam bién h o m é r ic o ^ ^ .

Los enigm as de los fragm entos 194 y 196 de A n tífa -  

nes son expuestos  igualm ente  en hexám etros, aun q u e  en
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el segundo qu ien  h a b la  es Safo. A d iv inanzas  son tam bién  

los hexám etros de Eubulo 107 y 108. Un único hexám etro

consti tuye  el fragm ento 28, de la  comedia Auovúauos  » de

* • 155este  mismo comico

5 . 4 .4 . -  La p a ro d ia  v e rb a l  de los poemas homéricos
156ha sido e s tu d ia d a  por Selvers . Con lu g a re s  seguros  

de la  I l i a d a  se corresponden:

-  E ph ipp . 10.2:

p l d X r) v e x a  x e' p a 

e 5 u x e x e p ct a a  s  £ u ) p d x e p o v  ' O y r i p t x G s  

re c u e rd a  a _1I_. I 203 c c o p o ' x e p o v  ó e  x é p a u e  . También

p a ro d iad o  por A ntiph. 149-2

-  Eub. 139.1 oóxoy ávxLTtxdiüoóes x^yocue -

u v a ó e s  á e p u o ü x o u  es ad ap tac ió n  de JT. XVI 235

, , ' _ 157únocpí í xotL a v  ltcxo i t oo  e s

De la  Odisea hace eco:

-  Sotades 1.29 év é x p u ó á  u a i e p  ó a X o v

eús  x o X X n v  x é c p p a v  p a ro d ia  de Od. V 488.

-  El ep íte to  xa y a  ̂eu\mó e s Eub. 139-1 es

ap licad o  a los cerdos en Od. X 243 y XVI 1 5 ^ ^ .
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5 .-4 .5 .-  Hesiodo es mencionado en la  re la c ió n  de

au to res  que Lino ofrece a d isposic ión  de Heracles en el
159fragm ento  135 de Alexis

El fragm ento  35 de Timocles recoge la  misma id e a  

de T ra b a jo s  y d í a s ^ ^ .

T á p y ú p u o v  é a t i v  a  £ y ot x a t  4* u X  ̂ 3 P  o x o i  s  ‘ 

o c t t l s  6 e y V  ’ x ^ u  y n 6 ’ e x ^ v  ¿ x P Ú P a T o .

o í r o s  l iCTOt SÚVXOIV T £ ^ V f | > í 4 ) S  TCCpLTIOtTGU .

2 mss. un exei '  ( au t .  é'xn ) xoüxo uñó*

¿ M T T I O ’ C Í T O  .

5 . 5 . -  A rq u ílo co .-  Ya en la  C.A. ,  C ra tino  re p re se n tó

una  comedia i n t i tu l a d a  ’ Ap x ¿ ^ ° X° 1' » en Ia 9ue

se r e p re s e n ta b a  un agón en tre  los g ra n d e s  poetas  an t ig u o s
161Homero, Hesiodo y Arquíloco

También Alexis puso en escena una  o b ra  con el 

t í tu lo  del famoso yam bógrafo  de P aros ,  ’Apx^Aoxos  • El 

único fragm ento  conservado  de e s ta  comedia e x a lz a  el 

lu g a r  de o r ig e n  del poeta por sus mármoles y sus d u lces .

u> x n v e u x u x é o t  v a  l ai v ' n a  p o v o A 3 l e; X p e a  3 u , 

r| x a A A u a x a  cp e p e l x ú P  a ó ú o x S v a u v o n t a a S v ,  

x o ' a i i o v  y e v y a x a p e c r a i ,  A ú S o v , $  v ri x o u s 6 e n A a x o u v x a s  .

(fr. 22)
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162El e s t i lo  de este  fragm ento es el de los himnos

El fragm ento 61 de Eubulo, de la  comedia
16^

Acíxüjves rí Arí6a » nos rec u e rd a  a Arquíloco ,

y t iene  un p receden te  en A ristófanes:

á X X a  t u  y a p  $ o u ;  T t o x e p o v  ¿ til ó o ú X a g  x u v a s

r í x e i v  e v o y u c a s  n y u v a t ^ v  o ú x o u e u

XoXr i v  é v e u v a u ;  ( L y s . 4 6 3 - 5 ) " ^ ^ .

A n ax ilas  36 xa óé acpúp’ $óeu uaXXov r\ auxuo's 

isentov puede ponerse en re lac ió n  con Arquíloco xepu

cpdpov Ttaxeua, yuonTn yuvrí ( f r .  206 West).

El verso  3 del fragmento 7 de Mne-símaco, o Z v o v  óe 

ó^óas ñyyévas xaxait u'voy e v ; a s ig n a d o  a la

comedia fluXuintos t puede com pararse  con el fragm ento

2 W. de Arquíloco:

¿ v  Óop'u y e v  y o l  y a ? a  y e y a y y e v r i ,  é v  ó o p u  ó ’ o í v c s  

’ I a y a p u H o ' s  * ti lvw ó ’ é v  ó o p u  x e x X u y e ' v o s »

5 . 6 . -  La comedia. -

5 . 6 .1 . -  La C.My e lim inada (au n q u e  no por completo) 

la  a lu s ió n  p o l í t ic a ,  moderada la  s á t i r a  y suprim idos 

los elementos fa n tá s t ic o s ,  re tornó  de a lg u n a  m anera  a l  

e s p í r i tu  hum orístico  y paródico de la  comedia d ó r ic o -s ic i l ia
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Ha sido P resco tt qu ien , en co n tra  de la  idea  de 

h a c e r  depender  excesivam ente la  evolución de la  comedia 

de E u r íp id e s ,  ha  su b ra y a d o  la  deu d a  c o n tra íd a  por la  

C.M. respec to  a Epicarmo. En s ín te s i s ,  l a s  co inc idenc ias  

e n tre  ambos tipos  de comedias son la s  s ig u ie n te s :

\

1. Los temas mitológicos (más de la  m itad  de los 

36 t í tu lo s  conservados  de Epicarmo) que y a  se h an  o rg a n i

zado en la  comedia de Epicarmo, a p a r t i r  de la  tem prana  

t r a d ic ió n  p o p u la r  o l i t e r a r i a .

2. Ausencia de testimonios de a ta q u e s  in ju rio so s  

c o n tra  in d iv id u o s , en fuerte  co n tras te  con la  b u r la  s a t í r i c a  

de C ra t in o ,  A ris tó fan es ,  e tc .

3. La a u se n c ia  de coro, que e s t a r í a  en el o rigen

del t ipo  de comedia h e le n ís t ic a  s in  coro y en la  e ta p a

in te rm ed ia  del coro in a c t iv o ,  compromiso en tre  la  forma 

s ic i l i a n a  y la  forma h a b i tu a l  á t i c a .  Sin em bargo, P res

cott o lv id a  que a lgunos  t í tu lo s  suponen la  e x is te n c ia  

de coro en Epicarm o.

4. El recu erd o  de los tipos p ro fes io n a les  empleados

por la  f a r s a  d o r ia  y Epicarmo, como el cocinero , el fís ico

y el p a r á s i to ,  e s t a r í a  en la  mente de los poe tas  cómicos 

de la  Mése.
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5. Tenemos n o t ic ia s  v a g a s  de u n a  comedia de . cos-
166tum bres tam bién  de Epicarmo

Que Epicarmo se g u ía  siendo uno de los g ra n d e s

"c lás ico s"  en el s ig lo  IV lo dem uestra  el f ragm ento  135
167de Alexis y a  c i ta d o  , en el que a p a re c e  en la  b ib l io te c a  

de Lino ju n to  a Orfeo, Hesiodo, los t rá g ic o s ,  Homero y 

Q uérilo .

16*3P rec isam en te  Kaibel ha  defend ido  u n a  conexión
169g e n e ra l  e n tre  Alexis y Epicarmo. O liv ie r i  ha  e s tu d iad o  

la s  sem ejanzas  e n tre  ambos au to res  cómicos, que in ten to  

s in te t i z a r  a q u í :

1. T ítu los  ig u a le s  o muy sem ejan tes: Epicarmo:

’ATaXávxau : Alexis ’ATaXávxri ;  Zhclpwv /  Zjtúpajv; 

’Oó u a a e b s  Aúxo'poXos /  ’Oó ua ae bs  Nauayo' s ;  ’Oó u a a c u s

’ Al t o v l C o y  E v o g  /  ’ 0 6 .  ú t p a u v u v ;  " A y p o L H o g  /  ’ A u t i e Xo u -

P Y O  s  .

2. El mismo tip o  de argum entos según los t í tu lo s :  

Ep ich . BoúacupLS : Alex. A l v o s ;  ' Api t ayau /  MávxeLs ;  

Meyapus '  /  ' E X X t i v l s 9 AriyvLa9 McXnaua,  e t c ;  üepcraL /

E p e r p i H O s ,  Q e a i t p c o T O L ,  9 ^ g a E o l 9 K a p x n ^ o ' v L O s ,  A d x p o u ,  

T a p á v T L V O L ,  E u p a x o c L O s • • •

3. Epicarm o se s irv e  de la s  d o c tr in a s  f ilosó ficas  

p a r a  a d a p ta r l a s  y a p l i c a r ,  conform idad cómica, a es
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170cenas  de la  v id a  r e a l  y este  empleo a  t r a v é s  de la
171C .A ., l le g a  a Alexis y a l a  C.M. en g e n e ra l

4. Epicarmo define la s  p r in c ip a le s  c a r a c te r í s t i c a s
172del p a r á s i to  , que dio nombre a u n a  comedia de Alexis.

5. Expresiones semejantes como ^uxnv  en 

Epicarmo y c j j u x n v  x p é c p e u v  1̂2>̂

7L6. Doble sen tido  de a lg u n a s  p a l a b r a s ,  como x o p n  , 

a te s t ig u a d o  ya  en Epicarmo.

7. Semejanzas en tre  muchos fragm entos concretos
175de Epicarmo y de Alexis .

5 . 6 .2 . -  También F e réc ra tes  y C ra tes  a p a re c e n  c e rca 

nos a los temas de la  C.M ., y en g e n e ra l  de la  comedia 

h e le n ís t ic a .  En F e réc ra te s  no h a y  c r í t i c a  p e rso n a l ,  sa lvo  

en el fragm ento 155, y sus t í tu lo s  per ten ecen  a los s igu ien  

tes  grupos de tem as: 1. u to p ía  so c ia l ,  2. m itología y
i n C

3. comedia de costum bres . TutS vcs es un.i t í tu lo

que F e réc ra te s  com parte con C ra tino , C ra tin o  el Joven 

y Eubulo.

También los fragm entos de C ra tes  e s tá n  desp rov is to s

del a taq u e  in ju r io so .  A ristófanes s u b r a y a ,  po r  o t ra  p a r te ,
177sus a g u d e z a s ,  en dos lu g a re s  . D etrás de l a  c a r a c t e r iz a -
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ción de C ra tes  por p a r te  de A ris tó fanes ,  h ay  que v e r ,
178según P resco tt  , el p r e s a g io  de lo que va  a se r  la

comedia h e le n ís t ic a .

5 . 6 .3 . -  Eubulo es , en tre  los au to re s  de la  Mése,

el que m uestra  una  mayor aproxim ación a A ris tó fanes ,

q u iz á ,  simplemente, porque cronológicam ente e s ta  to d a v ía

cerca  de l a  A rc h a ía . El tema de la  comedia i n t i tu l a d a

A l o v u c j o s  q u izá  sea el mismo que la  polémica l i t e r a r i a

de Las R anas  de A ris tó fanes. El fragm ento  117, de la

comedia x p u a d A A a  , en el que se r e s a l t a  l a  m aldad

de todas  la s  h e ro ín a s ,  excepto de A lcestis , nos r e c u e rd a ,

sin  d u d a ,  la  polémica a propósito  de la  m isoginia de E u r í-

179pides en Las Ranas

<5 Zeü t í o  A u t  d y n  t  ^ ,  e £ t ’ E y u >  x a x S g  t o t e  

é p S  y u v o t u x a s ;  v n  A l ’ á T o X o L y n v  a p a ,

U a V T l D V  a p t C T T O V  X T r|  y  a  T tü V .  E L  6  E Y  £  V E T O

x a x n  y  u  v  n  M n  <5 £  l  a  ,  ü r i V E A o ' T r i  ó e ^ y e ^

5  y s ' y a  T i p a y y V .  e p e l  t l S ¿ s  K X u x a L y r í a T p a  x a x n ' *

" A X x r i o ' T L V  á v i E ^ n x c t  x p Hc j t t i v * á X X *  l p w s  

í a ' J ó p a v  e p e l  x a x S g  t l s  ' á X X a  vri  A d a  

x p r i a x n  - t l S ? ¡ v t . y £ V T O L ;  t u s  ; o C y o L  Ó E L X a L o s ,  

x a x é ^ S  Y ¿  y ’ cil x P n c r r a ' L  y u v a t x s s  e t e A l t o v .

10 t ó ó v  6 ’ aÜ> u o v n p S 3 v  e t l  A e y e l v  x o X X a s  s x ^ *

6  mss. t o t e  x a x f ó s  • 9  Edm. y s  <(ó'n/>.
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El tema de ruvai xoxpaxúa  de Anfis debió

se r ,  s in  d u d a ,  el mismo de Las A sam ble ís tas  de A ristó

fan es .  Timocles rep re sen tó  una comedia cuyo t í tu lo ,  

Au o v u a u á c o u a a u  , nos recu erd a  a 6ecuocpopucícouaau

o ' E x x X e a u a s o u a a u  de A ris tó fanes. De e s ta  comedia, 

el fragm ento 6 s u b ra y a  el va lo r  ed u ca tiv o  y conso lador

de la  t r a g e d ia ,  que hace soporta r  mejor l a s  d e s g ra c ia s

i  • • '  ^  i  1 8 1p ro p ia s  con la  exposic ión  de la s  a jen as

. . .  t o u s  y a p  x p a y ^ f i o u s  n p f f i x o v ' ,  e C B o u X e u ,  a x o ' T t e u  

¿ S  ó q p e Xo ü c r u  i rá v x a s .  ó y e v  (3v y a p  r c é v n s  

10 t t t í j j xo  t  z p o  v a Ú T o O  x a x a y a i i a d u j v  x o v  Tr í Xs c p o v  

Y c v o ' v e v o v  ^ 6 n  x r i v  i t e v ú a v  pcj íov c p é p e u ’ 

o v o q Gj v  6 e y a v x u x c o s  ’ A X x ii é a) v * ¿ a x e ^ a - r o *

ó c p d a Xy u q í  t u s , e ú a u  $ u v e u 6 a u  x u c p Xo u *  

x é d v r i x é  xcp i c a í s ,  ñ Nú o Br i  x e x o ú c p u x e *

15 x ^ ó s  x u a  é a x u v ,  x o v  $ u X o x x T Í x r | v  ó p qt * 

y é p o o v  x u s  á x u x e u ,  x a x é y a S e v  x o v  O ú v e a .  

a r c a v x a  y a p  x a  y e u £ o v ’ n i t é r c o v S e  t u s  

á x u x T̂ y a T ,  aXXous Y E y o v o x  ’ ¿ v v o o u y e v o s  

x a s  a ú x o s  a ú x o O  a § y < p o p a s  ? ¡ t t o v  a x é v e u .  (vv. 8 ss.)

12 m s s .  ’ A X x y a u c ü v ’ .

5 . 7 . -  O rá c u lo s .-

5 . 7 .1 . -  Además de la  p a ro d ia  de otros géneros
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l i t e r a r io s ,  la  C.M. p a ro d ia  igualm ente  motivos como los 

o rácu los  o los a c e r t i jo s ,  en lo que se m u es tra ,  tam bién 

d eu d o ra  de u n a  tra d ic ió n  l i t e r a r i a .

182Ya la  C.M. p a ro d ia b a  el uso y abuso  de o rácu los  .

En Los C ab a lle ro s  Aristófanes nos p re se n ta  a un esclavo

leyendo  un orácu lo  e in te rp re tá n d o lo  a p re g u n ta s  del 

s a lc h ic h e ro .

0 1 .  A’ v r r ' x o u s  d e o u s

v 'X CX L TtOLXLAGúS IT íaJ S X 06 L CT 0 CD U) S TJYLYUGVOS

á X X ’ ó ti 0 t  ot y ct p S u p a a d e x o s  a Y x u X o x á X r i s  

Y a u q n A r j a L  o p á n o v i a  x o a ' A e y o v  a ú u a T C i i u T n v , 

ó e  t o t e  í l a c p X a Y O V c o v  u e v  á x o ' X X u x a i ,  ñ  c r x o p o ó a X y r i .  

x o l X l o t c o ó X ^ c j l v  ó e  d é o s  y é y  a x 0 ó o s  ó n a £ e u , 

a C x a  un  TiüjXeLv a X X a v x o t s  y a  X X o v e X u) v x a  l  .

AA . xSs o5v ti  p o s ¿ye xaüx* ¿ a x d v ;  á v a ó d ó a a x e  y e .
MOC x 183 (195 s s . )

1Q/
A ris tó fanes  c a r ic a tu r iz a  el uso ab u s iv o  de o rácu los  ,

185c r i t i c a  a la  d iv in id a d  dé lf ica  e inc luso  p re s e n ta  a
■ t - 1 f i f i

los xP^t f^á^oYos como em baucadores

5 * 7 .2 .-  Es muy p robab le  que el uso de o rácu los  

en la  Mése te n g a  que v e r  con el d e sa r ro l lo  de l a  comedia 

de i n t r i g a  y e r ro re s  d u ra n te  este período . Alexis incluyó  

un o rácu lo  en ritmo hexam étrico , que es el h a b i tu a l ,  

en la  comedia Hfeuóoyevos

xoXaxos  ó e 3 dos yuxpov x P °*v 0 v á v d e u ’
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o Ú ó c l s  y c t p  x a  d P £ ^ i r o X L o x p o x a c p ( j )  T t a p a a u T O ) .  ( f r  • 2 6 0 ) .

1 mss. etiam xoAdxojv.

La comedia de A ntífanes d e d ic a d a  a l  o rácu lo  de 
1 87Dodona, Aojóojvus , de la  que sólo conservam os un

fragm ento , p r e s e n ta b a ,  muy p robab lem en te ,  un argum ento 

de i n t r i g a  o e r ro re s .

I t o d e v  O L  X T  U) p  n T U S '  ’ l ü J V W V

T p u c p e p a y j t e x d v c ü v  á  3 P o s  n ó u u a S n s  

oxAos (SpunTau;

1 mss. z Z ru g  e t  ñ t o s .

El p asa jee rc i tad o  por Ateneo a p ropósito  de l a  ten 

d enc ia  a l  lu jo  a  los jon ios.

F il isco  1 A. 8 s s .  inc luye  un o rácu lo  tam bién 

en ritmo hexam étr ico . De la  comedia Eópuiun de E u b u lo , 

s.r: el fragm ento  34 puede p e r ten ece r  igualm ente  a un

o rácu lo .

X T L C £  B o LCj ü t G v  U O Á L V

i 8 9
o c v ó p S v  a p L P T o j v  é a ^ o e o v  6 u *  r i p e p a s
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5 .8 . -  Enigmas o a c e r t i jo s . -

5 .8 .1 . -  La Mése heredó de la  t ra d ic ió n  cómica,

y aún  l i t e r a r i a  en g e n e ra l ,  los enigm as o a c e r t i jo s .  El

a c e r t i jo  hizo su ap a r ic ió n  en la  l i t e r a t u r a  g r ie g a  muy
190pron to , en Teognis . En la  conversac ión  de El b an que te

191de los so f is ta s  sobre Ypucpou , se dice que Simónides

p re sc r ib ió  tous a u v to Tipoeupri i iévov updSXnua y 

sobre ello se exponen d ife ren tes  p o s ib i l id a d e s  de in te rp re 

ta c ió n .  Inc luso  un d ísc ipu lo  de A ris tó te le s ,  C learco , e s c r i 

bió una  ó rb i ta  itep'u ypúffltuv

Conocida es la  frecuenc ia  de o rácu los  en la  t r a g e -
192d ia  . Un o rácu lo  es el punto  de p a r t id a  de Edipo Rey, 

y su desc ifram ien to  cons tituye  el motivo c e n t r a l  que reco

r re  toda la  t r a g e d ia ,  y Esquilo e sc r ib ió  un dram a t i tu la d o  

tam bién Z<puy£

Acertijos o enigmas son p rop ios  del d ram a s a t í r ic o .  

Seaford. lo ha  puesto  en re lac ió n  con el e upnya  (inven  

ción) y x é p a s  ( m a ra v i l la ) ,  motivos f recuen tes  en este 

género d r a m á t ic o ^ ^ .

De la  a f ic ión  de los g r iegos  por los a c e r t i jo s  o 

a d iv in a n z a s  da  p ru e b a  este p a s a je  de Los C ab a lle ro s  

de A ris tó fanes .

AHMOE t cxut l  t  C ¿ c t t l ;

IIA<í>AATftN OIKETHZ Xo'yua.
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AH. uctVTa;

HA. ¿daúyacrag ;

n a \  vri A u ’ exu yé youaxu xuB^Tog TtXea. 

ATOPAKPITOZ éyo\, 6 * úitepípov n a \  £uvouxLa 6úo .

AH. cpép’ Cóo), t l v o s  yap eCauv oí X P ^ P 0 ^ i o t e .

II A. oúyo'u yev e ú a l Baxuóog ...

(vv. 999 ss.)194.

Sin em bargo , fue l a  a f ic ú ó n  de l a  comedia por

los motivos s im posia les  lo que hace espec ia lm en te  a l t a
195la  f recu en c ia  de a c e r t i jo s  en los fragmentos conservados

Sin d u d a  es el simposium el contexto más adecuado  p a r a
196los juegos de a d iv in a n z a s  , t a l  como tes tim on ia  A ris ió fa -

197nes en Las A vispas

5 . 8 .2 . -  El fragm ento  124 de A ntífanes p a rece  puesto  

en boca de un p a r á s i to  o de a lg u ie n  c o n tra ta d o  p a r a

e n tre te n e r ,  con la  exposic ión de a c e r t i jo s ,  a l  público  

en la  p a r te  del b an q u e te  propiam ente s im p o s ia l .  Los prime^ 

ros versos  r e z a n  a s í :

■eyo) itpdtGpov yev xobg xeAeúovxa£ Aéyeuv 

yppcpous napa ti o xov o' y ri \̂/\ n p euv cr a cp S s 

A éyovxa g oúó e v ...

2 mss. tccüxov (pynv

Ya es s ig n if ic a t iv o  per  se el t í tu lo  de la  comedia
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de Eubulo E p u y y o x a p ú v  , que v ienen  a s ig n if ic a r

Carión  hac iendo  de E sf in g e . Pues b ien ,  el fragm ento 107 

contiene cinco a d iv in a n z a s  en boca probablem ente  del 

esc lavo  C arión , la  p r im era  de la s  cu a les  dice a s í :

A cari ,  XaXSv ayAmaaos ,  ó y ú v u y o s  a pa e v u  §?íXus9 

. o Ú x c l ü j v  ávéyuiv x a y ú a ,  6aa\ 5g9 aXXoxe XeCos ,  

á £ ú v e x a £uv e x o ua u  Xéywv,  vo'yov é x voyou e X x u) v * 

ev 5 ’ ¿ c j t u v  xa \  ti  o X Xa x a \  av xpráxij x l s  axpwxog .

5 xú éoxi xo\3xo; xú árcopCLs;

B K a X X u a x p a x o s *

A. upaixxos y^v o3v oóxos ^ye/* * au óe XtipeE s e'xw v * 

oóxos yap aúxo's ¿axuv ayXcoxxos XaXos, 

ev ovoya tioXX o l s , xpaoxos axptoxos, óaaus 

Xeüos. x y BouXeu; xveyaxcov xoXXcóv púXa£.

5 mss. e tiam  x l s  écrxu xouxo . 9 mss. SouXeuLveu-

yctxcjv .

El a c e r t i jo  se b a s a  l i te ra r ia m e n te  en el juego de
198p a l a b r a s ,  como acabam os de ver  . Por o tra  p a r te ,  la  

a í , a x P ° ^ 0,Y^a Y el a taq u e  p e rso n a l  y nominal

( ó v o y a c x o  xcuyaióeLv) nos re c u e rd a  el es ti lo  de

l a  A rc h a ía .

Muy d ife re n te ,  en cambio, es el c a r á c te r  del f r a g 

mento 240 de Alexis, donde con s u t i l id a d  y e leg an c ia
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se propone la  a d iv in a n z a  del sueño.

T Y N H  o ú  S v r i r o s  o ú ó  ’ á d a v a i o g ,  á X X  ’ u v a

a ú y x p a a u v ,  (3a r e  y n ' r  ’ e  v ' á v S p o j T t o  u  y é p e u  

u t í t ’ ¿ v  d e o D  C ñ v ,  á X X a  © u e a d a u  t *  á e u  

K a u v c j s  c p d ú v e u v  T e  t t i v  T t a p o u a ú a v  T i a X u v , .  

5  á  o  p a r o s  o < J j u v ,  y v c ó p u y o s  6 ’ a r c a a u v  <3v  .

K O P H  a ú e l  a u  x a ^ P E U S # 5  y u v a u ,  y ’ a ú v u y y a a u .

T Y . x a u  y  n  v  á u X a  y e  x a u  a a c p ñ s  X e y o o  y a ^ e t v .

K O . r u s  o í 5v  T O L a u r r i v  T i a u g  e x ^ v  e a r a u  c p ú a u v ;

T Y .  u t c v o s »  B p o t e l ü j v  ,  5  x o p r i ,  rc a  u  a  t  n  P n o v u v  .

6  Edm. u e  u p cji s  • ^ mss. T o a a u r r i v  au t  Tocaur r iv 

Taüs .

Que los a c e r t i jo s ,  adem ás de c a r i c a tu r i z a r  costum

b res  s im posia les  y ac t i tu d e s  ja c ta n c io s a s  y p e d a n te s ,  

e r a  tam bién  p a r a  la  comedia un medio p a r a  la  expresión  

d iv e r t id a  e in g en io sa  de r e a l id a d e s  más im portan tes ,  

como la  c r í t i c a  a l  abuso  de la  o ra to r ia  v a c u a ,  pa rece  

d em o stra r  los fragm entos 194 y 196 de A ntífanes .  En este 

últim o fragm ento  Safo, en la  comedia del mismo nombre, 

r e v e la  l a  solución de la  a d iv in a n z a  a su p a d re .

$ n X e l a y e v  v ú v  é a r u  c p ú a u s  é t i l c j t o X t í ,

3 p é cp n 6 ’ ¿ v  aÚTÍ¡j r e puc pe ' pe u  t a y p d y y a r a *
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acpwva 6 ’ o v t  a ^ x a u x a ^ >  t  o u s ir o p p ü) X a X e u

oís 6 o ú X e $ ’ exepos 6 ’ a v t  \5 x t u s  txX t i c j ú o v

i cttoos avay uy veía* o vt o s o v n  áxoúaexau. (vv. 18 ss.)

1 8  mss. y e v  o 5 v  ¿ c x t u ( v )  pro  ye'v v u v  é a x i .

5 . 8 . 3 . -  Cercano a los a c e r t i jo s  en l a  comedia es

l a  p a r o d ia  de l a  ó p d o e T t e u a  o p rec is ió n  en el uso de
' 199los nom bres, en lo que Prodico e r a  m aestro  . Así el

f ragm ento  de A le x i s ^ * ,  o la  p rec is ió n  n e c e s a r ia  y ex asp e

r a n te  p a r a  su in te r lo c u to r ,  del p e rso n a je  A del fragm ento 

13 de Timocles.

A o j g ó ’ f i v r i p y e v n

3 ú o u  x u ^ n ' v q ,  T t o X e y ú a  X u y o u ,  < p u X a £  

c p u X ú a S j  ú a x p o s  ¿ x X ú t o u  B o u X u y ú a s » 

r p d n e ? a  ___

B T t e p u é p y o o s ^ y e / ^ ^ T i  x o v  o ú p a v d v ,

2015 ¿ £ o v  c p p c x a a u  T p á u e S a  a u v T o y c o s .

2025.8.2+.- I .  Waern define el Kenning como la  

e x p re s ió n  c o n s is te n te  en dos o más p a la b r a s  p a r a  r e fe r i r s e  

a u n a  p e rso n a  o cosa  que p o d r ía  se r  a lu d id a  por una  

s im ple p a l a b r a ,  pe ro  que , por razones  de efecto, m étrica , 

e t c . ,  es d e s c r i t a  m etafóricam ente . Su d e sa rro l lo  en la  

h i s to r i a  de l a  l i t e r a t u r a  g r ie g a  coincide con el uso muy 

f recu en te  de a c e r t i jo s .  La d ife re n c ia  e n tre  a c e r t i jo  y
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Kenning co n s is te ,  según Waern, en que el prim ero  toma

a l  segundo a  su se rv ic io ,  y s t r i c t ly  s p e a k in g ,  the  n o n a -
203p p o s it io n a l  kenn ing  is  r e a l ly  a r id d le  in nuce

El uso de k en n in g e r  es n o tab le  a p a r t i r  del s u rg i 

miento de un nuevo es ti lo  poético a mediados y en la  

segunda  m itad  del s ig lo  V: es un e s ti lo  "barroco"  de

Kenniger a fec tados  que s igue el r a s t r o  de Esquilo , pero  

t r a t a  de s u p e r a r l o ^ ^ .

205El e s ti lo  es p a ro d iad o  por la  Mése. Waern c i ta

cu a tro  f ragm entos . A ntífanes se b u r la  de Timoteo en el 

fragm ento 112, de la  comedia K o t u v e ú s  , de ig u a l  mane

r a  que A n ax án d rid es  en la  comedia Aucrxpa 

á p t u i u s  óuri Tctpuri xe  x a u  x a  y e v  S u a x e v f i  

a y a x o s  y e p n  ó a y a £ e x ’ ' |  v h u p l x t l t í i ) axe'Yíji ’

Tuyodeos eq>n itox’, avópes, xriv xúxpav oíyau Xeycjv.
(A n ax an d r .  6)

En los fragm entos 1 y 2 de N a u s íc ra te s ,  de la

comedia NotúxAnpoL , un p e rso n a je  se e n tre t ie n e  en

la  desc rip c ió n  poética  de d is t in to s  tipos  de pescad o s ,

a la  que responde su in te r lo cu to r  con el nombre h a b i tu a l  

de és tos . La comicidad pues r e d i c a r í a ,  u n a  vez m ás, 

en el c o n tra s te  en tre  ?¡$os y tono.

En Ateneo leemos ’ AvaSa vópuóns  óe * cpuctAas
- - ---- - - ... . . . . .  .... AA/*

Apeos  HaAeL xa Ttoxijpua x a úxa  . El más in te 

re sa n te  de los fragm entos de este  tipo  es el 52 de A n tífa -
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nes , de ’AcppoÓLcrLog , donde un p e rso n a je  u t i l i z a

un le n g u a je  h in ch ad o ,  in so p o r tab le  p a r a  su in te r lo c u to r ,  

que le c o n te s ta :

B " H p o i U u s ,  ¿ T t O K T E V e L S  

S p á  y '  e i  u n  YUüi púyüJS y o u  n á v u  qppcc aeus  x p e S v  x ú x p a v .

(vv .  5 -6 ) .

5.9.- Crítica literaria.-

En o cas io n es ,  l a  p a ro d ia  puede q u e d a r  r e d u c id a ,  

en los ob je tivos  del a u to r ,  a l a  mera b ú sq u e d a  de comici

d a d ,  por medio de la  c a r i c a tu r a ,  el tema o u t i l iz a c ió n  

de t a l  o c u a l  re c u rso  v á l id o  p a r a  so lu c io n a r  u n a  s i tu a c ió n  

compleja en la  e scen a .  O tras veces ,  s in  em bargo, pueden  

t r a s lu c i r  l a  a c t i tu d  c r í t i c a ,  p o s i t iv a  o n e g a t iv a ,  del 

poeta  cómico sobre  a lg ú n  motivo, re c u rso ,  a u to r  o género . 

F inalm ente , a lg u n o s  fragm entos conservados  de la  

no son y a  p ropiam ente  p a ró d ico s ,  s ino que c o n s ti 

tuyen  a u tén t ico s  ju ic io s  l i t e r a r io s ,  y a  sea sobre un a u to r  

determ inado  o sobre  problem as l i t e r a r io s  de c a r á c te r  g en e -  

r a l 207.

T ítu los como AuSúpayBos  (Anf i s) ,  Audvuaos  (Eu-  

bulo  y Tim ocles), Ktoyujó o t payaió úa (A n a x a n d r id e s ),

II o l  n Q1 s (A n t i fa n e s ) , Ho l ^ t o i l  (A lex is) ,  Zaiccpcij (Efi— 

po, A ntífanes , Anfis y Timocles), Eáxupoü (Tim ocles), 

TpuTayuvLOTTis (A n tífan es ) ,  SuAeup-Lnúón S (Axiónico), 

$uXoTpayo)6os (A lex is) ,  hacen  p e n s a r  en comedias 

en la s  que se in c lu ía  u n a  c ie r ta  v a lo ra c ió n  l i t e r a r i a
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de au to res  y géneros .

Ya hemos v is to  como en el fragm ento 19 de A naxi-
208l a s  se com para la  le c tu ra  de Esquilo  con la  p esca ,  

con mucha v e n ta ja  p a r a  e s ta  ú l t im a .  Aquí n a tu ra lm e n te  

la  com paración no e s tá  ex en ta  de la  com icidad s u rg id a  

de la  re la c ió n  a b s u rd a  de los elementos de l a  com para

ción.

Respecto a E u r íp id es ,  A ntífanes no d e ja  p a s a r

ocasión p a r a  a lg ú n  tipo  de c r í t i c a  de es te  t r á g ic o ,  y

Eubulo h a r á  de la  p a ro d ia  e u r ip id e a  su e sp e c ia l id a d  
209cómica . M uestras de s im p a tía  h a c ia  E u ríp id es  se p e rc i

ben en N icóstra to  2 8 ^ ^ .

El cómico que p re se n ta  con mayor f recu en c ia  a lg ú n

tipo  de ju ic io  l i t e r a r io  es A ntífanes. Además de la  y a

re señ ad o ,  el poeta  l í r ic o  F ilóxeno, muerto el 380, es a l a b a

do en e l  fragm ento  209, de l a  comedia TpLTaycovuaTns ,

por su c a p a c id a d  de s e rv i r se  de xauvot óv o y a x a  . Ya

hemos v is to ,  por o t ra  p a r t e ,  como c r i t i c a  el e s t i lo  h in c h a -  
211do de Timoteo . Es posib le  reconocer en A ntífanes su

aficción  a b u r la r s e  de com paraciones y sím iles dem asiado 
212a v e n tu ra d o s

En mi op in ión , sólo en la  C.M. ,  con e s ta  a c t i tu d

de in tro specc ión  p a r a  r e p la n te a r s e  su p ro p ia  id e n t id a d

en re lac ió n  con los demás géneros d ram áticos  y poner
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en c r i s i s  los esquemas v á l id o s  exclusivam ente  p a r a  el 

te a tro  a te n ien se  del s ig lo  V, es posib le  u n a  comedia como

üoúr iaus  de A ntífanes , de l a  que, por d e s g ra c ia ,
,, - + 212bsolo conservam os un fragm ento

Alexis rep re sen tó  u n a  comedia t i t u l a d a  Auaui tos  »
213que, en opinión de Edmonds , h a y  que s i t u a r  después

de c. 320. El único fragm ento conservado  pertenece  a
2 i /

u n a  'conv ersac ió n  en tre  Solón y Esopo

A I .  x o y c J ; d v  y e  t o u t  ’ é a T U V  i t a p ’ ú y l v ,  2  E o ' X o o v ,

é v  x a í s  ’ A d n v a u s  5 e £ u S s  e o p n y ó v o v .

1 0 .  t o  i t o i o v  ;

A I .  ¿ v  t o l s  c r o u i r o c r u o u s  o  ó  n u v  e  t  e  

a x  p a  t  o  v  .

1 0 .  o ú  yocp p a ó u o v ’ i rooXoOau y a p

5  é v  x a i s  á  y  a  £  a  u s  e  ó  $  é  oo s  x £ x p a y e ' v o v ,

o ú x  i v a  t u  x e p S a u v c j a u ,  t & v  6 ’ ¿ v o u y e v o ú v  

u p o v o o ú y e v o u ,  t o o  T a s  x  e  cp a  X a  s  ó y u e u s  é  x  e  u  v

é x  x p a u T r a X r i s .  t o u t ’ e a V  ,  ó p ^ s ,  ' E X X n v u x o ' s

T T O T O S s  y e x p u o u a u  X P u P e , V 0 U S  T T O T U P O O L S  

1 0  X a  X e  u v  t u  x a ' u  X n p e i v  tc p  o  s  a  ó  t  o  o  s  n  6  é  u) s

t o  y e v  y a p  é  t  e  p o  v  X o u t p o v  é  a  t  u v  ,  o  ó  tto' t o S s

({j o x t t í p u  T i u v e u v  x a ' u  x á ó o u s *

A I .  l a v a r o s  U ^ v  o 2 v .

( f r .  9 )215.

5 .1 0 . -  C onclusiones . -

1. La p a ro d ia  ha  sido c o n s id e ra d a  desde siempre
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uno de los elementos c a ra c te r ís t ic o s  de l a  C.M.

2. La p a ro d ia  de l a  t r a g e d ia  se vió positivam ente  

co n d ic ionada  por  el d e sa rro l lo  de la  comedia m itológica.

a) De Esquilo  toma la  C.M. pocos t í tu lo s ,  a lg u n a

escena de mitos y la  p a ro d ia  v e rb a l  de p a s a je s  concretos, 

en muchos casos  p a ro d ia  propiam ente  de p ro v e rb io s .

b) No p a re c e  que la  in f lu e n c ia  de Sófocles h a y a  

sido mucho mayor que la  de Esquilo .

c) La in f lu e n c ia  de E uríp ides  es , con mucho, la

mayor de los t re s  g ra n d e s  poetas  t rá g ic o s :  numerosos

t í tu lo s ,  siem pre de temas mitológicos; numerosos p a s a je s  

(c i ta  l i t e r a l ,  con modificación p a r a  la  simple adecuación  

a l  con tex to , o con a l te ra c ió n  cómica del verso  t rá g ic o ) ;

el nombre de E u ríp id es  ap a rece  en v a r i a s  ocasiones y 

Axiónico re p re se n tó  u n a  comedia in t i t u l a d a  í l A s ü p  o  tí  u ó n s  .

d) Hay tam bién  p a ro d ia  del t rá g ic o  Queremón y 

de otros p a s a je s  de au to r  in c ie r to .

e) Desde la  a n t ig ü e d a d  el e s ti lo  "d itirám bico"  

e ra  puesto  en re la c ió n  con la  C.M. Es d i f íc i l  d is t in g u i r lo  

con c la r id a d  del es ti lo  t rá g ic o ,  pero  en los fragm entos

donde se de ja  reconocer la  tem ática  es c u l in a r i a ,  de 

acuerdo  con su a p l icac ió n  a contextos r i tu a le s  en l a  t r a 

g e d ia .

f) La im itiac ión  del sermo t r a g ic u s  es muy frecuen te  

en l a  C.M. Suele e s ta r  v in c u la d a  a t í tu lo s  p ropios de 

l a  t r a g e d ia  y de tema mitológico. El cómico que p re se n ta
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más p a ro d ia  de es ti lo  t rá g ic o  es Eubulo.

g) P a ro d ia  de u n id a d e s  m ayores: pró logos, d i s c u r 

sos de m ensa jero  y n a r ra c io n e s  o descripc iones  (s im p o s ia -  

le s ,  de v ia je s  y de a sa m b le a s ) .

h) Im itación  de la  fórm ula es ticom itia  + r e s i s  a l  

in ic io  de la s  n a r ra c io n e s  o d esc rip c io n es .

i)  Entre  los recu rsos  de l a  t r a g e d ia ,  h ay  p ro b a b le 

mente p a ro d ia  del deux ex m a c h in a .

3. El proceso de aprox im ación  del d ram a s a t í r ic o  

a la  comedia se dio y a  en la  A rch a ía ,  p ro p ic ia d o  por 

la  e x is te n c ia  de elementos comunes a ambos géneros .

a) Es pos ib le  que en el tiempo de la  Mése l a  d is t in  

ción e n tre  comedia y dram a s a t í r ic o  no fu e ra  siem pre 

n í t i d a .  Comparten t í tu lo s ,  temas y motivos.

b) Timocles rep re sen tó  v a r i a s  comedias en cuyos 

t í tu lo s  e s ta b a n  im plicados los s á t i r o s .  Las pos ib les  confu

siones sobre la  n a tu ra le z a  de sus o b ra s  y la  p o s ib i l id a d  

de v a r io s  au to res  con el mismo nombre ded icados a  géne

ros d ram ático s  d is t in to s ,  testim onia  e s ta  aprox im ación  

de comedia y d . s .

á.  Pocos son los temas épicos que no h an  p a sa d o  

por  la  t r a g e d ia  o el d ram a s a t í r ic o  t r a ta d o s  por l a  C.M. 

A veces el ritmo hexam étrico  e v id en c ia  u n a  p a ro d ia  é p ic a .  

Hay tam bién  p a ro d ia  v e rb a l  de determ inados p a s a je s  de 

l a  I l i a d a  o l a  Odisea y de a lguno  de Hesiodo.
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5. La C.M., l i b e r a d a  de l corsé de la  comedia p o l í t ic a ,  

r e to rn a b a  a los temas y a  c u l t iv ad o s  por Epicarm o, C rates  

y F e ré c ra te s ,  a la  a u se n c ia  de a ta q u e s  p e rso n a le s  y 

a los tipos  p ro fe s io n a le s .

Conviene aq u í  p r e c i s a r  l a  m agn itud  de la  in f lu en 

c ia  de Espicarm o y a d e la n ta r  a lg u n a  conclusión  p e rso n a l

sobre  el tem a. Este d a to  no e n t r a  en co n trad icc ió n  con

el de l a  d e c is iv a  in f lu e n c ia  de E uríp id es  que , ju n to  con

el cambio de l a s  condiciones e x te rn a s ,  e s ta b a  en la  b ase  

de los nuevos tem as, motivos y formas de la  comedia.

En mi o p in ió n , es la  con fluenc ia  de todos estos fac to res

la  g e n e ra d o ra  de ta n  no tab les  tran sfo rm ac io n es .  En todo 

caso , como iremos v iendo , la  in f lu e n c ia  de Epicarmo no 

dá  r e sp u e s ta  s a t i s f a c to r ia  a muchos aspec tos  de la  evolu

ción de los tem as y la  e s t r u c tu r a  d ra m á t ic a .

6. Aunque los in te re se s  de la  C.M. d if ie ren  de

los de A ris tó fan es ,  no c i ta d o  por su nombre n i una  sola

vez, es p o s ib le  r a s t r e a r  en a lgunos t í tu lo s  y fragm entos , 

aunque  pocos, l a  im itación  del g r a n  cómico del es labón  

fundam en ta l  en l a  h is to r ia  del género .

7. En l a  p a ro d ia  de o rácu los  y a c e r t i jo s  l a  Mése

es deudora  de l a  t r a g e d ia  y la  comedia, pero  su frecuen 

c ia  t iene  que v e r  con el d e sa rro l lo  de la  comedia de 

i n t r i g a  y la  a f i c i ó n  por los temas s im pos ia les .

8. La p a ro d ia  de otros géneros l i t e r a r io s  y au to res



puede se r  meramenta cómica o tam bién c r í t i c a ,  en cuyo 

caso h a b rá  im plíc ito , y h a s ta  e x p líc i to ,  un elemento de 

c r í t i c a  l i t e r a r i a .  Además de los datos  que podemos conc lu ir  

de la  p a ro d ia ,  conservamos de la  C.M. fragm entos que 

c ons ti tuyen  una  a u té n t ic a  re flex ión  sobre la  comedia mis

ma, la  t r a g e d ia  o la  re lac ió n  de ambos géneros dram áticos  

en tre  s í .
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NOTAS DEL CAPITULO V

1.- Aquí como en el resto de este punto slguo a H. Klei- 
nnecht, Pie Gebetsparodie in der Antike, Hildesheim 
1937, pp. 12-17.

2.- Es a lo que Ateneo se refiere cuando dice: ! ’ Ap uaio'££ -
t  w '    i ',vos 6 e tpncTLV* u) cnt e p tSv é £ ap é t pw ̂ . tlves 

¡ ¿ ti l ■ t o yeXouov rcap^óas ! eípov-’ (XIV 638 b).

3.- Sch. Ar. Ach. 8 : ItoOto itaptjjóba ' xaXeuxaL o xl av 
[ éx xpay(|)6 úas yeTexex^? •Hrcap^Ca * ouxa) XeyeiaL
I oxav é h xpay^Suas yexex^? Xoyos eús xcoy^Suav.

4.— Cf. Eust. Hom. 0. 1.1; Hermog. Meth. 34 y Hesych.

5.- Cf. Quint. I.0. IV 3.96 ss.

6 .- Gebetsparodie, p. 14.

7.- Cf. por ejemplo la diferencia entre travestimiento 
y parodia en 4.2.1.

8 .- Paratragodia, pp. 12 ss.

9.- A. Murray, On Parody and Paratragoeka in Aristophanes,
Berlín 1891; H. Taüber, De usu parodiae apud Aristopha- 
nem, Berlín 1849; J. Van Leeuwen, De Aristophane Euri- 
pidis censore, Amsterdam 1876; F.W. Householder, 
IIAPDAIA , CP (1944), 1 ss. Citados por Pucci,
Aristofane ed Euripide: recerche metrice e stilistiche,
Roma 1961, p. 277.

10.- O.c., p. 278.
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11.- Ach. 499 y 500.

12.- P.e., el discurso de Diceópolis al coro en Ach. 496-
555.

13.- P.e., la escena de Diceópolis y Eurípides en Ach. 410-
479.

14.- O.c., p. 286.

15.- Paratragodia, pp. 12-14.

16.- Av. 808 (A. fr. 231.4 N1'), Th. 194 (E. Ale. 691), Ra.
72 (E. fr. 565 N) , Th. 275 (E. Hipp. 612), Th. 413
(E. fr. 804.3 N*) , Eq. 1240 (E. fr. 700 N1 ) , Ra. 192
(A. fr. 212 A. 1 N* ), etc.

17.- Ach. 418 ss., Av. 1238 ss., Ra. 470 ss., etc.

18.- Prólogo: Th. 855 ss. (E. Hel. 1 ss.); esticomitias
.(Pax .124 ss., Th. 902 ss., Ra. 1468 ss., Lys. 706 ss.);

.. resis (Av. 1706 ss.); escena de mensajero (Th. 574
ss.).

19.- XI 482 c.

2 0 . -  ú i r O ' & é a e u g  y e v  y a p  r c a A a u a s  X ü j y a j ó u a s  ? ¡ a a v

a í 5 x a t ‘ t o  a i p c t i n y o  u s  ¿ ti L T u y a v  x c u ,  Ó L x a a x a u ' s  o ú x

ó p d G s  Ó L x d c o u a L  jtot '^ x P n y a x a  a u A X c y o u a y v  á ó i -

k ú s  x u a ' u  y o x ^ n p o v  é i c a v i j p n y é v o L s  B u o v .  ri ó e

. y é a n  x  w y  u  ó  l  a  a  <p ñ  x  c  x a s  x o u a ú x a s  u T c o ^ é a s u s »  é  tc'l

ó e  . x o  a x a j T r x e L V  ¿ a x o p u a s  p n & e ú a a s  T t o b n x a u s  ? ¡ A d o v .

á v e u ^ u v o v  y a p  x o  x o t o u x o v  o í o v  ó L a a u p e o v  w 0 y r j -  

p o v  e  C  it ó  v  x  a  x l  < (  o  ú  x  n  x o v  ó e t v a  x  r¡ s  x p a y y ó u a g

( tc • ó  .  x  .  1 0  s 7 d .  5 K a i b e l ) .  ' / h o l t i x t í v

21.- C. Oliva, Dionsio (1968), p. 90.
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22.- Vid. c. 4.

23.- Studies, pp. 1-9.

24.- No tienen en cuenta aquí Webster la parodia de situa
ción o el travéstimiento mitológico (vid. 4.2.1.) en

25.- Vid. 3.1.9.

26.- Sermone,p . 25.

27.- Med. 824-34, Ph. 396, Ba. 617, fr. 826 N2 .

28.- 425 ss.

29.-. OC. 1225-8.

30.- Más probable que Eurípides y también representada por 
Frínico.

31.- También representada por Filocles.

32.- W .  810 s.

33.- Selvers, Sermone, p.,25.

34.- Cf. S. fr. 687 N2 .

35.- Edmonds II 447 s.

36.- Vid. 4.3.3.

37.- Edmonds II 9.

238.- Wilamowitz, Heracles I 55; Leo, Hermes 43 (1908) p.
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39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49.-

50.-

165; id., Plautinische Forschungen, Berlín 1912, c. 
III; Fránkel, QS pp. 53-73 y passim.

La influencia de esta tragedia en la comedia es espe
cialmente clara en ’EiLTpenovxes de Menandro
(cf. especialmente 1121-6 ).

También hay una tragedia de Astidamente II.

También Sófocles.

Igualmente pudo basarse en la tragedia de Sófocles, 
posiblemente la misma que Kpeoucrct

Con este título también- sabemos de una comedia de 
Antífanes.

También de Esquilo.

Título también de Sófocles.

Más probable, es que Antífanes se basara en las trage
dias de Sófocles y Frínico.

Sermone, pp. 25 ss.

El fragmento 27 de Eubulo lo pone Edmonds (II p. 94), 
muy dudosamente, en boca de Eurípides. Hunter (Eubulus, 
p. 117 y 119 ss.) ha entendido, me parece que de manera 
más convincente, que los fragmentos 26 y 27 iban segui
dos en la comedia A u o v u c j l o s  y  recitados por
un personaje que cita de Eurípides.

Cf. Men. Dysc» 880 ss. Vid.

Hunter, Eubulus, p. 232.

51.- Selvers, Sermone, p. 28.
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52.- Cf. R. Seaford, Maia 29/30 (1977/8), pp. 88-9.

53.- Eubulus, p. 166.

54.- Cf. Sch. Ar. Pl. 515, a propósito
á p Ó T p o u c  p i - ^ a g  x a p r c o v

comenta que ri ó ti x o  e n o g  t o v 3 t o  

o Ce  u .

55.- Hunter, Eubulus, p. 167.

56.- Cf. A. Ag. 92-6, Pers. 611-8; E. IT. 159-65; S. fr.
398, fr. 370 N* . W. Schadewalt, Monolog und Solbstges- 
prach, Berlín 1926, cit. por Hunter, Eubulus, p. 167.

57.- En la C.N. Philem. 79.

58.- Frs. 10, 20, 56, 84.3, 67.4-6.

59.- Cf. Reinhart, RhM (1971), pp. 329-333.

60.- Vid. 3.2.6. y 3.2.7.

-4

61. Quaestiones, p. 7.

62.- Sobre la ppaus en general, tanto informativa como
de reflexión de la tragedia, cf. B. Mannspergen en
Pie Bauformen der griechischen Tragodie (ed. W. Jens), 
Munich 1971, pp. 143 ss.

63.- Vv. E. Or. 8 6 6: ¿TÚyxavov pev áypoSev.

65.- Vid. 5.2.6.

6 6 .- Frankel, Questiones, p. 12.

67.- II 43 c.

del verso n yfig 
ApoCs $Epuaaa§au, 

T ñ s  u é c r r í s
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6 8 .- Quaestiones, pp. 9-53.

69.- Cf. Frankel, Quaestiones, pp. 14 ss.

70.- Vv. 1122 ss.

71.- Vv. 1301 s.

72.- Frankel, Quaestiones, p. 28, interpreta, a partir de
la comparación del v. 7 con E. Télefo fr. 703 N'*, que
la apelación sólo se dirige a los espectadores.

73.- Platón 189, Teopompo 64 y Nicocares 2.

7 4 ._ ‘ e n e u xa 6 ’ óñyov é v 6 u xúxaxo v  /<3poxC3v>
áuctvTüív Kotu cpuXoSevwxaxov /  T&{3i.ouSj ^ ^  o u t

apoxpov ouxe yaidiios / Teyveu SuHeXX {ria}ápoU-
a a v ,  á X X ’ a ú x o a u o p o u  /  y ú a u  c p é p o u a u  3 d o t o v  

a c p d o v o v  $ p o x o l s ’ . . .  ( f r . 1 9 6 ) .

75.- Fránkel, Quaestiones, pp. 36-8.

76.- Crat. 207-8, Theopomp. 17, Polyzel. 2, Demetr. 2.

77.- Trag. 221-40.

77b.- Vid. W.K.G. Guthrié-, Orfeo y la religión griega, trad.
esp. Buenos Aires, 1970, pp. 151 ss.

78.- Vv. 395 ss.

79.- Cf. Amph. 8 ; Alex. 42 y sobre todo 41.

80.- Cf. Phoen. 390 ss. y sobre todo 408.

81.- Cf. lo 936 ss. y 988, Supp. 116, IT. 517 y 812, Or.
1181.



214

8 2 .  -  o ú x o y t u  o s  o ú Ó e u s  ’ p d ó u o v 6 ’ e i n c u v  t  d 6 e . /  t o v

■ a v d e y ü S ó n  ■ T y S X o v  oZo$a.  tüou x X i í o j v ; /  HE. o í f i ’ ,

o s  x o  E a p ó e a j v  d a  t u  T t e p u S d X X e L  x ú x X a i .  /  A I .  é v -  

Te O- de v  E u y U j  A u ó u a  5 e  ' y o u  i c t T p C s . /  IIE.  u o ^ e v  

f i é  T e X e x o t s  x d a f i  ' a y e u s  é g  ' E X X a ó o t ;  (4 6 1  s s . ) .

83.- Frankel, Quaestiones, pp. 53 s.

84.- Cf. E. Ba. 462.

85.- Ach. 1069; Eq. 691; Lys. 1072, 1082; Pl. 1038.

8 6 .- P.e. Sam. 65.

87.- Phorm. 62, Eun. 327 y 562 ss.; Heautont. 180 ss.,
Adelph. 465 ss., 572 ss.

8 8 .- Aul. 170 y 405; con alguna variación Asín. 332 y Pseu-
dol. 1089. Frankel, Quaestiones, pp. 57. ss-* De., la paro
dia de= motivos de la tragedia ■-me ocuparé en el capítulo 
dedicado ar.la comedia de.: intriga o enredo.

89.- Vid. 3.2.6.1.

90.- No comparto la idea de Hunter (Eubulus, p. 97) de la
imposibilidad de que en esta comedia participara Hermes 
(cf. Ar. Pl. y en el modelo griego del Amphitruo de 
Plauto), así como de aquél actuara como deux ex machina.

91.- Fr. 183.

92.- Vid. 3.2.6.1.

93.- Cf. Frankel, Quaestiones, p. 6 6 .

94.- Vid. 4.3.3.

95.- Ach. 409; Eq. 1249; Th. 96, 265, 651; Pax 174; etc.
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96.- Po. XV 1454 a 37 ss.

97.- Fr. 191.14-16.

98.- Cf. dicur.so de Sileno en ’ Ixveuxa £ (S. fr. 314 R)
2y Aqueo fr. 3 N .

99.- L.E. Rossi ("II drama satiresco attico", Dialoghi de 
Archeologia, VI 2-3 (1972) pp. 248-302, a propósito 
del fragmento 146 de Cratino, ha demostrado que en 
el drama satírico el héroe conserva intacto su ?idos , 
a '.diferencia del travestimiento mitológico de la come
dia.

100.- Muchos estudiosos comparten la idea de que el drama 
satírico acabó sufriendo la influencia de la comedia. 
Así, a propósito del Ciclope de Eurípides en relación 
con ’Oóuaae^S de Cratino y Las mujeres en las
Tesmoforias de Aristófanes, Ussher (E. Cyclops. Roma 
1978, p. 173) y Pickard-Cambridge, Di-rfyrambo, p. 90.

101.- Cf. Hor. AP 225 ss. Guggisberg, Satyrspiel, p. 41.

102.- Webster, Production, p. 59.

103.- Aly, MSatyrspielM, RE II, cc. 235 ss.

104.- En la C.A. Aristófanes y Platón.

105.- El argumento II califica al drama de Eurípides 
aaTupuKoÓTepov y, en todo caso, ocupa un lugar
especial en la producción de este trágico.

106.- P. "Guggisberg, Satyrspiel, pp. 36-44.

107.- Vid. 4.2.2.2.
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96.-

97.-

98.-

99.-

1 0 0.-

101.-

102.-

103.-

104.-

105.-

106.-

Po. XV 1454 a 37 ss.

Fr. 191.14-16.

Cf. dicur.so de Sileno en ’lxveuxaú (S. fr. 314 R) 
2y Aqueo fr. 3 N .

L.E. Rossi ("II drama satiresco attico", Dialoghi de 
Archeologia, VI 2-3 (1972) pp. 248-302, a propósito
del fragmento 146 de Cratino, ha demostrado que en 
el drama satírico el héroe conserva intacto su ?í§os , 
a diferencia del travestimiento mitológico de la come
dia.

Muchos estudiosos comparten la idea de que el drama 
satírico acabó sufriendo la influencia de la comedia. 
Así, a propósito del Ciclope de Eurípides en relación 
con ’Oóuaaeús de Cratino y Las mujeres en las
Tesmoforias de Aristófanes, Ussher (E. Cyclops. Roma 
1978, p. 173) y Pickard-Cambridge, Dityrambo, p. 90.

Cf. Hor. AP 225 ss. Guggisberg, Satyrspiel, p. 41.

Webster, Production, p. 59.

Aly, "Satyrspiel", RE II, cc. 235 ss.

En la C.A. Aristófanes y Platón.

El argumento II califica al drama de Eurípides 
aaTupuxcúTepov y, en todo caso, ocupa un lugar
especial en la producción de este trágico.

P. 'Guggisberg, Satyrspiel, pp. 36-44.

107.- Vid. 4.2.2.2.



216

108.- Cf. Od. IX; aunque no aparece como personaje en el
drama satírico de Eurípides.

109.- Alex. 107 y Clearch. 5.

110.- Circe: Od. X 133-574, A.R. Arg. IV 576-91; Nausícaa: 
Od. VI.

111.- Edmonds (II p. 151) sugiere que el diálogo puede darse
entre dos mujeres.

112.- Vid. 3.1.11.

113.- Cf. Ov. Met. XIV 223-319.

114.- No conservamos fragmentos.

115.- Vid. 3.2.6 .3.

116.- Cf. "Ulixes Comicus", JCP Supp. Bd. 16 (1888), pp.
375-403.

117.- Cf. Webster, CQ (1948), p. 22.

118.- CQ (1948), p. 23.

119.- Edmonds II 448 s.

120.- D.S. I 17.45; IV 18.27; Apollod. II 5.11.6; Hig. 31; 
56; 157; Ovid. Met. IX 185, etc.

121.- Vid. 4.3.2.

122.- Paus. VIII 18.1; IX 29.6 s.; Hig. 161; Apollod. I 3.2., 
etc.

123.- Fr. 135; vid. 4.2.2.2.
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124.- Vid. 4.2.2.2.

125.- Apollod. II 6.3.; 7.8.; D.S. IV 31; Ov. Hr. IX 55 s. ; 
Hig. 32.

126.- Cf. Ar. Ach. 1071.

127.- Cf. fr. 178.

128.- La RE registra dos entradas "Timokles 3" y "Timokles 
4M pada dos autores dramáticos del siglo IV.

129.- Wilamowitz-Mollendorf, "Commentariorum Gramaticum IVM 
Index Schol. Acad. Geo. Ang, Gottingen 1889-90, 23-25; 
A. Korte, MZu della Commedia Greca: Timocles Ateniense 
e Difilo di Sinope", RFIC 55 (n.s. 5) (1927), 453-67; 
V. Bevilacqua, "Timocle", Dioniso 7 (1939)* 25-62; E. 
Constantinides, "Timocles' Ikarioi Satyroi: a reconside 
ration", TAPA (1969), pp. 49-61.

130.- Esta es la idea principal de Constantinides, TAPA 
(1969), que antes hace en su artículo una síntesis de 
las ideas de sus antecesores respecto a lo que nos 
es posible conocer de este cómico.

131.- Willamowitz basa sus conclusiones en los siguientes
hechos: 1. Ateneo llama a esta obra ’lxápuob en 
dos lugares (VIII 339 d y 342 a), pero "ixapbOL E c í t u  

pou una vez (IX 407 f); 2. un cierto Timocles, de
acuerdo con IG II2" 2320, obtubo el primer premio en 
las Dionisa de la Ciudad de 340 por su d.s.ALXoDpyos;
3. cuando Ateneo menciona la obra Atí§ti f dice:

T u y o x A r j s *  ó  T r i s  x u ) y t ¿ ) ó u a s  h o u t i t t í s  - ? ¡ v  ó e  x  a  l

xpayijjÓLas (IX 407 d); 4. en la Suda hay dos entradas 
bajo Timocles: TuyoxAñs* ’A^nvauog xwyuxo's y
TuyoxAfíg exepog, * a l, aí)TOs xoüyuxós ; 5. al
menos dos d.s. de un período posterior parecen haber
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132.-

133.-

134.-

135.-

136.-

137.-

138.

139.-

140.-

tratado figuras contemporáneas: Agen y Menedemos (Cons
tantinides, TAPA (1969), p. 51).

Bevilacque llegó a la conclusión de la existencia de 
un d.s.’ lxdp Lo u Eáxupoi, y de una comedia ’I hcíplol, .

TAPA (1969), pp. 60 ss.

Vid. 7.7.

The Greek Satyr Play, Meisenheim 1980, pp. 82 ss.

Las razones de que se sirve Sutton son: 1. El posible 
metro no-yámbico del fr. 17 de Timocles (cf. los eupolí 
déos del Heracles), y la evidencia de la apelación 
directa al público en 16.6. como en los drámas satí
ricos del siglo V. 2. Los títulos que incluyen al adje
tivo aaTupLxós/-n o tienen a aáxtipoL como
componente pertenecen a dramas satíricos. 3. Por el 
título, la obra podía tratar, en opinión de Edmonds, 
el secuestro de Dioniso mientras viajaba de Icara a 
Naxos (Ps.-Apollod. III 5.3; Theoc. XXIV 33 s.) o el 
nacimiento de Dioniso en la isla de Icaro, ambos temas 
posibles de dramas satíricos.

En opinión de Sutton es el testimonio más temprano 
de una reorganización de los festivales, por lo cual 
los dramas satíricos fueron separados de la tragedia 
y representados independientemente.

Cf. Ath. VIII 339 d y 342 a, IX 407 d y 407 f; Suda.

0 quizá un drama satírico muy cercano a la comedia.

La primera parte puede referirse, según Edmonds (II 
p. 604), a Demóstenes o Demades, mientras para Constan
tinides (TAPA (1969), p. 57) tiene que ver con
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óñyos • Para este tipo de compuestos, cf. 
Any o v t u v ó c í  pecas (Policelo), AuovuaaXéÉiavópo s  

(Cratino), AuXoauxov (Aristófanes) y EcpUYY0 XC*Pu0 v 
(Eubulo).

141.- Coppola, RFIC (1927), p. 460.

142.- Vid. 5.2.8 .2.

143.- Todas estas alusiones a personas concretas y su vincu
lación con asuntos de la época han sido estudiadas 
en detalle por G. Coppola.

144.- RFIC (1927), p. 461.

145.- Fr. 37. También tenemos la noticia, y sólo ella, de 
que Nicóstrato representó un návóapos , aunque,
en opinión de Edmonds (II 35), podría tratarse de un 
error por IIctvópoaos

146.- Ath. I 24 f ss.

147.- III 404 B-C.

148.- Eubulus, p. 219,

149.- Cf. F. Montanari, Stud. Class. Orient. 25 (1976), pp. 
325-31.

150.- En cambio, según Edmonds (II 582) un servidor encargado 
de las provisiones.

151.- Giannini, Acmé (1961), p. 164 y Dohm, Mageiros, pp. 
198 ss.

152.- Para este tipo de yayetpos axwitTLxos * vid. 8 .8 .
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153.- Selvers, Sermone, p. 23.

154.- II. VI 518. Sobre estos y otros oráculos vid. 5.6.

155.- Vid. 5.7.2.

156.- Sermone, pp. 22 s.

157.- Atestiguado también en S. Tr. 1166 s. y E. fr. 367 
N*.

158.- Fórmulas épicas encuentra Selvers en Antiph. 26.19,
Cratin. Jun. 8.5., Alex. 110.1 s., Anax. 30.3.

159.- V. 5. Vid. 4.2.2.2.

1 5 0 . — V. 6 8 6 : X PbVaTOt Y^P ^ PXP h e  A e r a l  ó e l A o l q l  S p o t o l c t u .

161.- Cf. Schmid-Stáhlin, I 4 p. 78 y nn.

162.- Construcción de participio (cf. E. Hel. 1584 5 vciúv
a A a, TtoVjvue: ndaetóov y Cycl. 353); oABuos típi_ 
camente epíteto de himno (cf. A. Supp. 526, Hym. Proel. 
1.33); relativo estereotipado Kleinknecht, Gebetsparodie, 
p. 125.

163.- X ° M v  yap oúx exeus é<P ñnaTL fr. 234 West.

164.- Cf. D. 25.27 y Men. Perik. 379 s. Para el fragmento
de Arquíloco, West, Studies in Greek Elegy and Iambus, 
Berlín-New York 1974, pp. 136 s.

165.- Fedele, Commedia, p. 19.

166.- Prescott, CP (1917), pp. 410 ss.

167.- Vid. 4.2.2.2.
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168.- RE, s.v. "Alexis", I c. 1470.

169.- Dioniso (1939), pp. 279 ss.

170.- Fr. 152 01. 170 K; 154 01. 172-3 K.

171.- Fr. 103 01. 35

172.- Alex. frs.:27; 196 s.;199; 220 s.

173.- Epich. 154 01. 172.3 K. y Alex. 25.5

174.- Alex. 112.

175.- Epich. 175 01.148 K: Alex. 156; ’Oóuaaeüs aÚToyoXos: 
frs. 57 y 186; 263, 264 y s.: 262; 53 01. 101 K: 161;
165 01. 333 K: 126(7); 239 01. K: 150; 231 01. 287 K:
265; 178 01. 149 K: 240.

176.- Prescott, CP (1917), p. 421.

177.- Eq. 538 y fr. 333.

178.- Prescott, CP (1917), pp. 418 s.

179.- 1043 s.

180.- La misoginia en la comedia es identificada con Eurípi
des también en Tesmoforias y Adesp. 296 b Austin.

181.- Cf. Del Grande, TPATfllAIA » Nápoles 1966s , p. 129.

182.- Para una introducción a la naturaleza y tipos de orácu
los, vid. J. Fontenrosei", The Delfic Oracle, Berkeley- 
Los Angeles, 1978, pp. 11-239.

183.- Cf. Eq. 1036 ss. y 1073 ss.
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184.- Pax 1067 ss.; V. 799 ss., Lys. 768 ss.

185.- V. 158 ss., Plut. 8 ss.

186.- Av. 960 ss.; Pax 1043 ss. Sobre oráculos también cf. 
Eup. 237; Plato 3;-Ar. frs. 9 y 29.

187.- El título también puede interpretarse como La mujer 
Dodona.

188.- Vid. 4.3.3.

189.- En opinión de Hunter (Eubulus, p. 125) aquí hay que 
pensar más en un deux ex machina, dado que el ritmo 
no es hexamétrico como cabría esperar.

190.- I 1129.

191.- Ath. X 456 c. ss.

192.- A. Frs. 116 N*', S. fr. 395 R, E. fr. 83 A, Theodect. 
fr. 83 A, Theodect. fr. 18 S; Carcino 1 S, Queremón 
41 S.

193.- Acertijos sobre la ira: A. Zúcrucpos (frs. 380 y 385 
Pearson); sobre la invención del nombre de Hades: S.
Ivaxog (vv. 16-20 Carden); E. Cycl. 464 v. ; 
’Aycpuapaos (fr- 121 Pearson), Aqueo ’OycpaXrí (fr- 
33 S.).

194.- Cf. V. 15 ss.

195.- Meineke I pp. 227 s., Schulzt, RE, s.v. "Rátsel"; cc. 
99-101.

196.- Cf. W. Schultz, Rátsel und Rátselpiele der alten Grie- 
chen, Berlín 19122»'. Cit. por Hunter, Eubulus, pp. 200 s.



223

197.- Vv. 1216 ss.

198.- Compárese los enigmas castellanos del tipo: "Todos,
sin ser ordenada / órdenes decís que tengo;/ pero aun
que soy entonada/ y de tanta orden cercada, dellas
ni de iglesia vengo".

199.- Pl. Cra. 384 B, Prt. 340 A, Men. 75 E, Euthd. 277 E
s., La. 197 B, Chrm. 163 A-C.

200.- Vid. 5.2.8 .2.

201.- Cf. Antiph. 182.

202.- THZ QZTEA  The kenning in Prechristian Greek
Poetry, Upsala 1951.

203.- Waern, o.c., p. 103.

204.- Waern, o.c. pp. 100 s.

205.- O.c., pp. 101 ss.

206.- Ath. XI 502 b = Anaxdr. 79.

207.- La distinción entre parodia y crítica literaria en
la C.M. ha sido hecha por C. Oliva, Dioniso (1968), 
pp. 25-92.

208.- Vid. 5.2.3.

209.- Vid. 5.2.7.2.

210.- Vid. 5.2.5.

211.- Vid. 5.8.4.
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212.- Frs. 1, 52, 91, 182, Oliva, Dionisio (1968), p. 30.

212b.- Vid. 2.3.6 .5.

213.- II p. 379.

214.- M III 386. Esopo y Solón participaron, como señala Ed
monds, en el Banquete de los Siete Sabios de Plutarco; 
cf. hdt. 2.314 y D.L. I 72.

215.- D. Bain (LCM (1977) 87 s.) ha comentado las repeticio
nes h o t o s  • • •  H o x e p ú o L S  • • •  h o t o s  d e  l ° s

versos 9-11.- Esta repetición no es rara en comedia
(J. Jackson, Marginalia scaenica, 220 ss.); otros han 
propuesto la sustitución del primer h o t o s  Por tponos 
(Naber, Mnem. 8 (1880), 254); y Bain propone voyos » 
en consonancia con el tópico de la discusión sobre el 
contraste entre las costumbres bárbaras y griegas:
' EAXrivLxos voy os (E. Ale. 383 s. y X. An.
7.3.37.).
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VI. LA COMEDIA DE INTRIGA Y ERRORES

6 . 1 .1 . -  El anónimo ti. úa s a firm a que los

poetas  de la  C.M. x a T a a x ° ^ ° ^ VTCtl-' b a u r e s  rcepi- t a s  

u u o d é a e u s  ( I I  12, p p .  8 s .  K a ibe l) .

E van tio , que no reconoce exp líc i tam en te  u n a  "come

d ia  m edia", comenta a p ropósito  de la  Néa:

. . .  v éav  xtoy^óLav hoc et nouam comoediam,

rep p e re  poe tae ,  quae argum ento communi magis

et g e n e ra l i t e r  ad  omnes homines qui m ediocribus

fo r tu n is  a g u n t  p e r t in e re t  et mánus a m a r i tu d in is

sp e c ta to r ib u s  et eadem opera  multum d e le c ta t io n is

e f fe r r e t ,  cocinna argum ento , co n su e tu d in i  c o n g ru a ,

u t i l i s  s e n t i t i i s ,  g r a t a  s a l ib u s ,  a p ta metro.

(XII 6 , p .  64-

Con el desvanecim iento  de la  comedia p o l í t ic a ,  

los temas e in te re se s  se d iv e r s i f ic a n ,  no sólo fren te  a 

l a  C .A ., s ino tam bién  en oposición a l  en torno  lim itado  

de la  C .N ., y l a  t ra m a ,  en f in ,  co n q u is ta  su puesto  

en el género  cómico, fren te  a l a  comedia de la  id e a  domi

n a n te .  Es d e c ir ,  l a  comedia de e r ro re s  y la  comedia 

de i n t r i g a  nacen  como re su l ta d o  de un desp lazam ien to  

de la  comedia dom inada por l a  id e a ,  cuya  tra m a  se re 

suelve con frecu en c ia  an te s  de la  p a r á b a s is ,  a la  de 

tra m a  c a d a  vez más com pleja. A estos dos tipos  de come

d ia s  podemos l la m a r ,  s igu iendo  u n a  te rm ino log ía  c lá s ic a ,
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"comedia de enredo" .

Esta  evolución en los temas de l a  comedia es posi

ble  o b s e rv a r  y a  en la  ú ltim a  de la s  o b ra s  conocidas

de A ris tó fan es ,  r e p re s e n ta d a  por su h ijo  A raro , K okalos,
2

que según P la ton io  , in tro d u jo  el r a p to ,  el reconocimiento 

y o tros  elementos d e sa r ro l la d o s  después  por M enandro.

6 . 1 .2 . -  Ya veíam os, a p ropósito  de la  comedia 
3m itológica , como el uso de mitos, en su m ayoría  a t r a v é s  

de l a  p a ro d ia  de la  t r a g e d ia ,  proporcionó innum erab les  

temas a los cómicos. Pues b ien ,  fue el t ra v es t im ien to  

mitológico, con la  p é rd id a  de la  d ig n id a d  d iv in a  de dioses 

y héroes ,  l a  p u e r ta  a b ie r ta  que porp ic ió  el d e sa rro l lo ,  

a p a r t i r  de la  comedia m ito lógica , de u n a  comedia de

enredo , de n a tu r a le z a  " b u rg u e sa " .

El in te ré s  c a s i  exc lus ivo  por la  t ra m a ,  que, en

opin ión  de A ristó te les^ , p r im ab a  en tre  los poe tas  t rá g ic o s ,

fue com partido  tam bién , b a jo  l a  in f lu e n c ia  d e c is iv a  de

E u r íp id e s ,  por la  comedia, en el mutuo acercam ien to  de

ambos géneros  d ram ático s .  En o t ra s  p a l a b r a s ,  en la  acción

r e a l i s t a  lib rem en te  in v e n ta d a ,  la  C.M. es deudora  en

g ra n  m edida de l a  t r a g e d ia ,  sobre todo en el motivo
5

amoroso, a jeno  a l a  comedia más a n t ig u a  .

En es te  paso  de la  comedia mitológica a  la  comedia 

de enredo ju g a ro n  un p a p e l  e sp ec ia l  la s  comedias de
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ley en d as  que v e rsa n  sobre el nacim iento  de un d ios, 

que nos re c u e rd a n  los d ram as  s a t í r ic o s  y cuyo origen  

se en c u e tra  y a  en la  C .A ., pero  cuyo c u lt iv o  fue mucho 

mayor en la  C.M.^

Webster s i tú a  el modelo g r iego  de Amphitruo 

en el t ipo  de comedia de e r ro re s .  Esta  comedia de 

de P lau to  es un buen ejemplo de la  f a c i l id a d  con 

que la  comedia mitológica se aproxim a a la  comedia 

de constum bres o i n t r i g a .  Así, los mitos, hum ani

zados por los nuevos in te re se s  de la  t r a g e d ia  y 

c a r ic a tu r iz a d o s  por los cómicos, p roporc ionan  los

m a te r ia le s  de la  in t r i g a ,  la  confusión de id e n t id a d
7

o los sentim ientos .

6 . 1 . 3 . -  El b ióg ra fo  p a r ip a té t ic o  a u to r  de la

Vida de E u r íp id es  enum era los argum entos de lo que

llam a C .N .; pero , s in  d u d a ,  id e n t i f ic a b le  con la

C.M., y s u b ra y a  su desuda  con el t rá g ic o ,  

i c p o s  y u v o t u a  x a Y  n a x p VL u p o s  t o v }  x a 'u  $ e p a { T t o v } x u

u p o s  ó { e c r } n d x ü ) v ,  rí x a  x a  x a  x a s  n{  e p i }  i c x e t a s ,

£ { u a } c r y o u s  u a p § G\ ) u i Vj  u n o  3 o Xa s  n a  u 6 l oov á v a y v ü r p u a y o u s

ó t ' a  x e  6 a x x u A u ü ) V  x a \  6 u a  S e p a t u v  . * x a D x a  y a p  é a x u

ótítcou xa auvexovia xnv veooxépav xooyyóuav, a upos

a x p o v  r i y a y e v  E u p u n d ó n s  ó y r i p e u { y a } x o s  ótp ^ o t s
•  •

a x u ' x u v  ye a u v x a ^ e o j s  A e x x u x ñ s *  y a p x u p e i  6 ’ a u x a )  x a u
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t o ü t ’ e Ó M O T ü i g  ó  í u A n y c ú v  é v T c t u ^ L *

E Ú p L T ü ú ó n s  n o ú  { cpn} a u v  , o S t o s  {  O S }  y o v o s  

6 u { v a } T a u  A e y e L v .
(P a p .  E x y rh , IX p .  149, f r .  3 9 .7 ) .

6 . 2 . 1 . -  " O u o lo l  ñ *0@eXi.d(popoL de Efipo, re 

p re s e n ta d a  en el 370 , debió c o n s t i tu i r  u n a  comedia de 

e r ro re s .  Los dos únicos fragm entos conservados  no nos 

d an  más inform ación  a l  re sp ec to .  El fragm ento  15 es una  

co n v ersac ió n  e n tre  un amo a v a ro  y su d esp en se ro ,  a 

p ropósito  de l a  l i s t a  de l a  com pra. El fragm ento  16 es 

u n a  a lu s ió n  a un b a n q u e te .

AÚSu y c t L  es , según Webster, l a  ú n ica  comedia 

se g u ra  de e r ro re s  a n te r io r  a l  modelo de Menaechmi. P rodu

c id a  en 360/ 50 , su t í tu lo  a l t e rn a t iv o  su g ie re  que h a b ia
g

un gemelo en el es tab lec im ien to  de un leño  .

6 . 2 . 2 . -  Menaechmi de P lau to  es la  h is to r ia  b ien

c o n s tru id a  de n a d a  menos que s ie te  e r ro re s .  Webster ha

propuesto  un modelo g riego  de fines de la  C.M ., e sc r i to

sobre el 3 4 0 ,  t a l  vez ’ Aó e A c p o u  de A lexis, a p a r t i r
g

de los s ig u ie n te s  da tos  .

1. M enaechmi, como Amphitruo y P e r s a , p re se n ta  

e sc a sa  c a r a c te r iz a c ió n  y m ora lizac ión . Los p e rso n a je s  

están  l ig e ra m e n te  t ra z a d o s .
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2. La id ea  de la  lo cu ra  ap a rece  a lo la rg o  de 

toda  la  comedia"^ y cu lm ina en la  escena en la  que el 

gemelo segundo se vu lve  loco:

u iden  tu  i l l ic  oculos u ire re?  u t u i r id i s  e o r i tu r  coios

ex tem poribus a tq u e  fron te ;  u t  s c in t i l l a n t ,  u ide!

(828 s . )

Escenas de lo cu ra  se e n c u e n tra n  tam bién  en Mercator 

y C a p t i v i ^ , y en ésto , s in  d u d a ,  la  comedia g r ie g a  

e ra  deu d o ra  de E u r íp id es .

En la  comedia ’ Aycdvls de A lexis, 340/30, no 

f a l ta ro n  probablem ente  escenas  de lo c u ra .  En el fragm ento 

5 a lg u ie n  e s tá  n a r ra n d o  u n a  s i tu ac ió n  de v io len c ia :

V I G C J T T I V  C I X  p O t T O U  $  f |  p  b  X  X  £  b  O V  £ ( J T t C C ( J £  

x o b X n v  ú n e p S u ú o u a a v .

12Del fragm ento  3, el verso  1 es p a ro d ia  de E u ríp id es  :

5 y f Í TGp,  LxexevJíJw - C£ ’,', .yfi'.-r>' i r á g e L ’e.  y o b

t o v  MbaYÓXotv‘ o ú  y a p  x b ^ a p y ó o s  E Í - y ’ é y c ó ^ .

Esta mezcla de v is ió n  de F u r ia s  y elementos contem porá

neos nos re c u e rd a  el fingimiento del gémel’o segundo en 

la  comedia p l a .u t in a ^ .

3. Los versos  990 ss .  co n s it i tu y en  u n a  de la s  

pocas s i tu ac io n es  en la s  que un hombre re sp e ta b le  rec ibe  

u n a  p a l i z a ,  en un b u ll ic io  más propio  de la  C.M. que 

de la  C.N.

15En el fragm ento 107 de Alexis , de la  comedia



2 3 0

Koupu's > un p a r á s i to  ex p re sa  sus temores de se r  

go lpeado por un g rupo  de b o r ra c h o s .  Y los fragm entos 

119 y 120 de A ntífanes , de la  comedia KuSap^óog > 

h a b la n  de p e le a s .

4. Lo h a b i tu a l  en la  C.N. es que la s  id a s  y v en i

d as  de p e rso n a je s  sean  c u b ie r ta s  con el f in a l  de acto , 

p a r a  d a r  a s í  u n a  im presión de r e a l id a d  fren te  a l a s  

l ib e r ta d e s  de la s  comedias de A ris tó fan es .  En cambio 

dos i r r e a l id a d e s  de tiempo se d escub re  en Menaechmi, 

en los v e rso s  736-748 y 956-990.

Por el c o n tra r io ,  Pan ícu lo  e x p lic a  la  razón de

su r e t r a s o  en los versos  446 s s . :

p lu s  t r i g i n t a  a n n is  n a tu s  sum, quom in te re a  loci

num quan quicquam  fac in u s  feci pe ius  ñeque sce les tiu s

quam hod ie ,  quom in  contionem me immersi m iser.

De ig u a l  m anera  hace el gemelo prim ero: 

u t  hos u it im u r  máxime more moro 

molestoque multum a tq u e ,  u i t i  qu ique  sun t 

optum i, maxume morem habe.t hunc! 

c l ie n te s  s ib i  omnes ou lun t esse multos

(571 s s . ) .

5. El argum ento más fue rte  c o n tra  l a  p o s ib i l id a d  

de que el modelo fu e ra  de Dífilo es -en  opinión de 

W ebster- l a  f a l ta  de la  c l a r a  oposición en tre  el bien 

y el m al, a s í  como el c lím ax que pa rece  c a ra c te r ís t ic o
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de ese p o e ta .

No h a y ,  en efecto, un p lan team ien to  m ora lizan te ,

n i el com portam iento de p e rso n a je  a lg u n o  es p re sen tad o

como e je m p la r ,  aunque  s í  a lg u n a  sen te n c ia  de c a r á c te r
16

moral . Del s e rv id o r  f ie l  y el p a r á s i to  g r a n u ja  hay

su f ic ien te s  ejemplos en la  C .M .^ ,  y E ro tia  no es p r e c is a 

mente la  h e te ra  de buenos sentim ientos que es h a b i tu a l

en la  C.N.

6 . C ua tro  au to res  d ife ren tes  e sc r ib ie ro n  sendas

comedias in t i t u l a d a s  Auóuyou . De la  comedia de Ana-

x á n d r id e s ,  l a  ú n ica  que tiene  en cu en ta  Webster, sólo

nos h a  l le g a d o  una  p a l a b r a ,  s in  eco en M enaechm i^ .

De la  comedia de Alexis del mismo t í tu lo  sólo conservamos

un a.rrata. le x ic o g rá f ic a  y dos l in e a s  que h a b la n  de g u i r n a l— 
19d as  y b e b id a  . En la  comedia de Jenarco , los fragm entos 

2 y 3 a lu d e n  de nuevo a  la  b e b id a  y a la s  costumbre

s im p o s ia le s .
ó S u  ir o  t u  v u a T d t C e u v  y e  x a ú io v  á p x  o y a  u *

ñ  t ’ ’AyadoO <^yap^> A aúyovos a u v é a e u é  ye

oíxpaxos éxTco^eCaa (puáAri 7ravxeA 3)£.

ñ xoO 6 e Eüjxñpos A io s  x á x u a x á ye

5 áitüjAeaev apópv  x a u xaxeTtdvxodaev y ’ , opas*  ( f r .  2 ).

1 m s s . ¿ s  eÚTtoxu. 5 m s s . aúxriv x a u .

Hay o t r a  comedia in t i t u l a d a  Auóuyou a t r ib u id a  

a un segundo  A ntífanes , de la  que conservam os cu a tro
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fragm entos . Los fragm entos 2, 3 y 4 forman p a r te  de

un contexto  s im posia l .  C iertam ente no f a l t a n  a lu s iones

a la  b e b id a  y a la  comida en la  comedia de P lau to ,

pero no es pos ib le  i r  más a l l á  de este  d a to .  Más in te ré s

me p a re c e  que tiene  a q u í  el fragm ento 1 de A ntífanes

el Joven, donde se d esc r ib e  l a  n a tu ra le z a  del p a r á s i to ,
20como en Menaechmi . Allí P an ícu lo  lo hace en te rc e ra  

p e rso n a  y s u b ra y a  que sólo dem anda ten e r  el estómago 

lleno p a r a  cum plir  adecuadam ente  sus se rv ic io s ;  aq u í  

tam bién  en te rc e ra  p e rso n a  y q u izá  igualm en te  en boca 

de un p a r á s i t o ,  leemos un elogio en términos sem ejan tes.

o p o c  y d p  ’ ^  ó  y  T t a p d a u x o s  ,  a v  ó p d G s  

K o u v c a v o s  á y c p o E v  x ? ) ^  x ú x n s  x a ' u  t o O  3 ¿ o u .  

o ú ó e ' u s  T t a p á a u T o s  e u x e T  ’ á x u x e L v  x  o  u  s  cp l  X o  u  s  ,  

T o ú v a v x L O V  5  e  n á v x a s  e u x u x e ^ v  á  e  l  .

5 l a x L V  uoXuxeXris xíp x u s ‘ oú cp^oveu,

y e x é x £ ^V 6 e x o ú x u v  e u x e x  ’ a  ú x $  a u y i r a p i ú v .  

x á a x u v  cpúXos  y e v v a t o s  á a c p a X n s  $  ’ a y a ,  

o ú  y á x t y o s s  o ú  n d p o £ u s ,  o ú x V  3 d a x a v o s ,  

ó p y r i v  é v e y x e u v  á y a ^ ó s ’ a v  c t k ü j u x i j s »

10 épü)xyxo/ s ,  y é X o u o s ,  ¿Xapos xíjj xpo'iij),

T i a X u v  a x p a x y c o x n s  á y a d o g  e ú s  Ú t u e p 3 o X t i v ,

’ a v  í¡¡ x o  a L x d p x n y a  ó g l t i v o v  e ú x p e n e s .

1 mss. o p a  y a p  i t a p a ' a i x o s  é a x ú v  . 12v mss.

a u x á p x n y a  au t  omit.
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7. Antes que Filemón, M enandro, Dífilo, Apolodoro, 

Hegesio, Eufrón, Terencio (Adelphoe) y Pomponio (A delph i) , 

Alexis rep re sen tó  una  comedia t i t u l a d a  ’ AóeAcpou , 

de la  que, por d e s g ra c ia ,  sólo conservam os un único 

fragm ento .

A. ¿ y o )  6 e 6 iüxa y  a p t l  to h j to c ls ;  e l t ie  y  o l  .

B. o ú x ,  á A A ’ aTtéóajKOts áve 'xupov ó tí n o u A a $ v . ( f r .  7) •

A f a l ta  de fragm entos s ig n if ic a t iv o s ,  dos tipos

de datos  perm iten  a p u n ta r ,  según Webster, a Alexis como

modelo de la  comedia de P lau to . Por o t ra  p a r t e ,  es menci£
21nado  por Aulo Gelio jun to  a M enandro, P sid ipo  y Apolo

doro, y p a rece  que proporcionó o r ig in a le s  a Cecilio, T u r-  

p ilo  y Nevio, a s í  como a P lau to  p a r a  E u g i t iu i . Por o tra

p a r t e ,  Alexis y Menaechimi hacen  uso del stock común
22de la  C.M.: escenas  de lo c u ra ,  in troducc ión  g e n e ra l  ,

23 2Lf ra seo lo g ía  del cocinero , desc rip icón  de h e te ra s

8 . Algunos otros datos  me p a rece  oportuno a ñ a d i r

a q u í  por mi p a r te .  Prim ero, de la s  dos ju s t if ic a c io n e s
25de r e t r a s o ,  la  del gemelo prim ero e s tá  b a s a d a  en la s

26costum bres ju d ic ia le s  re a le s  de Roma. Penículo  , en 

cambio, a lu d e  a su p re se n c ia  en la  asam blea  y a su 

d e sa g ra d o  por e llo : un tema que ya  fue t r a ta d o  por Aris

tó fanes  y que coincide más con la  s i tu ac ió n  p o l í t ic a  socia l 

de la  Atenas del s ig lo  IV que con la  del helenism o. Ade

más, en esa  misma ju s t i f ic a c ió n  Penículo  in troduce  un
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27motivo muy fa m il ia r  a l a  C .M ., e l up ó ó T q seú p n T n s

En segundo lu g a r ,  l a  a c t i tu d  h o s ti l  del gemelo

de Epidammo h a c ia  su mujer y con respec to  a l  matrimonio
—28se corresponde con el gusto  de l a  Mése .

En b rev e ,  la s  conclusiones de Webster a l  s i tu a r  

el modelo de Menaechimi a l  f in a l  de la  C.M. (340) y 

a t r ib u i r lo  a A lexis, me p a recen  sólidam ente a rg u m e n ta d a s .  

En mi op in ión , son muchos los datos  que hacen  f a m il ia r  

e s ta  comedia de P lau to  a cu an to  nos es posib le  conocer 

de la  C.M. En este  período se m u ltip l ica ro n  la s  comedias 

con estos t í tu lo s  o tem as, gus to  que tuvo su con tinuación  

en la  C.N. Por d e s g ra c ia ,  n i P lau to  citó  modelo -q u iz á  

u t i l izó  los d is t in to s  elementos de un tema sobradam ente  

conocido en la  comedia g r ie g a - ,  n i  es pos ib le  a r r i e s g a r s e  

en la  de term inación  de un t í tu lo  y a u to r  concre tos.

6 . 3 .1 . -  El tema de l a  lu c h a  por co nsegu ir  a la

m uchacha am ada pertenece y a ,  en su forma más s e n c i l la ,
29a l  in v e n ta r io  del v iejo  mimo .

El motivo amoroso es o t ra  de la s  in f lu e n c ia s  de
30la  t r a g e d ia  de E uríp ides  en l a  comedia . En A ristófanes

ju e g a  un modesto p a p e l :  el b a n q u e te ,  no sólo a l  f in a l
31 32de la  p ieza  , la s  h e te ra s  v ie ja s  , la  r iv a l id a d  en tre

he te ras*^  34, la  v ie ja  , la  v ie ja  como consejera o a lc a h u e -
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3St a  de l a  h e te ra  , e s tá n  a te s t ig u a d o s  en a q u é l;  pero

no el máximo re p re se n ta n te  de l a  C.A. estos temas son

sólo un p re tex to  p a r a  los argum entos p o lít icos  de sus

c o m e d ia s ^ .

La evolución del tema h a s ta  l a  C.M. y N. p a s a

por a l  f a r s a  d o r ia  y su máximo re p re s e n ta n te ,  Epicarmo, 

que t r a tó  argum entos ex tra íd o s  de la  v id a .  En otros r e p r£  

se n ta n te s  de la  C.A. es posib le  reconocer el uso de estos 

tem as: C ra tes  y F e ré c ra te s ,  que perm anecieron  más cerca

del mimo, cons ti tuyeron  un puen te  en tre  la  f a r s a  d o r ia

y la  n u ev a  comedia á t i c a .  Es pues la  d ife re n c ia  de in te 

reses  e n t re  éstos y A ristófanes lo que perm ite  c o n t in u a r  

el d e s a r ro l lo  de estos tem as, es d e c i r ,  el abandono  de

l a  CapBoxn ¿óea  por los temas más g e n e ra le s

Los elementos básicos  de este  tipo  de argum entos

son: 1 . e l in ten to  de un joven de a p o d e ra ra se  o a s e g u ra r  

l a  posesión  de u n a  m uchacha a t r a v é s  de la  fuerza  o

la  a s tu c ia ;  2 . obs tácu los :  el len o  como dueño, el propio

p a d re  o un r iv a l ,  con p re fe re n c ia  el miles g lo rio sus  o

so ldado  fa n fa r ró n ;  3 . ay u d a n te s :  p r in c ip a lm en te  el esc lavo  

in t r i g a n t e .

El re l ie v e  de Axione, un mármol encon trado  en 

1941» conmemora la  producción de u n a  comedia en aque l 

l u g a r ,  probablem ente  en el 340 , su g ie re  u n a  o b ra  de
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i n t r i g a .  La p a r te  su p erio r  del mármol contiene cinco 

m á sc a ra s :

-  Un v ie jo  con b a r b a  ( ta l  vez el p a d re  de la  

m uchacha y /o  el amo del e sc lav o );

-  una  v ie ja  con cab e llo  despe inado  y n a r iz  l a r g a  

( la  s i r v ie n ta  de l a  h e te ra  o: l a  a lc a h u e ta ) ;

-  Un esc lavo  ( in t r ig a n te ,  s in  e sc rú p u lo s  o f ie l ) ;

-  un joven con ce jas  le v a n ta d a s  y cab e llo  revue lto  

(el enam orado t a l  vez);

-  u n a  m uchacha con cab e llo  corto recogido en

39un lazo  ( la  h e te ra  d eseada)

6 .3 .2 . -  En la  C.M. a lgunos t í tu lo s  nos hacen  pen

s a r  y a  en un argum ento amoroso ' A vtepSv  (A n a x a n d r . ) .  

’Avt¿pu)s ( E p ic r . ) ,  ’AvTGpóóaa (A n tip h . ,  N ic o s tr . ) ,  

AuaépüiTes (A n t ip h .) .  También de g e n ti l ic io s  femeninos 

como B o lo ü tlS j  A r i A u a ,  Aujóujvlsj ’ E c p c a ú c i ,  K o p u v d u a  (An— 

t i p h . ) ,  ’Axat,Cs.5 B p e T T u a ,  KwlSlci, A e u x a ó ú a ,  A e y v C a ,  

M o A n c r ú a ,  ’ O A u v S ú a  (A lex.) su g ie re  ta le s  a su n to s .

W e b s te r^  h a  d is t in g u id o  dos tipos de temas amoro

sos. El prim ero de ellos re lac io n ad o  con h e te ra s  cod ic iosas  

co n tra  la s  cu a le s  se e s t r e l la n  los anhelos  de los enam ora

dos. Es el tema que los fragm entos nos perm iten  e n tre v e r  

p a r a  comedias como ’A v t l Aoils de E p íc ra te s  (380-70), 

Kuvayus de F ile te ro  (360-50), ’laoaTaauov de

A lexis, que p re fie ro  in c lu i r  den tro  de la s  com edias^tips .
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El o tro  género de argum entos amorosos t iene  que 

v e r  con m uchachas en p ro p ie d a d  de un le ñ o , a la  m anera 

de la s  comedias de P lau to  y ,  por ta n to ,  de sus modelos,

en su mayor p a r te  de l a  Néa, s in  an teceden tes  c la ro s

en la  t r a g e d ia  de E u r íp id e s .

6 . 3 . 3 . -  La Suda inform a que A n ax án d rid es  fue 

el p rim ero  en l l e v a r  a l a  comedia asun tos  amorosos y 

ra p to s  de m u c h a c h a s ^ .  El da to  sensu  s tr ic to  no parece

c o n c i l ia r  se con la  r e a l id a d .  Además, o t ra  inform ación, 

en este  caso  de la  V ita A r is to p h a n is , y tam bién -como 

hemos v is to -  de P la to n io ,  a t r ib u y e  t a l  innovación  a 

KoÓMaXog , u n a  comedia que , aunque  de A ris tó fanes , 

se re p re se n tó  y a  en p leno período de la  Mése.

A2A rnott ha  ju s t i f ic a d o  e s ta  inform ación de la  

S u d a , en e l sen tido  de que é s ta  se hace eco de la  memoria 

d i s to r l s io n a d a  de u n a  t ra d ic ió n  que a s ig n a b a  a Anaxándri^ 

des la  o r ig in a l id a d  de u s a r  temas amorosos y de rap to s

de m uchachas  como in c id en te s  de la  v id a  o rd in a r ia  y 

en argum entos  no-m ito lógicos. En el mismo sen tido , Webs-
/o

te r  re c o n c i l ia  am bas n o t ic ia s ,  a l  suponer que: 1. Aristó

fanes  in tro d u jo  el tema desde la  t r a g e d ia  en la  comedia 

y 2. A n ax án d r id es  lo t r a n s f i r i ó  a la  comedia de la  v id a  

c o t id ia n a .

Argumentos de es te  t ip o  tu v ie ro n ,  e n tre  los t í tu lo s  

conservados  de A n a x á n d r id e s ,  ’ Apupa* lS t u s , de
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l a  que no nos h an  l leg ad o  fragm entos , y Eayúa , 

cuyo único fragm ento reza  a s í  xo yap xoA axeúeuv vv3v 

a p e a x e u v  ovoy ’ exei ' ( f r .  52). Ambos t í tu lo s  re c u e r 

dan  otros como Boucaiúa de Teófilo o MuAnaLa de

A lexis.

' A v i s p á i s  es un t í tu lo  s ig n if ic a t iv o  A u ó u y o u

s e r ía  u n a  comedia de e r ro re s  con su escena de reconoci

miento co resp o n d ien te .  K u S a p ú a x p u a  y A ú a x p á  r e c i 

ben su nombre de la  h e te ra  en torno a la  cu a l  g i r a b a  

el a rgum ento  . « J a p y a x o y a v x u s  su g ie re  una  tram a

novelesca  y el fragm ento 49 h a b la  de una  mujer ex trem a

damente a d u l a d o r a ^ .

$ APMAK.  o x u  e ú y ’ á A a í u i v  t o ú t  ’ ¿ Tt uxuyc j í s ;  á A A a  t u ;

'  V  '  /  - V  *
v u x a  y a p  a u x r i  x a s  x e x v a s  u a a a s  i o A u

y e  x a  t t i v  x o A a x e u a v .  r i ó e  y e v  y a p  ó u a c p e p e u .

1-2 p ro  t ú ;  vux q i  mss. x u v u  x a u  y a p  a u t

T j u s p x s u v r i  a ú x r i .

El p ro ta g o n is ta  de ’OuAoyaxos e ra  p robablem ente  un 

miles g lo r io s u s , pero  n in g ú n  dato  más nos p roporc ionan  

los dos brevísim os fragm entos co nservados .

O tras  dos comedias de A n ax án d r id es ,  K a v n c p o p o s  y  

í u a A n c p d p o s  , a l  ig u a l  que. ’ O B e A u a c p o p o u  de
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Efipo y KaXot$n<póp° p de Eubulo, r e c u e rd a n  t í tu lo s

de la  C.A. ( $opyo'(popoL de Hermipo) y de Menandro 

( Kavnq>óp°s y ’Apprupopos ^  Estos t í tu lo s  a luden  

a r i tu a le s  p ropios de fe s t iv a le s  y b ien  p o d r ía n  e s ta r  

re lac io n ad o s  con la s  ocasiones de encuentro  de los enam ora 

dos o con o t ra s  c i r c u n s ta n c ia s  v in c u la d a s  a la  t ra m a , 

como en Eayua de M e n a n d ro ^ .

De la  comedia 'A yx¿aris  » el fragm ento A

su g ie re  un argum ento  de in t r ig a  y reconocimiento y es , 

s in  d u d a ,  un ejemplo tem prano.

oú* e a x l óouAgoVj a j yad’ ,

T ú x t i  6 c  t c c í v t t j  y e x a c p é p e u

■V  - V  '  e . '  ~  '  *x o A A o u  o e  v u v  y e v  e u a u v

» V 'e u s a u p u o v  óe Eo u v l g l s ,

5 ayo pqí~ n éxPnxa  l * xov yap

Saúyiov éxaaxcu.

2 p r o  xa'vxfl ms s .  x á v x a .

El fragm ento 59 de A nax án d rid es  pertenece  a la  

qu e ja  de a lg ú n  p e rso n a je ,  t a l  vez un enam orado, aunque 

no n ecesa riam en te .

o ú ó a y o u xoAus, 

xa aoíyaxa. 

oúx ¿Aeu^epo u 9

e Zx  ’ e l s xp úxnv

o £ a x a  a x p  £cpe u

2) xovrip'ot x a p ó u o c ,  

é x L X a t * P £' * a>t0V e í  y o v o v x o ú  a ú y a x o s *
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ÓPX? yap eúdús, av SeóoLKOTa.

3 mss. ápxfí > Mein. ópxeE

6 . 3 .4 . 1 . -  Muchas de e s ta s  comedias de i n t r i g a ,  

que in c lu ía n  un motivo amoroso, d eb ían  comenzar con 

el monólogo de un enam orado que e x p l ic a b a  la s  c i rc u n s ta n  

c ia s  de su amor y a p o r ta b a  a s í  los datos mínimos p a r a  

poner en m archa  la  acción , o b ien  de un p a r á s i to  o e sc la 

vo de a q u é l  que h a b la b a  sobre la  s i tu ac ió n  de su amo.

En la  comedia $ a £ ó p o s  , Alexis s a t i r i z a b a  no

a l  d isc íp u lo  de Sócra tes , sino a l  d iá logo  p la tón ico  del
47mismo t í tu lo  . El fragm ento 245 e s tá  pleno de re so n a n c ia s  

p la tó n ic a s ,  y es in te re sa n te  en él l a  d escripc ión  de la  

f ig u ra  de Eros, en s in to n ía  con los aspectos más a rcá ico s
/ Q

de la  t r a d ic ió n  sobre e s ta  d iv in id a d  . Aquí nos in te re s a ,  

s in  em bargo, detenernos  en la  motivación de e s ta  a lu s ió n  

a la  d iv in id a d  del amor. Un enam orado, de reg reso  del 

P ireo , como s i se t r a t a r a  de un p e rso n a je  de los d iálogos 

p la tó n ico s ,  a n d a  re flex ionando  sobre la s  d e s g ra c ia s  de 

su amor no co rrespond ido . Este monólogo de enamorado 

p a rece  pues ap ro p iad o  p a r a  el prólogo de una  comedia 

de tema amoroso, donde la  i n t r ig a  i r á  encam inada  a 

re so lv e r  felizmente los anhelos del joven .
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9 í ( * ^ ^
T t o p e u o y é v o )  6 e x  n e u p a u S s  u t i o  x u i v  x a x a i v

x a ' i  T ñ s  á n o p u a g  c p u Xo a o c p e u v  £ x ñ X $  e y o u  . . .

x a ' u  T a O x  ’ ¿ y c ú  y á  x y v  ’ A d y v a v  x a i ,  S e o u s

o  ú  x o £  ó  ’ o t l  e a  x  l v  ,  á  X X a  o y  u) s  e  x £ i* Vi é  x  u

x o l o O x o v  e Y Y ^ S  x ’ e u y u  x o O  v o c n í y a x o s

( 1-2  y 14- 16)49.

O tra  a c t i tu d  quejosa  de enam orado puede a d iv in a r s e

en el fragm ento  41 de Eubulo, de la  comedia KayxuXXÚüív ,
SOfechada  por Webster en tre  el 340 y el 320. El fragm ento

recoge el motivo de Eros a lado  y e s tá  pleno de su g e re n -  
S1c ia s  l i t e r a r i a s  . Sin d uda  co rresp o n d ía  a una  comedia 

de i n t r ig a  donde no f a l t a r í a n  un esc lavo  in t r ig a n te ,

u n a  h e te ra  y u n a  v ie ja  ( ta l  vez una  a lc a h u e ta ) .

x ú s  ?¡ v  ó Y p c í ( | ; a s  T t p S x o s  c t v d p ü j x c o v  a p a  

n  x y p o u X a a x T Í a a s  ”  E  p  co $  ’ ú x o x x e p o v ;

¿ s  o ú ó e v  ij 6 £ l  x X ñ v x e ^ ^ o v a s  Y p á c p e u v ,  

á  X X ’ ?¡ v a u e u p o s  x ü 5 v  x p ó x u) v x u v  x o ü  $  £ o u  .

5  ¿ a x ' u v  y c t P  o u x £  x o u c p o s  o u x e  p c j í ó o o s

á u a X X a Y ñ v a L  xí p c p á p o v x u  x p v  v o a o v ,

$ a p u s  6 e  x  o y  l 6  ij) . x S s  a v  o í5 x  £ X 0  ̂ x x £ p a  

x o u o u x o  Ti p a Yy c t ; X r j p o s ,  e l  « a l  cpriau x u s .

De m an era  semejante se in ic ia  el P e rsa  de P lau to ,
52donde Tóxilo u t i l i z a  el mismo tópico d e l x p S x o s  eúpExñs  : 

qu i am ans egens  in g re ssu s  est p r in c ip e s  in  Amoris v ia s

s u p e ra u i t  aerum nis  su is  aerum nas H erecu le (e ) i
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53En opin ión  de F rá n k e l  , la  p r im era  de la s  dos l ín e a s
C /

h a  de rem itirse  a l  o r ig in a l  g r iego  de la  comedia l a t in a

Dos p a s a je s  de la  t r a g e d ia  del s ig lo  V p a recen ,  en este
55caso , h a b e r  e s tado  p resen te  en la  mente de Eubulo ,

especia lm ente  el fragm ento 269 N* de E u r íp id e s ,  de la

t r a g e d ia  Aúyn :

"Epcoxa 6 ’ oax us un $eov xpúveu yeyav  

x a i  x53 v á t u c x v x c ü v  Sauydvoov úudpxa xov  

n a x a u o s  ¿axuv  ñ xaXSv a n e u p o s  aív

o ú x o £ ó e t o v  yéybaTov á v d p ú n o u s  $ e o v .

El o tro  p a s a je  t rá g ic o ,  del contemporáneo de E uríp ides

A ris ta rco  recoge la  misma id ea  y su g ie re  la  misma s i tu a -

En el fragm ento 11 de Aristofonte vuelve  a t r a t a r  

el mismo motivo de Eros a lad o  con c la ro s  p a ra le lo s  con 

los fragm entos que acabamos de c i t a r .

e u x ’ o ú  ó u x a u oú s  e a T  ’ á n e t j j n c p i ' t f u d v o s  

orco xffiv \>eS5v t S v  ó o ú d e x ’ z l x o ' x o ú s  x *y  " Ep a i g ;  

¿ x á p a x x e  x á x E Í v o u s  y a p  é y $ d XXo ú v  a x a V e L S ,  

o x ’ ?¡ v y e x  ’ a úx Só v *  ó s  6 e X i a v  ?¡ v  §  p a a u s 

5 xa'u a o 3 a p o S j  á x o x d c j j a v x ' e s  a ú x o u  x a  i r x e p c t ,

u v a  y n  l é x í i T a u  i p o s  x o v  o ú p a v o v  x a X u v ,  

ó e u p *  a ú x o v  ¿ ( p u y a d  e u c r a v  ¿ s  n u & s  x a x o ú ,  

x a s  6 e n x d p u y a s  c¡S Nux i j  c p o p e u v

e ó  o a a v ,  n e p u c p a v e s  a x ü X o v  a n o  xcov i t o X e y ú v .

El enam orado p a r a  exponer la  c a u sa  de sus males de
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amor, que s in  d u d a  s e r ía  el punto  de p a r t id a  de la  i n t r i -

57g a ,  acude de nuevo a la  f ig u ra  de Eros ; y se hace

eco de su .poder no sólo en tre  los hom bres, sino tam bién

en tre  los d ioses . La idea  h a b ía  sido y a  u s a d a  por E u r í-  
58p ides  en Hipólito .

6 . 3 . 4 . 2 . -  Un TtapaxXauaudupov , o escena de

enam orado quejoso an te  la  p u e r ta  c e r ra d a  de la  c a sa  

de la  am ada , cons ti tuye  el fragm ento 23 de Timocles, 

de la  comedia Neaupa  » donde a q u é l la  es la  h e te ra  

F r in e .

á  X X ’ e y u y  ’ ó ó u c r x u x n s  

$ p ú v r i s  é p a c r d e u s  r i V L x ’ g t l  xi yv x c t u n a p u v

a u v é X e y e v  ciútico x ’ e £ x e v o a a T t e p  v u v  £ x £ u ? 

i t cíyTtoXX á v a X u a x c u  ¿cp * ¿ xá c r xc o  x ñ s  d u p a s

5 ánexXeLo'yr iv.

También Las A sam ble ís tas  de A ris tó fanes  in c lu y e  escenas 

de este  t ipo :

S e ü p o  ó t í ,  ó e U p o  6 ri ,

cp l X o v ^ ¿ y o v ) ,  n a \  a ú  y o u

v / 59
x a x a ó p a y o \ 3 a a  x n v  d ú p a v  (960 s s . )

6 .3 .5 . “ El perso n a je  del leño ocupa un lu g a r  im

p o r ta n te  en la  comedia de i n t r i g a ,  como in d iv id u o  in d ese a 

b le ,  e n tre  los tipos  de la  comedia, y o b s tác u lo ,  en la
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función d ra m á t ic a ,  p a r a  la  consecución de los f ines del

joven enam orado. Su p a r te  en l a  acción de a lg u n a s  come-
60d ia s  de M enandro e r a  co n s id e rab le

La f ig u r a  del leño no a p a rece  como p e rso n a je  an tes  

de la s  comedias Ncívvuov (350-40) y n o p v o g o a x o s  de
6i g2

Eubulo . El fragm ento  88 , de la  segunda  de e s ta s

com edias, es u n a  descripc ión  de este  p e rso n a je ,  y a  sea

por sus  e sc lav o s ,  como sucede en P o e n u l u s ^ , o por un
6Z.p a r á s i to ,  como en Báquides , o q u izá  por una  de sus 

m u c h a c h a s ^ .

Que los versos  del fragm ento 67 de Eubulo son

re c i ta d o s  por un i t opvoBoaxos  p a rece  in d ic a r lo  la
66com paración  con el fragm ento 4 de Filemón . El fragm ento

e s tá  fuertem ente in f lu en c iad o  por E u r íp id es ,  y , en opinión 
67de Hunter , p o d r ía  Eubulo h ab e rse  in sp i r a d o  p a r a  el 

tema en H ipó lito .

o c t t u s  X é x n  Y ^ P  o x o T u a  v u y c p e d e u  X a d p a u ,

T l C s  o ú x ' t  Tt et VTOJV ¿ ( J T U V  á d X U ü J T C l T O S ;

¿ £ o v  § e ü ) p n a a v T u  u p o s  t o v  n U o v  

y u y v a s  é c p e S ñ s  é u V .  x é p w s  T e T a y y d v a S j  

5 ¿ v  X e n T o u n v o  u s  u c p e a u v  é a T Ú c r a s *  o u a s

’ H p u ó a v o s  á y v o u s  ú ó a a u  x r i u e v j e u  x o p a s 9 

y u x p o O  T i p u a c r d a u  x é p y a x o s  t t i v  ñ ó o v n V j  

M a l  y n  X a ^ p a ú a v  K Ú T t p u v ,  a C a x d a x r i v  v o a c o v  

ir a  cr S  v  ,  ó  u oj x  e  u v  ,  u  8  p e  o  s  o ú  i o ^ o u  x ^ p u v .
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10 ' E A A á ó o g  £ y o r y e  x ñ s  xaAotLTi üJpou a x e v o j

ñ K u ó u a v  v a ú a p x o v  ÉSci i E' i JtJjaxo.

4 mss.  ¿uuxaúpcjús . 9 mss.  u Bpeüís • 10 mss.

U E P L G T E V l ü .

68El fragmento 168 de Antífanes , de la  comedia

Neoxxls , parece  haber  pertenecido al  prólogo de una

t íp ica  comedia de amor, seducción y  reconocimiento.  Un

personaje  cuenta  cómo, a l  l l e g a r  a Atenas junto con su 

hermana, muy posiblemente  la  hetera que dá tí tu lo  a 

la  comedia,  fue vendido como e sc lavo  a un amo usurero.

El fragmento 21 de A n a x i la s ,  de la  comedia también 

t i tu la d a  Neoxxls , sug iere  que la  hetera a lu d id a  es 

una muchacha a dq uir ida  por un napvoBoaxo's

A. ¿av óe yeTpL(jJs,<^d)s^> A é y o u a ’ , <^exouaa^> tls

t o l s  ó eo y ev o L S  t l v S v  u t i  o u p y íj upos x ^ P ^ j  

éx t  tí s éxaupELas éxaupa  x o u v o y a  

Tipoanyopeúdn ’ x a \  au vúv oúx ¿S A eyeus  

5 xopvnSs  é x a u p a s  <5 ' eCs Epüixa x u y x a v e u s

é Ati AuSffis * 5 p ’ ¿ s  á A n § S s Éaxuv o í v  

á u Xr\ x l  s ;

B áaxeLoi y'ev o5 v , v'n xov ¿ ú a .

1 mss.  x us y é x p i a  Aéyouau aut « a l  Aeyouaa  .



3 mss. et Mein, é x a u p ú a s .

2 4 6

La muchacha podía estar también en posesión de una 
hetera rica, la lena, que se hacía con nuevas heteras jó
venes, a las que introducía en el oficio, tal como atestó^ 
gua el fragmento 98 de Alexis, perteneciente a la comedia 
*Iaoaxáabov.

... eutiopnaaxjbvnoxE,
ávéXaBov xotLvas éxatpas nptoxotieCpous xfís texvtis»
eúdus ávaTtXáxxoucrb xaúxas cóaxe ynxe xobs xpdirous
ynxe xas o4>ets óyotas SbaxeXetv oüaas e t l  . . .

r 7 ¿'kGSb(vv. 3-6)

6.4.1.- Un motivo importante en cuanto a la función 
dramática de las comedias de intriga es el reconocimiento.

Aristóteles define la ávayvüípbabs ,como elemento de 
la tragedia, en los siguientes términos:

ávayvwpbabs 6 ’ éaxCv, uanep xa'b xouvoya ariyabVEb, É£ 
áyvobas e¿s yvffiabv viExaftoXrí, ñ (pbXbav fi sx^pav,
xOv Tipos EÚxvXbav fiuaxux^oiv úpiaycvuv. xaXXbaxTi 6e 
ávayvüSp bab s» oxav apa XEpbTtÉXEba yévTitab, oíov éxet 
ri év xlj> 0b6bno6b (Po. 1452 a 29 SS.).
No obstante, el término ávayvcópbobs puede ser emplea

do en elsentido de reconocimiento de personas o de adivina-
69ción de circunstancias.

Una vez más es Eurípides el trágico que en mayor medi^
70 71da incluye escenas de reconocimiento, en Helena, Electra,

72 73Las Bacantes e Ion. Las escenas de reconocimiento cumplen 
dos fines concretos:

1. Sirven para la expresión del drama psicológico, 
la efusión, el patetismo;

2. facilitan la economía de la tragedia, al pernd 
tir el paso gradual de una situación a otra nueva.

En ambos sentidos tiene Aristófanes materia suficiente
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p a r a  p a r o d ia r  a E u r íp id e s .  Respecto a lo p rim ero , no 

f a l t a n  en el poeta  t rá g ic o  elementos e fe c t is ta s  y m elodra

m áticos, como en el caso de la  esticom itia  de H elena , 

que ta n  felizmente p a ro d ia  A ristó fanes en Las Tesmofo-
7/

r i a s  . Una a u té n t ic a  b u r la  de la s  escenas  de reconoci-
75miento se lee en Los A carn ienses  , donde se t r a t a  en 

r e a l i d a d  de un a n g u i la .  El segundo de los fines de la s  

escen as  de reconocimiento e s tá  muy en re la c ió n  con el 

tema que nos ocupa . En r e a l id a d  A ristó fanes  ac u sa  a
7 c

E u r íp id e s  de y n x a v o  t t o  l o  s  , es d e c ir ,  c r i t i c a  su

gusto  por la  tram a com pleja, el enredo ingenioso  y la s

escen as  e s p e c ta c u la re s .  La unxctvo no uct  es sólo, como
77supo v e r  P. Pucci , u n a  defin ic ión  cómica p a r a  a t a c a r  

l a  i n t r i g a  a v e n tu re ra  y novelesca  de la s  o b ra s  e u r ip i -  

d e a s .

6 .4 .2 . -  Si- la s  escenas  de reconocimiento son en 

A ris tó fanes  p a ro d ia  c r í t i c a  y d iv e r t id a  de E u r íp id e s ,  

en l a  Mése obedecen a los nuevos in te re se s  tem áticos 

y e s t r u c tu r a le s  de la  comedia.

En IlaycpuAog de Eubulo a lg u ie n ,  probab lem ente  

un joven  enam orado, aunque  no n ecesa r iam en te ,  cuen ta  

en u n a  n a r ra c ió n  su b ú sq u ed a  de u n a  m uchacha , lo su g ie 

r e ,  s in  d u d a ,  la  e x is te n c ia  en la  comedia de a lg u n a  

escena  de reconocimiento.

eyco oe  - x a u  y a p  e x u x e v  o v  x a T a v T u x p u
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t  ñ s  o ¿ a u a s  a a  u v o v a a n r i X e u o v  y e y  a  -  

¿ v t  a  ü $  ’ é u e T T Í p o u v  x n v  t p o q > o v  x r¡ s  T c a p ^ e v o u ,  

a e p á a a u  a e X e ú a a s  x o v  a ár c r i Xdv  y o u  x o a  

¿8oXot 3 ;  n a p a d e L v a u  § *  ú)s y e y u a x o v  a á v d a p o v .  ( f r »  8 0 ) .

El c a r á c te r  noble de la  h e te ra  a que se re f ie re

el fragm ento 212 de A ntífanes, de la  comedia "Yópua »

tam bién  hace p e n sa r  qu izá  en escenas  de reconocmiento,

a s í  como en la  recu p erac ió n  de u n a  m uchacha r a p ta d a
78en un tiempo le jan o  y l le v a d a  le jos de su p a t r i a

El reconocimiento pues a p a rece  en la  comedia espe

cia lm ente  l ig ad o  a los argum entos de tema amoroso. Así 

sucede en dos comedias de P lau to ,  p a r a  la s  que p o s tu la 

mos un o r ig in a l  en la  C.M. :  Menaechimi es una  comedia

de e r ro re s  m últip les ,  uno de cuyos motivos son la s  r e l a 

ciones del gemelo de Epidamno con la  h e te ra  E ro tia ;  

en Poenulus el a fán  de A gorástocles por consegu ir  a

la  h e te ra  A delfasia  es el punto  de p a r t id a  de la  acción 

79d ra m á tic a

El t í tu lo  a l te rn a t iv o  de l a  comedia ’ Ay ui v £ s

Alexis, ' I i t i cuaxos  > hace p e n s a r  en u n a  comedia que
80in c lu ía  reconocimiento . En efecto, ¿Tinueraos » diminu

tivo  de C tu i r o s  , es un C ra tino  el Joven el nombre
8 i

de una  tú n ic a  p equeña , según  Pólux , aunque  Hesiquio
82recoge ba jo  e s ta  voz un adorno femenino p a r a  la  cabeza  

De m anera que la  p ren d a  pod ía  se r  -a u n q u e  n in g ú n  dato
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confirm a e s ta  c o n je tu ra -  la  p ru e b a  p a r a  el reconocimiento 

de la  A gonis.

En el fragm ento 69 de Eubulo, de la  comedia 

N eoTÚ 's  » nombre de u n a  h e te r a ,  se menciona un objeto 

que no es im probable  que r e s u l t a r a  se r  la  p ru e b a  de 

un reconocimiento.

A yucruí MctxucJTa y p a y y c i T L x b v  exTruy ’ á e u .

Los objetos con in sc r ip c io n es  e ra n  un recu rso  f re -  

fuente  en la s  escenas  de reconocim iento. Así p a recen  

dem ostrarlo  p a s a je s  como este  de Rudens de P lau to .

PALLESTRA e n s ic u lu s t  au reo lu s  primum l i t t e r a t u s .

B

ot xap cos o y o u o v  o ú y o s  ú u o s  ó) xG'r °  

e X ̂  ^ cpLa'Xuov xai óe : .

Tro X Xa  y  u y v  e r a r

v
o y o u a .

DAEMONES dicedum,

in eo ensicu lo  l i t te ra ru m  q u id  est?

mei nomen

PAL. / p a t r i s .

post a l t r in s e c u s t  s e c u r ic u la  an c ip es  itidem  a u re a ,  

l i t t e r a t a ;  ib i  m a tr is  nomen in  s e c u r ic u la s t .

DAE. mane.

d ic ,  in  ensicu lo  q u id  nomen es t paternum ?

PAL. Daemo-

nes .

DAE. di im m ortales, u b i  loci sun t spes meae?

(1156 s s . )
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6 . 4 .3 . -  Si Poenulus tuvo , a l  menos, s i  no e x c lu s i

vam ente, un modelo en la  C.M ., e s ta  comedia de P lau to  

testim onia  el d e sa rro l lo  de escenas  de reconocimiento 

en e s ta  e ta p a  de la  comedia g r ie g a .

p a r a  Poenulus no nos p ro p o rc io n ab a  P lau to  inform a

ción sobre el modelo g riego  del que se s i rv ió .  El hecho

de c o n se rv a r  fragm entos del K apxnSovuos de Menandro
Qo

perm itió  a Korte a c e p ta r  e s ta  comedia como medelo.

84H. Lucas se opuso a e s ta  op in ión , m a y o r i ta r ia

en tre  los e s tud iosos ,  a p a r t i r  de la s  d u d as  de Meineke
85y Kock . Los argum entos de H. Lucas son los s ig u ie n te s :

I .  El único fragm ento conservado  del K apxnSóvuos 

de A lexis, desconocido p a r a  Meineke, procede de la  colec

ción de p ro v erb io s  de M iller y dice simplemente: BctxnXos 
86 eZ ( f r .  100). Pues b ien ,  en la  escena 5- del último

acto de Poenulus leemos un p a s a je  s in  d u d a  com parable  

con el f ragm ento  de Alexis:

ANTA.

AG.

Quor non a d h ib u is t i ,  dum is ta e c  loquere , 

tympanum? /Nam te c inaedum  esse a r b i t r o r

ĵ magis quam 

Scin quam c in aed u s  sum? ite  i s t in c ,  

s e ru i ,  f o r a s , / e c f e r t e  fu s t is !  (1317 s s . ) .

2. Como ya  sostuvo, e n tre  o tro s ,  F. Leo, Poenulus
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se basó  a l  menos en dos comedias d i f e r e n t e s ^ .

3. Según información de Galeno, comedias de Alexis
88fueron re fu n d id a s  por cómicos romanos

4. La p rocedencia  de Alexis de T urios, mucho 

más cerca  de S ic i l ia ,  entonces en manos de C artago , 

se añ ad e  a la  e sp ec ia l  f a m il ia r id a d  de los romanos con 

la  l i t e r a t u r a  del Sur de I t a l i a .

89En 1969 Arnott a p o r ta b a  nuevos da tos  a p a r t i r
90de la  p u b licac ió n  de un p a p iro  conteniendo 60 versos

del K a p x n < 5 ó v u o  s  de M enandro. En la s  conclusiones
91de su a r t íc u lo  s u b ra y a  la  a u to r ía  de Alexis del modelo 

g riego  de Poenulus de P lau to  y la  in te r r e la c ió n  de in fluen  

c ia s  en tre  Alexis y Menandro.

1. El c a r ta g in é s  ap a re c e  en escena  y es in t e rp r e ta 

do sobre su id e n t id a d  por un esc lavo  y su joven amo,
92t a l  como sucede en la  comedia de P lau to  .

2. El punto  de desacuerdo  es el hecho de que 

en P lau to  el c a r ta g in é s  es meramente c a r t a g in é s ,  m ien tras  

en Menandro pa rece  tener  a lg ú n  derecho de c iu d a d a n ía  

g r ie g a .  Este desacuerdo  no es muy s ig n if ic a t iv o ,  dado 

que no hay  e v id en c ia ,  en opin ión  de A rnott, de que P lau 

to cam b ia ra  los inc iden tes  de un argum ento , sino de 

que se l im ita b a  a a ñ a d i r ,  c o r ta r  o am p lia r  e scen as .
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3. Dos escenas  de Poenulus t ienen  e s tre c h a s  conexio

nes m en an d reas :  a) la  del c a r ta g in é s  a b ra z a n d o  a la

que h a  reconocido como h i ja ,  hecho mal in te rp re ta d o  
93por el so ldado  ; b) y el in ten to  del esc lavo  de conven

cer  a l  c a r ta g in é s  p a r a  que f in ja  se r  el p a d re  de la s

m uchachas , c i r c u n s ta n c ia  que, s in  em bargo, coincide 

con la  r e a l id a d .  Estas  sem ejanzas se d a n ,  no o b s ta n te ,

en o t ra s  com edias, aunque no en el Ka px n <5 d v u o  s : a s í  

la  p r im era  tiene  p a re le lo  en M u a o ú p e v o s  y l a  segunda  

en ElhuuSvlos

94Gomme y Sandbach , en su com entario a Menandro 

h an  p ropuesto  tam bién  como modelo de Poenulus a la

comedia de A lexis, an tes  que la  de M enandro. Del a n á l i -

95s is  de l único fragm ento s ig n if ic a t iv o  de e s ta  ú ltim a 

in f ie re n  que la  acción de la  comedia m enandrea  se d esa 

r ro l ló  en A tenas, donde la s  leyes sólo p e rm it ía n  a la s

c iu d a d a n a s  c a s a r s e  con c iu d a d a n o s ,  no en C alidón , donde

el p ro lo g u is ta  s i tú a  la  acción de Poenulus, lu g a r  en el

que la s  leyes  fa m il ia re s  son p re se n ta d a s  como menos

e s t r i c t a s .  Además, Gomme-Sandbach a lu d en  a  u n a  in s c r ip -  
. 9 6ción , fechab le  e n tre  el 336 y 338 , período en el que

se re p re s e n ta ro n  num erosas comedias de Alexis y de otros

cómicos de la  C.M. Este da to  pues aprox im a la  fecha

97más a Alexis que a Menandro .

O tra a lu s ió n  h is tó r ic a ,  que no me cons ta  que h a y a  

sido c o n s id e ra d a ,  es t a l  vez la  pos ib le  en los v v .  524



25 3

s .  de P o en u lu s : 

p ra e se r t im  in  re  p o lu l i  p la c id a  a tq u e  in te r fe c t ls  hos tibus  

non decet t u m u l t u a r i . . .  

que F rá n k e l  no ha  recogido en su m onografía  sobre lo 

p la u t in o  en P lau to ,  lo que hace p e n s a r  en su p rocedencia  

del o r ig in a l  g r ie g o .

En mi op in ión , hay  o tra  se r ie  de ra sg o s  a is la d o s ,  

pero no c a re n te s  de s ig n if ic a c ió n ,  que dem uestran  la  

p ro x im id ad  de Poenulus a la  C.M.:

1. La escena de v io len c ia ,  en la  que Agorástocles
98sacu d e  a su esc lavo  Milfión , e s tá  más próxim a a la s  

costum bres de la  Mése que a la  moderación de la  Néa.

2. La re fe re n c ia  a o rácu lo s ,  y en concreto  a Edipo 

y la  E sfinge , a qu ién  Eubulo dedicó u n a  comedia:

si nequeo face re  u t a b e a s ,  agomet a b ie ro .

nam i s t i  quidem herc le  o ra t io n i  Oedipo

opust con iec tore , qu i  Sphingi in te rp re s  fu i t .
(442 s s . )

3. Las se n te n c ia s ,  no a je n a s  a la  C .N ., son, 

s in  em bargo, muy frecuen tes  en la  C.M.:

malo bene facere  tan tundem st pericu lum

quantum  bono male f a c e r e . . .

. . .m a lo  si qu id  bene f a c ía s ,  id  benedicium  in te r i t ;  •

bono si qu id  male f a c ía s ,  aetatem  e x p e t i t .

(633 s . y 635 s . )
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4. La re fe re n c ia  a los v inos de Tasos, Lesbos
99y Quíos y su uso como símil p a r a  la  vejez  t iene  un

p a r a le lo  en el f ragm ento 124 de Eubulo y r e c u e rd a  la s

num erosas a lu s io n es  a estos v inos en la

A Q á a u o v  n  X l o v  Aa g a i v

n A e c r $ u o v  y é p o v x a  v E X T a p o a T a y ñ .

B á x o u o v  y e  to v  y e v  o í v o v  euóoxuyeLV á e u

Ttotpa t a i s  é x a ú p a u s  to v  T i a X a ü d v ,  a v 6 p a  6 e  

5 un to v  naX auov , áXXa  to v  v e a Í T e p o v .

5. El tema de l a  r iq u e z a  y su c o n tra r io ,  a s í  como

de los ricos y la s  d e s ig u a ld a d e s  soc ia les  es uno de los

p re fe re n te s  de la  También encontram os u n a  a lu s ió n

a los r icach o n es  en el P o en u lu s :

verum i t a t  su n t  i s t i  n o s tr i  d iu i te s :

s iq u id  bene f a c ia s ,  leu io r  pluma est g r a t i a ;

s iq u id  pecca tum st, plúm beas i r a s  g e ru n t .
(811 s s . )

6 . La lo c u ac id ad  femenina y la  in d isc rec ió n  de

la s  m ujeres en los secre tos:

re c t iu s

t a c i t a s  ib i  res  s is tam  quam quod dictum est mutae m ulieri

(875 s . )  y

tace  a tq u e  p a rc e  m u lieb ri su p e lle c t i l i

(1145),

e s tá n  a te s t ig u a d a s  en numerosos fragm entos de la  C.M.
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Poenulus com parte con P e rsa  y Pseudolus -dos

comedias p a r a  la s  que postulam os tam bién  un o r ig in a l

g r iego  en la  C .M .- el mismo esquema a rg u m en ta l :  el

in ten to  de co n seg u ir  a u n a  m uchacha a t ra v é s  de la

fu e rza  o la  a s tu c ia ,  con el leño como r iv a l  y el soldado
102como o b s tácu lo ,  con a y u d a  de anagnorism os . El esc lavo ,

o a y u d a n te ,  propone a un e x tr a n je ro  que f in j a  ser
103el p a d re  de la s  herm anas  en poder del leño . Pero 

el engaño  es abso lu tam ente  in ú t i l ,  porque -y  a q u í  r a d ic a  

la  i ro n ía  de e s ta  com edia- el c a r ta g in é s  r e s u l ta  ser  v e rd a  

deram ente el p a d re  de la s  m uchachas . Pues b ien ,  este 

cambio r a d ic a l  de c i r c u n s ta n c ia s  es posib le  g r a c ia s  a l  

anagnorism oj, o reconogim iento, función d ra m á tic a  que 

se re p i te  en o t ra s  comedias de P l a u t o ^ ^  y en ’Avópua de 

M enandro^^.

En Poenulus se dan  tre s  escenas  de reconocim iento. 

La p r im era  en tre  Agorástocles y su tío  Hannón, el c a r t a g i 

n és .  La p ru e b a  de reconocimiento es , a la  m anera  de 

Odiseo, una  v ie ja  m arca co rp o ra l .

HA. fatum; quod ¿ e g o \  aeg re  tu l i .

nam mihi so b r in a  Ampsigura tu a  m ater fu i t ,  

p a te r  tu u s ,  is  e r a t  f r a t e r  p a t r u e l i s  meus, 

ets  me heredem fec it ,  quom suum o b ii t  diem, 

quo me p r iu a tu m  /  aeg re  p a t io r  mortuo. 

sed i t a  est u t tu  s is  Iahon is  f i l iu s ,  

signum esse oporte t in  manu leena  t ib i ,  .,
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lu d e n t i  puero  quod memordit s im ia .

o s tende ; in sp ic iam . f a p e r i ,  a u d i f  a tq u e  a d e s t .
(1068 s s . )

El segundo  reco n o c im ien to "^  se da  e n tre  la  s i r v ie n ta  y

el c a r t a g in é s ,  s i tu ac ió n  tam bién  f a m il ia r  en l a  l i t e r a t u r a

g r ie g a .  Es b reve  y sólo pa rece  h a b e rse  in c lu id o  p a r a

a c e le r a r  el d esen lace  de la  t ra m a .  El te rc e r  reconocim iento

va  p reced id o  de un la rg o  p reám bulo , cons is ten te  en la

confesión por p a r te  del p a d re  de su p ro p ia  id e n t id a d ,
107y concluye con un b reve  in te r ro g a to r io  de la s  dos h i ja s

6 . 4 . 4 . -  Menaechmi, comedia p a r a  l a  cu a l  hemos
lOg

defendido  un modelo g r iego  de la  C.M. , concluye con

una  escena  de reconocimiento de los dos gemelos, con

la  que se re su e lv en  todos los e r ro re s  que d an  cuerpo  

a la  t ra m a  y se consigue el h a p p y  end re q u e r id o .  El

esc lavo  Mesenio in troduce  la  escena de reconocim iento, 

que u t i l i z a r á  en es te  caso la  es tocom itia , recu rso  a p r o p ia 

do de p ro ced en c ia  t r á g ic a .  

di in m o ra t le s ,  spem in sp e ra ta m  d a te  mihi quam su sp ic o r .

nam..nisi me anim us f a l l i t ,  h i sun t gemini germ ani dúo, 

nam et p a t r ia m  et patrem  commemorant p a r i t e r  qu i fu e r in t

/ s i b i  
(1081 s s . )

6 . 5 . 1 . -  Uno de los motivos p r in c ip a le s  sobre los 

que se b a s a  la  comedia de enredo es el en gaño . Dos 

fragm entos  nos h an  l leg ad o  de la  comedia Yeuóovievos de
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A lexis:

xa n e p o T T o c  y u a S ’ x o l s  ÚTiep$aXXouau yap

ó a r c á v n  T t p o a e a x y v ,  ñ ó o v n  6 ’ o u 6  ’ r i T u a o C v  ( f r .  259)»

H o X a x o s  óe 3 l o s  y u x p o v  x P Ó ^ o ^  á v $ e u *

o Ú ó e l s  y a p  x a ^ P e ^  T t o X L O H p o x a c p u )  i t a p a a u x ( j i  ^ r * 260).

El segundo  t í tu lo  de T o H L a x r í S j  K a i a ^ e u ó d y e v o s  ,  

tam bién  de A lexis, hace p ro b ab le  que no se t r a te  de 

u n a  comedia d i s t in t a  de l a  a n te r io r  y que la  variación  

en el t í tu lo  o b ed ec ie ra  a un e r ro r  de Ateneo o del co p is ta  

que o lv idó  el p re v e rb io  n a  x a -  . Bajo este  t í tu lo  c o n se rv a 

mos c u a t ro  fragm en tos .  Los fragm entos 230 y 232 tienen  

que v e r  con un contexto de simposio y b o r ra c h e ra .  El 

fragm ento  233 , como el 231 , es re c i ta d o  por un p a r á s i to ,  

que se q u e ja  de su d e b i l id a d  f í s ic a ,  a c a u sa  de la  f a l ta  

de a lim en to . Hay aq u í  un c la ro  p a ra le lo  en Curculio  

de P la u to ,  u n a  comedia de tra m a  sem ejante a P se u d o lu s , 

b a s a d a  en le engaño  y donde un m il i ta r  es em briag ad o .

T t o í v x u j s  á v a p d a x n T o s  o ú  ó u v á a o y a L

S u a H o t p x e p ñ a a L  X Y | X L x a ú x r | v  r i y é p a v .

PHAEDROMVS la s s i tu d in e  h e rc le ,  c redo .

CVRCVLIO re t in e ,  r e t in e  me, obsecro .

PH. Uiden u t e x p a l lu i t?  datim i s t i  sellam  

u b i  a s s id a t  c ito  et aqualem  cum agua?  

p ro p e ra t in  ocius?

CV. animo male e s t .
(310-312).
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Ya hemos a lu d id o  a  l a  escena de reconocim iento

que muy p robablem ente  deb ía  de in c lu i r  l a  comedia de

Alexis ’Aycúvls . El fragm ento  2 nos perm ite  im a g in a r

que la  comedia con ten ía  los in g re d ie n te s  t í tp ic o s  de u n a

comedia de i n t r i g a :  un joven enam orado, u n a  m uchacha ,

un e x t r a n je ro  y un engaño . P robablem ente , como su g ie re
109tím idam ente Arnott la  v íc tim a del engaño  es a q u í  el 

e x t r a n je ro .

NEANI EKOE aTin'vTcov S é v o ) ,

e ú s  t  ri v x a i á X u a o v  ?¡ cr cr o v , ?¡v a i ^ u v  á v r j p ,  

t o ü s  Ti aucL t  ’ e £  t i  a  ,  ó u  o y a p  ?¡ y o v o u o ^ e v ,  

x á x Ti üSy a T'  e ú s  t o  c p a v e p o v  e x v  e v  u x p w y  é  v a  

5 § e u v a u .  x ú a d o s  6 '  ?iv á p y u p o ü s ,  o í S t o s  y e v  o\ 5v  

? í y e v  6 u o  ó p a x y á s »  x \ 5 y $ u o v  ó e  x é i T a p a s  

Caui s  é t  e p a  s  , 4 » u x T r ) P ^ 6 u o v  t e  ó e x ’ ó 3 o X o u s  >

Í L X L T t T Í L Ó O U  X e i t T O T E p O V .

A T f t N I E  E T .  á  X Xa  x a O S ’ o Xa i s

T i p o s  á X a £ o v e y a v  o ú  x a x S s  v e v o r i V i é v *  í v .

2 mss. n c r o v r i v  . 5 mss. et Mein, á p y u p o u s  T a x T i c ó y a t a  .

El fragm ento 42 de A n a x á n d r id e s , de la  comedia 

Eayua , su g ie re  un argm ento b a sa d o  en el en g añ o , 

por medio del cu a l  se obtiene  el f in  p e rse g u id o .

xo yap xoX axeueev  vüv á p e a x e u v  ovoy ’ é'xey*
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6 . 5 .2 . -  El modelo griego  de P se u d o lu s , no e x p l ic i -  

tado  en el pró logo, es una  comedia de M enandro, en 

op in ión  de Webster quien  a con tinuac ión  a ñ ad e  que

un tema es p rop io  de l a  Mése con v a r ia c io n e s  t íp ic a s  

de la  Néa y que p a r a  a lg ú n  p a s a je  de term inado  h ay  

que a c e p ta r  un segundo modelo g r i e g o ' ^ .  T. Mantero 

ha  defend ido  que Pseudolus de P lau to  t iene  como modelo

to ta l  o p a r c i a l  'f e u ó ó y e v o s  de A lexis.

1. a) El verso  822 de la  comedia de P lau to :

hoc h ic  quidem homines tam breuem uitam  c o lu n t ,

co incide  con el contenido del fragm ento  260 de A lexis,

que hemos v is to  en el a p a r ta d o  a n te r io r ,  b) La escena
113seg u n d a  del acto 111 de Pseudolus es una  d iscu s ió n  

en tre  el leño Balión y el cocinero sobre los honorario s  

de es te  últim o, pero  probablem ente  tam bién  sobre los 

costos de la  ad q u is ic ió n  de los alim entos^ En e s ta  

s i tu a c ió n ,  Balión pod ía  re sp o n d er  con la s  p a l a b r a s  del

fragm ento  259 de Alexis; que hemos v is to  en el a p a r ta d o  

a n te r io r .

2. Ya hemos se ñ a lad o ,  ar  p ropósito  de Menaechmi y

P o e n u lu s , en qué m edida Alexis y P lau to  hacen  uso común

115del mismo patr im onio  l i t e r a r io

3. El fragm ento  172 de Alexis p re se n ta  u n a  s i t u a 

ción sem ejan te  a l a  escena p la u t in a  del cocinero  y B alión , 

a la  que nos hemos re fe r id o .  La exp res ió n  irpoonaxeSeL



2 6 0

t o u s  óaxxúX ous (v .  4 ) ,  sem ejante tam bién  a  Aristofónte
1169*9 H a i e a ^ i i i i a L  x a u  t o u s  S o í x t ú X o u s  , es p a r a le l a  

a l  v e rso  884 de P se u d o lu s :
117ip su s  s ib i  faciam  ut d íg ito s  p r a e ro d a t  suos.

4. Los fe s tin es  y los b a n q u e te s  son , s in  d u d a ,

uno de los motivos más frecune tes  de la  C .M ., que en

M enandro, por el c o n tra r io ,  d e sa p a re c ió  p rác t icam en te .

En r e la c ió n  con este  tema e s tá  l a  f ig u ra  del cocinero .
118

El cocinero  de P se u d o lu s , como h a  señ a lad o  Mantero ,
119es un cocinero  yauacov , c h a r l a t á n  , coquus c o n d u c tu s ,

que no h a b la  más que de cocina , es d e c ir ,  el cocinero
120de los poe tas  de l a  C.M ., no el de los de l a  C.N.

5. También la  l i s t a  de comidas es un a b u r r id o
112motivo de la  C.M. El cocinero de Pseudolus hace una  

l i s t a ,  aun q u e  mucho más breve  de lo que acostumbramos 

a le e r  en los fragm entos de la  C .M ., de alim entos:

q u i  mihi co n d ita  p r a t a  in  p a t iu i s  p ro fe ru n t ,  

boues qu i co n u iu as  f a c iu n t ,  h e rb a sq u e  o g g e ru n t ,  

ea s  h e rb a s  h e rb is  a l i i s  po rro  condiunt:

. in d u n t  co r ian d ru m , feniculum , a lium , a trum  holus, 

ap p o n u n t  remicem, b ra ss ic a m , betam , b litum , 

eo la s s e r p ic i  l ib ram  pondo d i lu u n t .  —
(811 s s . ) 122

6 . T. Mantero además h a  ap u n ta d o  que en este
123último p a s a je  c i tad o  h ay  una  c r í t i c a  a los vege ta rianos ,
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t a n  frecuentem ente  v in c u la d a  po r  los poe tas  de l a  C.M.
i .. , . 124a los p i ta g ó r ic o s

7. La d e fensa  de la s  h e te ra s  ha  hecho reconocer 
125a Webster l a  p ro b a b i l id a d  de que , a l  menos p a r a

la  e scena  seg u n d a  del acto prim ero , P lau to  se b a s a t a

en un modelo g r ie g o  d ife ren te  de M enandro. En efecto, 
126FrcLnkel se equ ivoca  a l  no e n c o n tra r  p reced en tes  en la

127comedia á t i c a  . Sin em bargo -a ñ a d o  por mi p a r t e - ,  

au n q u e  h ay  p receden tes  en la  C.M ., la  f ig u ra  de la  

h e te ra  b u e n a ,  t a l  como ap a re c e  en la  comedia de P lau to  

que nos ocupa , es c a r a c te r í s t i c a  de la  C.N.'* '^

En mi op in ión , los da tos  ap o r tad o s  por Mantero 

e s tá n  só lidam ente  ra z o n a d o s .  P lau to  pudo s e rv i r s e ,  cu an to  

menos p a rc ia lm e n te ,  del H 'eúóopevos de A lexis, cómico 

que , au n q u e  cercano  a M enandro, recoge y d e s a r r o l l a  

los motivos de la  Mése. Tales motivos, a s í  como el t r a t a 

miento de los p e rso n a je s ,  nos re c u e rd a n  más a l a  C.M. 

que a  l a  C.N.

La in t r i g a  en Pseudolus comienza en l a  escena  

p r im e ra ,  en la  que el amo p la n te a  el problem a amoroso 

a su e sc lav o  Pseudolus, en cu y as  manos queda  la  so lu c ió n . 

Un amo enam orado, un esc lavo  in t r ig a n te ,  un leño  como 

a d v e r s a r io  y un so ldado f a n fa r ró n  como o b s tác u lo ,  son 

los p e rso n a je s  p r in c ip a le s  de la  comedia de i n t r i g a .  

El p la n  puesto  en m archa por el esc lavo  Pseudolus  t ien e
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como o b je tiv o  e n g a ñ a r  a le ñ o : el engaño  se conv ierte

en a s í  en el núcleo de l a  t ra m a .

6 . 5 . 3 . -  La tra m a  de P e rsa  de P lau to  t iene  tam bién 

como motivo c e n t r a l  el engaño  del- esc lavo  Tóxilo a l  leño 

Dórdalo, a u n q u e  e s ta  vez en benefic io  exc lus ivam ente  

suyo.

El p a s a je  más im portan te  p a r a  d a t a r  el o r ig in a l

g r ie g o  de l a  comedia p la u t in a  es la  h i s to r ia  in v e n ta d a

por Tóxilo sobre  la  c a p tu r a  de u n a  c iu d a d  en A rab ia

por p a r te  de los p e r s a s ,  en tre  los cu a les  se e n c u en tra  
129su amo . Wilamowitz ha  pos tu lado  que este  o r ig in a l  

d e b ía  rem o n ta rse  a la  época en la  que el im perio p e r s a  

e s ta b a  to d a v ía  f lo rec ien te ,  y ,  por ta n to ,  a la  época 

de Demóstenes, es d e c ir ,  l a  de la  C.M. Webster sostiene ,  

a p a r t i r  de l p a s a je  c i tad o ,  que el o r ig in a l  g r iego  no 

puede fe c h a rse  más ta rd e  del 334 , y propone la  fecha 

e n tre  el 341 y 338^ ^ .

1. a) No encontram os en P e rsa  l a  moral p ro p ia

de l a  N éa, au n q u e  no f a l ta n  p a s a je s  m o ra liza n te s .  La

ú n ic a  f ig u r a  que pa rece  poner u n a  nota  de h o n e s tid a d ,

en medio de la  f a l ta  de escrúpu los  del p a r á s i to  y la s

131c h a n z a s .  :■ de los e sc lav o s ,  es l a  h i j a  de S a tu rión  .

b) No h a y  mucha c a ra c te r iz a c ió n  de t ip o s ,  s ino que los 

co lores  son todos su p e r f ic ia le s .
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2. El in te ré s  r a d ic a  más b ien  en los p e rso n a jes

in d iv id u a l iz a d o s ,  más llenos e in te re s a n te s  en sí 
132misiros

3. Los sentim ientos no son usados p a r a  la  c a r a c te 

r izac ión , como el uso p o s te r io r  más p a rco  de l a  C.N.

Es d e c ir ,  el modelo de P e rsa  e ra  u n a  comedia 

de in tr ig a  de u n a  e ta p a  te m p ra n a ,  en la  que la  in t r ig a  

es s51o la  m a q u in a r ia  p a r a  que los p e rso n a je s  se d e s a r ro -  

l l e n ¡33.

En dos aspectos  p re se n ta  c ie r ta  o r ig in a l id a d  la  

trama de e s ta  comedia. Ya hemos dicho que el esc lavo  

no ic tú a  e s ta  vez en favo r de su amo, sino en favo r 

suyo exc lus ivam en te .  Las bromas en tre  e sc lav o s ,  adem ás, 

no escasean . Por o t ra  p a r te ,  la  in t r ig a  va  encam in ad a , 

y a  10 a conseg u ir  a la  m uchacha , sino a r e c u p e ra r  el 

dinero con la  v e n ta  de una  m uchacha l ib re  a l  le ñ o .

O tra serie  de ra sg o s ,  que me lim ito a a p u n ta r  

aquí, hacen  in d is c u t ib le ,  en mi op in ión , la  e x is ten c ia  

de un o r ig in a l  g r iego  de la  Mése en P e rsa  de P lau to :

1. La a lu s ió n  a la  p ro d ig a l id a d  de los acu sad o res  

nos re c u e rd a  la  p r á c t ic a  ju d ic ia l  y soc ia l del s ig lo  IV 

y su r id ic u l iz a c ió n  en la  comedia:

s i id  f ía t ,  ne i s t i  faxim nusquam  a p p a r e a n t



q u i  h i c  a l b o  r e t e  a l i e n a  o p p u g n a n t  b o n a
(73 s . )

2. La c r i a d a  bebedora :

guam quam  ego uinum b ibo , a t  m an d a ta  non consueui

/  b ib e re  una

( 170) .

3. La h i ja  de S a tu rión  enum era los v ic ios  posib les  

de u n a  c iu d a d  en los vv . 554- 560 , en consonanc ia  con 

el proceso  de id e a l iz a c ió n  de la  v id a  r u r a l  en alC.M.

4. El f in a l ,  cuando  el g rupo  de Tóxilo y sus a y u 

d a n te s  c e le b ra  su t r iu n fo  sobre leño a b ase  de golpes 

y b u r l a s ,  no es propio  de la  s e n s ib i l id a d  de la  C .N ., 

donde la  reco n c il iac ió n  y el tono m o ra lizan te  son más 

f re c u e n te s .

1346 . 6 . -  Wehrli ha  v is to  u n a  evolución en el t r a t a 

miento de la  in t r i g a  (tema amoroso inc lu ido )  del engaño 

a l  reconocim iento .

En P o e n u lu s , por ejemplo, la  t ra m a  se encam ina 

a l a  d e r ro ta  del le ñ o , como en P e rsa  o P se u d o lu s , aunque  

con a y u d a ,  no y a  del engaño , sino del a n a g n o r ism o s . 

En a q u e l la  comedia el reconocimiento hace  in ú t i l  todo 

en g añ o , pues  el leño es d e r ro tad o  por el simple d e sc u b r i

miento de su m a ld ad . P a ra  Wehrli l a  in te rv en c ió n  de



2 6 5

la  m uchacha y l a  re n u n c ia  del v iejo  a l  c a s t ig o  del leño 

135en Poenulus obedecen a l  mismo esfuerzo  por a b a n d o n a r  

la  mofa y s a l i r  a l  encuen tro  de l a  n u ev a  u r b a n i t a s . 

De ig u a l  m anera  la  boda , su s t i tu y en d o  a la  compra de 

la  h e te r a ,  y el ap ac iguam ien to  de los d e rro ta d o s  d e ja b a n  

el camino l ib re  p a r a  la  nuev a  c a r a c te r iz a c ió n .  Por su 

p a r te ,  en u n a  comedia de e r ro re s  como Menaechmi la s  

confusiones e s t im u la n j  el reconocim iento, pero  a lg ú n  e n g a 

ño p a ra le lo  puede ten e r  u n a  función* exclusivamente cómica.

6 . 7 . -  Conclusiones. -

1. Con el re troceso  de la  comedia p o l í t ic a  los 

temas e in te re se s  del género  se d iv e r s i f ic a n .  La comedia 

de e r ro re s  y la  comedia de i n t r ig a  t ienen  su o rigen  en 

la  comedia m itológica: cuando  dioses y héroes p ie rd en  

su d ig n id a d  d iv in a ,  ba jo  la  in f lu e n c ia  de E u r íp id es ,  

p ro porc ionan  a la  comedia los m a te r ia le s  de la  in t r ig a ,  

los e r ro re s  y sen tim ien tos . El modelo g riego  de Amphitruo 

es un buen  ejemplo de e s ta  t r a n s ic ió n .

2. T ítu los de la  C.M. su g ie ren  comedias de e r ro re s  

o confusión de id e n t id a d .  T ítu los  y fragm entos nos perm i

ten  p roponer un modelo g r ieg o  de l a  Mése p a r a  Menaechmi 

de P lau to .

3. Muchos t í tu lo s  y menos fragm entos tes tim onian  

la  comedia de i n t r i g a  en la  Mése. Se e n c u e n tra n  en ellos
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p a ra le lo s  con la s  comedias de P lau to  P se u d o lu s , P e rsa  

y P o e n u lu s , p a r a  la s  que se puede p o s tu la r  un modelo 

g riego  en l a  C.M.

4. De la s  n o tic ia s  a p o r ta d a s  por l a  t ra d ic ió n ,  

puede a c e p ta r s e  que A n ax án d rid es  fué el prim ero  en in t ro 

duc ir-  temas amorosos y r a p to s  de m uchachas en comedias 

no m ito ló g icas ,  s ino de la  v id a  c o t id ia n a .

5. En u n a  comedia de i n t r i g a  es pos ib le  reconocer

los s ig u ie n te s  p e rso n a je s  y funciones en la  h is to r ia  o

tra m a :

a)  Un amo (o esc lavo) enam orado deseoso de conse

g u i r  el objeto  de su amor, y que expone, a l  comienzo

de la  com edia, sus  f ru s t ra c io n e s  am orosas.

b) Una h e te ra  am ada por el joven , que ap en as

p a r t i c ip a  en la  acción d ra m á t ic a .

c) Un esc lavo  in t r ig a n te  que m aq u in a ,  e inc luso

l le v a  a  cab o , un p la n  p a r a  s a t i s f a c e r  a su amo.

d) Un a d v e r s a r io ,  el le ñ o , c a ra c te r iz a d o  por su

f a l t a  de e sc rú p u lo s .

e) Un o b s tác u lo ,  el miles g lo rio sus  p r in c ip a lm e n te .

f) Una f ig u ra  s u b s id i a r i a ,  el p a r á s i to ,  sólo p reocu

pado  por c o n seg u ir  l a  in v i ta c ió n  a la  c en a ,  que puede

a c tu a r  como a y u d a n te .

g) P e rso n a je s  se cu n d a rio s :  el p a d re  de la  m u ch ach a , 

los e sc la v o s ,  l a  s i r v ie n ta  de l a  h e te r a ,  que pueden a c tu a r  

o b ien  de a y u d a n te s  o b ien  de o b s tác u lo s .
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6 . La in t r ig a  se v a  d e s a r ro l la n d o ,  u n a  vez p u e s ta  

en m archa  l a  t ra m a ,  por medio de dos re c u rso s ,  el engaño 

y el reconocim iento, que, con e s ta  función d ra m á tic a  

c e n t r a l ,  se exc luyen  m utuam ente. Puede sos tenerse  que 

h ay  u n a  evolución del engaño  (Pseudolus  y P e r s a ) a l  

reconocim iento (P o en u lu s ) en l a  evolución de l a  comedia 

de i n t r i g a .  Sin em bargo, p a r a  la  comedia de e r ro re s  

e l reconocimiento cons ti tuye  un h ap p y  end p recep tivo  

(M enaechm i).
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NOTAS DEL CAPITULO VI

1.- La inclusión de Webster (Studies, pp. 67 ss.) de la
comedia de errores dentro de la comedia de la idea
dominante -en el sentido de que el autor utiliza el
tema para la organización de la obra entera, es decir, 
una idea principal es puesta en marcha y sus consecuen 
cias se ven- me parece, por lo ya indicado, equívoca 
e imprecisa.

2.- De Com. II 24 s., 29 ss. Kaibel.

3.- Vid. 4.3.3.

4.- Po. 1450 a 22.

5.- Kórte,*c. 1263. Aquí tampoco pues nos dá una respuesta 
completamente satisfactoria la mera influencia de 
Epicarmo. * RE, s.v. "Komódie".

6 .- Vid. 4.3.3.

7.- Vid. ib.

8 .- Webster, Studies, p. 6 8 .

9.- Studies, pp. 68 ss.

10.- Vv. 198, 373, 505 s., 633.

11.- Mere. 931 s. y Capt. 574 s.

12.- Or. 255 s. Vid. 5.2.3.

13.- Cf. Antiph. 26.14; Timocl. 30.
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14.- 836 ss.

15.- Vid. 3.1.8.

16.- La no coincidencia de riqueza y bien (vv. 578 s.) 
ya fue el tema del Pluto de Aristófanes.

17.- Vid. 8.7.6. y 8 .2.5.1.

18.- La alusión a la actitud antidivorcista del fragmento 
56 de Anaxándrides, de comedia desconocida, en coinci
dencia con la actitud del viejo de Menaechmi (763 ss.) 
me parece poco relevante (en opinión de Edmonds, II 
76, una mujer se dirige a su hijo); así como el hecho 
de que no conozcamos adaptación latina del A l ó u u o l  
de Anaxándrides.

19.- Frs. 52-54.

20.- Vv. 77 ss.

21.- NA II 23.

22.- Frs. 20, 45, 182, 245.

23.- Fr. 149.

24.- Fr. 98.

25.- Vv. 571 ss. Ed. Ernout, p. 47 n. 2.

26.- 446 ss.

27.- qui illum di omnes perduint quei primus commentust / 
contionem habere, qui homines occupatos accupat 
(451 s.).

28.- Anaxandr. 52, Eub. 116 y  117, Antiph. 221.
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45.- Teophr. Char. II.

46.- Vv. 38 ss.

47.- Edmonds II 490 ss.

48.- Cf. mi artículo en Miscel.láhia-- Sanchis Guarner,
Quaderns de Filología (1984), pp. 193-99.

49.- Cf. Timocl. 10.

50.- Studies, p. 240.

51.- Cf. mi artículo en EC (1985), pp. 67 ss.

52.- Cf. Philem. 89; Diod. Com. 2; Nicol. Com. 1.

53.- Elementi, pp. 9 ss.

54.- Cf. también en Plauto, Cistell. 203-28 y Trinummus
223-75.

55.- Hunter Eubulus, p. 132.

56.- Fr. 2 Snell.

57.- Cf. mi artículo en EC (1985), pp. 87 ss.

58.- Vv. 1269 ss. Cf. frs. 136 N*: y 431 N* .

60.- 8 pacruXéu)V, Kapxn^o'vuos y Ko'Xa£ , subsidiaria, en 
cambio en WAÓ e X cp o e .

61.- Webster, Studies, p. 78.

62.- Vid. 3.2.6 .2.
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63.-

64.-

65.-

6 6 .-

67.-

68. -

69.-

70.-

71.-

72.-

73.-

74.-

75.-

76.-

Vv. 8 2 3 -4 4 .

Vv. 573 s.

Hunter, Eubulus, p. 180. Cf. además Terencio, Ph. 
83 s.: ea seruiebar lenoni impurissimo / ñeque quod
daretur quicquam...

S n y o T b x o v , 

y o t  X é y e L v

Eubulus, p. 154/68. Vid. 8.3.8.

El fragmento 1 R de la comedia Corollaria de Nevio, 
que, según algunos, tuvo como modelo ETecpavoncjüXuóes 
(Hunter, Eubulus, pp. 191 s.), es recitado por un
leño o una lena.

H. Phillipart, "La théorie a. de 1' agnorisis", REG 
38 (1925), pp. 171-204.

Vv. 625-697. Cf. Karin Alt, "Zur Anagnorisis in der 
Helena", Hermes 90 (1962), pp. 6-24.

Doble reconocimiento entre los versos 487 y 698.

Vv. 1263 ss.

Diálogos esticomíticos en 1250 ss. que acaban con 
reconocimiento.

Vv. 846-916.

Vv. 881-894.

Th., Eq. 16 ss. y Ra. 80 ss.

5 ZeO,  upayi ja xau q o j t t í p l o v  /  « a i

t o O t  ’ I otV v ápyoaTov (4 s. )
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77.-

78.-

79.-

80.- 

81.- 

82.-

83.-

84.-

85.-

86.-

87.-

Aristofane ed Euripide = ricerche metriche e stilistiche, Rema 1961 

Vid. 8.3.2.

Otras comedias de Plauto que contienen anagnorismos 
son Casina, Curculio y Epidicus.

Webster, Studies, p. 76.

7.58 = fr. 5.

S. v.

Korte, RE, s.v. "Menandros", cc. 750 s.

RhM (1939), pp. 189 s.

Lucas cuenta la anécdota curiosa, y significativa!, 
de que Meineke (III 918) aseguraba que Dübner había 
negado que la comedia de Menandro hubiera servido 
en este caso de modelo para Plauto, aunque las razo
nes no se conocían; por otra parte, Kock (III 75) 
se hizo eco de las palabras de Meineke y añadió quam-
quam alius poetae KotpxnSovios______ hodie quidem non
nota est, sin recordar que en II 331 había registrado 
una comedia del mismo título de Alexis. Lucas señala 
además como precedentes a Berk (Grech. Litt. Gesch. 
IV 154, 116).

En origen "eunuco al servicio de Cibeles", tal como 
está atestiguado en Luciano Eun. 8 y Sat. 12; y de
ahí derivaría el sentido más vulgar de "afeminado" 
en comedia: Antiph. 113, Men. 477, y en Teles p. 24 
H. y Zen. 2.62.

F. Leo, Flautinische, pp. 153 ss.; G. Jachman, Plauti- 
nisches und Attisches, pp. 195 ss.; Sonnenburg, RE
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89.-

91.-

91.-

92.-

93.-

94.-

95.-

96.-

97.-

98.-

99.-

100.-

101.-
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XIV, c c .  110 s .

Comoedias lectitamus nostrorum poetarum sumptas ac 
uersas de Greacis, Menandro aut Posidippo aut Apollo- 
doro aut Alexide et quibusdam ítem aliis comicis (II 
23.1).

Ya en 1959 (RhM, p. 252-62) había defendido para 
Alexis, frente a Menandro, el original griego de la 
comedia de Plauto.

POxy. 2654, ed. E.G. Turner, OxyP. XXXIII (1968). 

Dioniso (1969), pp. 355-60.

Vv. 961 ss.

Vv. 1305 s.

Menander. A Commentary, Oxford 1973, pp. 408 s.

POxy 2654 y PCol 3031.

IG* II 1.418.

Webster (Studies, p. 240) sitúa la comedia de Menandro 
entre el 320 y el 300, y Edmonds (II 648) en el 305.

Vv. 381.ss.

Vv. 699 s.

Cf. W. G. Arnott, "Studies in comedy, II: Toothless
wine", GRBS 11 (1970), pp. 43-7.

Vid. 9.7.7.
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102.- Wehrli, Motivstudien, p. 38.

103.- Vv. 1099 ss.

104.- Curculio, Casina, Epidicus, Rudens, donde el anagno-
rismos es el recurso que permite los cambios necesa
rios para pasar de la aúaxpoXoYLot a la úuovoua 
en los argumentos.

105.- En otras comedias, como Eunuchus de Plauto y
Ilep uxeipopevn y Miaoúpevos de Menandro,
las funciones del anagnorismos se diversifican. Cf.
Wehrli, Motivstudien, pp. 30-55.

106.- Vv. 1120-30.

107.- Vv. 1211-1250; 1251-1257; 1257 ss.

108.- Vid. 6.2.2.

109.- G&R (1972), pp. 76 s.

110.- Por el último cita KaTa(|>eu6dpevo s pero los
fragmentos no confirman esta sugerencia de Webster.

111.- Webster, Studies, pp. 192 ss.

112.- Maia (1966), pp. 392-409.

113.- Vv. 790-904.

114.- Mantero, Maia (1966), p. 393.

115.- Alex. 90: Pl. Capt. 277 s.; Alex. 167.4: Pl. Poen.
700; Alex. AnynTpbos : Pl. Demetrius.

116.- Cf. también Hermipo fr. 24.



275

117.- Theiler, Hermes (1938), p. 286.

118.- Maia (1966), p. 393.

119.- Cf. w .  794, 839 y 888.

120.- Vid. 8.8.5.3.

121.- P.e.: Antiph. 142, Eub. 19, Alex. 127, 174 y 188;
aunque también Philem. 122.

122.- En 881-3 hay una breve enumeración de condimentos.

123.- Cf. w .  811 s. y 825.

124.- Vid. 9.2.3.

125.- Studies, pp. 192 ss.

126.- Elementi, pp. 139 s.

127.- Antiph. 26, Anax. 22, Eub. 104, Timocl. 25, Philem. 4.

128.- Vid. 8.3.7.

129.- Vv. 498 ss.

130.- Webster, Studies, pp. 7 3 ss.

131.- Le ton, la gravité, la subtilité de ce débat rappe- 
llent plutot les grandes scénes entre pére et filie 
dans les tragédies d'Euripide que les dialogues habi
tuéis de la comédie (Lejay, Plaute, p. 49; cit. por 
A. Ernout, Plaute V, París 1961, pp. 95 s.).

132.- Sin embargo, la muchacha deseada, Lemnisélene, por 
amor a la cual se maquina el plan, sólo actúa por
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sí misma en los w .  168 ss. y al final asiste al triun 
fo, de manera que como personaje carece de todo 
interés.

133.- Webster, Studies, pp. 74-82.

134.- Motivstudien, pp. 38 ss.

135.- Vv. 1403 ss. Cf. Leo, Plautinische, 175.3.
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VII. LA APROXIMACION A LA REALIDAD Y LOS TEMAS 
DE LA VIDA COTIDIANA.

7 .1 .1 .1 . -  La rep re se n ta c ió n  r e a l i s t a  de la  v id a  

c o t id ia n a  se v a  conv ir tiendo  poco a poco en el núcleo 

p r in c ip a l  de la  C.M. La g ra n  v a r ie d a d  de temas e in te re 

ses ,  en c o n tra s te  con la  id ea  dom inante  en A ris tó fan es ,  

a s í  como con los argum entos y am bientes más lim itados  

de M enandro, c a r a c te r iz a  el a b ig a r r a d o  p an o ram a  de 

la  Mése.

Es posib le  reconocer u n a  p é rd id a  c a d a  vez más 

im portan te  de los elementos i r r e a le s  e im probab les  que 

co n s ti tu y e ro n  una  c a r a c te r í s t i c a  n o tab le  del género  de 

la  comedia en la s  e ta p a s  p re v ia s  de su evo luc ión . Por

el c o n tra r io ,  es a la  exposic ión  de la  v id a  c o t id ia n a

a lo que a p u n ta  la  m u lt ip l ic id a d  de temas y argum entos  

de la  comedia en tre  A ristófanes y Menandro.

7 .1 .1 .2 . -  Nos in te re sa  a b o rd a r  a q u í  un problem a

complejo, pero im portan te  p a r a  com prender e s ta  e ta p a  

de n u es tro  género d ram ático , a s a b e r  ¿cómo se s i tú a  

la  C.M. fren te  a la  r e a l id a d  y en qué m anera  in n o v a

f re n te  a la  C.A. y se d ife re n c ia  de la  C .N.? Las op in io 

nes d a d a s  h a s ta  hoy sobre el tema son confusas  y c o n t ra 

d ic to r ia s .

1
P a ra  K. Lever la  C.A. se e n f re n ta b a  a los p ro ,b le -
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mas y o frec ía  so luciones. F ren te  a e l l a ,  la  C.N. e r a ,

p u ra  y simplemente, como los an tig u o s  y a  a c e r ta ro n  a

e x p r e s a r ,  speculum v i t a e . A la  C .M ., por su p a r t e ,  le

toca un p a p e l  t r a n s ic io n a l ,  en el que la  v id a  es so ñ ad a ,

como un fe s t iv a l  en el c u a l  los deseos humanos se r e a l i -
2z a b a n  a t r a v é s  del mito .

3
P a r a  T. Mantero los poetas  de la  C.M. son, en 

cam bio, menos o b se rv ad o res  de l a  r e a l id a d ,  con una  p re 

sen tac ió n  más menuda y p a r t i c u la r i z a d a  de los motivos, 

p re se n ta d o s  de m anera  más e sp o n tá n ea  y p o p u la r ,  menos 

e la b o r a d a .  Por el c o n tra r io ,  l a  Néa co n seg u ir ía  u n a  mayor 

perfecc ión  a r t í s t i c a ,  a costa  de un mayor a le jam ien to  

de la  r e a l id a d ,  que es re e la b o ra d a  y f i l t r a d a  por medio 

de la  p ro fu n d izac ió n  en la  p en e trac ió n  ps ico lóg ica  de 

la s  f ig u r a s  y de un n iv e l  mayor de ahondam iento .

7 . 1 .1 . 3 . -  Sin em bargo, la  in tenc ión  p ro p ia  de 

la  com edia, como la  de c u a lq u ie r  género  l i t e r a r io ,  no 

es r e p ro d u c ir  la  v id a  t a l  como es , sino la  de ven g arn o s  

de l a  r e a l id a d  y a b r i r  un p o s ti l lo  a la  ev as ió n ,  con 

la  ú n ic a  lim itac ión  de m antener a lg u n a  conexión con 

lo r e a l^ .  La re lac ió n  en tre  " invención" y "ve ro s im ili tu d "  

e s tá  con d ic io n ad a  por el medio d e sc r ip t iv o  ( tra m a ,  c a r a c 

te re s  e in tenc ión )  y la  m anera  e sp ec ia l  de co m u n ica r la .

Pues b ie n ,  no cabe duda que el medio d e sc r ip t iv o  

y la  m anera  de e x p re s a r  la  r e a l id a d  son en los t re s
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períodos de la  comedia á t i c a  d i fe re n te s .  En la  C.M. la

tra m a  y a  ha  conqu is tado  defin it iv am en te  su puesto  de 
5

p r iv i le g io  . Pero, sobre todo, in te re sa  s u b r a y a r  aq u í  que 

los t r e s  períodos se aprox im an  a l a  r e a l id a d  y la  comuni

can  de m anera  d ife re n te .  El punto  de p a r t id a  de la  t ram a 

y su p o s te r io r  d e sa rro l lo  pueden s in te t iz a r s e  en la  s igu ien  

te oposición:

C.A. C.M. C.N.

+ anécdota ac tu a l  + anécdota co tid ian a  + anécdota argumental 
p o l í t i c a  u n iv e rsa l  izada concreta

La comedia á t ic a  es siempre a c tu a l ,  y sólo en 

este sen tido  no pudo nunca  d e ja r  de in te r e s a r  a l  púb lico , 

a le ja d o  de c u a lq u ie r  p re ten s ió n  "m oderna" de o r ig in a l id a d .  

Pero, a la  vez, la  A rch a ía ,  la  Mése y la  Néa huyen 

de t re s  m aneras  d ife ren tes  de la  r e a l id a d  p a r a  e x p re sa r

su m ensaje  siempre co tid ian o  y en co n s tan te  comunicación 

con el p úb lico .

A ris tó fanes  acude a la  f a n ta s í a  de n u b es ,  av es ,

a v is p a s  y r a n a s  o c rea  es tados  id ea le s  de "comunismo" 

r a d i c a l  p a r a  r e í r s e  luego de e l lo s ,  y su m ensaje po lítico  

no d e ja  de ser  nunca in c is iv o  y pegado  a la  r e a l id a d  

m ás in m e d ia ta .  Su punto  de p a r t id a  es la  anécdo ta  po lí

t ic a  a c tu a l ,  pero su m ensaje se sostiene m ediante  el re c u r  

so a l a  im ag inac ión , la  d is to rs ió n  y la  u to p ía .  La C.M. 

p a r t e ,  en cambio, de la  anécdo ta  c o t id ia n a  u n iv e r s a l i -  

z a d a .  Su camino de acercam ien to  a la  r e a l id a d  es p re c i -



2 8 0

sámente l a  u n iv e rsa l iz a c ió n .  A l a  vez su h u id a  de aqué

l l a ,  o m ejor, su m anera  de som eterla , es , en un p rim er 

momento - u n a  vez la  comedia se ha  l ib e ra d o  de la s  r e s 

t r icc io n e s  de sus función p o l í t i c a -  el mito, y su d e sa rro l lo  

desemboca en la  c reac ión  de tipos  só lidam ente c o n s tru id o s .  

La c a p a c id a d  de t ip if ic a c ió n  y s im bolización c a r a c te r iz a  

no tablem ente  a la  C.M. y con e l la  t ien en  que v e r  la s  

m ásc a ra s  que se ib a n  a a f i rm a r  en la s  generac iones  inme

d ia tam en te  p o s te r io re s .  E sta  u n iv e r s a l id a d  del r e la to  

cómico es reco g id a  por la  p re c e p t iv a  a r i s to té l i c a :

c p a v c p o v  6 £  £  x x E 5 v £¿pri iJÉvu)v x a l  o t o  o ú t o  x a  Y £ v d y £ v a

X e y £ l v , x o ü x o  it o u ti x o 0 e p y o v  ¿ c j t u v , á X X ’ o í a  a v  y £ v o l x o

x a l  x a  ó u v a x a  x a x b  x o  e ó x ó  g ’n x o  á v a y x a u o v .

(Po. 1451 a  36 -  b 15)6B‘

7 . 1 .2 . -  La re p re se n ta c ió n  r e a l i s t a  de la  v id a  co ti

d ia n a  se r e f le ja  en los t í tu lo s  conservados  de l a s  comedias
7

de n u e s tro  período . Korte h a  d is t r ib u id o  en s ie te  g rupos 

los t í tu lo s  de un cómico r e p re s e n ta t iv o  de l a  C.M ., A ntí-  

fa n e s ,  que hacen  re fe re n c ia  a es te  t ipo  de tem as.

a) Según nombres de a r te sa n o s  y o tros  ofic ios: 

’Ax é a x p u a ,  ’AXeu' i txpta,  AúXtittís, AúXrixpu's,  Zwypa'cpo s ,

' H v C o x o s ,  ’ l a x p o ' s ,  * I  ti u £ l  s  s K a p u v r i s  K n n o u p d s ,  K u S a -  

p l  o  x d  S 5 K u ^ a p ^ ó o ' s ,  K v a c p E Ú s ,  Ko p o ti X á S o  s  , M n x p a y d p x r )  S ,

npo( 3ax£Ús5 Zxpax uoóxri S s T p u x a -  ; tam bién  podríamos
/ y  ai v u a x n s 

incluir  "Apxcdv, Mexouxos» M u c t x l s .



281

b) Etnias griegas y bárbaras: aúyúutuou, ’Apxág, 

BoucüTua, Bucdvxuos, AriAua, Aüjógov u s , ’ E rc i> 6 aú p u o s , Ecpt-

aúa, Zaxúvdbog, Kapeg, K o p l v d C a , A e u x á 6 u o s , Auóóg, 

üovTUxdg, Exúdau, Tuppnvo'g.
c) Denominaciones de parentesco:: ’AóeAcpaú, AÚSuyoL,

’EuúxXriPOSj’OyoTiaTpLOLjIIpdYOVOL; también $LAoynTcop y 
$uXOTtCCTÜJp .

d) Carácter, disposición de corazón, conducta:

"Ay p o l x o s , ’Avxepftaa, ’ ATioxapxepóóv, "Aaioiou, AuxoO

epuív, Auaépajxeg, Auaitaxpog, KuBeuxau, Muaoitdvripo s , 

Mouxod, OúcovucrxáSj Ilauóepaaxns s üapáauxog.

e) motivo de confusión: Auxrixpus n AuSuyau, Au 6 u

U o u , AuuXaaLOL , OyoLou, 'OycóvuyoL.
f) Cosa o acontecimiento, menos frecuentes: ’ Apyup doy 

átpavuayog, Tayog, EuitXoua, M v n y a x a , MuXcüv, ' Y 6 p u a .

g) La actividad a través de un participio, todavía 

no m u y  frecuentes: ’AxovxuCoyávn» ’AXueuoyévri, ’Avaay
i

Cdyevoi j ‘ApTca^oyevris üapexÓLÓoyevri*

Los problemas generacionales; los tópicos sobre 

el matrimonio; las alusiones, más o menos encubiertas 

o descarnadas, sobre el sexo; los banquetes, como insti

tución social, el mercado, la cesta de la compra, la 

glotonería, y la aficción al vino; las burlas personales 

y los aspectos de la realidad cotidiana y social de la 

Atenas del siglo IV que impregnará el abigarrado mundo 

de la Mése. Los tipos, de los que me ocuparé específica-
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mente en otro  c a p í tu lo ,  com ple ta rán  el c u a d ro  de e s ta  

ap rox im ación  a la  r e a l id a d  y de lo que podremos l la m a r  

l a  soc io log ía  de la  C.M.

7 . 2 . -  A r is tó te le s ,  en la  E tica  a Nicómaco, testimo

n ia ,  a l  d i s t in g u i r  l a  b u fo n e r ía  del v e rd a d e ro  ingen io , 

que un cambio de gus to  se h a b ía  p roducido  en los especta  

dores de l a  comedia contem poránea de a q u é l .  P a ra  éstos 

la s  a lu s io n e s  d i re c ta s  de " in c id e n c ia s ” e ra n  un s igno  

de f a l t a  de c u l tu r a .  El púb lico  de la  C.M. es de gusto  

" a b u rg u e sa d o "  y de educación  fuertem ente deudora  de

la  s o f ís t ic a ,  ap licad o  a l  decoro ex terno  y poco p re d isp u e s -
g

to a la  f a l t a  de re g la s  de moderación . Lo d iv e r t id o  

( to  yeAoCov)  no se co n s tru y e  ya  sobre la  

a ¿ c r x P 0 ^ 0 Y ¿ a  sino sobre la  Ú T t o v o u a  ° in s in u a c ió n .

Los motivos del ámbito se x u a l  y la  esca to lo g ía  

fueron  d e sp la z a d o s ,  aunque  no com pletam ente, y reducidos  

a la  in s in u a c ió n  c a re n te  de c ru d e z a .  Así, por ejemplo, 

en el fragm ento  18 de A ntífanes:

M a x c i p e u s  I p u i u  t óóv  o y o o n o  p u i v  y u o t s  

n X n y e u s  t e c a s  y e v  ¿ i t e x p c t T E L  i r i s  a u p c p o p a s  

x a T e u x ^  a Ú T o v  * e £ t a  T c a p a X a B ú v  -j i o t e

5  o í v o v  a T p a T n y o ' v ,  o s  y  o  v o s  §  v  f|  t  55 v  a  y  e  o

t } \ v  x o ' X y a v  s u s  t o  t i p o ' q S e  xñs eúBooXúas» 

v ú x t ü j p  á v a a x a s  e x u x g v  ¿ B o ú X e x o .
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No f a l t a n ,  con todo, obscen id ad es  en los fragm entos  

co n se rv ad o s ,  especia lm ente  en Eubulo , el más próximo 

a la  A rc h a ía , y Timocles, qu ien  -como hemos v i s t o - 1^ 

ocupa un  lu g a r  e sp ec ia l  en tre  los poetas  de l a  Mése11.

1 . T Ü 0 P Ó T Í :  T C X Ü T C l  6 ’ á X  0  Ú  U) V  ¿ a T p d s  T U g .

£ u x e X a s  a n o  y a g

. > 1 1  > 1 2x a n e n a p ó ’ aúxSv ¿ s  XripoúvxGovíEpcr. 11.27 ss)

2 . 6 é c p e a ^ a u :  é v  x a i s  § p  i , 6 a x  u v a i ,  s  t a i s  x á x u c r x '  á  n o  X o u y  é v a  y s

a s  e ú  c payou t u s  é v x b s  É S n x o v x  ’ é x a i v ,  

ó n o x e  y u v a u x o s  X a y B c t v o u  x o l v u v ú v ,  

a x p e c p o o ^ ’ o X n v xr i v  v u x x a ,  y n ó e i v  n X e o v  

¡Sv g o ú X e x a L  ó p C v ,  d v x V  x f i s  ú n o u p y d a s  

xíjj xpuf tüov xr i v  á v a y x a d a v  x ú x n v .

(Amph.  2 0 ) ^

3. P e d e ra s t ía ,  que, según P lu ta rc o 1^, e s ta b a  a u se n 

te de la  C. N. ,  y hom osexua lidad .

o Aeuxctóuos napeaxL x a \  t y y Xú x x u o s  

o ú v ú a x o s  o Í j x c ü  no'xLyos.  (Eub.  ^ l ) 1^

ó M b a y o X a s  o ú  n p o o u c v a u  c o l  c p a u v e x a L ,  

áv d o ú a o  xo u s v e o i a u v  r i pedyayévos  (Timocl. 30 J1^

4« Otros:
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TtaOaau yépajv (2 v xoug  x p o ir o u s , o ú x o £ a $ ’ o t l  

ñóuaxov  ¿ ( j t l v  áTio^aveuv BtvoOv^ ’ a y a ,

(Sanep Xeyouauv aTtodaveuv í o p y u a u o v ;  

tu Ó£u yap ovxa  -dvrixov,  ¿xexeúa) ,  n o u e u v ,

5 ir X n v r)6 ea)s £ rí v xov $ u o v x a § ’ r) y é p a v ,

¿ a v  exfl x u j  ó i o ^ e v .  á X X a  6 e u  a x o x e u v  

x o ü x  ’ a ú x No ,  x a v ^ p c a T t e u ’ o p ó ó v x a  i r p a y y a x a ,  

e ú g  a u p u o v  6  e  y  ti  <5 e  c p p o v x L C e u v  o  x l

eaxau* i t epuepyov ¿axuv ái toxeuadai ,  itávu
* 1710 IcoXov evfiov ápyupuov.  ( Phi l e t aer .  6 )

Por o tra  p a r te ,  los testim onios arqueo lóg icos  nos

perm iten  a f i rm a r  la  p e r s is te n c ia  de elementos fá licos

en la  comedia del s ig lo  IV. Así en tre  la s  dos se r ie s  t e r r a -
18co tas  c a d a  una  de New York , en la s  f ig u ra s  m ascu linas

predom ina  el manto corto y el fa lo  es v is ib le  excepto

cuando  la  p o s tu ra  lo esconde. Entre  la s  se r ie s  de vasos

del s ig lo  IV del su r  de I t a l i a ,  los llam ados vasos

19cpXúaxes » u n a  c r á t e r a  p rocedente  del su r  de I t a l i a

(c . 400-390) re p re s e n ta  e n tre  la s  f ig u ra s  a un viejo  con 

fa lo .

20P ick ard -C am b rid g e  ha  concluido que b a s tó n ,

fa lo  y manto corto son dom inantes , y estamos ju s t i f ic a d o s  

p a r a  h a b la r  de ellos como el a tuendo  norm al ta n to  de 

l a  C.A. como de la  C.M. Sin em bargo, es p ro b ab le  que,

de acuerdo  con la  p ro g re s iv a  aprox im ación  de la  C.M.

a  l a  C.N.  y la  c rec ien te  e s ta n d a r iz a c ió n  de m á sc a ra s ,
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se d ie r a  una  mayor decencia  en el d i s f r a z  cómico.

7 .3 .1 . -  La enum eración de los defectos de la s

m ujeres es un tópico tam bién  en la  l i t e r a t u r a  g r ie g a .
21A ris tó fan es ,  y an te s  que él S usa rió n , y a  h a b ía n  acusado

a  la s  m ujeres de in t ra s c e n d e n te s ,  c h a r l a t a n a s  y a f ic io n a -
22d as  a l  v ino en Las Tesmoforias .

La C.M. no supone n in g u n a  excepción en este  t ipo  

de c h is te  f á c i l .  Los fragm entos 251 y 252 de A ntífanes 

l le v a n  el tono misógino h a s ta  estremos r id íc u lo s , y en 

253 se hace ch is te  de la  f a l t a  de c a p a c id a d  p a r a  g u a r d a r  

secre to  de la s  m ujeres.

¿ y c o  y u v a i n  ó 4 I v  t u  n u a x e u u )  u o v o v ,

¿ u a v  á i c o ^ á v i j  un  B u c ó a e a ^ a u  x á X u v ,

6 ’ áXX ’ a r c u a i S  i cdv& ’ l oos  a v  á i t o ^ d v q

( f r .  251)

El fragm ento 6 de Jenarco  c r i t i c a  la  f a l t a  de v a l i 

dez de los ju ram entos  de l a s  m ujeres , en u n a  p a ro d ia
23de Sófocles , pero con el cambio cómico de o í  v o s  en

l u g a r  de u ó o o p

\ 24
o p x o v  6*  éyco y u v a u xyo s  s u s  o í v o v  ypacpoo

25Sin em bargo, el p ro feso r  Gil ha  v is to  cómo la  

C.M. y N. son mucho más m oderadas en la s  acusac iones

a m ujeres c a s a d a s ,  que nos re c u e rd a n  a la s  m atronae
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bonae de Terencio. Por o t r a  p a r t e ,  A.H. Sommerstein ha
26dem ostrado .rec ien tem ente  que la  comedia, de la  A rchaía

a los modelos g riegos  de P lau to ,  confirm a el testimonio
27de la  o r a to r ia  forense sobre la  no mención del nombre

de u n a  c iu d a d a n a  re sp e ta b le  en púb lico  por p a r te  de
28un hombre l ib r e .  Allí donde se menciona a m ujeres v iv a s  

por su nombre se t r a t a  y a  sea de h e te r a s ,  o tam bién 

de m ujeres que h a b ía n  pe rd id o  su r e s p e ta b i l id a d  por 

a d u l te r io ,  ya  sea de mujeres que pertenecen  a un s ta tu s  

su p e r io r  re lac io n ad o  con el po d er .  La comedia del s ig lo  

IV no es aq u í  u n a  excepción, y los t í tu lo s  dudosos en

cu an to  a l  cumplimiento de e s ta  convención como ’ OAfiJa 

( E u b . ),  ’ÁpxpnffTpdTn (A n t i p h . ), Aopxus  (Alex. ) ,  

K p a t e t a  (Al ex. ) ,  neSovúxn  ( Al ex. ) ,  n a p ^ e v u S u o v  

( Ar a r . )  se pueden ju s t i f i c a r  como posib les  nombre de 

h e te ra s  o nombres de m ujer comunes s in  re fe re n c ia  a 

n in g u n a  en concreto; ig u a l  sucede con los nombres Egidion, 

Zopina y Helena ap a re c id o s  en los fragm entos 90 de Eubu-

lo , 55 de Alexis y 1 de H eraclides  e s tu d ia d o s  por Sommerts;

+ • 29 te in  .

La aficción  a l  v ino e n tre  l a s  m ujeres (yuvctuxi ,  ón 

Ttuaxeue yr| . itúvECv u 6wp Axionic. 5) es p ro p ia  de 

h e te r a s ,  s i r v ie n ta s  y ,  sobre todo, v ie ja s .  Así el fragm en

to 167 de Alexis, de la  comedia ’Opxncr' rpug 

ANHP yuvaL^L <5 ’ á p ^ e u  irctvx * , ¿otv oCvos notp 

h l v e l v  ó u a p x n s .

TYNH á X X a  ynv vri xa) dea)
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5

ejTotu y* oCTOv^ctv $ o u A ( j ó y c §  9 e a i a u  x & l  y o c A c t  

ñóu's y ’ , ó ó d v x a s  oúx ex^v > ñ 6 n aa i t pos  

Yeyús  j y é p u v  y e  Sai i iovuios  .

AN. ácntá í  o y a l

5 mss. e t Mein. X é y u v  p ro  Y^Y^S Edm. 6 mss. upos  

¿ye tos aúvLYy^^a  , Mein. omit. 7 mss. et Mein. omit.

En el fragm ento 5 de Jenarco  la  que h a b la  es , s in  duda ,  

un a  c r i a d a ,  que se re f ie re  a la  costumbre de beber  una  

copa de a g u a  de los esc lavos  l ib e ra d o s .  La com icidad 

en este  ju ram ento  co n s is te ,  como en el fragm ento  6 , más 

a r r i b a  t r a n s c r i to ,  en la  su s t i tu c ió n  de uówp por  oCvov

La lo cu ac id ad  es tam bién  uno de los tópicos sobre

la  m ujer recogidos por la  Mése. En estos dos fragm entos

se com para la  c a p a c id a d  de h a b la r  de la  mujer con la

de l a s  hem bras de a lgunos  an im a les .

O U T U S  éyou Y ^ V C L T O  CüJCJTl Sj  T C X V O V

¿Aeudepuov nuoüoav  o Z v o v  ctTiodaveuv.

aoü 6 ’ ¿y^ XaXuaTcpav 

o \j ti oj u o t  e í ó o v ,  o u t e  McpHOJuriv, Y^vaL,
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oú xpuyo ' v’ , oú T é i T i y a .  (Alex. 92)

e Zx *  e l p l v  oú x é x x Ly c s  o v x  e v d a í v o v e s ,

(5v T a i s  y u v o t L É j u v  o u ó  o x l o í Jv cpui vri s  e v u ;  ( X e n .  1 4 )

No fa l ta n  fragm entos co n tra  el uso y abuso  de 

los a fe i te s  por p a r te  de la s  m ujeres. En el fragm ento 

98 de A lexis, p e r ten ec ien te  a la  comedia ’ I a o a x c t a L o v  9 

se . d e sc r ib e  l a s  m últip les  formas con la s  que la s  mucha

ch as  de una  le n a  d is im u lan  sus defectos, r e s a l t a n  sus 

encan tos  y consiguen  a t r a e r  a los c l ie n te s .  Que la s  muje

re s  a la s  que se re f ie re  el fragm ento  98 de Eubulo son 

h e te ra s  p a rece  confirm arlo  el t í tu lo  de la  comedia a l  

que p e r ten ece ,  I xecpavonúXuóes

y a  A l ’ o ú x ' ú  T t e p L X E T u X a a y é v a L  4>l u u $ l o l s  

o ó 6 ’ i S c n t e p  ú y £ l s  a u K a y ú v u  x a s  y v c í S o u s  

x e X P L y é v o t L .  ¿ £ l n x . e  '  xovj  d é p o u s ,

a n o  x S v  y e v  ¿ <p$o t Xya ) v  y S p o p p o o t L  ó u o  

5 p é o u a u  y e X a v o s ,  en  ó e  xój v y v á d t o v  Ú 6 p u ) s

¿ til x o v  x p á x i l X o v  a X o x a  y L X x o í ó r i  t t o c l ,

¿ tcl xa) x p o a ÚT i a )  ó ’ a  ú x p u x e s  c p o p o i í y e v o i L  

e  l ^ ota l i t o Xi a i s  , á v c t u X e ^  ( J j L y u ^ L O U .

1 Edm. 4; Lyy^L(A)  • 3 mss. e tiam  x e x  P L a y  ¿ v a  l  .

Anfis y Alexis re c re a ro n  el tema del gob ierno  de
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l a s  m ujeres en dos comedias in t i tu l a d a s  p rec isam ente  

ruvauxoHpoiTLoi t que s in  d u d a  te n d r ía n ,  como modelo 

Las A sam ble ís tas  de A ris tó fanes .  El único fragm ento  conse£ 

vado  de la  comedia de Anfis pod ía  h a b e r  sido re c i ta d o  

por u n a  m ujer t r a s  la  im p lan tac ió n ,  con la  l le g a d a  de 

sus com pañeras  de sexo a l  poder ,  de u n a  re p ú b l ic a  

" id e a l" ,  una  t i e r r a  de J a u j a .

i t u v e ,  TüauCe'  d v n x o g ó B C o g , ó X u y o g o Ú ttl y  ̂  x P °  v °  S ’

ó %dva x o s  6 ’ á ^ á v a i o g  ¿ c t t l v  a v  a x a £  t l s ' á r c o d a v i j

( f r .  8 )

En el fragm ento 41 de A lexis, de P u v a  u x o  n p a r  Ca , 

a lg u ie n ,  qu izá  un p e rso n a je  femenino p a ra le lo  a la  P r a x á -  

g o ra  a r i s to f á n ic a ,  dá  consejos a  un g rupo  de m ujeres.

e v x a  0 §  a  i t e p l  xr i v  ¿ a  x  á  x n v 5 e u  x e p x L Ó a  

ú y a g  x a § L £ o ú a a g  d e o a p e o v  ó g  £ e v a g .

7 . 3 .2 . -  Otro de los b lancos  de la  comedia respecto  

a  los temas de la  a fe c t iv id a d  y el sexo es la  in s t i tu c ió n  

m atr im o n ia l .  En es te  sen tid o , la  Mése p recede a Filemón 

y M enandro en un motivo, por o tra  p a r te ,  de com icidad 

u n iv e r s a l .

oaxug y a y e i v  BouXeúex oú BouAeúsxau 

opdcóg, ó l o x l  BouXeúexau y a p c u .  

tioXXóúv na  kS v yap ¿ a x i v  ccpxn xaí
* ' . »\ V _ ,
n yotp T i c v n s  WV x n v  y u v a L X  X P n y a x a .
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5  Xot 3 u  v  e x £ L  S é a i o u v a v ,  o ú  y  u v a  u  ’ ¿ ' t u  

í s  é  a t  u ó o  \3 X o  s  » t) o ú  it e  v  n  S  u v  a v  X á  3 

y r i ó e v  c p e p o y  e v r i v  , ó o ü X o s  a Ú T o g  y ú v e T a u ’

6 e u  y a p  t 'o X ou.it o v  á v §  ’ ¿ v o s  T p e c p e u v  6 ú o .

e ú 6 ’ e X a  3 £ v a ú a x p á v ,  o ú  B i w t o v  é o t  * e n

1 0  o ú ó ’ e ^ o ó o  s  x o  i t a p d i t a v  e ú s  t t i v  é a i t e p a v ’

á  X X ’ e  X a  3  £  v  ( L p a ú a v  t l v  ’ ’ o ú ó e v  n  y  u  v  h  

y 3 X X o v  t u  t o \ 3  y n y a T o s  ñ  t 5 5 v  y e u T O v e o v ,  

c o a  t  ’ o ú ó a y S s  x a x o ü  y ’ á y a p T e u v  y ú v e T a u .

(A n ax an d r.  52)

6 mss. x a ú  i t evns  nv 6 ’ a ú .  9 mss. á X X ’ pro e ú  6 ’ .

10 mss. e ú a o ó o s  e t  o ú x ú a v  pro ¿ a i t e ' p a v .  11 mss.

t u s  p ro .  t u v  ’ et a ú x ú a v  pro ¿ a i t e p a v .

El fragm ento 262 de Alexis recoge uno de los a r g u 

mentos más convencionales  sobre los inconven ien tes  del 

matrim onio, a s a b e r ,  l a  p r iv a c ió n  de la  l i b e r t a d .

t u s  ó t í § ’ úyuaúvoov voOv t  * e x  ^  v t  o X y t o t e  

y a y e u v , 6 uaXXa£áye vos  n ó ú o v <̂ a ̂  3 ú o v ; 

e Z r  oúxu xpeuTTOv ¿ o t u  t  íp y ’ e x o v t  u v o 0 v 

aTuyov e ú v a u y a X X o v ’y yuva i H ’ e x £ u v ;

5 itoXXui y e *  t o u s  y £ v  y o ü v  a T Ú y o u s  oúx ¿ qt

ápxnv XaxovTag o v o y o s  a p x s u v  t S v  ite'Xas,  

eicav 6 e ynyflS oúóe  a a u T o u  xúpuov  

e^eaTuv eúvau* Tas yctp e ú^úv a s  yovou
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2 9 b
e c p n y e p u v a g  x a s  x o í 3 g u o u  x e x x h y e S o i f

2 mss. 6 u a  x p a ^ á y e v o g  r í ^ u o v  au t  ñ ó u o ' T o v .  5 

mss. TiTa>x(p p r o  xoXXtp.

El motivo del Ttpüjxog e ú p é x n g  se a p l ic a

tam bién  a l  prim ero  que se casó , inocente porque  no s a b ía  

lo que h a c ía ,  m ien tras  sí e r a  consc ien te ,  en cambio, quien  

le s igu ió  los p aso s .

x a x o s  xaxSag  y e v o L & ’ ó y n y a g  ó e ú x e p o s  

d v n x S v *  ó y e v  y a p  Ttpójxog o ú ó e v  n Ó L x e b *  

o unco y a p  e ú ó i o g  o ú x o g  o Z o v  ?¡v w a x b v  

¿ X á y B a v e v  y u v a ^ x ’ ’ ó ú a x e p o v  Xa$t úv  

e i  g u p o  úrcxov e C óío g a ú  x o v é v e ' | 3 a X e v  k o x o v ,

(Aristopho 5 ) ^

El matrimonio e n tre  p e rso n a s  de edades  muy d i s t in 

ta s  es tam bién  d esaconse jado  por Teófilo.

o ú  a ú y c p o p o v  v é a  ’ o t l  x p e a S ú x ^  y u v r í  

<5 a n e p y a p  a x a x o g  o ú ó e  y u x p o v T t e é ^ e x a u  

é v l  T t n ó a X Ú ^ ,  to  x e u a y  ’ á u o p p n ' S a a a  ^  ó e^  

e x  v u K i b g  é x e p o g  X L y é v ’ e x 0 l ) a  e £ e u p é § r u

( f r .  6 )

1 mss. auycpépov .
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7 . 3 .3 . -  Dos fragm entos de Alexis responden  a un 

concepto del amor más ce rcano  a la  u r b a n i ta s  de la  C.N.  

El amor id e a l iz a d o  fue el tema de T p a c p n  , l a  come

d ia  de A lexis, según p a rece  confirm arlo  adem ás el f r a g 

mento 40.

y e y é v n x a L  6 ’ ,  ¿ s  X e y o u a u v ,  x á v  E d y ( j )  

T O U O U ^ ’ £  T  £  P  O V  .  X L §  L V  f |  £  £ T l £ ^ Ú y n C J £ V  K O p r i S  

a v ^ p o o n o s  e y H a x e x X e u a s  %’ a ú x o v  x c j )  V E Í j j .

De la  comedia ' EXévn » el fragm ento 70 de Alexis 

con c a r á c te r  sentencioso , su g ie re  un concepto del amor 

mucho más id e a l iz a d o  de lo que acostumbramos a ver
V

en l a  comedia a n te r io r  a M enandro.

¿s o q t i s  aúxys áxyfís xSv awyáxcov

¿  p q l  xo v aXXov 6 ’ o u ó e  yLyvoóaxEU X P ° v o y  > 

xris y ó o v y <; eax ’ , oúx^ xai\> cpuXtov, cpuXoSs 

¿ 6  l x e l  x £  xo v ”  E  p  oo x ’ ¿ycpavDs ^  v r i  x o s §  e  o v , 

aittaxov aúxov Ttaau xots xaXoCs TtouSv.

1 mss. oc5 xfis ( a ú d u s )  á x y ñ s .

7 . 4 . -  El b a n q u e te . -

7 . 4 .1 . -  El b an q u e te  es el motivo más fecundo p a r a  

l a  C. M. ,  y muchos de los fragm entos conservados  ev id en 

c ia n  un contexto s im posia l.
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En el testim onio de época c lá s ic a  encontram os dos
tipos d ife re n te s  de b a n q u e te s :  uno p r im it iv o ,  v u lg a r ,
p rop io  de b o rrach o s  y r i s a s ,  y o tro  re f in a d o ,  p rop io

31de gen te  más c u l t iv a d a  . Los elementos e sen c ia le s  de
la  forma p r im i t iv a  de b a n q u e te ,  b e b id a ,  b a i le  y p a la b r a s
soeces, v a n  perd iendo  poco a poco su p r im it iv a  g ro se r ía
y comienzan a a d q u i r i r  u n a  forma más u r b a n a  y tam bién
más a g u d a .  Las dos formas - e l  simposio c lá s ic o  y el

Kíoyos de a lg u n a s  f ie s ta s  r e l ig io s a s -  coexisten  y
su co p resen c ia  es p ro p ia  de los muchos aspectos  del gusto

32v a r io p in to  del cómico de época c lá s ic a

En el simposio c lás ico  la  incom postura g ro se ra  
de b a i le s  es d e sp la z a d a  y la  ag u d eza  de la  p a l a b r a  
ocupa el lu g a r  de la  g ro s e r ía .  Dentro de e s ta  in s t i tu c ió n  
soc ia l  hecha  subgénero  l i t e r a r io  caben  los juegos de p a l a 
b ra s  p rop ios  de la  comedia, la  reso lución  de ypucpoL °
a d iv in a n z a s  p ro p u e s ta s  por a lg ú n  com ensal, l a s  d isp u ta s

33sobre a lg ú n  asun to  de a c tu a l id a d ,  como el agóm cómico , 
o la  d iscu s ió n  sobre a lg ú n  tema filosófico , a la  m anera  
de d iá logos  p la tó n ico s ,  tam bién  p a ro d ia d a  por los cómicos 
3 4 .

También el symposium, en tend ido  com subgénero
l i t e r a r io ,  con tr ibuyó  p robablem ente  a l  increm ento del 

35tono m o ra lizan te  , dado que , t ra d ic io n a lm e n te ,  la  poes ía  
de A rquíloco, Alceo, Teognis, e t c . ,  es el lu g a r  ap ro p iad o  
p a r a  l a  re flex ión  gnómica.

En Miles g lo rio sus  de P lau to ,  Periplectóm eno se
of

u fa n a  de su buen comportamiento en los b an q u e te s  . 
El p a s a je  p la u t in o  testim onia  en qué m edida la  comedia 
es d eu d o ra  de la  t ra d ic ió n  en el subgénero  del symposium. 
El verso  646 t iene  p a ra le lo  en Teognis 295-8; el 655 en el 
485 del mismo Teognis; y el 656 es com parab le  con Eubulo
94.4.
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La frecu en c ia  de contextos s im posia les  en la  C.M. 

e s tá  en consonancia  con el florecim iento  en el s ig lo  IV de

la  p ro sa  s im pos ia l .  A ristó te les  e sc r ib ió  un Symposium y An

v » 37t ís te n e s  TtepVL o C v o u x P á c r e a ) s  , ambos, por

d e s g ra c ia ,  d e sa p a rec id o s  p a r a  noso tros . Testimonio, s in  em 

b a rg o ,  del d e sa r ro l lo  de es te  t ipo  de p roducciones  l i t e r a 

r i a s  es el p a s a je  de los consejos de Sócrates en el Sympo-
o g

sium de Jenofonte . Por o t ra  p a r t e ,  el in te ré s  de Anteneo 

en su o b ra  Los so fis ta s  en b a n q u e te  nos ha  perm itido  con

s e rv a r  numerosos fragm entos de la  comedia del s ig lo  IV 

que los contextos s im posia les .  Sin d uda  Ateneo pudo encon

t r a r  en la s  comedias de la  Mése ta n to  m a te r ia l  fue por 

el gu s to  de los cómicos de e s ta  época por los temas y 

motivos re lac io n ad o s  con el b a n q u e te .

397 .4 .2 . -  El cnjuTuocTLov es p rop iam ente  la

p a r te  del S g l t i v o v  que se in ic ia  con la s  ó  c u r e  p a o  T p a i t e S a u

o momento d es tin ad o  a l a  b eb id a  y a los r i tu a le s  que

tien en  que v e r  con e l l a ^ .

Según un escolio a l  F ilebo de P l a t ó n ^  la  p r im era

copa e s ta b a  d e d ic a d a  a Zeus Olímpico, el segundo b r in d is

a los héroes y el te rcero  a Zeus S a lv a d o r .

Numerosos fragm entos a lu d en  a la  copa d ed icad a
42a e s ta  ú ltim a advocación , a s í  Alexis f r .  270

A t t i v  o c j j ü v  e u (d  t o O  T t O T r i P U O U  y e  q o l
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hpo5tl<7tov; ?¡v yap axpoyyuXov, yyxpov idvu, 

iraXaudv, <5xa auvxe^Xaaiiévov acpoópa, 

ex°v xúxXíj) ’ttü Y p d y y a x ’.

B* 5pa y ’ evóexa

Xpuaa *Auos Za)TTÍpog,;

A* oúx aXXou yev oSv.

Los fragmentos de la C.M. se refieren a una copa 

y exctv utitp ls , que se bebe después de lavarse
/o

las manos al final de las comidas , dedicada a la 

Salud^.

IIATHP x$x ’ , (5 cpuXxáxn,

yexavunxpLÓ* aúxS x ?í s * Y y l e l a s éy x e o v .

TYNH XaS'e xñg *Yyucúag 6 n a u  .

YI OE ( p e p e ,  x ú x á Y a § f l •

x d x n  x a  S v n x S v  t i p o t y y a $  * , ^  ^ u p o v o L a  5 e

x uc pXov  x l  x á a d v x a x x o v  é a x u v ,  35 v r c dx e p .

(Nicostr. 19)^

1 mss. xáyu pro xcjx ’ 5. 2 mss. y e xav y txx p d a S

3 mss. etiam xux^ayadn .

La copa dedicada a la Divinidad Buena ( Aauyovog 

’AyaSou ) se diferencia de la a n o v ó n  y parece

coincidir con la yexavtuxpCs , aunque tomada

enteramente antes de lavarse las manos^.
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A- á X X ’ ¿ Y x é a c r a  ^ a x T o v  ’ A y a S o ü  A a u y o v o g  

á T t e v e y x a x u )  y o L  x n v  x p a r c e C a v  ¿ xttoóüj v. 

u x a v S s  x e x o P T o c a y a l y a p .

B.  ’ A y a d o u  A a i y o v o s .

A- ó é x o ^ 01^* X a $ o O a ’ a T i e v e y x e  x a u x r i v  é x x o ó ü j v .

(N icostr. 20)

2 y U mss. ex tuoóó5v .

Otro b r in d is  e s tá  ded icado  a la  Buena Suerte :

x a u  x ü X l x ’ á X x p a i o u )  G e p L x X e u o v  e ú a c p e p e u  

i t X e o v  x o t Ú X ü s  x a)P ° ^ a a v  e n x ’ ’ A y a S f í s  T ú x n s

(Tim. 10)

Eubulo d esc r ib e  e s ta  copa " te r ic le a "  en el f ragm en- 

to 5648.

ó í p t l  y e v  y á X  ’ á v ó p u x r i v  

t u v  d n p u x X e u a j v  UTt e pa c ppLCo uc r a v  f i t a p a  

xco^ü3vox^£L, Xt ^s 4 > n c p o x c e p u 8 o y 6 n T p u a v ,  

y é X a u v a ,  e ú x ú x X w x o v .  ó £i>TCUVÓaxa , 

a x C X S o u a a v ,  á v x a u y o ü a a v ,  ¿ x v e v u y y e ' v n v ,  

xuacrcjj x a ' pa  f j p u o u a a v ,  é u l  x a X o v y  e v o  u 

e í X x o v  A i o s  a w x ñ p o g .

Numerosos fragm entos c i ta n  este  t ipo  de copa, 

e n tre  e llos este  de A ristofonte . Aquí "escudo" e q u iv a le
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a "copa" , h ay  p a ro d ia  de t r a g e d ia  en el verso  2^ ,  a p a 

rece el motivo de la  s i r v ie n ta  a f ic io n a d a  a l  v ino y el 

de la  concesión de l ib e r t a d  como g ra t i f ic a c ió n  a l a  ay u d a  

p r e s ta d a  a l  amo, posiblem ente en un asu n to  de am ores.

9EPAII. T O u y a p o O v  é y o u  y b v  ¿ p i u c o s  o ó e a u Ó T r i S

6 u ’ á p e i r i v  t S v 0 ti P ux X e úcov e Ú x ú x X cjotiov á a n ú ó a  

ú u e p a c p p u C o u a a v ,  i p u c p c o a a v ,  ú cr o v  uaíji x E x p a y s v r i v ,  

upo a c pé po o v  e ó o o x e v , o ú y a u ,  x p ^ p t o t t i t o s  o u v e x o i . 

z Z t *  é X e u ^ É p o t v  ^ y ’ Ná c p f í x e  B a i r i u p a s  é p p o o y c v o o s

( f r .  U )50

7 . 4 .3 . -  En torno a l  v ino , los poetas  de la  C.M. 

s iguen  una  l a r g a  t ra d ic ió n  gnómica y m o r a l i z a n te ^ .

El fragm ento 94 de Eubulo , re c i ta d o  por Dioniso, que

hace de s im p o s ia rca ,  es buen  ejemplo de e llo .

r p e u s  y a p  y o ' v o u s  x p a x ñ p a s  é y x E p a v v u u >  

t  o ü s  c p p o v o ü a u *  t o v  y e v  ' Y y u E Ú a s  e v a  

o v  n p S j x o v  é x T i u v o u a u  ’ t o v  6 e  ó e ú t e p o v  

I p t O T O S  r i f i O V T Í S  T e '  T O V  T p U T O V  6  U I V O U  

5 o v  e x t c u ó v t e s  o ú aocpo'u x e x X n y e v o u

o ú x a S s  8 a ó Ú £ o u a ’ ’ ó 6 e  x e i a p T O S  o u x e ' t u  

r i y e T E p o s  é o t  ' ¿ X X ’ u 8 p e o s * ¿ <5 e  Tt Eyi t Tos  f tori s

e x t o s  6 e  xcóycov* £ $ ó o y o s  6 ’ ó  tí (jo tí ú  oj v

ó ’ ^ o y ó o o s  x X r i T ñ p o s *  ó 6 ’ s v a x o s  X ° ^ f i s

10 6  e x c i t o  s  6 e  y a v ú a s j  c o c j t e  xa'u B d X X s u v  h o e l .

u o X u s  y a p  s u s  e v  y u x p o v  á y y s ü o v  x u & e u s
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u it o <r x e  X u £ g l p e g a t a  x o u s  T ü GTt a j x d x a g  . 

9 mss. x X t í t o p o s . 10 Edm. x á x B á X X e u v .

En comedias de Alexis se recom ienda beb er  sólo 

m oderadam ente y se a f irm a que el v ino  co n v ie r te  a los 

compañeros de Bromio en "filó logos” .

t i o A u s  yap oúvos ico X A ’ áviapxávGLv itoeu.

(fr .  8 2 )

.  . . ^ o s ^ f f l ^ X d X o y o u s  i d v T c i s  u o g u  t o u s  u X c d o v ^ a )  

T C Ú V O V T O I S  aúxov,

( f r .  284)52

El tono m ora lizan te  y sentencioso  a  p ropósito  del
53vino procede y a  de la  l í r i c a ,  y en concreto  de Teognis , 

y la  moderación y a  es a co n se jad a  tam bién  por A ris tó fanes  

en Las A v isp a s :

 ̂  ̂ / • » V  ̂ H pxaxov xo m v e i v  ano yap ouvou yuyvGTaL 

xal dupoxoTtfjaai, xal itaxa^ao n a \  BaXeuv, 

xaneiT ’ áitoiuveiv ápyúpuov ¿x xpaLuáXns.
(1253 s s . )

Por su c a l id a d  son frecuentem ente  c i ta d o s  los v inos
54 . 55de Tasos , Lesbos y Quíos . A parecen ju n to s  en Eubulo

56124 s . ,  como en P e rsa  de P lau to  , por su  ve jez . Alex. 

275 c i t a  jun tos  los vinos de Tasos y Lesbos y o tros  muchos
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57fragm entos  a lu d en  a uno u o tro  de estos ca ldos  . Alexis 

299 menciona el v ino de Eubea y Anfis 40 el de I c a r i a .  

A lexis, f r .  290, denomina a l  v ino  de Corinto un 

B o t a a v u a y o s

Q a a u o u s  o ú v a p u o u s  x a u  A e a B u o u s  

t  ñ  s n V e P a s  t o  A o l t o v  Ú T t o B p d x e u  y ¿ p o s  

Ka u  v a j y o i Au £ e u .

(Alex. 275)

1 m s s .  x a u  A e a g u o u s  o ú v a p u o u s -

En cuan to  a la s  proporciones  de mezcla en la  

b e b id a ,  A nax ilas  23 h a b la  de t re s  de a g u a  por una  de 

v ino , m ien tras  en Alexis 58 a lg u ie n  su g ie re  una  mezcla 

a p a r te s  ig u a le s .

7 . 4 .4 . -  Otros elementos prop ios  del b an q u e te  son 

los ju eg o s ,  la  m úsica , la s  b a i l a r in a s  y los músicos.

E ntre  los juegos podemos in c lu i r  los y p u c p o u  o

a d iv in a n z a s ,  cuyo d e sa rro l lo  en la  C.M. se dá  a l  am paro
58prec isam en te  del b an q u e te  . Pero el más conocido de

los juegos an t ig u o s  es el co tabo , de o rigen  s ic i l ia n o ,
59d esc r i to  por Ateneo . A ntífanes u t i l i z a  el verbo  

60xoTTagLCco , como y a  an te s  lo h a b ía  hecho A ris tó -
6lfanes  , y en el fragm ento  16 de Eubulo leemos:

t u s  a v  A d  $ o u t  o t o u  cr x e A o u s  x ct t  l o $ d y o u ;
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avoo yap cScntep Moxxáfteuov a u p o y a u .

Un número a p re c ia b le  de t í tu lo s  de la  C.M. tiene  

y a  a lgo  que v e r  con la  m úsica: AúXnxrís (A n tip h . ,

A n a x i l . ) ,  AúXti tpCs ( An t i ph . ) ,  Ku^apuaxTis  (An

t i p h . ) ,  KuSapúaxpua  ( An a x a n d r . ) ,  KuSap^Óo' s (An

t i p h . ,  A lex .,  C le a rc h . ,  S o p h i l . ,  T heoph .,  Nico),

AupoTtoLo's ( Anax i l . ) ,  ’ Opqpeds ( Ant i ph . ) ,

í dXauXos  ( P h i l e t a e r . ,  T h e o p h .) ,  ' i 'dXxpua ( Eub . ) ,

•OpxnaxpL' s (Alex. )

Entre  los elementos p ropios de un b a n q u e te  enume

rad o s  en la  comedia r u v a u x o y a v ú  de Anfis se

in c lu y e  u n a  f l a u t i s t a .

^ f í ó r i x o x ’ n'xouaas-Búov
áXnXeyevov ;

va C .
B

A x o O x  ’ é x e L V *  é a x o v  aacpcós*

a y r i x E s ,  o £ v o s  ri 6 u s  » (pot, a n t f a y a E ,

ydpov, axeepavos, aúXrixpds. 

g 5 ¿Loanopu,

5 ¿voyaaxi xoug Súóexa Seous ÓLeXiíXuSas.

( f r .  9) 63

2 mss. a ú a u t  omit. 5 mss. ó v o y a x a  xSv Scjócna •freSv.
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C u atro  f a lu t i s t a s ,  doce cocineros y p a s te le ro s  son 

c o n tra ta d o s  p a r a  u n a  f ie s ta  en X p u a t s  de A ntífanes.

t  ¿ n a p e s  6 ’ a ú X n T p ú ó e s  

c p é p o u a u  y t c r S ' o v  x a u  y a y e i p o L  ó ú ó e x a  

x a u  ó n y o o u p Y O t  y ¿ X u T O $ ’ a Ú T o O a a t  a x á c p a s

( f r .  25)

2 mss. ¿xoua b  pro «pépoucju. 3 mss. etiam  a Ú T e t 3 a a u .

Pero la  f la u t i s t a  no s e rv ía  sólo a  t r a v é s  de su 

m úsica a la  d iv e rs ió n  de los in v i ta d o s ,  como la s  b a i l a r i 

n a s  a t r a v é s  de su b a i le ,  sino que am bas e ra n  to d a v ía  

c o r te s a n a s  y Ateneo recoge u n a  n o tic ia  según la  cu a l

a l  f in a l  del b an q u e te  e ra  s u b a s ta d a  la  f l a u t i s t a  p a r a
fiz.el re s to  de l a  noche . Ya A ristó fanes  en Las A vispas

p re s e n ta  a la  f la u t i s t a  id e n t i f ic a d a  con u n a  h e te ra  a lq u i -
65l a d a  p a r a  una  ocasión sim posial . Algo sem ejante  cabe 

d e c ir  de l a s  c i t a r i s t a s ,  según e v id en c ian  los fragm entos:

¿yo) yev oúv x o í Ú t o s  x u$ap uoxp t a s  épuív 
\

r a y ó o s  xo' pns,  oú voOv ex^ n P o s tS v d e Sv ;

(Tim. 12.5 s . )

De m anera  que, t r a s  t í tu lo s  como Aú Xti tplS j K u ^ a p t a r p u a ,  

’f a X x p t a  y ’Op x n o x p t s  h ay  que suponer a u n a  h e te ra  

como p e rso n a je  im portan te  en la  t ra m a .  A la  comedia 

’Av Tt Xa t s  , que toma el t í tu lo  de la  famosa c o r te sa n a  

L a is ,  p er tenece  este fragm ento .
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xas yev ( y & p )  aAAas eaxLV auAouAas úóeuv 

auXrixpb6as ti áaas * At u o AXo o v o  s voyov,

E p y o \3 v o y o v ,  üavog  v o y o v , ^  Auog vo'yov* 

a 5 xa o 6 e yovov aúAouauv ' l é p a l o s  voyov.  ( f r .  2 )

A propósito  del mutuo acom pañam iento de f la u ta  

y l i r a ,  u s u a l  en el b an q u e te  según Jenofonte y P l u t a r c o ^ ,  

recoge Ateneo este  p a s a je  de Efipo, p e r ten ec ien te  a la  

comedia ’EyTtoAn

Hoiv(oveu yocp , 5 y e u p a 6^ l o v , 

ri ’v xooauv aúXoos  youauxr i  xáv xr¡ Aúpa 

xo u s í íyexepoucJL ira u yv o o u s * oxav yap e3 

auvapuo'aij t u s  t o l s  a u v o u a u  t o v  x pouov .  

x o d ’ i] ueyúOTn x e 'p H s  ¿£eup ó a x e T a i .

( f r .  7 )

2 mss. vieupaxuov riv . 4 mss. auvapyoaLúaL .

El fragm ento  41 de A n a x á n d r id e s ,  de la  comedia
Cj~¡

npcoxeauXao s » q u izá  del 380# menciona a l  f l a u t i s t a

A n tig id a s ,  a l  poeta  Argas y a l  c a n ta n te  a c a rn ie n se  

Cefisódoto como an im adores  de u n a  f ie s ta  de b oda .

... aúAeov ó ’ auxois ’ A v t uye v e u ó a v ,

’Apyav 6 *  $ Ó e l v ,  xau xu^apó^euv 

Kn cp l  aoó o t  o v t o v  ’ Axapvrí^ev ,  

ye Aire uv 6 * i¡)6 au s .
 ̂  ̂ r /  ̂ » /x o x e  y e v  ¿TtapTTi v t t \ v  e u p u x o p o v
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t o t £ 6 ’ a3 9 n f 3 a s  Tas  ETtTaitúXous 

Tas á p y o v d a s  yeTa8áXXeLV . . .

( 1 6 - 2 2 )

16 mss. á v TLy e v u Sa v .

De la  comedia Kl %a picóos , el fragm ento 5

de Teófilo es un elogio de l a  m úsica .

KI9APÍ2IAOZ y £ y a s

Sriaaupo's éaxLV « a i  8 é 3 a u o s n y o u a l  h n

a  ~  a a  -  ' 6 8a r c a  a i  x o u s  y a d o u a u  Tí a l  6  e u § e  l o  t, t e .

En el fragm ento 18 de F ile te ro , de la  comedia 

$CXauXos > el p a r t ic ip io  aúXoúys vov  tiene  p ro b a 

blem ente un sen tido  obsceno.

3 ZeO , x a X o v  y '  é a x  ’ árco^avELV a ú X o ú y e v o v . 

t o  u t o  u s ¿ V  * A u 6 o u  y o t P  y o v o l  s  É £ o u a d a  

á c p p o 6 u a u á c £ i>v ¿ a x C v .  o u 6 e  t o u s  t p o t c o u s  

p u n a p o u s  e  x  o v x e  s  y o u a u H ñ s  á ti e  l  p d  a  

e ú S t o v  x d d o v  c p e p o u a u  x o v  x e x p r i y é v o v .

Sobre el b a i le  en los b a n q u e te s ,  Alexis en 

r I a o a x á a u o v  , nos p re se n ta  ju n to s  a un g rupo  de 

in d iv id u o s  muy conocidos, cuyos apodos son b ien  s ig n i f i 

c a t iv o s .
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ano cruy$oAu)v e t i l v o v  ópxeEa^otu yovov 

3Aei tovTeSj  aXX o 6 * o ú ó e v ,  o <J> oj v óvoya xa  

xai, c t l t l ü j v  e x o ^ T e s ,  " O c J í O v ,  Ká p a $ o s ,  

x a l  KdiStos,  Es y u S a At s  ( f r .  97)

Otro de los elementos que no d eb ían  f a l t a r  en

los b a n q u e te s  e ra n  los perfum es. En el fragm ento  62 de 

69Alexis , c u a tro  palom as v u e la n  a lre d e d o r  de los comensa

les  im p reg n a d as  de d is t in to s  perfum es.

7 . 4 .5 . -  Uno de los motivos más p e rs is te n te s  y monó

tonos de la  C.M. son la s  com idas. L is tas  in te rm in ab le s  

de condim entos, de v e r d u ra s ,  pescados y c a rn e s ,  fueron 

re c o g id a s  por Ateneo y g r a c ia s  a él h an  l leg ad o  a noso

tro s  como a b u r r id o s  fragm entos , sólo in te re sa n te s  desde
70un pun to  de v i s t a  c u l in a r io  . En el fragm ento  19 de 

Eubulo se c i ta n  e sp ec ias  conocidas por su lu g a r  de o r ig e n .

xai, varcu Kuipiov xal, axayoúvuas ¿ttov 

xau xctpóayov MlAiíctlov xal xpoyyuov 

Eotyodpaxuvov xal xauAov e x  KapxTlSovos 

xal auA(puov9 §dyov ts tcóv ‘YyriTTuwv 

ópuyavdv ( t e )  Teveóuov.

Los beocios e ra n  famosos por su g lo to n e r ía  y t a l  

TtoAuqmyCa e ra  un tópico e n tre  los cómicos, e sp e c ia l 

mente en Eubulo.

au ysv t o 9n $ n S 5 ¿S Aeyeus, iceóov A u itcó v ,
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á v f i p G v  á p u a x c o v  é a $ Ú £ L V  6 u ’ r i y d p a s  

o X n s  x p a x n X o u g  x a l  x . o i t p S v a s  TtXncrdov . . .

(Eub.  66 ) ^

7 .4 .6 . -  En re la c ió n  con el comercio y p re p a ra c ió n

de la  com ida, h a y  dos g rupos  soc ia les  b ien  defin idos

en la  C. M. ,  p escaderos  y cocineros . El segundo de ellos

s e rá  e s tu d ia d o  como un t ip o ,  cuya  evolución se puede
72s e g u ir  en la s  d i s t in ta s  e ta p a s  del género  cómico

Los p escaderos  son sometidos a b u r la  por p a r te  

de los poe tas  cómicos del s ig lo  IV y a ta cad o s  por el 

p rec io  d eso rb ita d o  de su m ercan c ía .  Son muchos los f r a g 

mentos donde encontram os q u e ja s  del negocio de los vende

dores de pescado . En el fragm ento  166 de A n tífanes ,  p e r te 

nec ien te  a  la  comedia Ne avuaxou  , un cocinero o

el e sc lav o  en ca rg a d o  de los sum in is tros  p a r a  la  c a sa  

de su amo, com para a los p escaderos  con la s  Gorgonas.

é y o j  T e u s  y e v  í p o u n v  x a s  r o p y o v a s  

e í v a u  x l  X o y o x o  ú n u o i ,  u p o s  á y o p a v  ó ’ o x a v  

e X S w ,  H E i í a x e u x  é y B X E X i o v  y a p  a ú x o $ L  

x o u s  l x ^ o u t c ü j X o i l s  X l S l v o s  . ' c u ' d b s  y u v o y a u ,

5 <3ax ’ ¿ £  á v á y H T i S  e a x  ’ á n o a x  pacp e v  x l y o u

X a X e u v  f c p o s  a ú x o b g .  a v  l 6 uj y  & p ñ X l x o v 

¿ X $ u v o cr o u x l y Só a l , i T Í y v u y a u  a a cp S s .
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1 mss. (¡jyev. 3-4 vu lgo  TteTrLcrTeux’ e ú $ d s ’ éyBAeuiov 

y a p  a úxoEs  ¿ x ^ u o  TttóAa u s . 5 mss. etiam

á v o t a i p e t p o v T i . 6 mss. c & v .

El fragm ento  7 de Jen a rco , a s ig n a d o  a la  comedia 

ü o p c p ú p a  , c r i t i c a  de m anera  d iv e r t id a  la  a s tu c ia  

de los pescad ero s  p a r a  h a c e r  p a s a r  su m ercancía  por 

f re s c a .

ol  y e v  i t o u r i Ta u  X ñ p o s  e i a u v '  o ú ó e  e v  

hoi l vov  y a p  e ú p ú a x o u o L V ,  á A A a  y e T o u p e p e u  

e x o i a x o s  a ú x c ó v  x a u x  ’ av i o  t e  x a i  « a r i o .  

t G3 v 6 ’ ¿ x ^ u o  txio AS v  cp l A o a o cp có t e p o v y e v o s  

5 o ú x  e a x i v  o ú ó e v o ú ó e  u a A A o v á v d a u o v *

É t i e l  y a p  a Ú T o t s  o u x e x ’ e a x ’ é  C o  u  a  u a 

pauveLV,  aTieuprixaL 6 e  xoüxo xíj) v  o y  c¿),  

e u s  t l s  ^ e o u a u v  ¿ x § p o s  a v d p t o T t o s  r c a v u  

£ n pa u vo y  é v  o  u  s  ¿ s  z Z d e  x o u s  ¿ x ^ u s »  y d x y v  

10 e x  o  un <?’ é v  a ú x o u s  É C e x C x n ó e s  e5 x a ' v u *

?¡crav ó e  x A n y a d ,  x a u p u a v  6 ’ edXr i cpEvaL  

6 o C a s  x a x a i c ú x e L  h a\ ,  X u x o ^ u x i - e L V  ó o x G3 v 

e m e u x o  y e x a  x S v  ú x $  u co v * £ o 3 6 e t u s  

' u ó u ) p < ^ u 6 o o p ^  ’ * ó ó ’ e ú § u s  é £ a p a  s  x p o x o u v 

15 xíóv ó y o x d x ^ ^ ^  x l  s  x o u  y e v  á x a p ñ  x a v x e A í ó s

x a x e ' x e e ,  x a x a  xí óv ¿ x ^ d c o v  6 ’ á x a £ a ' x a v .  

e d x o l s  t ’ a v  a ú x o u g  á p x d oo s  y X i o x e v a L .
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8 mss. e l i ’ e C a  pro  e i s  t l s * 10 mss. ¿ u o ú n c r e v  a ú x o u g .  

16 mss. a r c a £  ¿ T r a v o ) .  17 mss. etiam  et Mein. Y* a v .

Los a ta q u e s  cómicos c o n tra  los vendedores  de pes

cado  son especia lm ente  f recuen tes  en A ntífanes ,  de cuy as

com edias los fragm entos in s is te n  en el c a r á c te r  f ra u d u le n to  

de su negocio, por lo ca ro  de su m ercanc ía  y l a s  m alas  

condiciones  de su género , como en la  comedia Kv o  l $  l 6 e ú  s  .

a x o i r á  y £  x n p Ú T T O u a t v  é v  x o u s  l x ^ ú c t l

x n p ú y y a § ’ ,  o i  x a l  v u v  t l s  ¿ v £ x p á y £ L  y ¿ y a  

y  ¿ A l t o s  y X u x Ú T E p a s  y e y B p c t ó a s  cp a  a  x  a> v

EL T OÜT O T T O L O Ü t ’ ¿ Q T L V ,  O l!) ó £ V X ü) A U £ L

5 x o y s y e X l t o  iroíXa s  a i  X e y e i v  3 o a v  o t l .

Tro)Xo\ 3aL t o  y é X u  c r a i r p Ó T E p o v  x S v  y e y 3 p á 6 o ) v .

( f r .  125)7^

1 mss. á  x  o  ir o  v  x e .  2  mss. x T Í P u y y a .

7 . 5 . -  ó v o y a a A  x u y u ó e u v .

7 .5 .1 . -  Con el abandono  de la  comedia p o l í t ic a ,  

la  mofa p e rso n a l  no d e sa p a re c ió  por completo, aunque  s í 

su fr ió  un cambio c u a l i ta t iv o  a l  a m p lia rse  el espec tro  

soc ia l de los ba lncos  p e rso n a le s  de sus a ta q u e s ,  por 

una  p a r t e ,  a s í  como su p rocedenc ia  g e o g rá f ic a ,  por o t r a .
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La p ro h ib ic ió n  en l a s  Leyes de a ta q u e s  a po lí t icos  

por p a r t e ,  e n tre  o tro s ,  de los cómicos, m uestra  la  p reocu

pac ión  de P la tón  por el tema y ,  por ta n to ,  e v id e n c ia

que en su época ta le s  a ta q u e s  no e s ta b a n  del todo e lim i-

75nados . Esquines se re f ie re  a un a ta q u e  concreto  y nomi- 

n a l  en la s  comedias de su época . Por o t ra  p a r t e ,

I só c ra te s  ju s t i f ic a  l a  a u se n c ia  de l ib e r t a d  de ex p res ió n  

p a r a  los cómicos con los mismos argum entos em pleados 

por  Cleón p a r a  p e r se g u ir  a A ris tó fanes  t r a s  la  r e p re s e n 

tac ió n  de Los Babilonios.

* N
e  y  co 5 ’ 0 Z ó a  y e v 6 y o t l  i p o ' a a v T e s  ¿ o t l v  á v a v t  y o u a ^ a y

Ta'y S Ú y e t  e pa u s 6  y a v o y a y s ,  xay O T L  ó n y o x p a T y a s o u a n s

0  ó  X e a T L i r a p p n a y a , T i X n  V ¿ v d á ó e  y e v  t o l s  ótqp p o v e a i a -

T 0  L s xa l y  n  6  e  v úy cóV ( P P O V T L C O U a y v ,  e v  6 e  t ($j §  e a  t  p  ü¡S

TOÓ s * c o y ( j ) ó o 6  y  6 a a xa . c\ VXo y s o  xay i r a v T c o v  é a x y v S e y v o T a -

T 0  V » o x  y t o  y  s  y
\
e  v ¿ x c p  e p o u a y v e  y s t o u s  a X X o u  s " E X X r| -

v a s s
x a T ñ  s tc o X  e US á y a p T n y a T a T o a a Ú T T i v  e x ^ T C e  x ^ p y v

o a n V 0 ú ó e  t  o  y  s e3 i r o  yo ü a  y v  , ir
» . V v >

p o s  T O U S  £ i r y i r X  ftx t  o  v  -

x a s x a
\L v  o  u §  e  t  o 0 V T a s  u y a s  o u t co 6  y a T Ú d e a d e S u a x o X c o s

c o a  ti £ P TCP
i \
O S  T O U S x a X O V  T L  T ti V T t o X y v  é p y a c o y z v  o  u  s

(VIII  14).
77Según Legrand  , 124 fragm entos de l a  C.M. con tie 

nen a ta q u e s  a in d iv id u o s  contem poráneos, y en un a u to r ,  

s i  b ien  b a s ta n te  p a r t i c u la r  en tre  los cómicos de l a  época, 

como Timocles la  f recu en c ia  es de 19 t í tu lo s  sobre un 

to ta l  de 42. La s u b s is te n c ia  de l a  mofa p e rso n a l  se re f le 

ja  tam bién  en la s  num erosas comedias cuyos t í tu lo s  c o r re s 
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ponden a contem poráneos, en p o rcen ta je  mayor que la
7S

C.A. Sin em bargo, la  m ayoría  de estos p e rso n a je s  de 

la  soc iedad  a ten ien se  que d an  t í tu lo  a comedias son* 

bon v iv a n ts  ( "AvxuXos ,  ’OpeaxauxoxXeuór iS p a r á 

sitos  ( ’AvópOMXfiSj MOOX'ÍWV , $ 0 LVLML6 T1S )>
79cocineros ( N n p e u s  ) y ,  sobre todo, h e te ra s  .

7 .5 .2 . -  En comedias de t ra v es t im ien to  mitológico 

encontramos muy frecuentem ente a ta q u e s  a in d iv id u o s  

a lud idos  nom inalm ente. Por ejemplo, a la  comedia 

’ O ó u o a e u s  pertenece  el fragm ento 3 4  de A n a x á n d r i-

des .

ú y £ l  s  Y ot p á X X n X o u s  a e l  x ^ ^ u a í e x  5 o £ ó a x p u B w s  . 

a v  y e v  y a p  5 t l s  e ú n p e n r í s ,  i l e p o v  y á y o v  x a X e u x e ,  

é a  v 6 e y u x p o v  u a v x e X o Ó s  á v d p ü j n u o v ,  a x a X a y y o ' v  

Xcty u p o  s  x l S  e ^ e X ' n X u ^  , ^  e u §  u o X o X u s  o u  x o s  e a x l  

5 X l ñ a p o s  n e p L n a x e u  A r i y o x X ñ S j  C u y o s  x a x u v d y a a x a u  . 

X a í p e i  x u s  a ú x u ^ v  rí p u n u i v ,  x o v l o p x & s  á v a n é c p n y e v *  

o n u a §  e v  á x o X o u § £ L  x o ' Xa ?  xc¿), X e y 3 o s e n u x e x X r i x a L  

x a  no  X X ’ a ó e u n v o s  n e p u n a x e u ,  x e a x p o v o ' s  ¿ o x l  v ñ a x u s  

e u s  x o u s  x a X o u s  <5* a v  x l  s  3 X£ m¡ i j  u a u v o s  d e a x p o n o u o s  

1Q ú c p e u X e x ’ a p v a  u o i y e v o s  n a L C o o v ,  A x p e u s  e x X n ^ O j

,v  v ,  1 /  8  0
e a v  6 e x p 1 0 v  , $ p l  £ o s  s a v  6 e  x t o ó a p  u o v  , I a o o j v .

9 pro  a v  x l s  mss. etiam o x a v .
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7 . 5 .3 . -  P ersona jes  p o p u la re s  en la s  c a l le s  de Ate -

ñ as  son a lu d id o s  por su nombre en la s  comedias del s ig lo

IV. M isgolas, por ejemplo, es d esc r i to  por Esquines como
8lun l ib e r t in o ,  siempre rodeado de músicos , y a s í  a p a r e -

i  r  u  8 2ce en l a  C.M.

El fragm ento 168 de Alexis p roporc iona  u n a  l i s t a
83de p a r á s i to s  conocidos en la  época , a l  ig u a l  que el

Q /
97 del mismo cómico . El p a r á s i to  Córido es f recu en te 

mente objeto de b u r la  por su v o ra c id a d  y a g u d e z a .

á X X ’ a ú a x ú v o y a u  

t o v  K ó p u ó o v ,  e Ú 6 d £ w  a u v a p u a x a v  x u a u v  

o Ú t c j  u p o x e ^ P ^ s ’ o ú x  á T t a p v o u y a u  ó ’ o u a i s . 

o ú ó e  y a p  e x e u v o s ,  a v  x a X ^ i  t u s  < ^ a v  t e  y n ^  .

(Alex. Ul)

También son num erosas y d iv e r t id a s  la s  a lu s io n es  a l

p a r á s i to  Querefonte, como en es te  fragm ento de A lexis.

¿ n ú  ó e u t c v o v  e ú g  K p p u v d o v  ¿ X§ a ) v  X a u p s c p w v  

a  x X n t  o s  * ñ  6  n y a p  h e t e t o l  S u a T t d v T u o s *  

o u t ü ) t u  T a X X o T p ’ é a ^ u e u v  ¿ a x ' u v  y X u x ú .

( f r .  210)85

Queréfilo  y sus h ijos ,  conocidos por el comercio 

de s a la z ó n ,  son mencionados en fragm entos de A n tífanes ,  

Alexis y Timocles88.
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7 . 6 . -  La comedia po li  t i c a .  -

7 . 6 .1 . -  Si l a  comedia p o l í t ic a  d e c l in a  con el mismo 

A ris tó fan es ,  los a ta q u e s  po lít icos  no d e sa p a re c e n ,  sino 

que se c a n a l iz a n  a t r a v é s  de l a  d en ig rac ió n  de la  v id a  

p r iv a d a  como forma común de s á t i r a  p o l í t ic a .  Por o tra  

p a r t e ,  tam bién  la  a le g o r ía  es u s a d a  como a ta q u e  in d ire c 

to. Ambas formas c u l t iv a d a s  por la  Mése tienen  que v e r  

con la  evolución  de la  aúaxpoAoyúa a la  ÚTcovoua 

ex p e r im en tad a  en la  comedia, t a l  como nos informa Aristó

te les  en la  E tica a Nicómaco.

l ó l o u  ó *  c t v  t u s  ¿ x  t ó 5 v  x g ú u o j ó l Q v  t S v  T t a X a L t ó v  x a u

t 23v  x  a  l  v  23 v  * t o u s  y  £  v  y a p  r¡ v  y  e  A o  l  o  v  ñ  a ú a x p o Á o y ú  ,  

t o u s  ó  e  y  a  A A o  v  ñ  ú i t o v o u a *  ó u a c p é p s u  6 ’ o  ú  y  u  x  p  o  v  x a O x a  

i t p o s  s ú a x T i u o a ú v n v .

(1128 a 22-25).

Dicho en o t ra s  p a l a b r a s ,  de la  C.A.  a la  C.M. se da
~ 87el paso  del a ta q u e  c p a v e p u i s  a l  a úv l y y a x c ú S c ó s

7 . 6 .2 . -  Si es v e rd a d  que el d e sa rro l lo  de la  come

d ia  m itológica e s tá  en re la c ió n  in v e r sa  a l  predominio 

de l a  comedia p o l í t ic a ,  no lo es menos que en la  comedia 

del s ig lo  IV se dá  la  in tru s ió n  de p e rso n a je s  y sucesos 

h is tó r ico s  en el mundo del mito. Lo mitológico se conv ierte  

a s í  en un recu rso  p a r a  m it ig a r  el a ta q u e  p e rso n a l ,  y 

concretam ente po lí t ico .  Tampoco en esto p a rece  h a b e r

innovado  por completo la  C.M. La A legoría p o l í t ic a  fue ya
88u t i l i z a d a  por C ra tino  en A u o v u a a X é C a v ó p o s
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Timocles rep resen tó  ’ O p e a T a u T o x X e u ó n s  »

aunque  en este  caso de Autoclides no se conoce su v in cu 

lac ión  a  la  p o l í t ic a ,  s ino su fama como p e d e ra s ta .

Un t í tu lo  como n p a j T e c r ú X a o s  de A naxándrides  

pe r ten ece , s in  d u d a  a una  comedia m ito lógica . Sin em bargo, 

los dos fragm entos conservados hacen  re fe re n c ia  a aconte

cimientos po lít icos  contem poráneos.

. .  y ú p o v  x e  n a p a  I l e p c o v o S s  o S i r e p  á i r e ó o T O  

e x § £ S  M e X a v c ü T r c | ) ,  t t o X u t e X o ü s  A Ú y u t t t l o u ,

ai v u v  a X e u q j e u  t o u s  t i  o  6 a  s  K a X X u c r T p c Í T O U .

( f r .  40)

El o rad o r  C a l ís t ra to  o rg an izó  la s  f in a n z a s  de la  Segunda 

Confederación A teniense, y fue un l íd e r  h a s ta  su im p lica

ción en el a su n to  de Oropo en 366/5; en el 361/0 es des -
90te r ra d o  y en el 355 condenado a muerte . A ntífanes se

91b u r la  de él como cocinero , y Eubulo u t i l i z a  tam bién 

el camino in d irec to  de la  c r í t i c a  a sus costum bres en 

la  comedia ’ A v t l o ' titi

X A P .

B .

XAP .

K a X X L P T p a T o g  t u s  ¿ p t l ^

)
o 5 t o c  o S v

i r u y n v  y e y a X r i v  e £ x ’ » ^  X a p u á ó r i j  x a u  x a X y v ;  

t o O t o v  x a x a X E X T e  ’ é a u v  e ú s  t o u s  x o X X o i r a s  

T o u s é x ó p o y á ó a s -  ( f r . l l )
92
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9 3Timocles ocupa , como y a  hemos v is to  , un lu g a r  p a r t i c u 

l a r  e n tre  los poetas  cómicos de la  Mése. Las a lu s io n es

p o l í t ic a s  son, en términos r e la t iv o s ,  mucho más f recu en te s ,  

y sus  t í tu lo s  y temas t ien en  mucho que v e r  con el d ram a 

s a t í r i c o .  Los fragm entos 14 y 15 mencionan a P it io n ice  

y a sus am antes  los h ijos  de Q ueréfilo . H iperides es

com parado con un r ío  en el fragm ento 16. Autocles el 

"am ante  de la  f la u ta "  es c i tad o  en 16 A, a s í  como A ris to - 

medes, y ,  en f in ,  el fragm ento  17 p a rece  a lu d i r  a los 

años de ham bre 3 3 0 -326^ .

957 . 6 .3 . -  Arnott sostiene la  ex is te n c ia  de comedias 

p rop iam ente  p o l í t ic a s  en la  p r im era  m itad del s ig lo  IV, 

y c i t a  como ejemplos $ l Altihos de Menesímaco y

A l o v u q l o  s  de Eubulo.

No h ay  d u d a  que la  p r im era  de e s ta s  comedias

e s ta b a  d e d ic a d a  a F ilipo  de M acedonia, t a l  como lo co n f ir 

man los b reves  fragm entos co n se rv ad o s . El fragm ento

8 de Mnesímaco a lude  a los f a r s a l io s ,  a qu ienes  F ilipo  

en tregó  Halo tom ada a los aqueos.

A ~
tcúv $apcra A lüjv

f | x e  u t u s  5 Z v a  tol£ T p o n t e £ a s  xctxaycÍYij  ;

g  o ú 6 e \ s  Ttct peaTuv.

A y e  ó p w v x e s ,  &p a  tiou

O 7t T f) V X Ot T £ Q u O U CT L I O A l  V ’ AxOtLHpVJ



3 1 4

La comedia Ayovúayog de Eubulo e s tá  d ed icad a

a otro g o b e rn an te  e x t ra n je ro ,  e s ta  vez Dionisio I d e .S i r a -

c u sa ,  a rq u e t ip o  en la  a n t ig ü e d a d  de t i r a n o  c ru e l  y d e sg ra  
96ciado  . El f ragm ento 25 r e t r a t a  aspectos  del c a r á c te r

del t i r a n o  de acuerdo  con e s ta  t r a d ic ió n .

aXX ¿axy t o l s  creyvoyg yev a ú d a f i e a x e p o s  

xay xoyg xoX a£y Ttaay* xoyg axaj i txouay óe 

éauxov  eúdpYnxog* r iyeyxay ^ 6 e ^  6n 

x o ü x o u s  yovous  ¿Xeudepous , -  xav 6ouXog íj .

7 . 6 . 4 . -  Numerosos p e rso n a jes  de la  a b ig a r r a d a  

h is to r ia  de la  Atenas del s ig lo  IV, s ig lo  de p o lí t ico s ,

o rad o res  y c h a r l a t a n e s ,  son puestos  en la  p ic o ta ,  ya

sea re lac io n án d o lo s  con sucesos de a c tu a l id a d  o, con

más f re c u e n c ia ,  a ta c a n d o  -como y a  se ha  d icho- la s  deb i

l id a d e s  de sus  costum bres p r iv a d a s  o p ú b l ic a s .

Uno de estos p e rso n a jes  p o lít icos  de segundo orden

muy mencionado en los fragm entos es Calimedonfce. En la

Vida de Foción de P lu ta rco ,  Calimedónfe el L angosta  es
97c a l i f ic a d o  de a r ro g a n te  y enemigo de la  dem ocracia  ¿ 

estuvo con los o l ig a rc a s  de M égara (324) y , después

de a p o y a r  a  A n típ a te r ,  se marchó de la  c iu d a d  por
98 99miedo ; fue condenado a muerte in  a b s e n t ia  el 318 .

Los poetas  de la  C.M. se b u r la n  de la  v o ra c id a d  

de C alim edórte^ . Se t r a t a ,  s in  em bargo, de u n a  g lo to n e r ía
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r e f in a d a 101 y cuya  sa t is fa c c ió n  an tep o n ía  al sentim iento

p a tr ió t ic o .

(Alex. 193)

3 mss. upos  úxaASv á n o d a v s LV.

Su aficc ión  a l  pescado , que le mereció el apodo de Lan

g o s ta ,  es m encionada en d is t in to s  lu g a re s ,  y Alexis hace 

d ec ir  a a lguno  de sus p e rso n a je s  que merece que los 

vendedores  de pescado le ded iquen  u n a  e s ta tu a .

En otros lu g a re s  los cómicos se r íe n  de sus ojos b izcos .

t o u s  C x ^ u o T i ü j A a u s  é a x u v  ¿ ( J j r i c p u a u é v o v ,

(3s c p a a u ,  K a A A u y e ó o v x o s  e ú o ' v o i

a x ñ v a u  I l a v a d n  v a  l o u a  u v é v  x o u s  Cx ^ u c t l v , 

e X o u a a v 6 tix o v  h á  p a 6 o v  ¿ v  xí|¡ ó e £ u $ ,

(Alex. 56)102

Í A P M A K O M A H Z

e Ti a u a e  y a l v o y e v a s , x a x a a x r i a e u e v  a v .

(Alex. 112.3 s s . ) 103
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Teófilo se b u r la  de Calimedón por l a  f r i a ld a d  de su o ra to 

r i a ,  en el fragm ento  4 ,  a s ig n a d o  a  l a  comedia I a x p o ' s

T í a s  ó e  <p l A o t ú u ü ) s  u p o s  a ú x o v  x ó 5 v  v e a v u a x ü j v  e x e L, *

'  x  o  u  x  ’ á  p  ’ o í o v  T i a p a T É ^ E L x e  x  (¡j i o i t p u  ’ *

’ t e u ^ V s  n v  x p t i o t t í ,  T i a x  p  Ú 6  l o v  ’ '  ti 2  s  e x ^ i - S  T i p o s  x d p a B o v ;

‘ ( j ' P X P O S  é a x L V *  a T i a y e ’ c p n a u  ’ ‘ p n T O p a j v  o ú  y e d o y a u ’ .

En el fragm ento  45 de A n ax án d r id es ,  de la  comedia

Thpeús  » se r id ic u l iz a  a Polieucto , famoso o rad o r  apoda

i ii i • • ,,104 i, i ,,105do el p a ja ro  o el cocinero

A ó p v L s x e x Xn c n j .

B 6 u a  t C,  u p o s  i ñ s  ' E o x u a s ;

0  ̂  ̂ / » /T r o x e p o v  x a Ta c pa y c o v  m v  uot Tpaj av  o u a u a v  

( j ü q t i e P  IIo Aú g u x x o s  ó x a A o s ;

A o ú ó ñ x ’ j á X X ’ o x u

c t p p n v  u n o  drjAeuoúV x a x e x o T c r i S .

7 * 6 .5 .-  Las re fe re n c ia s  p o l í t ic a s  en la s  comedias en tre  

el 400 y el 370 se a g ru p a n  en torno a dos asun tos  impor

t a n te s ,  los acuerdos con P e rs ia  y la  formación de la  

Segunda Confederación A teniense. En torno a e s ta  coyun tu 

ra  hay< que s i t u a r  la s  re fe re n c ia s  de l a s  dos ú lt im as  

comedias c o n se rv a d a s  de A ristó fanes  y de la s  ú lt im as
105

comedias de los poetas  de la  ’Apxaúa  . A e s ta

época pertenece  la  ya  m encionada comedia de Eubulo

A , 107A l o vucr o o s



3 1 7

De la  ex ces iv a  com plicación de la  le g is la c ió n  y 

de su f a l ta  de cumplimiento se hace  eco A n ax án d r id es  

en un fragm ento  conservado  g r a c ia s  a A r i s tó te le s ^ ^ .

ñ uoXls é g o ú Ae S ’ . tJ vduwv oúóev yéXeu.  ( f r .  67)

Comentarios sobre la  s i tu a c ió n  p o l í t ic a  del período  

que medió e n tre  la  paz  con E s p a r ta  y la  c o n q u is ta  de

Macedonia se e n c u e n tra n  en A n tífanes ,  A n ax án d r id es  y

ve-  100 Efipo

El fragm ento 18 A de Efipo es a s ig n a d o  por Ateneo

i r ' 111 „ , . H2ya  sea a la  comedia rnpuovr i s  o a JleXTaaTns 

En la s  26 l ín e a s  co n se rv a d a s  a lg u ie n ,  q u izá  H erac les , 

d e sc r ib e  como se p r e p a ra  un pescado más g ra n d e  que 

Cre ta  p a r a  Gerión en un p la to  tam bién  enorme, el Medite

r rá n e o ,  y l a  a le g o r ía  c u l in a r ia  co n s ti tu y e  el p re tex to  

p a r a  u n a  p in tu ra  s a t í r i c a  de la  p o l í t ic a  e x te r io r  a te n ie n 

se , en un tiempo en el que Atenas t r a t a b a  de h a c e r  a l i a n 

za con Macedonia y Dionisio y de im p lica r  a los l ic io s  

c o n tra  P e r s ia .  La comedia debió re p re s e n ta r s e  a l  comienzo 

de los años 60, cuando  C a l ís t ra to  y Melanopo a c tu a b a n  

con jun tam ente , cuando  se h ic ie ron  la s  a l i a n z a s  con 

Diompio y M acedonia, y cuando , en f in,  Atenas no d e b ía

c a u s a r  problem as en los dominios del Gran Rey: el e s t r a te
/

go a ten ien se  C a b r ia s  h a b ía  operado  c o n tra  él en Egipto
11 ^en 377 y lo h a r í a  de nuevo en 361
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En a lgunos  fragm entos no f a l ta n  tampoco a lu s io n es  

a los d iadocos , en comedias que , como es obvio, r e b a s a n  

la  c rono log ía  de la  C.M. No o b s ta n te ,  en fragm entos de 

Alexis se menciona a S a le u c o ^ ^ ,  aAntígono y su f a m i l i a ^ ^  

y a Ptolomeo y su hermana'*’^ .

7 . 6 .6 . -  Sin d u d a ,  l a  g r a n  polémica in te rn a  de 

la  p o l í t ic a  de Atenas desde la  a p a r ic ió n  de F ilipo  se 

sostuvo e n tre  los sectores promacedónicos y los an tim ace

dónicos. La comedia g r ie g a  no fue e x t r a ñ a  a e s ta  lu c h a  

en tre  los au to res  de la  p o l í t ic a  m acedónica y los au d aces  

defensores  de la  p o lí t ic a  dem ocrá tica  a te n ie n se .

117Algún es tud ioso , como Webster , h a  l leg ad o  a 

in c lu i r  a los cómicos de m anera  concre ta  en e s ta  polémica 

y a d i s t in g u i r  en tre  los promacedónicos a Timocles y 

Heníoco, y , en cambio, e n tre  los antim acedónicos a A ntí-  

fan es ,  Mnesímaco y A lexis. La p ro p u e s ta  no d e ja  de se r  

a v e n tu r a d a ,  dado que , en prim er l u g a r ,  el c a r á c te r  f r a g 

m entario  de lo que conservam os no nos perm ite  d em as ia d as  

conclusiones a l  respec to ,  y ,  segundo , po rq u e , cuando  

nos aproximamos a los cómicos d e ‘ c u a lq u ie r a  de l a s  t re s  

e ta p a s  de la  comedia g r ie g a ,  no h ay  n u n c a  que p e rd e r  

de v i s ta  que la  b ú sq u ed a  de com icidad es un f in  ta n  

último como inm ediato . Sin em bargo , considero  que , con 

todo, es p e r t in e n te  el r a s t r e o  de e s ta  lu ch a  p o l í t ic a  en 

los fragm entos de comedia contem poráneos a e l l a .
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La comedia íuXyTntos de Mnesímaco co n s ti tu y e

un a ta q u e  a la  v o ra c id a d  p o l í t ic a  y m i l i ta r  de M acedonia.

En el f ragm ento  8 no h ay  n in g ú n  macedonio d isp u es to

a comer la s  v ia n d a s  de la  mesa, puesto  que andan o c u p a -
118dos en d e v o ra ra  u n a  c iu d ad ,  de los aqueos

Si el F i ló c ra tes  mencionado en e l- frag m en to  119

de Eubulo es el oponente de Demóstenes que firmó la
119p a z  con F il ipo , t a l  como sostiene  Webster , se vue lve  

a tom ar a q u í  el s ím il de la  v o ra c id a d  de alim entos p a r a  

l a  am bición p o l í t ic a ,  y estamos an te  un fragm ento , adem ás 

de d iv e r t id o ,  c a rg a d o  de in g e n io s id a d .

teúauv riytv xSv HExXnyévoov óúo

¿til óeurcvov a y a x o u , <3?yXoxpáTns xal $ l X o x p c í t t i s * 

Iva yap éxeuvov o v t a óúo Xoybíoyai,,

i p  e Z £ '

e ¿ 7idvxos aÚT(|) t o ü  cpuXou, ÓTtriVLx’ av

E L X O C f L  I t O Ó D v  V I C T P O U V T L  T 0  Q T O L X G ^ O ^  ?  j

r¡M£LV, loúSev aúxov eúdus riXúou

1 0  y e x p e u v  á v é x o ' ^ ' T O S s  y a x p o x e p a s  6 ’ o ú a n s  e t u

^  ^  ^

Tí Xeuv n 6 u o l v tioS o u v  n a p e u v a i  x n s  a x u a s ,

t l n E U x a  c p a v E u t  y y x p o v  ó c J j t a L X E p o v  

ó u ’ á a x o X u a v  tÍ x e l v  u a p o v d ’ a y a  n y s ' p a u

En el fragm ento  2 de H erac lides ,  tam bién  p e r te n e -
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c íen te  a u n a  comedia cuyo t í tu lo  desconocemos, se dice

que el g e n e ra l  a ten ien se  Cares h a b ía  ce leb rad o  con una

cena p ú b l ic a  su éxito  c o n tra  los m ercenarios  de F ilipo
120comandados por Adeo, que e r a  apodado  el Gallo

’AXexxpuova xov t o ü  $ u X ltitiou napaXa$ü)v 

á oo p\, xoxxúcovxa xal TtXavaSyevov 

xaxéxo(J>ev* o ú yap e £ x G v o ú ó e ti to Xocpov. 

e v a xaraxo^as y a X a auxvous eóeuTivLaev 

Xctpns ’A^rivauüjv t o § ’ , ¿s yevvotuos ?jv .

r

En cuan to  a Timocles, de su comedia ’lxccpuou Ecíxu*

pou nos qued an  cinco fragm entos , en los que se h a b la

de H arpalo , de su am ante P ition ice  y de otros po líticos

de la  facción dem ocrática  o an t im acedón ica .  En el fragm en
122to 14 ap a rece  un t a l  Anito , Q uerefilo , del que h a b la  

123Dicearco y a favo r  del c u a l  H iperides p ronunció  un

d iscu rso ,  y los h ijos de a q u é l ,  dos de los c u a le s  son

ex o y 8 pol . En el fragm ento  16 se vue lve  a mencio-
124n a r  a H iperides y en el 17 se a lu d e  a o tros  o rado res  

y po líticos de la  facción dem ocrá tica .

. . (3ai ’ ex£|-v oúóev Tiap ’ ñyuv* v u x x e p e ú a a s  ádXdios-

ti p 5 5  x a yev cr x X n p 2 5  s xadeúóov, eíxa ©ovól t i t ios  3 ó e' a) v

TtavxeXSs e ti v u £ e v ri y a s 9 e £ d ’ ó X l  y o s rí ti x e x o -

^¿C^ecpepexo upos  Adarva xov SuaTiupov* áXXa yap 

5 o ú ó ’ é x e u v o s  eíx£V o\ )%év . Tipos 6 e xov xp^ci tov 6 p a y 2 5  v
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T e X é u o i x o v  ’ A x o t p v e a  a c o p o v  t e  xucí i i ai v x o t Ta Xa S i o v  

a p o d e r a s  t o ú t g o v  É v E x p a y o v .  ^  ó ^  6*  o v o s  ri ycí s  ¿ S  ópcjí .  

^  10 c n u  e  p e %u ^  Kr i c pua dó t o po s  t c e p u  x o  $ f i y  ’ ¿ i r e p S e x o .

Una se r ie  de fragm entos de Timocles, como el 21, 

de l a  comedia Atí$ti , hace re fe re n c ia  gula s itu ac ió n  

de ham bre que s u f r ía  Atenas y a Telémaco, que e x h o r ta b a  

a los a ten ien ses  a r e g r e s a r  a  l a  a lim en tac ión  f ru g a l  

de sus a n te p a s a d o s .  El fragm ento  7 p e r ten ec ien te  a 

A u o ' v u c r o s  » a lu d e ,  adem ás de a l  ham bre y a la s  exhor

tac io n es  de Telémaco, a la  av id ez  de los ac reed o res .  

Estos, según el fragm ento  4, a s ig n a d o  a la  comedia 

Añ Xo  s  > e ra n  muchos y e s ta b a n  sostenidos por p e rso n a 

jes  s ig n i f ic a t iv o s  del p a r t id o  an tim acedónico , e n tre  ellos
125Demóstenes e H iperides . •

A Ar i Vi o a ^ e v í i S  x á X a v x a  i e v t t í m o v t  e  x  e u .

B y a x á p u o s »  e uTi e p  y E T a ó u ó a j c r u  y ri <5 e  v  u .

A x a  u M o u p o x X ñ s  eCXncpa x P  u a u o v t i  o X u .

B á v o n t o s  ó ó u S o u s »  e Ú t u x h s  6 ’ X a y B a v i ü v .

A e uXnc pe  x a u  A n y w v  t u  x a u  K a X X u a d e v n s *

B ti É v  ri t  e  s  ?i a  a  v  ,  ¿3 a  t  e  a u y y v G j y r ^ v  e  x w •

A o x ’ ¿ v  X o y o u a u  S e u v o s  ’Yuepeuótis é ' x e u .

B x o u s  ú x ^ u o  TtaíXas o ó x o s  ñ y u v  t X o u t u e u

oúxj jocpáyo s  s (2o t e  t o u s  X d p o u s  E Í v a u  E u p o u s
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5 mss. etiam  e £ x ’ euAn<pe et xe mo'I. 9 mss.

Ó ( J ; o c p q í y o s  y a p  ( 3 a x e  .

En el fragm ento  5 de Heníoco la s  c iu d ad es  ce le b ra n  

su l i b e r t a d ,  y como contexto más adecuado  p a r a  ello  

se ha  p ensado  en el comienzo de la  G uerra  Social (357). 

Estas  c iu d a d e s  h an  su p e rad o  el esquema d e m o c ra c ia /a r is 

to c r a c ia ,  y ésto  sólo es pos ib le  b a jo  la  fu e rza  re c o n c i l ia 

dora  de M acedonia. A p a r t i r  de estos datos Webster pone

el fragm ento  en re lac ió n  con la  formación de la  l ig a
126de Corinto y hace a Heníoco p a r t id a r io  de Macedonia

7 . 6 .7 . -  Tampoco en la  comdia de este  período del 

s ig lo  IV pod ían  f a l t a r  a lu s io n es  a Demóstenes, como uno 

de los p ro ta g o n is ta s  y el o rad o r  más cé leb re  en este  

en fren tam ien to  po lít ico  e n tre  p a r t id a r io s  y hos tiles  a l  

nuevo p a tró n  macedónico.

A ntífanes 190 c i ta  u n a  f ra se  de la  F i l íp ic a  P r i -
127 128 mera , y de la  O lim tíaca Segunda de Demóstenes

procede la  m etáfora u s a d a  en el fragm ento 3 de A naxán

d r id e s  .

A u e y á X ’ íIctus

T t p o T c u v o y c v a  x a \  y é a x ’ á x p o í x o u  x  u p  $ u a  

x e xcí pcox e v  ú y a g .
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B ávav exa b7í ev U £V °^v *

129Timocles y A ntífanes, según  nos inform a P lu ta rc o
130en su Vida de los diez o rad o res  , se b u r la ro n  de l a

ex p res ió n  de Demóstenes ya yñv, ya Hpnvag, ya noxayodg 

ya v á y a x a , (Antiph. 296).

131En opinión de Edmonds , Alexis pudo b a s a r s e

en el d isc u rso  Contra Timócrates de Demóstenes p a r a  e s c r i 

b i r  su comedia A o x p o u  , que, de ser  c ie r ta  l a  h ipó

te s i s ,  h a b r í a  que fech a r  en el 352.

Al asun to  de la  i s l a  de Halonesco hacen  re fe re n c ia  

d is t in to s  fragm entos . Acusado F ilipo , ofreció la  cesión 

de l a  p equeña  i s la  de Haloneso, pero  un amigo de Demós

ten es ,  Hegesipo, rechazó o rgu llosam ente  la  o fe r ta ,  que

en r e a l id a d  no e ra  sino devo lver  a lgo  que h a b ía  sido

siempre de los a te n ie n se s .  El tema se recoge en el d i s c u r 

so Sobre H aloneso, inc lu ido  en la  p roducción  de Demóstenes.

, \  \  \TYNH A xaL xas TtaXauag a o C .

TYNH B ’ y a x V | v y r ¡ v y r í c n j y G .

óips, á X X ’ áuo'Sog.

TYNH A* xa'u 6 n cpepoua’ eúaépxoyaü.

(A nax il .  9)

Ya hemos v is to  como Demóstenes a p a re c ía  e n tre  

los im plicados por el asun to  de H arpalo  en el fragm ento
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de Timocles. No pa rece  pu es ,  en este  caso , que h a y a  

motivos p a r a  d u d a r  del sentim iento  prom acedónico, y 

con e llo  an ti-dem óstico ,  de este  poeta  cómico. En el f r a g 

mento 12, de la  comedia *H pajes » se menciona a l

t i t á n  B ria reo , del que sabemos por una  g losa  que se 

t r a t a  en r e a l id a d  de Demóstenes, duram ente  a ta c a d o  a q u í .

A oúxouv xeXe úe us  vuv ye Ttoívtot yaXXov n

'x a  u p o a o v T a  c p p a £ e u v ;

B Travo ye .

A f i paaa» t o Ot o  a o u .

x a u  Tt pSxa  y e v x o u  Trauc r e xau cr o u ^ B p u a p e c o s .  

ó p y u S o y e v o s  .

B ó u o u o s ;

A ó ttooos; )̂ BpLapews

5 o xous  HaxcméXxas xas  xe X 0 y x a S é a S d cu v .

y u a 53 v Xoyous dv$pa)TioSj o ú 6 e itcjxoxe 

dtvxddexov eórctov o ú d e v ,  ctXX * pn BXeiwv .

1 mss. ye xa pro ye. 3-4 mss. xcu, rcpSSxa yev c t o l  

Ttaúaexau AnyoaSévns ópyuCoyevos. 4 mss. etiam

o Bpudpews*



3 2 5

NOTAS DEL CAPITULO VII

A r t . ,  pp.  168 s .

No parece tener en cuenta K. Lever que el mito es 
en la C.M. no pocas veces un modo de acercamiento 
a la vida cotidiana y que, según hemos visto, sirve 
de punto de partida hacia la comedia de intriga.

Maia (1966), pp. 401 ss.

C. Préaux, "Menandre et la Societé Athenienne", Chron, 
d*Egipte 23 (1957), pp. 84-100. Cit. por L. Gil, EC 
(1974), p. 172. Cf. A. López Eire, Las Asambleístas 
de Aristófanes, Barcelona 1977, p. 22: "...la comedia 
nos embriaga con la ilusión momentánea que nos produce 
contemplar la distorsión de la vida real, una deforma
ción coscientemente apetecida por nuestras ansias 
de evasión".

Según L.F. Guillén (Aristóteles. p. 51) no hay motivos 
para creer que el interés mayor para la trama argumen- 
tal, por las úitoSéaebS > según el Anónimo (I 56), 
se debiera a causas distintas de la mera extensión 
interna estructural: debilitación de su poder de inven 
tiva; aprovechamiento y apropiación de los recursos 
miméticos del mito; robustecimiento de las estructuras 
del relato "trágico" en la conciendia de poetas y 
espectadores; etc.

L.F. Guillén, Aristóteles, pp. 82 ss.

RE, s.v. "Komódie", cc. 1263 s.

1128 a.
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9.- Schmid-Stáhlin, I 4 p. 446.

10.- Vid. 5.3.6.

11.- Schmid-Stáhlin, I 4>p. 445 n. 6 .

12.- Timocl. 17.8.

13.- Cf. Eub. 120.5

14.- Quaest. Conv. VIII 8.3.712 c.

15.- Cf. Eub. 120.6 ss. (vid. 5.4.1.).

16.- Cf. Timocl. 25 (vid. :3.1.9.).

17.- Edmonds divide el pasaje en dos fragmentos, 6 (1-3) 
y 7 (4 ss.) respectivamente. Cf. Eub. 97 y 140; Phile- 
taer. 9 y 18; Tcmocl. 22.

18.- Cf. Pickard-Cambridge, Festivals, pp. 214 ss. Bieber, 
History, pp. 55-47.

19.- Webster, CQ (1948), pp. 19 ss. Bieber, History, c.X 
Pickard-Cambridge, Festivals, p. 216.

20.- Festivals, p. 223.

21.- Fr. 1

22.- 335 ss., 389 ss., 471 ss., 559. Cf. V. Ehremberg, The 
People of Aristophanes: A Sociology of Oíd Ath. Com. , 
New York* 1962, pp. 192-211.

23.- Fr. 811.

24.- Cf. Men. Mon. 25. Filónides 7: opxous óe y ¿ s
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t e<ppav . . . ypctcpo).

25.- EC (1974), p. 155.

26.- QS VI (1980), pp..393-418.

27.- Schaps, CQ (1977), pp. 323-30.

28.- Naturalmente no se incluyen las mujeres de biografía 
semilegendaria como Zayucpuj (Ephipp., Antiph.,
Amph., Timocl.) y KAeogouAuvri (Alex.).

29.- QS (1980), p. 399.

29b.- Cf. Antiph. 221.

30.- Cf. Eub. 116 y 117. En Menandro fr. 142 ¿£cóAns áuo -
A o u d ’ ocTTLs iroTG / ó upajTos ?¡v YTÍyaSjGTtGod’ 6
ó e u T e p o s  /  e  í  d ’ ó  t p l t o s ,  ’  6 x e T a p i o g ,

s Z % ’ ó y E T a y é v n s .

31.- La contraposición de ambos tipos de banquetes es viva
mente descrita en Ar. V. 1253-60.

32.- Plebe, Nascita, pp. 50-56.

33.- Cf. la contienda entre el Discusso Justo y el Discurso 
Injusto en Las Nubes (879 ss.) de Aristófanes.

34.- Vid. 9.3.4.

35.- Hunter, Eubulus, p. 186.

36.- Vv. 642 ss.

37.- Fr. 41 Caizzi.
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38.- II 24-26.

39.- Compotatio para Cic. Cat. mai. 45; ep. IX 24.3.

40.- Mau, RE IV, cc. 610-9.

41.- Sch. Pl. Phileb. 66 D. Cf. también Poli. VI 15.100.

42.- Cf. Eub. 56, Antiph. 4, 137, 174, Alex. 232, Xenarch.
2, Eriph. 4.

43.- Cf. Cali. Com. 6 .

44.- Frecuentemente considerada la hija deAsclepio.

45.- Cf. Nicostr. 3, Philetaer. 1, Eub. 94, Atiph. 149.

46.- Mau, RE IV, s.v. MCominatioM, c. 611. Cf. Antiph. 137.

47.- Cf. Eriph. 4, Xenarch. 2.

48.- Recibe el nombre de su inventor Tericles (Teopomp.
32), contemporáneo de Aristófanes (E. Pottier en Darem 
berg-Saglio s.v. "Tericlea vasa").

49.- A. ST 489, 540.

50.- Cf. Eub. 31, 43, Alex. 5, 96, Dionys. 5, Epig. 5,
Theoph. 2, 10.

51.- K. Bielohlawek, WS 58 (1940), pp. 11-30.

52.- Cf. Alex. 283 (vid. 5.2.6.).

53.- Vv. 627 s.

54.- Cf. X. Symp. 4.41 y Hermipp. 82.5.
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55.- Vino famoso por su suavidad, cf. Hermipp. 82.5.

56.- Persa 699 s.

57.- Vino de Tasos: Antiph. 140, 242, Alex. 230. Antid.
4. Vino de Lesbos: Antiph. 28, 29 y 174, Alex. 274 
y 276, Clearch. 5. Vino de Quíos: Anaxil. 18.

58.- Vid. Mau, RE IV, s.v. '‘comissafcio", c. 616.

59.- XV 665 d ss. Cf. Sch. Ar, Pax 342, 1243; Poli. 6.109;
Suda s.v. xoTTaSu^eLV

60.- Fr. 55.4.

61.- Pax 343.

62.- Sobre el juego del cotabo, cf. Schneider, RE XI, c.
1553 y el comentario de Planauer a Ar. Pax 1242-4.

63.- Cf. también Antiph. 47 y 236.

64.- Perseo y Antígono de Caristo en Ath. XIII 607 d-e; 
cf. Luc. Sat. 4. Mau, RE IV, s.v. "Comissatio", cc. 
616 s.

65.- Vv. 1341 ss. La despedida de las flautistas en el Ban
quete de Platón (176 E) es absolutamente excepcional,
y en el Protágoras (347 C-D) se las considera impro
pias de un banquete de comensales cultivados, dado 
que perjudica la conversación.

6 6 .- X f Symp. 3.2. Plut. Quaest. Conv. II 10.1.

67.- Webster, Studies, p. 30.

68.- Cf. Axionic. 3.
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69.- Vid. 5.2.8 .2.

70.- Anaxandr. 41.37-66, Antiph. 142, Alex. 127, 174, 188.
En C.N. cf. Philem. 122.

71.- Cf. Eub. 12, 34, 53. Alex. 237, Demonio. 1, Mnesim. 2.

72.- Vid. 8 .8 .

73.- Cf. Antiph. 206 (vid. 8.5.2.); Alex. 16, 56, 125, 200;
Amph. 30.

74.- Cf. Antiph. 159, 161 y 218.

7 5 . _  i r o  L n x f i  6 e  x u i y u i ó u  a s  n  ¿ a y f t o a v  t l v o s  y o u a C v  y e A ^ -

6 l a s y y é £ é a t oo yn'te A o' y a) yn'xe e ú n o v u ,  y tí t e $ u y Q
y rfr e a v e n  § u y , y ti ó a y S s y ri ó é v ex t u v  tioA l t l h c ú v  h oí y ü) ó e l

(Pl. Leg. XI 935 E).

7 6 . -  . . .  o s  e ú u p e T i n s  2 1 v  ¿  6  e  u v  t o c o O t o v  á  ir e' x  £  i« 

c x ú a x p S v  w a x e  i r p ú n v  ¿ v  t o l s  x a x  ’ á y p o u s  A l o v v j -

a d o L s  x o o y ^ ó ü ü v  ovtüjv ¿v KoAAutüí, x a l  ü a p y e v o V -  

T O S  x  0  U X í l j y L K O Ü  Ú T C O X P L T O U  e ó i r o ' v T o s  T L. T i p o s  

T O V  x o p o v  d e v a n a l o t o v  , é\> ,<¡> ? j v  e E v a u  n v a s  Tr o 'p-

v o u  s ^  y e y a A o u s  T L y a p x w ó e n s  j o  ú  6  e \ ,  s  Ú 7 i £ A d y $ a v E V  

e l s  t o  y e i p á x n o v ,  c t A A  ’ s ú g  <?£  i c í v x e s ,

(Aesch. I 157).

77.- Daos 29.1.

78.- 1/7 frente a 1/11 según Breitenbach, cit. por Korte, 
s.v. "Komodie", RE, cc,:. 1261.

79.- Vid. 8.3.4.

80.- Cf. Anaxandr. 35, Eub. 11, Philetaer. 2, 3. Cratin. 
el Joven 8 . Alex. 135, 136, 157, 236. Timocl. 7, 12,
17, 30.
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81.- Aeschin. Tim. I 41.

82.- Alex. 3 (vid. 6.2.2.), Timocl. 30 (vid. 7.2.).

83.- Vid. 5.2.8.2.

84.- Vid. 7.5.4.

85.- Cf. Antiph. 199, Alex. 257, Tim. 1, Timocl. 9.

8 6.- Cf. Antiph. 26, Alex. 6 , 77, 168, 218, Timocl. 14,
17, 21.

87.- Sch. Dion, Thrax. XVIII 32 Koster.

8 8.- Vid. 4.3.2.

89.- Fr. 25 (vid. 3.1.9.).

90.- Cf. Swoboda, RE X, cc. 1730-5.

91.- Fr. 300.4

92.- Cf. fr. 10.

93.- Vid. 5.3.6. y 7.6.1.

94.- Cf. Constantinides, TAPA (1969), pp. 54 s.

95.- G&R (1972), p. 69.

96.- Cf. Hunter, Eubulus, 116 ss.

97.- 27.5.

98.- 33.3. Cf. Plut. D. 28.1 y 2
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9 9 . -  2 5 . 1  y 2

100.- Eub. 9.

101.- Ath. III 100 c.

102.- Sobre su afición al pescado también Alex. 113, 145, 
247, Atiph. 26 y 76.

103.- Cf. Timocl. 27.

104.- Cf. Ar. Av. 165 ss., 1290.

105.- Edmonds II 71.

106.- Webster, Studies, pp. 24 ss.

107.- Vid. 7.7.3.

108.- EN 1152 a 20.

109.- Parodia de E. fr. 920 Ni', donde naturaleza aparece 
en lugar de ciudad.

110.- Webster, Studies, pp. 39 ss.

111.- Ath. VIII 346 f.

112.- Ath. VIII 347 b.

113.- Webster, Studies, pp. 40 ss.

114.- Fr. 204 y Antiph. el Joven 6 .

115.- Fr. 111.

116.- Frs. 88 y 244.
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117.- Studies, pp. 43 ss.

118.- Vid. 7.6 .4.8 .

119.- Studies, p. 44. En cambio, según Hunter (Eff p. 217),
Filócrates es un nombre muy común y no hay razón para
identificarlo con aquél político.

120.- Cf. Antiph. 303.

121.- Sigo la lectura propuesta y comentada por E. K. Bor- 
thwick, CR (1966), pp. 4 s.

122.- Quizá el mencionado por D. 49.61.

123.- I 43.

124.- Vv. 2-4 (vid. S.2.8.2.).

125.- G. Coppola, RFIC (1927), pp. 456 s.

126.- Studies, p. 44.

127.- Webster, Studies, p. 44.

128.- II 9.

129.- Fr. 38.

130.- Mor. 845 b.

131.- II p. 439.

132.- Cf. Alex. 7, 209, Antiph. 169, Timocl. 18.
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43
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clasificación
contava
32
que incluye..

párodo
Eurípides
deterdauit
tectem

debe decir
ARGENIO, R . , "Parasiti e cuo- 
chi nelle commedie di Alessi", 
Rivista di Studi Classici, 12 
(1964) , pp. 237-255 y 1 3 (1 965),
p p . 5-22.
t ... 24clasificación

contaba
33
. que incluye entre sus represen

tantes a Eúpolis, Cratino, Fe-
récrates, Platón y Aristófanes.
. , 80 parodo

81Eurípides
deturbauit
tectum

27b.- El trabajo más reciente 
sobre la división en cinco ac
tos de la comedia de Menandro 
es el capítulo dedicado al tema 
por A. Blanchard en su libro 
Essai sur la composition des 
Comedies de Ménandre, París, 
1983, pp. 33-36, donde se hace 
una historia del problema y 
se debaten los razonamientos 
defendidos por los que no creen 
en la división de la comedia 
menandrea en actos.



página 1 ínea donde dice
117 9 época
123 23 Aristóteles

125 14 satíricos

1 28 11 emadem
128 12 oursibus
129 16 inim
129 16 forman
130 12 renum
130 20 dis
171 23 d . s .
173 11 n
176 10 d . s .
177 22 d . s .

■180 2 d . s .
189 8 163
189 23 conformidad
190 7 74
*194 13 Filisco 1 A

205 20 d. s .
212 _ -

225--- - 22 complej a
227 17 desuda
230 20 oulunt
235 2 no
240 10 al
241 22 E U  P E T r i  S

242 14 vuelve
247 22 lo
248 21 un Cratino

debe decir 
22época
- 42Aristóteles

+ '  • 47satíricos
eamdem
uorsibus
enim
formam
regnum
dos
dramas satíricos
9'TI

drama satírico 
drama satírico 
dramas satíricos 
168

cómica de conformidad cómica 
174

8 ss. Filisco 1 A. 8 ss 
drama satírico
64.- E. Ot. 866: é t u ' y x c i v o v  

y e v  á y p o ' f t E V .  

comple j 2}  -

deuda 
uolunt 
en 
el
E Ú p  E T TÍ S

se vuelve 
lo que 
en Cratino



página 1 ínea donde dice debe decir
256 18 inmoratles inmortal es
257 23 cito cito/
260 14 112 121
260 21 remicem rumicem
264 3 bibere simul bibere
272 n. 82 S  . V . S .  V .  e n u S e y a  x e c p a A n s .  n y u v a i , -  

x e t o v  x ó a y u o v .

280 14 6B 6
282 4

g
Etica a Nicómaco Etica a Nicómaco

294 11 Sin duda Ateneo Sin duda si Ateneo
296 6 (Nicostr. 20) (Nicostr. 2 0 ) ^
301 22 Lais Laide
301 21 ’ A v t  l X a  Cs ’AvruXats de Epícrates
305 13 pescado j 73pescado
317 4 (fr. 67) (fr. 67)109
317 8 100 110
328 n . 46 "cominatio" "comissatio”
349 3 Se trata de los últimos por...

Se trata de los últimos 
reductos de una ó v o y a a T t  

xcouwóelv que abandonó la

- - - -crítica política por la soc
345"' 12 que él que de él que
350 1-2 Querefón Querefonte
363 3 Lais Laide
363 4 Nannión Nanio
363 4 Neottis Neotis
363 4 Melitta Melita
365 23 Nannión Nanio
370 8 84 85
373 15 Nannión Nanio
377 4 Mélitta Melita



página 1 ínea donde d ice  debe d ec ir

384 1 Neottis Neotis
388 20 hogaza holganza
400 16 251 151
400 18 entro entre
401 24 media medio
404 24 Alularia Aulularia
405 22 Heautotimorumenos Heautontimorumenos
405 25 Hautont. Heautont.
490 12 del -

502 23 Antífanes Antífanes (fr. 107)
517 15 3 8 9

g a p g a p o u s B a p B d p o u s

517 15 Edmonds Edmonds"^^
542 n. 242 242 243
542 - 242.- Vid. 5.2.7.2.
552 2 Toda comedia Toda la comedia
585 16 paripatética peripatética
588 14 1 9Arnott 91Arnott
615 5 162 163

643 n. 163 Anaxandr. 2 5 Anaxilas 25
645 13 - 194.- Cf. Men. fr. 497
649 2 o l  s o ú S e

-----
649 24 ático ático .
655 11 (Antiph.) (Antiph. 4 5)
660 5 Anaxadr. Anaxandr.
663 20 (Antiph. 298) (Antiph. 269.1)
683 6 Anaxadr. Anaxandr.
683 7 Anaxanadr. Anaxandr.
689 7 trágica dicción trágica
697 22 yovocTLTéto (Antiph. 298) i í o v o c l t é o )  (Ant

/269.1)



página l í n e a  donde d ic e  debe d ec ir

698 1 5
700 1 6
708 1
709 21

donne
graduación
Alexis
112

donner 
gradación 
en Alexis 

111
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VIII.- LA COMEDIA DE TIPOS. PERSONAJES Y SOCIO
LOGIA DE LA COMEDIA MEDIA.

8 . 1 .1 . -  En la  p r im era  m itad  del s ig lo  IV decrece 

cons ide rab lem ente  el número de t í tu lo s  de comedias en 

p l u r a l ,  el tiempo que al én fa s is  p a s a b a  del coro a los 

ac to re s .  En el paso  de p e rso n a je s  h is tó r icos  a p e rso n a jes  

de f icc ión , l a  C.M. ocupa un lu g a r  in term edio  respecto  

a la  C.A. y a la  C.N. En la s  comedias de n u e s tra  época, 

la s  h e te ra s ,  el p a r á s i to  y el so ldado fa n fa r ró n  pueden 

se r  ta n to  p e rso n as  v iv a s  o h is tó r ic a s ,  como perso n a jes

in v e n ta d o s ,  aunque  siempre cómicamente p e r f i la d o s .

En efecto, los p e rso n a je s  de la s  comedias del perío 

do medio pueden se r  contemporáneos v ivos, p e rso n a l id a d e s  

in v e n ta d a s  p a r a  la  ocasión  o p e rso n a je s  t ip o s .  A este 

último g rupo  se re f ie ren  un buen grupo  de comedias que 

podemos d i s t r i b u i r ,  de acuerdo  con Webster'*’ en tre s  

g ru p o s :  1 . t í tu lo s  según profesiones exc lus ivam en te ,  2 .

t í tu lo s  según profesiones  con c ie r to  v a lo r  ético ( a r ro g a n 

c ia ,  hedonismo o d esv e rg ü en za ) ,  3 . t í tu lo s  según d e s ig n a 

ciones de c a r á c te r  ético .

La C.M. ocupa un lu g a r  muy im portan te  en la  

evolución de los tipos  cómicos, en los que h ay  que d is t in  

g u i r ,  en opinión de L. Gil , los s ig u ien te s  h itos  fundamen 

t a le s :  1 . los p e rso n a jes  de la  f a r s a  lacedem onia; 2 . los

del pequeño drama s ic i l ia n o  de Dinóloco; 3. la  comedia





á t ic a  de C ra te s ,  p r im er ensayo  a ten ien se  por c r e a r  un 

te a t ro  de t ip o s ;  4. l a  C.M. de A lexis; 5. la  C.N. de 

Menandro; 6 e l t e a t ro  la t in o  de P lau to .

Los p e rso n a je s  más o menos perm anentes  son ta n

an tig u o s  como la  e x is te n c ia  misma de la  comedia, y su 

evolución e s tá  co n d ic ionada  por los cambios de in te re se s  

del género  l i t e r a r io :

a) Sobre s i  es posib le  s i tu a r  en Epicarmo los mode

los de los tipos  de la  Comedia á t ic a  A n tigua , se ha  d isc u -
3tido  su fic ien te  . Entre los cen ten a res  de t í tu lo s  conocidos 

de comedias a ten ien ses  y los 35 t í tu lo s  de Epicarmo (p re s 

c ind iendo  de la s  comedias de Heracles) no hay  sem ejanzas 

respecto  a t ip o s .  Korte s u b ra y a  que c ad a  época c u l tu r a l  

cons truye  necesariam en te  c ie r ta s  f ig u ra s  p r e f e r id a s ,  cuyas  

c a r a c te r í s t i c a s  son fác i le s  de m an ip u la r  y cam b ia r  con
*- O-L

el tiempo y el lu g a r .  Breitholtz  , f ren te  a Süss, op ina

que la  C.A. co n s tru ía  sobre la  r e a l id a d ,  a p e s a r  de toda 

su f a n ta s í a ,  y la  sociedad  a te n ie n se ,  como c u a lq u ie r  

o tra  sociedad  hum ana, co n s ta b a  de jóvenes , hombres de 

m ediana edad  y v ie jo s ,  con d ife ren tes  es tados  c iv i le s  

y p ro fes iones .  Por lo c u a l ,  no se hace n ecesa rio  j u s t i 

f ic a r  la  p re se n c ia  de tipos  sem ejantes en Epicarmo y 

la  C.A. como una  in f lu e n c ia  del prim ero sobre la  seg u n d a .  

En todo caso , debemos d e ja r  co n s ta n c ia  en c a d a  p e rso n a je -  

t ipo  de estos an teceden tes  en la  f a r s a  d o r ia ,  h ipo té ticos  

modelos p a r a  la  comedia á t ic a .



b) En A ris tó fanes ,  el d ib u jo  del p e rso n a je ,  en 

un sen tido  moderno, es mínimo, de m anera  que con s is ten 

c ia ,  v ero s im il i tu d  y c a ra c te r iz a c ió n  de p e rso n a je s  pueden 

se r  in te rrum pidos  si la s  neces idades  d ra m á tic a s  lo re q u ie 

ren^ . Muchas de la s  comedias g i r a n  en torno  a dos im por- 

ta n te s  p e rso n a je s ,  un héroe y /o  un bufón ( BwyoXoxos ) •

c) Sin em bargo, F e ré c ra te s ,  seguidor y ac to r  de 

C ra te s ,  es ,  s im d u d a ,  un preceden te  p a r a  la  e lab o rac ió n  

de tipos  en la  Mése. T ítulos del menos "p o lí t ico ” de los 

cómicos de l a  A rc h a ía , ta le s  como aque llo s  nombres de 

h e te ra s  como Q d X a T T a  , K o p l c c v v ü j  , y q u izá  ü e T á X r i  , 

dem uestran  que la  C.A. p re se n ta b a  el t ra ta m ie n to  r e a l i s t a  

de la  v id a  d i a r i a .  En el 414 se fecha la  comedia 

Movoxpoi tos  , con escaso  éxito^, que co n s ti tu y e  el p r im er 

ensayo de " te a tro  psicológico" ; pos te r io rm en te , en la  

C.M., A nax ilas  y Ofelión r e p re se n ta ro n  sen d as  comedias
g

con este  mismo t í tu lo  , y el mismo tema fue recogido 

por el Díscolo de Menandro.

De m anera  que, ya  desde m adiados del s ig lo  V, 

se p ra c t ic ó  in in te rrum pidam en te  en Atenas un género de 

comedias de t ip o s ,  que tuvo su e la b o rac ió n  a lo la rg o  

del s ig lo  IV. Esta  evolución e s tá  en re la c ió n  d i re c ta  

con el p ro g res iv o  in te ré s  de la  comedia por los temas 

e in te re se s  de la  v id a  c o t id ia n a .

8 . 1 .2 . -  Tres fac to re s ,  i n t r a  y e x t r a l i t e r a r io s ,
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co n tr ib u y e ro n ,  s in  d u d a ,  a este  d e sa rro l lo  de l a  comedia 

de tipos  d u ra n te  la  Mése: 1. la  evolución te m á t ic a  re sp ec

to a l a  comedia m itológica y su re lac ió n  con la  comedia 

r e a l i s t a ;  2 . la  c rec ien te  im portanc ia  de los ac to re s ;  y

3 . el contexto sociológico que a c re c ie n ta  el número y 

l a  im p o rtan c ia  soc ia l  de p e rso n a je s  como h e te r a s ,  p a r á s i 

tos o cocineros.

8 . 1 . 2 . 1 . -  Al mismo tiempo que la  comedia de asun to

mitológico d e c re c ía ,  como se ha  d icho , h a c ia  la  m itad

del s ig lo  IV (A n ax án d r.  1/3, Eub. 1/2, A ntiph . 1/5 y

Alex. 1 /9 ),  los t í tu lo s  que hacen  re fe re n c ia  a p ro fes ión ,

n a c io n a l id a d ,  c la se  soc ia l y ra sg o s  de c a r á c te r  se hacen
9c a d a  vez más numerosos . Si nos limitamos a los poetas  

más s ig n if ic a t iv o s  tendremos la  s ig u ie n te  d is t r ib u c ió n  

de t í tu lo s  según  t e m á t i c a ^ :

TOTAL MITICOS NOM. PERS. NCLDAD. OTROS

A n ax án d r . 42 15 4 4 12

Eub. 57 30 12 — 12

A ntiph. 138 27 22 19 56

Amph. 28 7 5 1 8

A naxil. 20 8 2 — 8

Alex. 136 16 30 23 52

Ya he se ñ a la d o ,  a p ropósito  de A ris tó fan es ,  que 

el c a r á c te r  "po lítico" de p a r te  de la  C.A. ocultó  de a lg u -
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n a  m anera  el d e sa rro l lo  de otros t ipos  de com edias. Por

o t ra  p a r t e ,  considero  dem ostrado tam bién  que el d e sa rro l lo

de la  comedia de i n t r ig a  es inversam en te  p ro p o rc io n a l

a la  comedia m ito lógica, t r a s  una  e ta p a  p r e v ia  en la

que los p e rso n a je s  mitológicos son in se r ta d o s  en comedia

de i n t r ig a  o e r r o r e s ^ .  Pues b ien ,  el d e sa r ro l lo  de los

tipos  cómicos e s tá  notablem ente l ig ad o  a la  su e r te  de

la  comedia de i n t r i g a .  Los tipos del p a r á s i to  y de l cocin^

ro se d e s a r ro l la n  en el ca ldo  de cu lt ivo  de temas simpo-
12s ia le s ,  a los que ta n  a f ic io n a d a  e ra  la  C.M. Por o tra

p a r te ,  p e rso n a jes  como los de la  h e te ra ,  el adu lescen s

enam orado, el miles g lo r io s u s , el s e n e x , la  u e tu la , e tc . ,

son elementos ob ligados  de la  comedia de i n t r i g a  amoro- 

13sa  . F inalm ente , en la  comedia m itológica ya  a p a re c ía n  

p e rso n a jes  como el enam orado, el cocinero o el esc lavo

a la  m anera  de héroes y d ioses , de forma que con el 

desvanecim iento  de este tipo  de comedia estos p e rso n a je s  

no sólo no d esa p a re c ie ro n  de la  escena cómica, s ino que 

se v ieron  su b ra y a d o s  por el desp lazam ien to  del género 

de tem as. A estos tipos se añ a d ie ro n  o tros ,  como el p a r á 

s ito  o la  h e te ra ,  y a  ap u n tad o s  como ta le s  en la  C.A.

8 . 1 . 2 . 2 . -  Las p r im eras  n o tic ia s  sobre el ag rupam ien  

to de ac to res  en com pañías d a ta n  del p r im er c u a r to  de 

s ig lo  111 a .  C . ^  Sin em bargo, e s ta  nuev a  forma de a c t i 

v id a d  de los T exvuraL  estuvo p re c e d id a  por un a c re 

centam iento  de la  im portancia  de ta le s  ac to res  en el

s ig lo  IV.
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En la  seg u n d a  m itad  de este  s ig lo  pequeños grupos 

de ac tores  ib a n  de un demo a o tro , m ien tras  los más 

famosos h a c ía n  g i r a s  po r  el mundo g r ieg o , v i s i t a b a n  

la s  cortes  de los reyes  de M acedonia, e inc luso  se co n v ir 

t ie ro n  en p e rso n as  de t a l  s ig n if icac ió n  que l le g a ro n  a

cum plir  funciones d ip lom áticas  ta n to  a l  se rv ic io  de Atenas 

15como de F ilipo  . Puede inc luso  que a los ac to res  se 

les conced iera  comúnmente exención del se rv ic io  m il i ta r  

y n a v a l .

Según el testim onio de A ris tó te les ,  en la  Retórica,
i

x a d d t T t e p  I x e i v  ( s e .  ¿ v  t o l s  á y ü j v o a u v )  y c u C o v  ó ú v a v x a i ,

xwv ho lti tc jv  oí, úitoMpLTciL (1403 b 33). Por o tra  

p a r t e ,  que 6 uo vuao x ó Xa x  z s e ra  el nombre p o p u la r

que re c ib ía n  los T£Xv ^ TaL > paece d ed u c irse  de 1405 

a 23 s . Ambas n o t ic ia s ,  en efecto, confirm an el aumento 

de la  cons ide rac ión  soc ia l de los l e x v í i a i  » aunque 

no la  e x is te n c ia  de com pañías p rop iam ente  d ic h a s  ya  

d u ra n te  el s ig lo  IV.

Sea como fue re ,  el d e sa rro l lo  de tipos  en la  come

d ia  e s ta b a  condicionado no sólo por la s  neces id ad es  in te r 

n as  del género  d ram ático , sino tam bién por la  o rg a n iz a 

ción e x te rn a  de la s  rep re sen tac io n es  cómicas. Los pequeños 

g rupos de a c to re s ,  ya  a te s t ig u a d o s  desde Tespis (s .  VI), 

que h a c ía n  g i r a s  por los d is t in to s  demos, d eb ían  a s ig n a r  

p ap e les  fijos p a r a  c ad a  ac to r  en concreto , es d e c ir ,  favo

re c ía n  la  e sp ec ia l izac ió n  en tipos de p e rso n a je s .  Otro
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tan to  debió  suceder  con los ac to res  más famosos que 

h a c ía n  g i r a s  den tro  y fu e ra  de G recia . En conclus ión , 

l a  e sp e c ia l izac ió n  de éstos en p ap e le s  cómicos concretos 

es uno de los cond ic ionan tes  ex ternos  que favorec ió  el 

d e sa rro l lo  de p e rso n a jes  t ip o s .

8 . 1 . 2 . 3 . -  Junto  a razones  de d e sa r ro l lo  in te rn o  

del género  cómico o re la c io n a d a s  con la s  formas de r e p re 

sen tac ión , o t ra s  e x te rn a s  a ambos favo rec ie ron  la  p u e s ta  

en escena de determ inados t ip o s ,  c a d a  vez más s im p lif i

cados y d e l im itad o s .  Me re fie ro  a la s  condiciones soc ia les  

en la s  que se d e sa rro l ló  la  C.M. como proceso de comuni

cación l i t e r a r i a ,  en el que el recep to r  es a la  vez elemen

to de in te rp e la c ió n  perm anente p a r a  el em isor, aún  a

p e s a r  del c a r á c te r  unívoco de t a l  acto com unicativo .

La C.M. se d e s a r ro l la  en tre  dos fechas  de la  Histo

r i a  de G rec ia , cuyos acontecim ientos tu v ie ro n  consecuencias  

p o l í t ic a s ,  soc ia les  y económicas especia lm ente  d u ra s  p a r a  

Atenas: el 404 te rm in ab a  la  g u e r r r a  del Peloponeso y

el 338 te n ía  lu g a r  la  b a t a l l a  de Queronea.

Después de la  g u e r ra  del Peloponeso, la s  g u e r ra s  

p rác ticam en te  in in te r ru m p id a s  de p r in c ip io s  del s ig lo  

IV y la s  su c es iv as  revoluciones p o l í t ic a s  y soc ia le s  en

el in te r io r  de l a s  c iu d a d e s ,  cam biaron  completamente

el aspecto  económico de G recia . Las c iu d ad es  g r ie g a s

p a s a b a n  por u n a  c r i s i s  económica y so c ia l ,  a g u d iz a d a
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g rad u a lm en te  y c a r a c te r iz a d a  p r in c ip a le m n te  por: 1 . des

censo de l a  pob lac ión  " p ro le ta r ia "  y - aumento del desem

pleo; 2 . d é f ic i t  de p roductos  a lim en tic io s ,  que h a c ía  

más d i f íc i le s  la s  condiciones de v id a  de los pobres a g u d i

z ab a  los en fren tam ien tos  de "c la se s" ,  sobre  todo en tre  

el 331 y  32416.

De e sa  b ase  sociológica e x tra e  el poeta  cómico 

los da tos  mínimos p a r a  la  e lab o rac ió n  de t ip o s .  El c re c i

miento de u n a  m asa soc ia l d e s a r r a ig a d a  c o n s t i tu id a  por 

h e te ra s ,  p a r á s i to s  y v iv id o res  de todo t ip o ,  y el cambio 

en el t ipo  de re lac io n es  soc ia les  e s ta r í a n  en lab ase  del 

d e sa rro l lo  de de term inados tipos  cómicos. Sabedores de 

que en este  género  de cons ide rac iones  e x t r a l i t e r a r i a s  

es fá c i l  c a e r  en excesos s im p lis ta s ,  deberem os, con todo, 

p re g u n ta rn o s  por  l a  pos ib le  in f lu e n c ia  del contexto  socia l 

en el d e s a r ro l lo  de c a d a  uno de los p e rso n a je s  t ip o s ;  

y ,  adem ás , i n t e n ta r  p ro p o rc io n a r ,  sumando la s  conclusio 

nes de este  c a p í tu lo  a l a s  r e l a t iv a s  a l a  cues tión  del 

acercam ien to  de la  C.M. a l a  r e a l id a d ,  p a r a  in te n ta r  

e la b o ra r  un cu ad ro  "sociológico" de la  Mése.

8 . 2 . -  El p a r á s i t o . -

8 . 2 .1 . -  Por TtapáauTog se e n te n d ía  o r ig in a r ia m e n te

u na  p e rso n a  d e d ic a d a  a l cu lto ,  t a l  como nos informa

p r in c ip a lm en te  Ateneo a l  recoger un fragm ento  de Pole- 
17món y o tros p e r ten ec ien te s  a C ra te s ,  Filócoro y A ris tó -
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18te les  . En el A tica , el único lu g a r  donde a p a re c e ,  tene

mos n o tic ias  de su e x is te n c ia  d e d ic a d a  a l  cu lto  de Hera

cles en C inosargos ,  H eracles en M aratón, Apolo Delio, 

Atenea en P a le n se ,  Apolo en A carn ia  y a los "A vaxes . 

Se t r a t a b a ,  a l  parecer)  de un acó lito  del templo que 

re c ib ía  comidas g r a t i s  a cambio de sus se rv ic io s  como

la  selección del g ra n o  p a r a  uso en festividades p a r t i c u l a -  

19res

Sólo en to rno  a l  360-50 encontram os el p r im er  te s 

timonio del uso de este  s u s ta n t iv o  con el sen tido  de n u e s -
20tro  " p a rá s i to " ,  d e sp la z a n d o  a l  x ó \ a £  o " a d u la d o r"  , 

que e ra  el térm ino común en Atenas p a r a  es te  p e rso n a je ,  

a l  menos en el último c u a r to  de s ig lo  V. P recisam ete 

en la  C.M., a l  mismo tiempo que se p ro d u c ía  este  d e s p la 

zamiento de MxóAaSM a "capota u t o  s "  se conv ie rte  

este  p e rso n a je  en un tipo  perm anente .

21El pro fesor  Gil hace  d e r iv a r  l a  f ig u ra  del p a r á s i 

to del áXaCwv o impostor y d is t in g u e  la s  s ig u ien te s

e ta p a s  en su evolución h a s ta  la  C .N .:

1. En la  C .A ., los á X a^ o v es  son f ig u r a s  secun

d a r ia s  que cumplen la  función d ra m á tic a  de e n fa t iz a r  

la  v ic to r ia  del héroe cómico después de la  p a r á b a s i s ,

d u ra n te  la  seg u n d a  m itad  de la  comedia.

2. Uno de estos p e rso n a jes  es el " s ic o fa n ta " ,  que
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p a s a  de te n e r  un sen tido  p rec iso  en el s ig lo  V a d e s ig n a r  

meramente un modus v iv e n d i  de d e la to r  a sueldo  d u ra n te  

el s ig lo  IV.

3. El cambio de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  p o l í t ic a s  co inci

dente con el cambio de s ig lo  hizo d e sa p a re c e r  de la  come

d ia  l a  f ig u ra  del s ico fan ta  a fav o r  del xdAa£ , que
22h a b ía  a p a re c id o  y a  a te s t ig u a d o  en Arquíloco, Epicarmo 

y la  C .A .23.

4. Las condiciones económicas y so c ia les  del s ig lo  

IV hacen  que el k ó lax  degenere  en p a r á s i to .  En la  C.M. 

ambos p e rso n a je s  se confunden y son, en p rim er lu g a r ,  

p e rso n a je s  de c a rn e  y hueso.

5. P ero  y a  en la  C.M., y con A lexis, p a r a  a se r

un p e rso n a je  perm an en te ,  con u n a  forma de v id a  y u n a  

f ilosofía  e s ta b le c id o s .

6 . Los p a r á s i to s  de la  C.N. no son y a  p e rso n a je s  

r e a le s ,  s ino entes  l i t e r a r io s .  Se d a  un p ro g re s iv o  ennoble

cimiento de la  f ig u ra  -p roceso  que se a d v ie r te  en A lexis, 

en cu y as  o b ra s  el p a r á s i to  es p re se n ta d o  como 

c p u X e x a L p o s  , como amigo y com pañero, lo que im plica  

un contenido  que puede se r  asumido mejor por el so d a lis  

s p i tu la to r  o el e sc lavo  in t r ig a n te .  Se d is t in g u e  el p a r á s i to  

del kó lax  y se d iv u lg a  el tópico del p a r a s i t u s  edax  (de 

g ra n  fo r tu n a  en Terencio , Horacio y Apuleyo).
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8 . 2 .3 . -  En AaúóaXog de Eubulo, ¿TtLaúxLog nos 

r e c u e rd a  a  Tcapacruxos u o ú o a i x o s  * El fragm ento 

139 uapaSeLTtVLóes eSj s i n d u d a ,  otro sinónimo.

i % é X e  u 6 ’ a v e u  y u a ^ o D  ir a  p ’ a  ú x o ü s  x a x a y i é v e u v  

é i cuauxuos .  ( f r .  21 )

El fragm ento  25, de l a  comedia A l o v ú c t l o s  ,  

tam bién  de Eubulo, es u n a  d esc rip c ió n ,  muy probablem ente  

p e r ten ec ien te  a l  prólogo, del comportamiento del v iejo  

t i r a n o  - Dionisio h a c ia  sus a d u la d o re s .

a X X * é a  x'u t o l s  a e y v o u s  y  e  v  

H C t\  t o l s  x  o  X a  £  l  T i a a u *  t o l s  

é a u T O V  s u o p y r i T o s ’ r) y  e  l  x  a  l  

t o v j t o u s  y o ' v o u s  ¿ X e u d é p o u g ,

El motivo del upCóTog e ú p e x n s  vuelve  a a p a r e 

cer  en el fragm ento  72 del mismo cómico, de l a  comedia 

O l ó l t i o u s  , ap l ic a d o  a la  v id a  de los p a r á s i to s .  El 

óeLTtvov orno auuftoXSv c o n s is t ía  en que c ad a

in v i ta d o  t r a í a  u n a  p a r te  de la  cena o h a c ía  una  c o n tr ib u -
2 /

ción económica a la  misma . Sin d uda  el que h a b la  

es un p a r á s i to .

ó  T t p ó ó x o g  e ú p o j v  x á X X o x p u a  ó e u T i v e u v  á v p p  

S r v V i o T u x o g  ? ¡ v  t u s ,  ( i s  e  o  l  x  e  ,  t o u s  x  p o  ti o  u  s  . 

O C T X U S  6 ’ ¿ T t l  ó  E L Tí \> 0  V n  c p J X o v  X L V ' n  £  £  V 0  V  

x a X e a a g  e u e l x a  a u y B o X a g  É n p a £ a x o ,  

c p u y a g  y é v o u x o  y  ri ó  e  v  o u o ^ e v  X a  3  w v  .

a u d a ó e a x e p o g  

a x ü j u x o u a u  ó e  

^ 6  6 n

x a v  6 o O X o  g ?¡ .
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Los in v en to re s  de e s ta  forma de v id a ,  cons is ten te

en h a c e r  r e í r  p a r a  comer a costa  a je n a ,  fueron  R adam an- 

t i s  y Palem edes, según un fragm ento  de A n ax án d rid es

p r te n ec ien te  a l a  comedia r e p o v T o p a v ú

xaÚTOL t í o A A o l  ye Ttovoüyev.  

t o v  áaúy$oAov e$pe  yeAoua X é y z L , v  ' P a ó a y a v d u  g ko i l  lia Aayiíón s .

( f r .  10)

A ristó te les  nos inform a que un ac to r  l lam ado  Filemón
25re p e t ía  en e s ta  comedia "R adam antis  y Palam edes"

El héroe c re ten se  R adam an tis  e ra  un modelo de aoocppoaúvn  

en la  an tigüedad : cuando  se q u e r ía  a l a b a r  a un hombre

justo  se dec ía  que él que m ostraba  el c a r á c te r  de Radaman
26 27t is  o que e ra  más ju s to  que inc luso  éste  . Por o tra

p a r te ,  a  P alam edes, cuya  sab id u r ía  e ra  p r o v e rb ia l ,  se

le a t r ib u í a n  num erosas invenciones  de c a r á c te r  c u l tu r a l ,

ta le s  como el a lfa b e to ,  los números, m ed idas , monedas,
28el cá lcu lo  de la  a p a r ic ió n  y el ocaso de los a s t r o s ,  e tc .

De e s ta  m an era ,  en el fragm ento de A n ax án d r id es  se 

e leva  cómicamente la  forma de v id a  de los p a rá s i to s  o tor

gándoles  un o rigen  noble.

8 . 2 .4 . -  Según C asaubon , Araro fue el prim ero en

u t i l i z a r  Ttap da u t o s  con el sen tido  cómico que a p a r t i r

de entonces t e n d r ía .  En un fragm ento  de la  comedia 
29' Y y é v a b o s  leemos:

o Ú h e a  § ’ ot t cús  otjm z Z  T C a p á a u x o s ,  cp u A t a r e  ‘ 

a ó ’ ’ l a x o y a x o g  ó ó u  t p é q j w v  ere x u y x c í v e u  ( f r .  1 6 )
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2 mss. o S u o i T p e c p a J V  •

E sta  op in ión  ha  sido d is c u t id a  por  el profesor 
30Arnott , qu ien  defiende t a l  p r im ac ía  p a r a  Alexis con

31su comedia El p a r á s i to  . Alexis tomó el p e rso n a je  de 

stock que h a s ta  entonces e ra  conocido como xó\ct£ y 

le ad ju d icó  el nuevo apodo Ua p á o i t  o s , to d a v ía  r e s e r 

vado  a l  d ig n a ta r io  re l ig io so ,  de t a l  m anera  que lo que 

comenzó como un apodo co lo r is ta  im presionó de t a l  m anera 

a l  e sp ec tad o r  que empezó a se r  u t i l iz a d o ,  a mediados 

del s ig lo  IV, como término ap ro p iad o  p a r a  el tipo  en 

su con jun to .

I l apáaLTos  de Alexis fue r e p re s e n ta d a ,  según 
32crono log ía  de Webster comúnmente a c e p ta d a ,  en tre  el

360 y el 350. De e s ta  comedia conservam os t re s  fragm entos .

Una e s c u e t a . r e fe re n c ia  a la  lo cu ac id ad  de P la tón  es 

33el fragm ento  180 . Por o t ra  p a r te ,  Ateneo c i t a  un p a s a je

de e s ta  comedia como ejemplo de que los a n t ig u o s  tam bién 

b e b ía n  a g u a  muy f r í a ,  pero los más im portan te  p a r a  

nosotros es el a ta q u e  a A raro , que dem uestra  p robab lem en

te que ambos poe tas  cómicos competían en tre  s í .

t í  a o yap $oi5Aoyay 

uóaxos  ó e  y e  ü  a a u  ‘ t i  p a y y a 6 ’ eaxu y o o y é  y a 

cppe'axos evóov ^uxpOTepov ’Apapoxos (fr.  179) 

El origen de este uso cómico de napa'atxos queda demos-
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t ra d o  en el fragm ento más im portan te  de los conservados  

de e s ta  com edia. Aquí se d esc rib e  cómicamente el compor

tam ien to  de un p e rso n a je  apodado n a p á a u x o g  • La

forma de in troducc ión  de un p e rso n a je  nuevo con l a  que 

se in ic ia  el fragm ento se re p i te  en la  comedia g r ie g a
o/

y ro m an a , t a l  como y a  vio Leo . La com paración  del 

p a r á s i t o  con un p e rso n a je  mitológico come Télefo, a p ro 

pósito  de su s ilenc io ,  es especia lm ente  e x p re s iv a  y

, . 35cómica

xaAouau 6 ’ aúiov Ttavxeg oí. vecúicpou
IlapaaLTOv ÚTEOMopuapa’ x S 6 ’ oúóev peXeu. 

ó e l t i v c l  6 * acpcovo s TiíXecpog, vciiuv povov

xpog xous ¿TíepajxSvxás xl , coaxe TEoXXdxLs 

5 aúxbv 6 HexXnxojs xa Eaiio&pqfKL’ euxexau 

X ñ £ a t, uvéovxau xa'u yaXnvLaau noxe .

Xc d y c o v  6*  ó p e L p a x L O K O s  ¿ a x'u x o u g  cp l X o l s  ( A l e x .  1 7 8 )

A ntífanes  rep re sen tó  otro I l a paauxos  p o s te r io r
o  C

a la  de Alexis , cuyos fragm entos no nos f a c i l i t a n  in fo r 

mación sobre  el tema y su t ra ta m ien to  en e s ta  com edia.

La v in c u la c ió n  del p a r á s i to ,  como igualm ente  del cocinero , 

a los tem as s im posia les  o c u l in a r io s  queda  su fic ien tem ente  

dem o strab a  en los p a s a je s  conservados : los fragm entos

183 , 185 y 186 son meras l i s t a s  de a lim en tos, el 184 es

p ro n u n c ia d o  por un esc lavo  in tenden te  y el 182 co n s ti tu y e  

un e je rc ic io  de ó p ^ o e n e u a  a p ropósito  del nombre de 

l a  o l la .
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B

a X A o s  ¿ Tt'y t o u t c j )  y é  y  a  s  

r \%£L  t u s  ú a o x p a T i e C o s  e ú y e v r í s  -

x y v a  

X é y e u s ;

A K a p ú a x o u  $ p e y y a ,  ynyevTÍs,  ceoov -

B e í x ’ o ú x  a v  e u n o u s ;  u i t a y e .

A kcíxk a B o v A d y c o *

5  a u  6 ’ Cacos a v  e y i t o u s  X o x á 6  ’ ;

B ¿ y o y  6 e  x o u v o y a

o u e u  ó u a c p e p e u v ,  cute  x á x x a B o ' v  x y v e s  

X a y p o u a u v  ó v o y a ' ^ o v x e s  e u x e  a y ' x x u g o v ; 

x X n v  o t u  X e y e y s  á y y e u o v  o í ó a .

7 mss. Ath. ó v o y á s o u a u v  au t x a u p o v x e s  ó v o y a ' s o u a u .

8 .2 .2 . -  El tipo  del p a r á s i to  d escan sa  sobre una  

re a l id a d  p o l í t ic a  y socia l bien conocida de poetas  cómicos 

y e sp e c tad o res .  La concentración  de la  r iq u e z a  en una  

pocas manos y el empobrecimiento g e n e ra l  c re a b a n  el 

mejor contexto p a r a  la  m ultip licac ión  d u ra n te  el s ig lo  

IV del número de ind iv iduos  que asum ían  como modus 

v iv en d i el acercam iento  a los po ten tados p a r a ,  a cambio 

de sus g r a c ia s  y sus se rv ic io s ,  a s e g u ra r a s e  el pan  de

ca d a  d ía .  En este contexto se p rodu jo , s in  d uda ,  el paso
37de xóAa£ a x a p á a u x o s

Los fragm entos de la  C.M. mencionan a veces por
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medio de sus apodos a los que , s in  d u d a ,  e r a n  los más 

afam ados p a rá s i to s  de l a  época, v ivos y ,  por ta n to ,  

p re se n te s  en l a  mente de los e sp ec tad o res .  Se t r a t a  de 

los últimos por l a  so c ia l ,  l a  id e a  dom inante por el a c e r 

cam iento a  lo in d iv id u a l ,  s in  o lv id a r  que su función 

p r in c ip a l  es hacer r e i r ,  p a r a  lo c u a l  se tom ará  como punto  

de p a r t i d a  los elementos de la  r e a l id a d  p a r a  d i s to r s io n a r 

los cómicamente.

oCyou xaxoóaúycov , ¿ s  ¿pa>* ya xo us  Seoug  

TuSuyaAAos  ouSe-rtúicoT * ñpáa^n cpayeov 

oijtü) acp o 6 p ’ oú6 e Kopyos  Lyaxuov A a $ e y v ,  

o ó NeCAos a Acp ux ’ , oú Kopuóos  a a úySoAos  

5  x t v e C v  Ó ó o v t c i s .  ( T i m o c l .  10 )

5  m s s .  o u  v e t X A o s  á X c p t x o u .

Titím alo , es d ec ir  "L echetrezna"  ( " M a la h ie rb a " ),

es el más mencionado de los p a r á s i to s  en l a  C.M. :  A ntiph .

210; Alex. 151, 157 y 159; A ristopho 10; Dromo 1; Timocl. 
379, 18 y 19 . Al p a re c e r ,  se t r a t a b a  de un p e rso n a je

de a v a n z a d a  e d a d ,  o cuan to  menos, un pelmazo in so p o r ta 

b le  p a r a  muchos.

TYNH ó ó e  crós  T t e v n s  e a x ’ ,  a> y A u x E b a *  t o O t o  6 s

ó é ó o u x ’ ó dctvaxos xo y é v o s ,  <3s cpaatv,  yo'vov.  

o yoxj v  TbddyaAAos á ^ á v a x o s  rcsp LEPxexaL. (Alex.  159)
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Ateneo recoge tam bién muchas menciones de Quere-
3 9fón, otro famoso p a rá s i to  : Antiph. 199; Alex. 210, 257; 

Timocl. 9; Timoth. 1 ^ .  De la  s a g a c id a d  de este p i l lo  

en su xe'xvn p a ra  consegu ir  comida g ra tu itam en te  da 

una  d iv e r t id a  descripc ión  de este  fragm ento del $uycís de 

Alexis.

a ú c u  y ’ o  X o t y p e c p S v  x u v ’ e ú p u a x e u  x e ' x v t i v  

x  a \ ,  v ü v  x o p y £ E x a L  y e  x a  ó g l t ü v ’ á a u y S o A c t ’ 

o x o u  y a p  ¿ a x L v  ó  x É p a y o s  y  L c r S o á a u y  o  s  

ó  x o u s  y a y e u p o u s ,  e ú d u g  i  £  e u j S l v o ü  

5  £ q x t ) K £ v  s  A $uj  v ,  x a  v  x l v  ’ Cor) y  L (7 §  O U y  £  V O V

c u s  e a x J a a L v ,  x o t J  y a y e y p o u  x u d o y e v o s  

x o v  é a x u ó ü v x a ,  x p S x o s  £  Ú cte A tJ A u O e v  .

( f r .  257)

2 Mein. fort. delendum ye • 5 mss. e ú^ews .

Kópuóos  , "Cogujada" o "Alondra m o ñ u d a " ^ ,  
42apodo de E r íc ra te s  , es mencionado en C ra tino  el Joven 8 ; 

Alex. 47, 168, 183 y 227; Timocl. 10 y 11. F ilóxeno,

de sobrenombre i rxepvoxonLs  (" la d ro n a  de jam ones")

a p a rece  en el fragm ento 6 de Axiónico . Otros p a rá s i to s  

mencionados por su nombre son: Mosquión (Alex. 236),

E s tra ió n  (Alex. 201 y 202), F i l ip id es  (Aristopho 8 y 10, 

y Axionic. 2 ) ,  Teódoto (Alex. 2 2 2 ) ^ .
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8 . 2 .5 . -  A p a r t i r  de l a  a p a r ic ió n  del " i t apaauxos  " 

en el s ig lo  IV, es posib le  s e g u ir  u n a  evolución  s ig n i f i 

c a t iv a  en el t ra ta m ie n to  de es te  t ip o  e n tre  los cómicos 

de la  Mése.

8 . 2 .5 . 1 . -  A la  t a r e a  de l a d u la d o r  co n s is ten te  en

a g r a d a r  a los demás se r e f ie re  un b reve  fragm ento  de

Eayua de A n ax án d r id es :  to yotp xoXaxeúeuv  vüv a p e a -  

Keuv o v o n ’ exeu ( f r .  4 2 ) ^ .  Se t r a t a  de u n a  c r í t i c a  

a l a  deform ación del le n g u a je ,  de m anera  que - s e  d ice -  

a i  "adular '*  se le llam a h ay  " a g r a d a r " .  De la  l iso n ja  

t r a t a  el c a p í tu lo  V de Los C a ra c te re s  de T eofras tro :  r\ 6 e

á p e ' a x e o á  é a x t  u e v ,  ¿ s  opeo n e p uXaBeEv , ^ v x e u ^ u s  o ú x  

¿ til t 5¡5 B e Xx ü a x a )  r i ó o v f í s  T t a p a a x e u a a x o x n  .

/C
En el fragm ento 144 de A ntífanes  , de la  comedia 

AnyvCau , un kó lax  hace u n a  famosa e x a l ta c ió n  de

su forma de v id a ,  la  más fe liz  después  de la  del r ico ,  

a le ja d a  de los esfuerzos del a r t i s t a  o del cam pesino .

8 . 2 . 5 . 2 . -  F rente  a este  Tcapaauxo g-xo'XaS ocioso 

y jo v ia l ,  ce rcano  to d a v ía  a los a d u la d o re s  de Eupolis , 

cómicos más cercanos  a la  Néa, especia lm en te  Alexis,

nos p re se n ta n  y a  a l  i r apaauxos  » c a ra c te r iz a d o  por

la s  se rv idum bres  y d e s g ra c ia s  de su oficio y el c a r á c te r  

a l t r u i s t a ,  generoso y s e rv ic ia l ,  de su función  so c ia l .

En el fragm ento 195 de A n tífan es ,  de la  comedia
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ü p d y o v o u  , un p a rá s i to  describe  su p ro p ia  n a tu r a le z a .  

La o p e ra t iv id a d  y con tundencia  de sus acciones no muy

ejem plares  e s tá n  a l serv ic io  de sus amigos. El p illo  que 

s igue n a tu ra lm e n te  consiguiendo su ob je tivo  de c en a r  

de b a ld e ,  asume la  serv idum bre de so p o rta r  todo y se r  

objeto de b u r la s  con t a l  de ser  eficaz amigo de sus 

am igos .

x o v  x p o i t o v  y e v  oúc r da  y o u  

o t o  x ü c p o s  o ú x  e v e a x u v ,  á X X a  x o u s  c p ú Xo u s  

x o u o ú x o v  e úy  ’ rí 6 n t u ,  x ú u x e c j d a u  y u ó p o s »  

x u it x e u v x e p a u v o ' S j  é x x u c p X o ü v  t l v  ’ a a i p a i t r í . 

c p e p e u v  x u v ’ a p a v x  ’ a v e y o s  » á u o i t v u £ a u  6 P ó  X 0 S » 

d u p a s  y o x ^ e ú e u v  a e u a y o s  5 e ú a i T i ó á v  á x p ú s  » 

d e u n v e u v  a x X r i T o s  u u u a ,  u n  £ e X d e u v  c p p e a p ,  

S y x e i v ,  c p o v e u e u v ,  y a p x u p e u v ,  o a* a v  y o v o v  

xux^)  t u s  e L-i tuv,  x a O x  ’ á i p o a x é i t x ü i s  r c o u e u v  

c í i t a v x a . x a'u x a X o u a u  y ’ o ú v e o í x e p o u  

6 ua  x a ü x a  x a v x a  a x r i T x d v *  áXX * o ú ó e v  y é X e u  

x S v  a x c ü y y á x u j v  y o u *  xG5v cpuXojv y a p  wv  cpuXos  

e p y o u a u  x P ti o T  ̂S o ú  X o y o u s  ecpu^ y o v o v .

3 mss. x o u o ü x o s  e úy r i  ( e ú y u )  6n. x u s .  Mein. su sp .

t o u o ú t o 's e ú y u  6 tí x a .  9 Edm. a u p a v x a v e y o s *

5 mss. e tiam . o m p d a x e i x o  s  .

5

10

El fragm ento L, de Aristofontc , de la  comedia
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’ I a r p o s  > p re se n ta  u n a  e s t r u c tu r a  id é n t ic a ,  aunque 

e s ta  vez e n tre  los térm inos de l a  com paración  h a y  in d iv i 

duos concre tos . El fragm ento  29 de Timocles, de H u x t t i s  ,  

nos da  u n a  im agen del p a r á s i to  " ta n  p a té t i c a  como 

r i d i c u l a " ^ .

e u p n a e u s  t e  t S5v  én:uatTda)v 

t o u t o ú v  t uv * ocu Ó E u i ü v o ü a ü v  é a c p u ó ü j y e v o u  

T á X X d x p L ’ , e a u x o u s  dtvx'L x a i p ú x u v  Xetcelv 

T t a p d x o v T E s  c t ^ X n x a L C J L V .

3 Edm. a u te m  ms s .  S e p e l v .

El tono se hace espec ia lm en te  am argo cuando , 

le jos de la  r id ic u l iz a c ió n  y jo v ia l id a d  del n o'Xct£ de 

l a  C. A. ,  un p a r á s i to  a f i rm a ,  en y euó o y evo l de A lexis.

x o X a x o s  6 e  3 d o s  y u x p o v x P ° v o ̂  á v $ e l ' 

o ú ó e l s  Y cu p x « d p e y  TioXuoxpoTcx(p£| )  i t apacruTi j ) .  ( f r .  260)

También en Roma e ra n  d u r a s  la s  condic iones de 

v id a  de los p a r á s i to s ,  como p a rece  de la s  p a l a b r a s  de 

E rg á s i lo  en C ap tiv i  de P lau to .

I l ic e t  p a r a s i t i c a e  a r t i  maxumam malam crucem: 

i t a  iu u e n tu s  iam r id ic u lo s  inopesque  ab  se s e g re g a t .

(4.69 s . )
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8.2.5.3.- La mayor exaltación del parásito nos 

la da el fragmento conservado de A p a x o v x u o v  de Timo- 

cles. Alguien, probablemente un joven rico, justifica 

los defectos del parásito como propios más bien de la 

naturaleza humana, y compara cómicamente su privilegio 

de comer ( aLtnaus ) a costa ajena con los derechos de 

la pritanía.

E T U E L x ’ l O t p á c t T O V  E T I L X P E ^ O )  T L V L

x  a  x  S  s  A e' y  e  l  v  ; ñ  x  l  cr x  d  y ’ * o  ú  ó  e  v  e  a  x  l  y a p

e  v  x o ü  s  x o l o ú x o l s  x p j i p ^ U o j x e p o v  Y  e v o s .

e l  6 *  e a x l  c p u X e x a L p o v  e v  x l  x ó ó v  x a A S v ,

5 á v n p  T í o t p d a u x o s  x o ü x o  x  o  l  £  l  6  L a  x  e  A o  u  s  *

, \ , , , .
£ p ( j s ,  a u v e p a a i n s  a i c o p a a u a x o s  y u v e x a i

x p a x x e o s  t l  ,  ir p  a  £  e  l  a u y i r a p a i v  o  x u  a v  ó e i p ,

ó ó x ü l o i  x a ú x a  x S  x p s c p o v x L  v e v o u u x a í s j

¿ x a u v e x T i S  § a u y a a x o s  o í o s  t S v  <p l A o j v .

10 x a u p o u a L  ^  6  e  ^  6  e  l  n  v  co v  n  ó  o v  a  l  s  á a d y B o A o L s ’

E » » ' O. ~ >N - * * '
x l s  6  o u x u  d v r i T O ü v ;  n  t u s  n p w s  n  v e o s  

á  n o  6  o  x  l  y a  £  e  l  x n v  x o L a ú x n v  ó u a x p u B n v ;  

o v a  y n  6 e  i t o A A a  y a x p o A o y G j  ó l  r y j E p a s  ,

x s x y á p ^ o ' v  x l  x a y y s y E d E s  o  í  y  a  l  y ’ é p E u v ,

1 5  o  x  S  v  i r a p a c f L X O J V  u) s  X E X Ú y n x a L  3  l o s ’

y É p a  y a p  a ú x o u s  x a ú x a  x o l s  t * ’ í í A ú y u L a  

v l x w o l  S t ó o x a u  X P n a x d x n x o s  £  l  v  e  x a  ,  

a í x n a o s  . o ú  y a p  y n  T L ^ E V x a u  a u y B o A a u ,  

u p u x a v e i a  x a ú x a  i t á v x a  ir p  o  e r a  y o  p  e u x  d a  .

(fr. 8)
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3 Edm. y e o ú x o b s  = t o l o u t o l s  • 7 mss. tupoí aerees .
t# _ \ \

13 mss. i-vot oe yn . 19 mss. upoaotyopeuexaL .

El proceso de ennoblecimiento del xoAci£ a l  l a p d a u i o s  

se rev e la  p rinc ipa lm en te  en el ad je tiv o  cpeAéxaepos (v . 4 ) ,  

el mismo cpúAos xSv ipúAojv de Alex. 1 9 5 .1 2 .^

Es a s í  como el p a r á s i to  cumple su función d ram á tic a  

en un argum ento de in t r ig a  de tema amoroso: la  función 

de ay u d an te  del joven enam orado. Confidente y s e rv ic ia l ,  

e n t r a rá ,  con es ta  función, en el mismo campo que el 

del esclavo cómplice del joven en su oposición a l  senex 

o a l leñ o , y con é l,  como veremos más aba j o ,  comparte 

c ie r ta s  c a r a c te r í s t i c a s .

A este proceso de ennoblecimiento obedece tam bién 

la  cons ide rac ión  de xc t paaexeev como una  x é x VTi

Ya hemos v is to  el c a r á c te r  irónico de este uso de 

x ¿ x vr> ap licad o  a l  famoso p a rá s i to  Querefonte. En 

el fragm ento 2 de Antídoto, de l a  comedia npoúxoxopos > 

a lg u ien  se e r ige  en maestro u p l  xoO i t a p a a u x e e v  y se 

d ir ig e  a un grupo de d isc ípu los  con es ta s  p a l a b r a s :

T ^ v  a T “ ' a ' - ' ’  « n  a x a v x e s  á x p o a a a a S e  y o u .  

ÉYYPaqülvoL x a l  XaSí -tv x o  xAayu'fiLov 
i t e p l  x o O  i t o p o o L x e t v  e C  t l s  éuicéaop 

x o  x e ' x v u o v  a i e l  x o ü x ó  y o t  « o x e h ' k t o
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xal Ttcxuóoyotdng Tupog aúio ttív óuávouav fí.

4 mss. Mc t x a Ti  u v ¿ toj  . Edm. ,  autem mss. et Mein. ? j v .

En esto tam bién  l a  C.M. es un p reced en te  p a r a  

la  comedia rom ana. En el Eunuchus de Terencio , el p a r á 

sito  Gnatón q u ie re  a b r i r  u n a  escu e la  y d a r  el nombre 

de G natici a sus  d is c íp u lo s .  Su método consis te  en e n s e ñ a r  

la  o p o r tu n id ad  de d e c i r  s í  o no en c a d a  caso  y  de a l a b a r  

perm anentem ente .

Q uidquid d ic u n t ,  la u d o ;  id  ru rsum  s i n e g a n t ,  la u d o  id

nega t qui s ,  negó; a i t ,  a io ; postremo

/Óuoque; 

im p e ra u r i  agomet

omnia a d s e n ta r i ;  is  q u a e s tu s nunc est

/m ih i

multo u b e r r im u s .

(251 s s . )

Esta  evo lución , en el sen tido  de un proceso de

ennoblecim iento , c a r a c te r iz a d o  por el paso  del p i l lo  a l  

filósofo, de l a  e n c a rn a c ió n  de un modus v iv e n d i  a la  

proclam ación  de toda  u n a  filoso fía  de v id a ,  p a rece  p a s a r ,  

según los testim onios de los fragm entos , por el d e s a r ro l lo  

de la s  comedias de A lexis.

En el fragm ento  116 de A lexis, de l a  comedia 

Kuftepvnxris , se d is t in g u e  dos tipos  de p a r á s i to s :

los de ran g o  más b a jo ,  objeto de c a r i c a tu r a  en l a  come-
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d ia ,  y aquellos  más im portan tes ,  a los que se llam a

cr ey v o  l a  pe t a  u x o  s  . Ambos com parten la  r iv a l id a d  en

la s  ad u lac io n es .  El des tino , s in  em bargo, ha  a s ig n a d o

a los segundos la  ta r e a  de p ro teg er  a gente im portan te , 

de donde se sigue el es tancam iento  de los unos y la  

p ro sp e r id a d  de los o tro s .  De m anera  que la  d ife ren c ia  

en tre  ambos grupos no tiene  su origen  en x e ' x v n  »

sino en t ú x n

Ü A P A Z I T O Z  5 u J ¿ c r x ú ,  N a u a C v u x e ,  i i a p a a u x u > v  j

« \ \ \ \ . ,
e v  y e v  x o  x o u v o v  x a i  x e x u y  0 ) 6  r\ y e v o v ,

o i  y e A a v  e s  n y  e E s •

-  , 5 0% a  x e p o v £ n x co y e v  o s

a e y  v o  i t a p á a  i. x o v en  y e c r o u  x a A o u y e v o v ,

i , v \  , _
a a x p a x a s  a i r p o a u x o u s  x a u  a x p a x r i y o u s  e n u c p a v e t s  

ú i t o x p u v d y e v o v  é v x o t s  0 L O u s , ó c p p ü s  e x o v 

X u A i o x a A a v x o u s  á v a x u A u o v  x ' o ú a u a s *

, v V , \ \ _
v o e u s  cru x o  y e v o s  x a u  x o  T u p a y y a ;

N A Y Z I N I K O Z  

I I A P  .  

5

NAYZ

nAP

10

x a l  y á A a .

x o u x o o v  é x a x e p o u  x S v  y e v S v  ó y e v  x u i o s ,  

t t í s  é p y a a ú a s  e E s  é a x u , x o A a x e i a s  á y  oí v ' 

( 5 c u e p  ¿t u,  x S v  Buojv 6 c ,  x o u s  y e v  n x u x o  

ñycúv y e y á A o u s  x p o a é v e u y e  x o u s  6 ’ ¿ A á x x o a u ,  

e í d ’ o ú  y e v  e ú i t o p o ü y e v  o ú  6* á A ú o y e v .

&pa  y e  ó u ó d a x c ú ,  N a u a ú v i x  ’ ;

o ú x á a x o ' x ^ S *  

á A A ’ a v  a*  é i t a t v S  y a A A o v ,  a u x á a e u s  y e  t u .

4 - 5  lecc. Argenio ( RSC ( 1 9 6 4 ) ,  p . 2 4 7 ) .  Mein, et mss.
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aaTponuas TtotpaauTOUs (4-) . . .  a e u v o n a p o í a L T O v  . . . (5)»

Zárpenles  á u p o a u T o u  y  a x p a T r i Y 0 ^ envcpavebs 

son los demagogos de qu ienes  A ris tó te les  dice que cumplen

en la s  dem ocrac ias  l a s  mismas funciones que los xóXanes

51en la s  cortes  de los t i ra n o s  . En este  sen tido , Alexis

recoge el mismo motivo que y a  A ristófanes e x p u s ie ra  en

su prólogo de Los c a b a l l e r o s , a l  p r e s e n ta r  a  Demos como
52un amo objeto del celo de sus esc lavos  . El c o n tra s te  

de los defectos del pobre p a r á s i to  con los del 

ceyvoTiapaaLTos  reduce la  im p o rtan c ia  soc ia l de los 

del prim ero . Por o t ra  p a r t e ,  a l  poner en boca de este  

tipo  una  re flex ión  sem ejante , Alexis l le v a  a l  máximo 

es ta  ten d en c ia  a l  ennoblecim iento  p ro g res iv o  del p a r á s i t o .

8 . 3 . -  La h e t e r a . -

8 .3 .1 . -  La Mése rec ib ió  de la  A rcha ía  los da to s  

n e c esa r io s ,  aunque  escasam ente  e la b o ra d o s ,  p a r a  l a  consti_ 

tución  de la  h e te ra  como tipo  cómico. La h i s to r ia  de

este  p e rso n a je  a n te r io r  a la  C.M. puede resu m irse  en 

la s  s ig u ien te s  e ta p a s :

1. Existe l a  p o s ib i l id a d  de que Epicarmo, en su 

p red ilecc ión  por los tipos de l a  v id a  c o t id ia n a ,  tu v ie r a  

en cuenta  el t ipo  de la  h e te ra ,  de m últip les  p o s ib i l id a d e s  

d ra m á tic a s  y cóm icas. Con todo, los fragm entos no ncs
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perm iten l l e g a r  a conclusiones  s e g u ra s .

2. A ris tó fanes  h e r e d a r ía  de Epicarmo es te  p e rso n a je  

p a r a  el que , por lo demás, d a d a  su ev iden te  dim ensión

sociológica y sus p o s ib i l id a d e s  cómicas, no r e s u l ta n  nece

sa r io s  excesivos p receden tes  l i t e r a r io s .  Pero en A ristó fanes  

la  h e te ra  o c o r te sa n a  carece  de c a r á c te r  p rop io .  F recuen

temente m encionadas , - a lg u n a s  con nombres de t a l e s -  

son in c lu id a s  en u n a  misma c a te g o r ía  ju n to  a f la u t i s t a s

ó b a i l a r i n a s ,  Con todo, su p a r t ic ip a c ió n  se reduce  p r á c 

t icam ente a form ar p a r te  de los elementos n e c esa r io s  p a r a  

la s  f ie s ta s ,  jun to  a l  vino y la s  canc iones .  Su d e sa r ro l lo

quedó, s in  d u d a ,  a b o r ta d o ,  como tam bién el de o tros

tipos cómicos, por l a  p re fe re n c ia  de A ris tó fanes  por la  

comedia p o l í t ic a  y no por el t ra v e s t im ie n to  mitológico 

y la  p in tu r a  de la  v id a  c o t id ia n a .

3. En cambio, en F e ré c ra te s ,  cu y as  comedias p re se n

ta n  un c u a d ro  de l a  v id a  de Atenas de su época, p a rece

que la s  h e te ra s  ju g a ro n  un p ap e l  im portan te .  Tres nombres

de h e te ra s  t i tu la ro n  sendas  comedias: Koptavvüj  ,
53nexáXn y 0ct Xa Tí a  ( ? )  . L a  h e te ra  en F e ré c ra te s ,

y en concreto  en Kopuavvoj  , ap a re c e  c a r a c te r iz a d a

especia lm en te  por su aficc ión  a l  v ino . Es l a  misma c a r a c 

te r iz a c ió n  que encontram os en otro poeta  de l a  C. A. ,  

C r a t i n o ^ .

4. En la s  dos ú ltim as comedias c o n se rv a d a s  de

i
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A ris tó fanes , Las A sam ble ís tas  y P lu to , nos es pos ib le  

a d v e r t i r  una  evolución s ig n i f ic a t iv a  que a d e la n ta  lo que 

va  a se r  el tipo  de la  h e te ra  en l a  C.M. Las h e te ra s  

han  p erd ido  su be lleza  con la  ve jez , y l a  h e te ra  v ie ja  

perm ite la  c reac ión  de la s  cómicas s i tu ac io n es  obscenas

re s u l ta n te s  con la  p u e s ta  en p r á c t ic a  del comunismo de

55la s  mujeres en Las A sam ble ís tas  . En P in ta ,  a p a re c e n
56tam bién la s  h e te ra s  v ie ja s

8 . 3 .2 . -  H ausch ild , en su m onografía  sobre el p a p e l  

de la s  h e te ra s  en l a  comedia g r ie g a ,  d is t in g u e ,  en tre

57xa A Aa tí tí » xo'pvn Y exaCpa

i* xa A Aa tí t í  (concubina) /  ex a upa ( h e te r a ) :

la  concubina  v ive  en c a s a  del am an te , y l a  h e te ra  no, 

aunque  desea  gozar  de un am ante p a r a  s í  so la  d u ra n te  

el máximo tiempo po s ib le .

2. Ttopvn (p ro s t i tu ta )  /  ¿x au p a  ( h e te r a ) :  a)
58xo'pvn s e r ía  l a  p a l a b r a  p a r a  " p ro t i tu ta "  , y p o s te r io r 

mente h a b r í a  a p a rec id o  la  p a l a b r a  d is im u la d a  de " h e te r a " ,  

con lo c u a l  l a  d ife re n c ia  en tre  am bas s e r ía  p u ram en te  

c rono lóg ica ; b) la  Ttopvn e s tá  a t a d a  a un b u rd e l ,

no es l ib r e ,  a l  c o n tra r io  de la  h e te ra ;  c) la s  h e te ra s  

son a menudo e s c la v a s ,  pero  no n ecesa r iam en te ,  m ien tra s  

la s  xo'pvau lo son siem pre; d) la s  h e te ra s  p o d r ía n  se r  

m anum isas , pero  tam bién c iu d a d a n a s  l ib re s  o m etecas  

que po d ían  l l e g a r  a ser  l ib re s  por d iv e r s a s  ra z o n e s .
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Las d ife ren c ia s  e s ta b le c id a s  por H auschild  no consti_ 

tuyen una mera apo rtac ión  anecd ó tica ,  sino que se ven 

re f le ja d a s  en la  comedia y tienen  a su vez una se r ie  

de consecuencias  tan to  en el t ra tam ien to  del t ipo  como 

en la  e labo rac ión  de la  t ra m a . De acuerdo  con lo que 

hemos v is to  respecto  a A ris tó fanes, la  sep a rac ió n  n í t id a  

en tre  porne y h e te ra  no parece  a b so lu ta ,  ya  que el mejor 

conocido de los cómicos podía  nom brar ca d a  h e te ra  en 

sentido d esp rec ia t iv o  p o rn e .

La C.M. p re s ta  g ra n  atención  a la s  h e te ra s  en 

su sentido  más e s tr ic to .  Así parece  dem ostrar lo  el f r a g 

mento 212 de A ntífanes, de la  comedia ' Y ó p u a  , donde 

en nues tro  persona je  converge el hecho de ser c iu d a d a n a  

con la  nobleza de c a r á c te r .

o  5  x  o  s  6  * o  v  X  e '  y  o o  

¿ x  yeuxo'vgov o i ú x c j j  x a x o u x o u a n s  t l v o s  

lóojv é x a u p a s  £  ¿  S  e p u i  ’  á  cp u  x  e  x  o  

á a x f í s ,  é p n ' l i o u  6 ’  ¿tiuxpo'tiou x c A  c r u y y e v S v  

5  ? i § o s  t l  x P l J < 7 0 ^ v  ^ p o s  á p e x n v  x e x x n y e v n s  5

p v x o j s  ¿ x o t u p a s ,  a ú  y e v  a X X a u  x o u v o y a  

g X c í n x o u a L  x o u s  x p o i o i s  y a p  o v x a i s  o v  x a X o v .

2 Edm. ¿v . 6 mss. a .

Tampoco en tre  estos cómicos, s in  em bargo, parece
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que la  d ife ren c ia  fuera  siempre n í t id a .  Un mismo poe ta ,

A n ax ila s ,  y en una  misma comedia, Ncottls , un as
59veces s e p a ra  c la ram ente  una  h e te ra  de una  porne y 

o tra s  la s  c o n fu n d e ^ .  De cuan to  llevamos d icho, v a y a  

por d e lan te  una  conclusión que va  a ser confirm ada con

p oste r io res  a n á l i s i s :  en la  C.M. y N. encontramos mucho

más em pleada ¿Tctypa que tcopvn » porque en e s ta s

e ta p a s  la s  p ro s t i tu ta s  de b u rd e l  y la  com icidad de la  

A rchaía  l ig a d a  a e l la s  ap en as  t ienen  lu g a r .

8 .3 .3 . -  Los t í tu lo s  de comedias con nombre de 

h e te ra s ,  o que rev e lan  un tema re lac io n ad o  con e l l a s ,  

son numerosos.

” A v t  e  u a  

H A ú p a  

’ A t a A á v x r i  

KépxooTie g 

’A v t  u X a  C g 

I l otvÓpocro g 

r c p o v x o y a v L a  

K u v a y ú g  

I l ay  <p C\r\

BaxxtS (Bdxxuov)

’ A c p p o Ó L a u o v

MeX ü x x a

» . '  , _
A y o o v u s  n I titulp

Antiph.

Ephipp .

S t r a t t .  

Eub.

E p ic r . 

N icostr . 

A n a x a n d r . 

P h i le ta e r . 

Alex.

Epig. 

Antiph. 

Antiph. 

K0S Alex.

386-80 

d. 380

375-65

370-65

370-60

367-65

365-60

363-60 o poco 
después

355-40

355-35

350-30

poco después 
del 345
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’OpeaTauTotAeuóriS Timocl. 345-44

* AAueuoyévrt A ntiph . 345-43

Koup i s Amph. 345-40

X p u a C s A ntiph . 345-35

Ma\ § á n  ri A ntiph . 345-30

*'Hpa)e s Timocl. 343-30

N e 0  t  i  C s A ntiph . 342-40

Ne o t t l s A naxil. 342-40

' In a p b o u  Z a tu p o  l Timocl. 337-35

N eaupa Timocl. 335- 3061

Entre los nombres de h e te ra s  que d ie ron  t í tu lo

a comedias de l a  Mése, a) unos se re f ie re n  a h e te ra s
62contem poráneas, como Lais o Neera ; b) o t ra s  son nombres 

c o rr ien te s  del oficio: Nannio'y\f N eottis , M elitta ; c) y o tros

son nombres de h e te ra s  conocidas o m ítica s ,  como P á q f i l a .  

También p a rece  que h ay  que suponer la  e x is te n c ia  de 

u n a  h e te ra  d e t r á s  de t í tu lo s  como: AuAriTpus (A n t ip h .) ,

KuSapúaTpLa (A n a x á n d r . ) ,  ’OpxnaxpLS (A le x .) ,

'í'aXTpLct ( E u b . ) .  Alexis rep re sen tó  una  comedia t i t u l a d a  

n ot A A ot x tí • Los g en ti l ic io s  femeninos de muchos t í tu lo s  

pod ían  r e fe r i r s e ,  aunque  no n ecesa riam en te ,  a h e te ra s

o c o r te sa n a s :  ’ Ay i t p a x  l S t  l  5 (A n a x á n d r . ) ,  A x o c l l s

(A lex .) ,  B p e T T u a  (A lex .) ,  B o l w t ú  (A nth iph . y

T h e o p h .) ,  A n A ú a  (S o p h .) ,  ’ E c p s a b a  (A n t ip h .) ,

' E A A n v u s  (A le x .) ,  K a p C v n  (A n tip h .) ,  K v u ó ó a  ( A le x .) ,  

K o p L v S ú a  (A n t ip h .) ,  A n y v ú a  (A le x .) ,  A e ú x n  (A le x .) ,  

’ O X u v ^ i a  (P h il ip p .  y A le x .) ,  I l e p a u s  (N a u s ic r . ) ,  B a y ú
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( A n a x á n d r . ).

En efecto, el p ro g res iv o  es tab lec im ien to  de l a  he te 

r a  como tipo  se p roduce , en p rim er l u g a r ,  a  p a r t i r  de 

l a  ex tracc ió n  por p a r te  del poeta  de los da tos  de la  

r e a l id a d  soc ia l  y c o t id ia n a .  El proceso de d iso luc ión  

del oikos como u n id a d  e s t r u c tu r a l  de la  v id a  so c ia l ,  

t r a jo  como u n a  consecuencia  más el t r a s to rn o  de la  i n s t i t u 

ción m atrim on ia l ,  y el d e sa rro l lo  de u n a  r e la c ió n  más 

l im ita d a  tem poralm ente como el concub inato  o el con tac to  

más o menos perm anente  con h e te r a s .  Los hombres p a s a b a n  

l a r g a s  tem poradas  lejos de sus h o g a re s ,  y a l l í  v iv ía n  

con concub inas  ( TiaXXaMaC ). Al mismo tiempo, la  p ro l i fe 

rac ió n  de h e te ra s  en la s  c iu d ad es  g r ie g a s  h a b ía  ten ido  

y a  lu g a r  d u ra n te  el s ig lo  V

Ambos hechos tu v ie ro n ,  s in  d u d a ,  sus consecuenc ias  

en l a s  costum bres c o t id ia n a s  y d e b i l i t a r í a n  en b u e n a  

medida la  in s t i tu c ió n  m atrim onial que, por o t ra  p a r t e ,  

perm aneció  s in  g ra n d e s  cambios en sus aspectos  más e x te r 

nos. En un d iscu rso  de Ps^pdo-Demóstenes leemos que los 

hombres t ienen  a la s  esposas  p a r a  el cu id ad o  de los 

n iños ,  a la s  h e te ra s  p a r a  el en tre ten im ien to  del e s p í r i tu
C /

y a  la s  concub inas  p a r a  el goce del cuerpo

El Económico p se u d o -a r is to té l ic o  contiene en u n a  bu£  

n a  p a r te  u n a  se r ie  de cons ide rac iones  sobre l a  v id a  en 

el matrimonio y l a s  funciones del m arido y la  esposa
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en la  economía de l a  c a s a  . Reflexiones de e s te  t ipo  

d em uestran , cuan to  menos, que este  tema c o n s t i tu ía  u n a  

p reocupación  soc ia l y é t ic a  en el pensam iento  g r ieg o

del s ig lo  IV. En el Económico, como en la  P o lí t ica  de
........................................................................................

Pla tón  , se d is t r ib u y e n  la s  funciones de m arido  y esposa

en la  c a s a ,  de acuerdo  con sus d ife re n c ia  o r ig in a d a s
67en la  «púcrus • Cuando se ab o rd a n  los deberes  del

esposo p a r a  con la  esposa  se d ice : "En v e rd a d ,  la  máxima 

hon ra  p a r a  una  esposa  v i r tu o s a  es cuando  ve que su 

m arido le es f ie l  y que a n in g u n a  o t ra  m ujer d ed ica  

mayor a ten c ió n , s ino que la  p re f ie re  a to d as  la s  demás 

co n s id e rán d o la  su p ro p ia  e sp o sa ,  am iga y d ig n a  de con

f i a n z a . . .  Por eso, no e s tá  b ien  que un hombre de sen tido  

común engendre  en c u a lq u ie r  c i r c u n s ta n c ia  que se le

p re se n te ,  ni se ace rq u e  a c u a lq u e i r  m ujer con el f in
68de p ro p a g a r  su e s p e c i e . . . "  ( I I I  2)

8.3.4.-* Numerosos fragm entos de la  C.M. mencionan 

a h e te ra s  conocidas por los e sp ec tad o res ,  como y a  hemos 

a d e la n ta d o ,  y to d a v ía  v iv a s  en el momento en que los 

poetas  cómicos la s  l le v a b a n  a e scen a .

En el b reve  fragm ento 25 de Timocles, de la  come

d ia  ' O p e a x a u T o x A s u ó n s  » once h e te ra s  son l la m a d a s

Ypaeg : N annión, P langón , L ica , G natea ,  F r in e ,
69P iton ice , M érrine, C r is id e ,  Comalis, H ieroclía  y Lopadion . 

F ile te ro  enum era n a d a  menos que nueve h e te ra s  en ta n
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sólo s ie te  versos de la  comedia K u v a y ú s  , fechab le  en tre

el 360 y el 3 5 0 ^ .  Se t r a t a  tam bién de o tra  r id ic u l iz a c ió n

de la s  h e te ra s  por su a v a n z a d a  ed ad ,  no ex en ta  en este
71caso de c ie r ta  obscen idad

o  ú  x  u  K e p x o j u r i  y e v  ñ  ó  n  y  é  y  o  v  ’  e x r i  x p u a x ^ X u a ,  

n  ó e  A L O T t e u ^ o u s  á  n  ó  n  S  T é X e a u s  e x e p a  y ú p u a ,

Q e o X ú x r i v  6 *  ^ o ú ó ’^  o í ó e v  o ú ó e u s  o x e  x o  x p S x o v  é y e v e x o ;  

o ú x ^  A  a  ú  s  y e v  x e X e v x ó ó a ’  á x é d a v e v  B u v o u y e v r i  

5  ’  I a ^ y u a g  6 e  N e a u p a  x a x a a e a n i e  x a l  $ u X a ;

Koacrúcoag 6e x a l  TaXtívas x a'u Kopoóvas oú X e y u ) ,

T i e p u  5 e  Ñ a u ó o s  a  o  í d  n  u í  ’  y o y c p u o u s  y a p  o  ú  x  e x E | ^  •

1 mss. ye'yovev a u t .  yeyo'veu • 5 mss. etiam TeXéauXXa»

U mss. etiam  x u v o u y é v n  .  6  mss. c p u X a x o § ‘  t r e p a s  » 

mss. y a X e ú v a s *

La h e te ra  más m encionada, sobre todo en la s  come

d ia s  de A ntífanes , fue Sinope. Era de o rigen  t ra c io ,
7 2n ac id a  p robablem ente  no después del año 380 e jerc ió

su oficio en prim er lu g a r  en Egina y después  se t r a s la d ó
7 3con Báquide y Pitonice a Atenas . En la  m ayoría  de 

casos nos hemos de conformar con la  mera a lu s ió n  a e l la s  

en ta l  o c u a l  comedia: t a l  es el caso p a r a  ’ A x é a x p u a  * 

’ A p x a ' s  Y  N c o x x t s  de A n t í f a n e s ^  y M o a x ú o o v  de 

C a l íc ra te s .  Ateneo nos inform a, un vez m á s ^ ,  de que 

en la  comedia K X e o B o u X u v n  de Alexis se m encionaba



a Sinope, y sendas  no tas  le x ic o g rá f ic a s  de l a  Suda y 

Focio recogen la  formación cómica auvtonúaau , es

dec ir  " a c tu a r  a l a  m anera  de Sinope", que , de acuerdo  

con Alexis ( f r .  104), gozab a  de m ala fama po r su 

xaMoaxny o vfíaaL . En e l fragm ento  22 de A n tífan es ,  

de l a  comedia ’ AAueuoyévn , a p a re c e n ,  con nombres 

de pescados, comilones y h e te r a s ,  en u n a  a le g o r ía  c u l in a 

r i a .  También Sinope es objeto de un c h is te  ingen ioso  

re la t iv o  a su edad :

x a i  t o v  l u v o ó i t r i s  Y o y y p o v  r í ó n  x a x u t e p a s

é'xovx ’ á x á v d a s  t o u t o v l  t u s  A t í  e t  a l

ti p o5 t o s upoaeA^üJv; . . .  (12-14)

13 mss. t o ü t o v  e u  t u s *

Dos. menciones en la  C.M. p a recen  d em o stra r  que 

la  famosa h e te ra  F rine  h a b ía  conseguido  s a l i r  de su 

pobreza  y ob tener una  g r a n  fo r tu n a  g r a c ia s  a  los a l to s  

honorarios  reclam ados por sus se rv ic io s .  N acida en torno  

a l  380-75 en T esp ias ,  llegó  a Atenas sobre el 371 y poco 

después del 350 p ro tagonizó  el suceso por el c u a l  tuvo 

que se r  defend ida  por H iperides de u n a  acusación de
nC . . _

im piedad  . En la  comedia Koupús  de A nfis, q ue , s in
77du d a  t r a t a b a  de h e te ra s  , se a lu d ía  a la  r iq u e z a  de 

F r in e .  Un .ind iv iduo  rec u e rd a  n o s tá lg ico  los tiempos en 

que la  h e te ra  de la  que se h a b ía  enam orado e ra  acces ib le
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a él por no ten e r  entonces a q u é l la  cuan to  t ie i ie  a h o ra .

áXX * eycoy ’ o S u c r x u x h s  

<&pi5vns é p a a & e u s  r i v ú ’ e x t  ttiv xáxTtapLV 

a u v é X e y e v  oúitoj x o p o i x e p  vOv e x ^ ^ s

n á u  ti o X X ’ á v 01X u o x ü) v e cp excxox(| ) x?^s Pupees  

á u e x X e u o y n v .

(Timocl. 23)

Este fragm ento  se a s ig n a  a l a  comedia N é a u p o t  , t i t u l a d a

pues con el nombre de o t ra  famosísima h e te ra ,  co n tra

la  cu a l  v e r s a  el d iscu rso  Pseudo-Demóstenes 59, fechado
78por Blass el 343-39 . Permítaseme que me d e ten g a  en

la  h is to r ia  de e s ta  h e te ra  conocida g r a c ia s ,  sobre todo,

a l  informe que nos p roporc iona  el d iscu rso  p ronu n c iad o

con tra  e l l a .  Neera estuvo en prim er lu g a r ,  ju n to  a o tra s

se is  c h ic a s ,  en c a sa  de un t a l  N icare te , em ancipada

y c a s a d a  con un cocinero famoso, que ed u c a b a  y c r ia b a

a e s ta s  se is  n iñ a s ,  ganándose  l a  v id a  a co s ta  de e l l a s ,

h a s ta  que, t r a s  e x p lo ta r  su ju v e n tu d ,  la s  vend ió  a todas  

79ju n ta s  . Neera marchó entonces a Corinto a e je rc e r  su 

oficio , t r a s  co n seg u ir  com prar su l ib e r t a d  g r a c ia s  a la  

g en e ro s id ad  de sus an tig u o s  am antes . Posteriorm ente  volvió 

a Atenas con uno de ellos: "L legado, pu es ,  a c á  con e l l a ,  

l a  uso l ib e r t i n a  y audazm ente , con e l la  ib a  a los b a n q u e 

te s ,  a c u a lq u ie r  p a r te  donde se b e b ie r a ,  e l la  siempre 

m arch ab a  . con él en los cortejos y él con e l la  e s ta b a  

púb licam ente  en to d as  p a r te s ,  siempre que q u e r ía ,  tomando 

a honor su l ic e n c ia  an te  qu ienes  la  v e ía n "  (33). Neera 

huyó de c a s a  de su am ante con joyas  y ro p a ,  y ,  t r a s
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p a s a r  dos años en M égara, volv ió  a Atenas con un  t a l

Estéfano , que la  e x p lo ta b a  h a c ién d o la  p a s a r  po r  su m ujer:

" . . .  s igu ió  e jerc iendo  el mismo oficio no menos que a n te s ,

pero  co b rab a  honorarios  mayores a qu ienes  q u e r ía n  te n e r

re lac ió n  ín tim a con e l l a ,  so p re tex to  de que se e n c o n tra b a

y a  en u n a  s i tu a c ió n  a p a re n te  y v iv ía  con un m arido .

En su conv ivenc ia  seg u ía  ac tu an d o  como s ic o fa n ta  es te

su je to ,  s i so rp re n d ía  a lg ú n  rico  e x t ra n je ro  ig n o ra n te

de am ante suyo, secu es trán d o le  en su c a s a  como a d ú l te ro
80y cobrándo le  mucho d inero"  (41) ■ . En qué m edida la  

h is to r ia  de Neera, como l a  de t a n ta s  o t ra s  h e te r a s ,  perm i

t í a  un t ra ta m ie n to  cómico y fav o rec ía  el d e s a r ro l lo  de 

la  comedia de in t r ig a  es fá c i l  de im a g in a r .  El fragm ento  

an tes  c i ta d o ,  que a lu d e  a o tra  h e te ra ,  F r in e ,  hace p en sa

no o b s ta n te ,  que en e s ta  comedia se h a b la b a ,  en g e n e ra l

de la s  h e te ra s  b a jo  un t í tu lo  g e n e ra l  que re c o rd a b a  a

u n a  de l a s  que por entonces h a b ía  e s tad o  más en c a n d e -

le ro .  La mención de su r iq u e z a  y de los a l to s  h o n o ra rio s

que co b rab a  es v á l id a  ta n to  p a r a  F rine  como p a r a  N eera;

un motivo, en todo caso , frecuen te  en la  C. M. ,  como
81p arece  dem ostrar .  tam bién el fragm ento 23 de Anfis ,

de la  comedia K o u p u ' s  , que s in  d u d a ,  debió  t r a t a r

un tema sem ejante .

En los fragm entos 14 y 15 de Timocles, de l a  come

d ia  ' i x á p L o u  E c t T U p o u  , se re p i te  l a  im agen c u l in a r i a  

que y a  hemos v is to  p a r a  A ntífanes 22, en l a  que los

am antes a p a recen  como peces . P it ion ice ,  am ante de H a rp a -



3 7 0

82lo , nombrado gobernador de Babilonia  en el 329 , es
oo

c a l i f ic a d a  aq u í  de axXncfTos (15-3)

E p íc ra tes  rep resen tó  u n a  comedia de t í tu lo  s ig n i f i -
Q /

c a t iv o ,  ’AvxuXaus * S ch iass i  ha sostenido la  e x is te n c ia  

de dos h e te ra s  famosas l la m a d a s  Laide , la  segunda de 

la s  cu a le s  s e r ía  la  m encionada en los fragm entos de la  

Mése. Nacida el año 420 en H icaris ,  de una t a l  T im andra 

84o D am asandra  , emigró a Corinto, donde murió. De a c u e r 

do con es ta  opin ión , la  comedia de E p íc ra tes  debió r e p re -
86s e n ta rse  en tre  el 370 y el 365 . En el fragm ento 3 se

p re se n ta  a L a ide , famosa an tañ o  y aho ra  d e sam p arad a  

en la  vejez; en los versos 3-9 hay  una  imagen que i lu s 

t r a  cómicacmente la s  c i r c u n s ta n c ia s  ac tu a le s  de La ide .

a u x n  ó e  A a ' u s  á p y o ' s  ¿ a  t u  x a  u i  o t u s  

t o  x a d  ’ ñ y s p a v  ó p c ó a a  t t u v e u v  x á a $ u £ u v  

y o v o v *  T E T C o v d É v a u  Óe  x a u x á  y o u  ó o x e u  

x o u s  á e x o u s ’ o u J x o u  y a p  o x a v  5 a u v  v e o u  

5  é x  xffiv ó p u í v  x p d B a x *  ¿ a S u o u o u  x a ' u  X a y c o s

y e x G a a p  a v a p n a ? o v x e  s  utuo x n s  u a x u o g  

o x a v  ó e y n p á a x ü i a u v  ñ ó n , x o x e  ^ §  e S v ^

,  \  \  \  V „  ^
e m  x o u s  v e c ü s  u C o u c r u  t e u v o ú v t e s  x a x t o s ,  

x a x e u x a  x o t 3 x ’ £ £ v  a u v o y u C c x a u  x e p a  s  .

1 0  x a u  A a u g  ¿ p ^ ó ó s  v o y u C o u x ’ a v  x s p a g *

a u x n  y a p  ó t í o x * ?¡v y e  v  v e o x t o s  x a ' u  v e  a ,  

u t o  x S v  a x a x r í p c ü v  ?¡ v  á i t n y p u c o y s v r i ,  

e Í S e s  6 ’ a v  a u x T i s  $ a p v d B a c o v  S a x x o v  a v *
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¿ t i s ú  6 £ 6 o  X l  x o  v  t o l s  e  t  e  a  u v  ñ  ó  n  x  p e  x  p e  u 

1 5  x a s  á p j i O V L a s  t e  6 u a x c * X q [  x o Q  a c ú y a x o g ,

Í 6 eZv  y e v  a ú x r i v  p < ¡ í d v  É q t l v  « a \  n x ú c r a L ,

¿Cépxe T a  ̂ T£ Ttavxaxoa * n <5 ri ULoyévri»

6 é x £ T a l ' w a x a  x ñ p a  m a\ ,  x p y ü j f t o X o v  

T r p o a u e x a L  6 e  « a \  y e p o v x a  hou,  v e o v  

20 ouxoj  6 e  x i ^ a a o s  y e y o v e v  w a t  ’ , 25 c p u X x a x e ,  

x á p y u p u o v  i n  x ñ s  x^^POS t | 6t i  X a u g á v e i .

6 mss. arco -10 Edm. ópSSg.  11 Edm. oí5\> o x ’ ex*

? ¡ v .  16 Edm. ti pro  xa 'u . 17 Edm. l Exoyevr i  pro

T t u o y é v T i  (Ar.  L y s . 55). 20 mss. etiam  c p d X x a x a L .

Dos viejos re c u e rd a n  n o s tá lg ico s  la  b e l leza  de

L aide , y de o tra s  h e te ra s  como Antea, L ag isce ,  Teólite
ft7

y Ocimón en el fragm ento  9 de A n x án d r id es ,  de l a  come-

A  • r  '  ^d í a  T e p o v x o y a v u a

8 .3 .5 . -  A lgunas de e s ta s  y o tra s  h e te ra s  son menci£ 

n a d a s  en la  comedia de A nax ilas  N e o x x ú s  , " P o l l i ta " ,  

sobrenombre de u n a  h e te ra  fam osa, a j u z g a r  por el 

hecho de que dio t í tu lo  tam bién  a sen d as  comedias de

Eubulo y A ntífanes, au n q u e , por d e s g ra c ia ,  carecemos 

de n o tic ia s  sobre e l l a .  El fragm ento  22 de A n ax ila s  c o n s ti 

tuye  el a ta q u e  más feroz co n tra  la s  h e te ra s  con m ostruos 

m ito lóg icos.
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e a $ ’ o s  ávdpojTKov é x a u p a v  r i y a x n o e  x a j x o x e ;  

o ú  y é v o u s  x ú s  a v  ó ú v a u x o  x a p a v o y o S x e p o v  c p p á a a u ;

* N  1 '  c  • »  3X r .  '
t u s  y a p  n ó p a x a u v  o t y u x x o s  ti X i p a i p a  n u p u v o o s  

n X á X \ j $ 6 u s  ti x p u x p a v o s  E x d X X a ,  x o ' v x u a  x u ü j v ,

5 EqpuyS,  " Y ó p a ,  X é a u v ’ , é x ^ 6 v a  x x r i v á  % ’ wA p x u u S v  y e v r i

e ú s  ú x e p B o X n v  á <p ú x x a  u x o ü x a x a T T d a x o i J  y e v o u s ;  

o ú x  e v £ a  S ■* * a  3 x a u 6* á i t o í vxai v  ú x e p e x o u a u  x 55 v x a  x 53 v  . 

é a x u  ó e  a x o x e u v  á x ’ á p x f i s  xpoSxa y e v  xr i v ü A a y y d v a ,  

ñ x u s  w a x e p  n X u y a u p a x u p x o A e u  x o u s  B a p g á p o u s »

10 e í s  y o v o s  6 ¿ x x e ú s  x i s  o t úxf í s  x o v  8 u o v  x a p e u ' A e x o ’

x á v x a  x a  a x e ú r i  y a p  e Xx a j v  ( J x e x  ’ é x  x f i s  o ú x  u a s .  

o ú  E lvüjttj ó ’ a  3 a u v o v x e s  o ú x  " Y ó p a  a u v  e u a u v O v ;  

y p a u s  u e v  a ú x d , x a p a x e ' c p u x e  Ó* n T v c t ^ a u v a  x A n cr u o v ,

<3 a x ’ á x a A A a y e u a u  x a ú x n s  é a x u  ó u x A á a u o v  x a x o ' v .

15 ri ó e  N a v v u o v  tu  v u v u  ó u a c p e p e u v  E x u X X n s  ó o x e u ;

o ú  ó ú ’ á x o x v ú ^ a a *  é x a u p o u s  x o v  x p u x o v  d r i p e u e x a u  

é x u  A a S e u v ;  é £ e x a u a e  A x p o S y u s  é A a x ú v ^  x A d x f l .

Ú ó e  í p d v r i  xr i v  X a p u g Ó u v  o ú x u  x d p p w  x o u  x o u e u ,  

x o v  x e  v a ú x X n p o v  A a 8 o u a a x a x a x e ' x u ) x ’ a  ú x $ a x a cp e u .

20  f| 0 e a v ü )  Ó ’ o ú x' t  E e u p n v é a x u v á x o x e x u X y e v n ;

B X e y y a  x a u  (pwvri y u v a u x o s ,  x a  a x é Xr i  ó e  k o ^ ' x o u .

E cp ú y y  a 9 n 8 a u a v ó e  x oí a  a s  é a x u  x a s  i t o ' p v a s  x a X e u v .  

a u  X a X o Oa  ’ á x A55s  y e v  o ú ó e v ,  áXX ’ é v  a ú v u y y o u s  x u a u v ,

(I)s é p 53 a u x a \  c puXo úa u  x a*u a ú v e u a u v  ri ó e' oo s  9 

25  ' e u d e  x e x p d x o u s  y o  u y é v o u x o ’ cpncru t ’ xr i v  x p o s  "n ^ p o v o s  i

e 3 x a ó n * x p ú x o u s  x u s  ’ , e 3 x á  cpnau ’ x a u ó u a x n  ó u x o o  s  • 

e 3 $ ’ ó y e v  y v o ú s  x a u x  ’ á x ñ X d e v  e ú d u s  <3 a x e p  y ’^OÚóuxous ^ 5 

o ú ó ’ ú ó e u v  ó o £ a  s é x e u v n v ,  a ^ C e x a u  ó ’ axc ov  y o v o s *
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o i  6 ’ é p a a d o t b  . x p o a ó o h S v x e s  e ú d ú s  e u a u v  ñ p y é v o u  

30 x a ' t  t p é p p v S ’ ú 4> o 0  n p o s  a C ^ p o c . a u v t e u o ' v T L  6 ’ o ú 6 e

¿ a $ ’ h a ó p a s  o a a i e p  ¿ c x l v  $ n p ¿  e £ ü)Xe c r x e p o v  .

1 mss. et Mein. o a x u s  • 2 mss. o ú  y é v o g  14 mss. ¿g

x a  x o X X a  y ’ e l  o i  • *5 mss. v t5v au t  h ih i l .  16 Edm.

¿ § r ) P e ú e x o  . 17 Mein, lee, d u b . ,  Edm. e t l  X a B e u v ,  a X X

e S e x X e u a ’  r i  x o p d u u s  é X a x t v ^  x X a x i j  ; mss. ¿ £ é x e a e

19 Edm. x o v  y e  . 23 mss. X a B o u a C a u )  25 lee . Edm. ,

mss. et Mein. e £ x a  . A x r í v u p o g  » B  x n v  x p o s  »

C a n u p i t o u s  . M e i n ,  e u x a  x e x p d x o u s  u o u  y e v o u x o ,  cpncru,  

x r u x p o s  n §  P o v o s  • 27  o m i s  s o  O l ó l x o u s .

En los versos  1-6 se compara a la s  h e te ra s ,  que 

son el mal más te r r ib le  (7),  con mostruos mitológicos. 

De los versos  8 a 22 se p a r t ic u la r i z a  d ich a  com paración 

en la s  h e te ra s  P lagón , Sinope, G n a tin a ,  Nannion, F rine  

y Teanó, que son a ta c a d a s  por su v o ra c id a d  y vejez, 

dos acusac iones  que ya  hemos v isto  a p l ic a d a s  in d iv id u a l 

mente a h e te ra s  m encionadas por su nombre o apodo. 

La acusac ión  se vuelve  a g e n e ra l iz a r  a l  conjutno de 

h e te ra s ,  l la m a d a s  en es ta  caso x d p v o t u  , a la s  que 

se com para en este  caso con la  Esfinge, debido a la  

su t i l  f a l t a  de c l a r id a d  de sus p a la b r a s  (23-6), con la s  

que e n g a ñ a n  a los ingenuos, deseosos de enam orarse ,  

m ien tras  sólo los conocedores de este mal saben  e sc a p a rse  

(27-30 A). El monólogo, con un e s t ru c tu ra  de an il lo ,
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concluye con una  sen tencia  semejante a la  idea  g e n e ra l  

a d e la ta d a  en los prim eros versos  (30b-31).

El fragm ento 2 de A ntífanes pertenece a la  comedia 

AypouKos . Probablemente es el mismo cam pesino qu ien , 

en un contexto de elogio de la s  v e n ta ja s  de la  v id a  

r u r a l ,  a la b a  la  ausenc ia  de problemas ta le s  como la  

manutención de un mal ta n  g ran d e  como u n a  h e te r a .  A 

este tipo de h e te ra s  pertenece la  F ronesia  de T ru c u le n tu s , 

s in  d u d a ,  la  más ru in  de la s  c o r te san as  de P lau to ,  que 

comparte su amor en tre  un joven a r ru in a d o  por e l la ,  

D iniarco, un m il i ta r  que l le g a  cub ie r to  de oro de Babilo

n ia ,  y el te re ro  de ellos , p rec isam ente , como en A ntífanes, 

un campesino.

e c r x u v  6 ’ ¿ x a y p a  xíp x p é c p o v x t  c r u y c p o p d ’ 

e ú c p p a o v e x a y  y a p  x a x o v  e x ̂  v o u o u  y é y  a .

De la  p re fe ren c ia  de la s  h e te ra s  por los hombres 

jóvenes hace un ch iste  Eubulo a l  com parar  a l  hombre 

con el v ino.

axoTto'v  y e  x o v  y e v  o í v o v  e ú ó o x L y e u v  á e \  

n a p a  x a u s  é x a u p a u s  x o v  i r a X a u d v ,  a v ó p a  ó e  

y n  x o v  T i a X a u ó v ,  á X X a  x o v  v e ú x e p o v .

( f r .  125)89

Las co r te sa n a s  de Corinto c e le b ra b a n  sus f ie s ta s  

d ed icad as  a A frodita , a l  m argen de la s  c iu d a d a n a s  l ib r e s ,
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en la s  que no f a l ta b a  el v ino , según nos inform a un

fragmento de íuAoücra de Alexis.

K 0 P I N 9 I 0 E  ’ A c p p o ó d a u ’ í*¡ye x a t s  é x a d p a u s  ñ tioA l s  

é x d p a ó e  ¿ a x u  x a t s  e X e u - & e p a L S *

x a í s  n y é p a u s  x a  ú x a u s  ó e  x w y a C e L V  e § o s  

é a x u v  v o y  o s  x e  x a s  ¿ x a u p a s  ¿ v § a ó e  

^ y e d ú e u v ^  y e d ’ nya í v  . ( f r .  2 5 3 )

Sobre un juego de p a la b r a s  re lac io n ad o  con el

nombre de una h e te ra  l le v a d a  a c a sa  del amo por el

esclavo , se consigue la  comicidad en un fragm ento de

Arquédico, de la  comedia A uayapxa'vtüv

OIKETHZ NLxoaxpáxriv x u v ’ ñyayov xpwnv a cpoópa 

ypunn'v,  Zxoxoóúvriv ¿i tbxaAouy evnv o x l  

ó i v o v  it o  x ' ?ipev á pyupoüv  ¿ v x «J a x o x y  .

B  ó u v o v ^ A é y e u s ;  ó e u v o v )  y e  ó l v o v ,  2 1  $ e o d .  ( f r  •  1 )

3  m s s .  A t h .  ó e u T t v o v  n o x ’ . A  m s s .  A t h .  ó e u v o v  2 1  d e o u  ,  

m s s .  x a  u  p r o  y e  •

De la  comedia ’ l a o a x a a u o v  * el fragm ento

98 de Alexis nos informa de la  m anera como u n a  h e te ra  

podía  co n v ertirse  en una lena y se c u id a b a  de m ejorar 

y e x a l ta r  el aspecto  externo  de sus m uchachas ocu ltando  

sus defectos. El p a sa je  es una  v is ión  h u m o rís t ica ,  c a r e n -
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te ,  no o b s ta n te ,  de v u lg a r id a d  o a sp e re z a .

ti póóxa y e v  y a p  Ti pos  to x e p ó o s  Hot'u i'o  cru Xa v t o u s  ti e Xa s

Ti á v x a  x a X X ’ a ú x a t s  ti á  p e p y  a  y u v e x a u ,  po t Ti xouaü ó e

x a a u v  é n u B o u X á s *  é i e u  ó b v  ó * e ú i i o p n a o j a Cv n o x e ,  

á v é X a $ o v  x a u v a g  e x a ú p a s  T i p o a x o n e ú p o u s  t t ^s  t  e x v n s  .

5 e ú ^ u s  c t v a T i X á x x o u a L  x a u x a  s  ( 3 a x e  u á  x e x o u s  x p ó u o u s

yrÍTe x a s  o e  ̂S ó y o u a s  ó u a x e X e u v  o u a a s  e x u .  

x u y x c t v e u  y u x p a  x u s  o S a a ,  c pe XXos  t v  x a u s  $ a u x u a u v  

¿ y x e x á x x u x a u * y a x p á  x t s ,  ó b d S a d p o v  X e u x o v  cpopeu  

x n v  x e  x e c p a X n v  ¿ t i l  x o v  J y o v  x a x a 0 a X o u a ’ ¿ C s P X e T a L *

1 0  x o ü x o  x o O y r í x o v s  á c p e u X e v  . . .  ( 1 - 1 0 )

El fragm ento sigue enumerando o tra s  d iv e r t id a s  a rg u c ia s

u t i l iz a d a s  por la s  h e te ras  con el fin  de r e s u l t a r  más

a t r a c t i v a s .  En este  fragm ento, Alexis m ira h a c ia  a t r á s ,

a los te trám e tro s  ep irrem áticos  de la s  p a rá b a s is  de la
C.A. ,  y h a c ia  a d e la n te ,  a los d iscu rso s  de la  C.N.  (como

/  9 0el de Cnemon en el acto IV de Dyscolos de Menandro

Por o t ra  p a r te ,  cuando los apodos o sobrenombres 

de la s  h e te ra s  son c laram ente  d e sc r ip t iv o s ,  nos a p o r ta n  

inform ación sobre la s  costumbres de a q u é l la s ,  y co n s ti tu 

yen ellos mismos un motivo de com icidad. Así, Eubulo 

rep resen tó  una  comedia t i tu la d a  K X e c J / ú ó p a  , con el

nombre de una  h e te ra  la  durac ión  de cuyos serv ic ios
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91 /e ra  c ronom etrada por un reloj de a g u a  . Ocimon, "A lba- 

h a c a " ,  d eb ía  se r  famosa por su perfum e; P lagón  s ig n i f ic a  

"muñeca de c e ra " ,  M írrine "ram a de m irto" , y nombres 

como Afrodison, M élitta y M áltace no re q u ie re n  de mayor 

ex p licac ió n .

8 .3 .6 . -  Junto a l a s  b u r la s -  y a ta q u e s  p e rso n a le s  

o co lec tivos, sobre l a s  que se basó  g ra n  p a r t e  del t r a t a 

miento cómico de la s  h e te ra s  por p a r te  de los poe tas

de la  Mése, lo nuevo es que a h o ra  se les  t r i b u t a  tam bién
92reconocimiento y elogio

De la  comedia N c í v v l o v  , t i t u l a d a  con el nombre
93de o tra  famosa c o r te sa n a  , el fragm ento 67 recoge los

tópicos sobre los p e l ig ro s  del a d u l te r io  con la s  c iu d a d a n a s

y la s  v e n ta ja s  de u s a r  el recu rso  menos costoso de los

b u r d e l e s ^ .  Estos temas ap a recen  c la ram en te  a p a r t i r

95de los esc ri to s  socrá ticos  , pero se h ic ie ro n  espec ia lm en te  

p o p u la re s  a p a r t i r  de la  poesía  h e le n ís t ic a  y rom ana: 

e ra n  lu g a re s  comunes de l a  d i a t r i b a  c ín ic o -e s to ic a ,  y

de a q u í  pasó  a l a s  escue las  re tó r ic a s ,  s iendo ex ten sam en -
96te t r a ta d o  por los m o ra lis ta s  . En la  C.N.  el tema fue

97recogido por Baton y Filemón . Estos versos  de C urcu lio  

p la u t in o  d e r iv a n  de o r ig in a l  g riego :

dum ne p e r  fundum saeptum fa c ia s  semitam, 

dum ted  a b s t in e a s  n u p ta ,  u id u a ,  u irg e n e ,  

iu u en tu te  et p u e r is  l ib e r i s ,  ama q u id lu b e t .
( 36- 8 )
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Un fragmento de Jenarco , de l a  comedia névxaSXos ,  

t r a t a  sobre el mismo tema y p re se n ta  g ra n  s im ili tud  con 

el fragmento 67 de Eubulo, de m anera que inc luso  el 

verso  6 del primero es idén tico  a l verso  U del segundo.

c 0 c  ̂ 'ó e u v a ,  o e t v a  x o u x  a v o t a x ^ T a  

¿ V  x í j i  T t o X c b  T i p C Í T T O U a L V  O L V C O ú X e p O U .  

o i t o u  y a p  o ú a S v  y e u p a x ü j v  y d X  ’ c ú u p e u a j v  

¿ t i l  T o u a u  i t o p v e u o i a i v ,  a s  e  £  e  cr §  ’ ó  p  a  v  

e  ¿ X n ^ e p o ú a a s  ,  a x é p v ’ á u n y c p y e a y é v a s  ,  

y u y v a s  i c p e £ ? ¡ s  t *  ¿ t i l  x e p t o s  T e T a y y e v o i S j

18 as  6 ’ oux ’ úóeuv eax ‘ , o u d ’ ó p S v x ’ úóeyv aa<pSs,  

áei» 6e r e x p e y a í v o v i a  x a l  cpofiouyevov 

óeóuo'xa T? xei'P'i' T^ v 4>uxnv e x e t v ,

a s  Tt^s ti o x ' s 3> SécmoLva xovxda  Kúnpu ,

22 3 ove yv ó ú v a v x a L ,  xwv A p a x o v x e ú v  vdywv

ó  ti o xa v avay  vricr^Sa o i t po a x u v o u y e v o i  ;

U . 1-6 y 18-23)

5 mss. ax e p v a  x* áycp t e ayé vas  . 6 mss. ¿xoxaopüj s  

aut  é x o x a ú p o u s  • 19 mss. xexpaye ' vov xe au t

xexpe ya dvovxu  . 20 Edm. pro mss. e' xovxa.

El verso  6, que coincide con el verso  L, del fragm en 

to 67 de Eubulo, se re p ite  idénticam ente en otro fragm ento 

de este  mismo cómico, pertenecien te  a la  comedia 

ü a vvux^S  , de tema semejante y c la ro  t ra ta m ie n to
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poético.

^ y r a g  c p u X ^ ó o ú s  x E p y á x a j v  T t a X e u T p u a g  

^  ^iccóXous KÚTtpLÓos ¿Sncrxny é v a s ,

y u y v a s  ¿ c p e ^ ñ s  é n \ ,  xÉpoos  x e T a y u e v a s ,

¿ v  Xe Ti TOTi nv o us  u c p e a u v  ¿ a x a S a a s ,  o ú a s  

’ H p u ó a v o g  á y v o b s  ú ó a a u  x n T c e u e u  x d p a s *  

i tap  ’ <5 v 8  e  $ a u  w  s  á a c p a X S s  t  ’ £  £  £  a t  l  a o  l  

y l  x p o ü i p ó a a d a u  x É p y a x o g  i r i v  ñ ó o v í í v .

( f r .  84)

1 Edm. n xas • 2 Edm. oúx oúa§a • 3 mss.

EULxaupojs aut ¿TtLxaopous , mss. etiam

y u e va <;. 4 mss. etiam X e i x o  x t í v o  l  s  j mss. ú u e c j l v .

La re lac ión  con h e te ra s  no sólo es p re fe r ib le  a l

ad u lte r io  con c iu d a d a n a s ,  según los fragm entos , sino

incluso  a la  p ro p ia  esposa . Así lo dice un persona je
98de la  comedia ’ASayag de Anfis

£ í x  ' o ú  y o v a u x o ' s  ¿ a x u v  e Ú v o u x o j x e p o v

y a y e x ñ s  ¿ x a  u p a ;  i  o X ú y £ , x a l  y a  X ’ e l x o x o j s .

* N ' ' » »n y £ v  voy^j  y a p  x a x a c p p o v o u c r  e v ó o v  y e v e u ,

Ú 6* o ú 6 £ v o x u n x o u s  x p d x o u s  ó v n T E O s

a v S p o o x o 's  ¿ a x u v  n i c p o s  a X X o v  á i t x é o v ,  ( f r .  I)
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1 mss. etiam eúvo Lxooxepa .

8 .3 .7 . -  Hasta ah o ra  hemos v is to  cómo jun to  a f ra g 

mentos cuya comicidad se b a s a b a  en el a ta q u e  a los 

aspectos más v u lg a re s  de su dedicación  o a sus defectos 

más ev iden tes ,  se dan  otros en los que la s  h e te ra s  son 

t r a ta d a s  con más benevolencia  y de jan  de ser  u n a  fuente 

de comicidad perm anente . Algunos fragm entos , en f in , 

nos acercan  defin itivam ente  a la  h e te ra  b u en a ,  que se rá  

el tipo ya es tab lec ido  que la  Néa d e s a r r o l la r á  con el 

abandono c as i  completo de la s  re fe ren c ia s  p e rso n a le s .

Ateneo nos informa sobre lo dicho en una comedia 

de Efipo, ’ E y x o A rí » a propósito  de una  h e te ra :

e i t e uTc í  y ' e t c r u d v x ' ,  ¿ a v  X u i o ú y e v o s  

x ú x f l  t l s  ñ u c ó v ,  é x o A a n e u a e v  ñ ó é o ü s ,  

é c p u A n a e v  o ú x'o c r u y x o e a a a a  x 0 o r o y a  

u í a x e p  x o A c y u o s ,  á A A a  x o o a u  a x p o u d C o u s  

5 x a v ° 3 a  ’ ¿ y o L c o s ,  í|¡ae , x a p e y u S r í c r a x o  ,

¿ x o i í n c r é  Ó X a p o v  e ú d e w s  x *  á c p e u Ae  x a v

a ú x o O  x o  X u x o u v  x á x e ó e u S e v  uXecov.  ( f r .  6)

Las m aneras r e f in a d a s  de es ta  h e te ra  de una comedia 

de uno de los cómicos de la  p r im era  e ta p a  de la  Mése*,

d is ta  mucho de la s  h e te ras  a r i s to f á n ic a s . El fragm ento 

42  de Eubulo, de la  comedia K a y x u X i a i v  r e t r a t a  la s
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la s  m aneras re f in a d a s  de o t ra  h e te ra .

¿S 6* ¿ Se ú u v e u  x o ay utos,  

oúx waTtep a A A a u x S5 v icpaacov x o u o u y e v a u  

xoAuirac l a a x x d v  x a s  y v a § o u s  x<A. xS5v xpeSv 

áTiéfSpuxov aúaxpffiSj  áAA ’ ¿ x da xou  yuxpov av 

5 a n t e y e u e d ’ ajaxep x a p d é v o s  M u A n cr u a .

2 mss. aAAat  5 pro  av á x e y e u e ^ ’ mss. áva . i r éxeue .

Los fragm entos de Efipo y Eubulo a n t ic ip a n  f ig u ra s  de

M enandro ta le s  como Taide en Eunuco y ,  sobre todo, la
99su s tu o sa  Abrotoño de E pitrepontes  .

La h e te ra  hace  honor a su nombre g r a c ia s  a su

c a rá c te r  amistoso y c a m a ra d e r ía .  El fragm ento  21 de

A n ax ila s ,  de la  comedia N e o t r u g  » es u n a  re flex ión

sobre el sen tido  etimológico de " e x a ú p a  " y su d i s t a n -

ciam iento  de la  ito'pvn v u l g a r ^ ^ .  La misma máxima

d ig n if icac ió n  del nombre ¿ x a u p a  se da  en el fragm ento

212 de A n t í f a n e s * ^ .  La descripc ión  de u n a  m uchacha

que v ive  en la  v e c in d a d  de su joven am ante y no posee

ni ¿ l ú p o n o s  n i p a r ie n te s ,  sino un ?i$os xPu a o ^ v

i r p o s á p c x n v  , hace  re c o rd a r  a l a  pobre  m uchacha
102que ap a rece  en Heauntotimorumenos y Phormio . En 

Heros de M enandro, por ejemplo, P lag ó n , cu y a  condición 

de c iu d a d a n a  l ib re  v a  a ser  d e s c u b ie r ta ,  es d e s c r i ta  

como ¿ A e u S é p u o s  x a u  x o a y ú a  (v .  40). En A ndria  de
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Terencio, Simón p ro n u n c ia  e s ta s  p a l a b r a s :

in te re a  m ulier quaedam  ad h in c  tr ienn ium  

ex Andró com m igrauit huc u ic inam , 

in o p ia  et cognatorum  n ec leg en tia  

c o ac ta ,  e g re g ia  forma a tq u e  a e ta te  in te g ra .
(69 s s . )

En resum en, el t ipo  de h e te r a ,  ennoblecido  a h o ra  

por un c a r á c te r  propenso a la  g en e ro s id ad  y l a  c a m a ra d e 

r í a ,  en c o n tra s te  con el egoísmo que le c a r a c te r iz a b a  

h a b itu a lm e n te ,  del que tam bién  h ay  numerosos testim onios 

en n u es tro s  fragm entos, cons ti tuye  en la  C.M. un p rece 

dente p a r a  la  Néa. Sin d u d a ,  el abandono  de la

a ú c r x p o X o y u a  como elemento de com icidad , de acuerdo

con los nuevos gustos y los cambios en la  p re c e p t iv a  
103l i t e r a r i a  , in f lu y e ro n  en el abandono  de los motivos

cómicos más anecdóticos y groseros re lac io n ad o s  con c o r te 

s a n a s .  Por o tra  p a r t e ,  fue el d e sa rro l lo  de l a  comedia

de in t r i g a  amorosa y la  inco rpo rac ión  de la  h e te ra  a 

e l la  con u n a  función d ra m á tic a  muy p re c is a ,  lo que c o n tr i  

buyó de m anera  d e c is iv a  a l  p erf i lam ien to  d e f in it iv o  de 

este  t ipo  cómico.

8 . 3 .8 . -  En efecto, el d e sa rro l lo  del t ipo  de l a  

h e te ra  v iene  de la  mano del d e sa rro l lo  de l a  comedia

de i n t r i g a .  Al t r a t a r  el tema en el c a p í tu lo  VI de n u es tro  

t r a b a jo ,  decíamos que los elementos b ás icos  de es te  t ipo  

de argum entos son: 1. el in ten to  de un joven de a p o d e r a r -
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se o a s e g u ra r s e  la  posesión de una  m uchacha a t ra v é s  

de la  fue rza  o la  a s tu c ia ;  2. o b s tácu lo s :  el leño como

dueño, el p rop io  p a d re  o un r i v a l ,  con p re fe re n c ia  el 

miles g lo r io s u s ; 3. a y u d a n te s :  p r in c ip a lm en te  e l esc lavo

in t r ig a n te .  El re l ie v e  de Axione, probab lem ente  de l 340, 

confirm a la  p re se n c ia  de u n a  m uchacha , h e te r a ,  como

p erso n a je  fijo  en l a s  comedias de l a  é p o c a ^ ^ .

Los fragm entos que hemos e s tu d ia d o  en el p re sen te  

ca p ítu lo  confirm an l a  te s is  de Webster sobre los dos tipos  

de temas amorosos en l a  C.M. :  1. re lac io n ad o  con h e te ra s  

cod ic iosas co n tra  la s  cu a les  e s ta l l a n  los anhelos  de los 

enam orados ( ’ A v t l A c i l s  de E p íc ra te s ,  Kuvayu's de

F ile te ro , ’ I aocrxaa l o  v de A lex is);  2. re la c io n a d o  con 

m uchachas en p ro p ie d a d  del le ñ o , a la  m anera  de la s  

comedias de P lau to  y , por ta n to ,  de sus modelos de la  

Néa.

¿Es posib le  e s ta b le c e r  u n a  d i fe re n c ia  crono lóg ica  

más o menos p re c is a  _én. el d e sa rro l lo  de ambos tipos

de h e te ra s  y ,  por con s ig u ien te ,  de ambos tipos  de come

d ia s  de in t r ig a  amorosa? La tu rb u le n ta  y p in to re sc a  h is to 

r i a  de Neera, que d a b a  t í tu lo  a l a  comedia de Timocles,

a s í  como el fagmento 23, en la  que se r e s a l t a  la  cod ic ia

en el p r im er g ru p o .  Aunque Timocles es un cómico de

tono y temas p e c u l ia re s  en el conjunto  del s ig lo  IV, Arnott 

h a  fechado su Neera en tre  el 350 y el 330 .
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Con el nombre de h e te ra  Neottls t i tu la ro n  sendas  

comedias Eubulo, Antífanes y A n ax ila s .  Las t re s  p re se n ta n  

una  serie  de motivos c la ram ente  cons is ten tes :  un hermano 

y una herm ana p e rd id o s ,  vendidos y se p a ra d o s ;  un joven 

enamorado de una  h e te ra  b u en a ;  y reconocimiento de 

un hijo hace tiempo perd ido ; siendo p ro b ab le  que enam ora

do y h e te ra  se reconocieran  como hermanos a l  f in a l  de

la  comedia El único fragm ento conservado  de l a  come

d ia  de Eubulo ( f r .  6 9 )  no nos a p o r ta  dato  a lg u n o . De 

la  comedia de A ntífanes, en la  que se menciona a Sinope 

( f r .  1 7 0 ) ,  el fragm ento 1 6 8  puede p er tenecer  a un monólogo 

in tro d u c to r io ,  en el que un esc lavo  in troduce  a l  e sp e c ta 

dor en los elementos de la  in t r ig a  a r r i b a  in d icad o s .

O I K E T H Z  TuaCs  S v  y c x *  á ó e A c p ñ s  e  ¿ S ’ A d r í v a s  é v d a ó e  

á c p L x d v i n v  ú  it o x  u v  o s  ¿ y  x o p o u ,

E ú p o s  xo  y g v o s  üjv ' l e p u u x ^  6 ’ n y t v  ó ó u  

x y p u x x o y e v o u s  ó $o  \  o a r a  xri s  ¿ T c p u a x o ,

5 a v d p o ú T i o s  á v u T t e p S X r i x o s  s u s  T t c v n p d a v ,  

x o u o ü x o s  o í o s  y r i ó e v  e  ¿ s  t n v  o ú x ú a v ,  

y  n ó ’ <5 v  ó n u d a y o p a s  é x e u v o s  ñ a  §  t  e v  , 

o x p u a y a x a p y x n s s  o t o c p e p e L V  e  £ a) $  ú  y  o u  .

La mención a la  n e f a s t a  d is t inc ión  de Demóstenes en tre  

óuódvcip y á noóLódvau  en el asun to  de Halones o, 

r id ic u l iz a d a  en el fragm ento 1 6 9 ,  perm ite fechar  Ncoxxug 

de Antífanes poco después del 3 4 2 / 1 .  Los dos fragm entos 

de la  comedia del mismo t í tu lo  de A nax ilas  parecen  p e r te 

necer respec tivam en te  el 2 1 ^ ^  a l  segundo tipo de h e te ra
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108y argum ento  de tema amoroso, y e l 22 a l  p rim ero .
109La comedia de Anaxilas es fech ad a  en el decenio 340-

3 0 ^ ^ .  A rn o t t^ ^  se a d e la n tó  a l a s  conclusiones de Webster

a l  a f i rm a r  que l a  h e te ra  r ic a  a p a r e c e r ía  y a  en fechas

ta n  tem p ra n as  como 390-80 en la s  " A v r e i a  d e  Eunico
112y F il i l io ,  cómicos a los que se in c lu y e  en la  C.A.

De estos da tos  se pueden e x t r a e r ,  en mi op in ión , 

l a s  s ig u ie n te s  conclusiones:

a) La h e te ra  codiciosa y s in  e sc rú p u lo s  t iene  a n te 

ceden tes  en los prim eros decenios del s ig lo  IV, pero  su 

d e s a r ro l lo  a p a re c e  l ig a d o  a l  d e sa r ro l lo  del p e rso n a je  

como tipo  cómico, por una  p a r te ,  y de c ie r ta  comedia 

de t ra m a ,  por  o t r a ,  d a ta b le  sólo a p a r t i r  de l a  seg u n d a  

m itad  de s ig lo .  Con frecu en c ia  este  género  de h e te ra s  

a p a re c e n  l la m a d a s  por  su nombre, en u n a  e ta p a  in te rm ed ia  

en l a  que se a b a n d o n a  p a u la t in am en te  el a ta q u e  p e rso n a l  

p a r a  l l e g a r  a la  comedia de t ip o s .

b) El proceso de ennoblecim iento  de l a  h e te ra  

no t ie n e ,  po r  el c o n tra r io ,  an teceden tes  le ja n o s ,  y es 

r a s t r e a b l e  sólo a p a r t i r  del 350 ó 340. Se da  l ig a d o  a l  

d e s a r ro l lo  de l a  h e te ra  como t ip o , a  su vez v in c u la d o  

:a: ■ su co n s ti tu c ió n  como elemento o b lig ad o  " en un tip o  

de i n t r i g a  amorosa b ien  d e f in id a .

c) La c rono log ía  no r e s u l ta  c la ram en te  s ig n i f ic a t iv a
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en este  a sp ec to . Dífilo y Filemón co n tin u aro n  en p a r te
113la  a lu s ió n  a h e te ra s  v iv a s  en su tiempo , aunque  es 

v e rd a d  que e s ta s  fueron s u s t i tu id a s  por un t ip o  b ien  

p e r f i la d o  en M enandro. En todo caso , el testim onio de 

Dífilo y Filemón perm ite d e d u c ir  que este  t ipo  de comedia 

no fue ab an d o n ad o  por completo en la s  ú lt im as  e ta p a s  

de la  C.M. Por o tra  p a r te ,  l a  in t r i g a  am orosa, a la  

m anera  de l a  C. N. ,  que h a c ía  de l a  h e te ra  el objeto 

del amor noble del joven , d e s p la z a b a  s a g a c id a d  y cod ic ia  

a  o tros elementos o p e rso n a je s  de la  t ra m a ,  a u x i l i a r e s  

o a d v e r sa r io s  de a q u é llo s ,  y sólo p e rm itía  en n u es tro  

p e rso n a je  u n a  nobleza  que la  ten d en c ia  m ora lizan te  de 

l a  comedia del s ig lo  IV se en cargó  de a b o n a r .  Sin em bar

go, los f ragm en tos ,  en a p a r ie n c ia  c o n tra d ic to r io s ,  de 

comedias como N g o t t l s  de A n a x i la s ,  d e n u n c ian  dos cosas  

p o s ib le s :  ju n to  a l a  h e te ra  b u en a  a p a re c ía n  en la  comedia 

la s  h e te ra s  v ie ja s  cod ic iosas  y d e sa lm a d a s ,  con a lg u n a

función en el d e sa rro lo  de l a  t ra m a ,  o b ien  otros p e rso n a 

jes  la s  re c o rd a b a n  en oposición a  la  h e te ra  sobre l a  

c u a l  g i r a b a  la  t r a m a .  Así la s  c o sa s ,  me p a rece  oportuno 

co n c lu ir  que, tam bién  en este  caso , los poe tas  de la  

C.M. a c u d ía n  a l a s  d is t in ta s  p o s ib i l id a d e s ,  más o menos 

a r c a iz a n te s  o in n o v a d o ra s ,  que un p e rso n a je  como la  

h e te ra  p ro p o rc io n a b a  p a r a  el cum plim iento de l a  función  

cómica y de l a s  n eces id ad es  a rg u m é n ta le s .

2 . 3 .9 . -  Del leño o len a  me he ocupado y a  en o tro
* 1 /

l u g a r  del p re se n te  t r a b a jo  , y  añ ad o  en este a p a r ta d o
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simplemente la s  conclusiones sobre el tem a, por l a  e s t r e 

cha  v in cu lac ió n  de este  p e rso n a je s  con la  h e te ra .

a)  La f ig u ra  del leño no a p a re c e  como p e rso n a je  

an te s  de la s  comedias de Eubulo Návvuov (350—40), 

I Iopvo3oaxds  (3 5 0 -3 0 )^ ^ .

1 1 c
b) Fragm entos como el 168 de A ntífanes , Alexis

117 1182 , Jenarco  4 , hacen  de la  C.M. el p reced en te  p a r a
119el leño en M enandro, donde en ocasiones o c u p ab a  un 

p a p e l  im portan te .

c) Las h e te ra s  pod ían  c o n s t i tu ir se  con los años 

en le n a s  y v iv i r  a s í  a costa  de la  exp lo tac ión  de mucha

ch as  jóvenes , como lo testim onia  el fragm ento  98 de 

A lex is120.

8 .A .- El jo v e n .-

8 . 4 .1 . -  En la  comedia g r ie g a  .el ad u lescen s  se define  

como tipo  en un doble contexto: 1. en el ámbito f a m il ia r ,  

en su re la c ió n ,  normalmente de r iv a l i d a d ,  con el p a d re ;  

2. en el ámbito e ró tico , se define como enam orado . En 

l a  C.M. y N., s in  em bargo, los conflic tos  de l a  e s fe ra  

1 se o r ig in a n  y se d e s a r ro l la n  en la  e s fe ra  2, donde 

podemos h a b la r  con p rec is ió n  de la  c reac ió n  de un tip o  

con función d ra m á tic a  p r e c is a .
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8 .4 .2 . -  Los conflic tos  en la  C.N. y  en b u e n a  p a r te  

de la  C.M. se desenvue lven  en e l ámbito f a m i l ia r ,  en fren 

tan d o  a  p a d re s  e h i jo s ,  esposos y e sp o sa s ,  amos y s ie r 

vos, por motivos ta n  comunes como los amoríos c o n t r a r i a 

dos, los m atrimonios de in te ré s ,  d e s p i l f a r ro s  económicos, 

e tc . Los p ro ta g o n is ta s  son miembros de u n a  misma fa m il ia ,  

a veces desc ri to s  por su oposición a  un herm ano, vecino

o amigo, de c a r á c te r  c o n tra r io  a l  suyo, con la  c o n s ig u ie n -
121te complicación de la  t ra m a

En ese contexto, se d a  e l en fran tam ien to  p a d r e /h i jo  

en la  comedia, en l a  que es pos ib le  d e te c ta r  u n a  c ie r ta  

s im p a tía  h a c ia  la  generac ió n  de los mayores con d ife ren  -  

c ia s  de m atiz:

1. En la  C.A. se d e s ta c a  la  oposición p a tr io tism o  

y m ora lid ad  de la  generación  de los mayores /  r e la ja m ie n 

to moral y so fis ticac ió n  de la  nueva  g en e ra c ió n .

2. En la  C.M. y N. el é n fa s is  recae  en l a s  p e n a l i 

d a d e s ,  el ah o rro  y el t r a b a jo  de los p a d re s  en sus  años

de ju v e n tu d ,  que h ic ie ron  pos ib les  el desahogo económico
122y la  hogaza  de sus h ijos

123En AoiLTaAeüs y Las N ubes, A ris tó fanes

p re se n ta  a l  h ijo  d is ip a d o  y a to lo n d ra d o  que d i la p id a  

despreocupadam ente  la  fo r tu n a  p a te r n a .  En l a  seg u n d a  

de e s ta s  comedias lo que el poeta  cómico ha  p re tend ido
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es p e r s o n a l iz a r  en es te  conflic to  p a d r e /h i jo  el au tén tico

conflic to  sobre la  a n t ig u a  y  l a  n iev a  educac ión . Un año

más ta rd e  r e a p a re c e  este  conflic to  g e n e ra c io n a l  en Las

A v isp a s , pero  es ta  vez A ris tó fanes  acude a l  re c u rso  del

mundo a l  r e v é s ,  donde el joven  es in te l ig e n te  y moderado

y el v iejo  a c tú a  como un joven in sen sa to  e inm oderado,

favoreciéndose a s í  l a  c reac ió n  de s itu ac io n es  de g ra n

com icidad, como el corte jo  eró tico  del v ie jo  y l a  f l a u t i s t a
12/

ro b a d a  en e l b an q u e te  . Así p u es ,  la  C.A. se s irv e  

de este en fren tam ien to  p a r a  e n f a t iz a r  un contenido  ideoló

gico y , cuando  no se da  e s ta  e n fa t iz a c ió n ,  se g a r a n t i z a  

l a  comicidad acen tu an d o  los aspectos  gro tescos de la  

oposición.

8 .4 .3 . -  La d iso luc ión  del o í  nos , el en fren tam ien 

to de los c o n tra s te s  soc ia les  y los cambios de fo r tu n a ,  

que c a r a c te r iz a ro n  la  v id a  económica y soc ia l de A tenas , 

deb ieron  co n d ic io n ar  la  v id a  f a m il ia r  y e s ta b le c e r  un 

tipo  de re lac io n es  in t r a f a m i l ia re s  menos cohes io n ad as  

y más c o n f l ic t iv a s .  Este con tex to , s in  duda,’favo rec ió  el 

en fren tam ien to  p a d r e /h i jo  por motivos re la c io n a d o s  con 

patrim onios  y h e re n c ia s .

Los fragm entos confirm an cu an to  menos la  c o n t in u a 

ción deLmotivo del joven d is ip a d o r  de la  fo r tu n a  p a te r n a  

y a to lo n d rad o  que p r e s e n ta r a n  Las Nubes.

En el fragm ento  169 de A ntífanes, de la  comedia
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N e o x x C g  » se hace un ch is te  sobre a q u e l la  ocasión en 

la  que, cuando Filipo ofreció d a r  el Haloneso a los a te 

n ien ses ,  Demóstenes aconsejó que no lo tom aran  si ó l Ógú-  

t f u v  á AAa  u n  á i t o ó u ó i o a u v  (P lu .  D. 9 ) .  Un esclavo  cuen

ta  que su joven amo a r re b a tó  la  fo rtuna  p a te r n a .  El 

t í tu lo  de la  comedia, y la  mención en e l la  de Sinope, 

perm iten p e n sa r  que a lg u n a  h e te ra  e s ta b a  d e trá s  de todo 

ello .

OI KETHE ó S e a n o ' x n s  n á v x a  x a  n a p a  xo\3 n a x p o s

á n é A a B e v  o ú  n a p e ' A a S e v .

R » * »*D n y a r c n c x e v  a v

x o  pñuoc x o O x o  n a p a X a g ü j v  A n u o a ^ s v n s *

2 Edm., autem mss. et Mein, a r c e X a g o v  ¿ a i t e p  e A a B e v .

De la  comedia í a t ó p o s  de Alexis, cuyo tema 

erótico se d esve la  por el mismo t í tu lo ,  un viejo  h a b la  

sobre un t a l  E p icá rid es ,  qu ien  en una  semana acabó  

con la  fo r tu n a  p a te r n a .

TEPS1N a x o X j  y e  v n  x o v  n X u o v ,  a x o A f l  A e ' y e u g .

’ E n L x a p L Ó n s  ° y l  x p 6 s  ¿ v  rc e' v $ ’ n U é P a  t- s 

a c p a u p a v  ¿ r c o ú n c r e v  x n v  i t a x p ^ ' a v  o ú a L a v ’ 

o ú x a j s  a u v e a x p o ' y y u A e v  ¿ x a  u óo s  n a \  x a  x ú .

( f r .  246)
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Una ex p res ió n  sem ejante  a  l a  del verso  3, ayctZ —
125pav á u é ó e u Ce  ttiv itaTp^av oúa ua v  , e . .encontramos

en el f ragm ento  105 de A lexis, de la  comedia Kvuóúa , 

a p l ic a d a  a u n a  ótacoxos •

Auóóüjpos oÚtiútpltctos ¿v e r e a u v  6 \5 o 

■ acpaupav á n é ó e u ^ e  xriv itarpi^av oúauav* 

outojs ¿Tayais aimvToc xaTeyaancraTo .

3 mss e tiam . outcus úhoivüSs .

También Alexis se s irv ió  de l a  r iv a l i d a d  f a m il ia r ,  

en es te  caso  de dos herm anos, p a r a  exponer una  p re te n d i

d a  oposición c am p o /c iu d ad .  En el fragm ento  108, de la
126comedia Koupús  , un p a d re  h a b l a  de sus dos h i jo s ,

uno de los cu a le s  consume su tiempo b o r rach o ,  m ien tras

del o tro  dice que es "un te r ró n  de t i e r r a ,  un a ra d o ,
127un hombre nac id o  de la  t i e r r a "

8 . 4 . 4 . -  Es, s in  em bargo, el joven enam orado el 

que p r e s e n ta  y a  en la  C.M. los ra sg o s  que lo v a n  a 

c o n f ig u ra r  d e f in it iv am en te  como elemento o b ligado  en u n a  

comedia de i n t r i g a .

Muchos com entarios sobre h e te ra s  son obviam ente 

p ro n u n c iad o s  por sus am antes . A p ropósito  de la  s e n su a 

l id a d  de los r a to n e s ,  especialm ente de la s  hem bras , E l i a -
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c ra te s ,  de la  comedia Xopos > que consis te  en el lamento

de un enamorado engañado  por su h e te ra  o la  a lc a h u e ta .

6 ’ s í  y *  Ú T t í U S e v  n x a x á p a x o s  y a a x p o i t o ' s »  

é r c o y v ú o u c r a  x a v  K o p a v ,  x a v  " A p x e y u v  , 

x a v  $ e p p é ( p a x x a v ,  s  ó c r j a X u s ,  ¿ S  n o t p ^ s v o s ,  

c n S X o s  á  6 y tí S * ri 6 '  á p  ’ ?¡v y u u v u  

( ó X n ) .  ( f r .9 )

1 Edm. mss. x e X e u o d s  6 ’ e í  y e .  Mein. xeXécas y ’ * 5

Edm. ,  et Mein, d u b i ta n te r .

NEANI AE

5

Otro joven enam orado, probablem ente con mayor

sue rte  que el a n te r io r ,  elogia  la s  m aneras de licadas  de

la  h e te ra  objeto de su amor, en el fragm ento 5 de Efipo,
129de la  comedia EynoXn . Los elogios mas e levados

de la  nobleza de la s  h e te ra s ,  probablem ente p ronunciados

por sus am antes , en los fragmentos 212 de A ntífanes,
130de ‘ Y S p ú a  , y 21 de A nax ilas ,  de Neoxxús  .

Al comienzo de una conversación  en tre  amo y e s c la 

vo sobre la  amada de aq u é l ,  parece per ten ece r  el fragmen

to 6, de la  comedia ’Ay(puxpáxns » ^e Anfis. Por

o t ra  p a r te ,  el p ersona je  que rec i ta  el fragm ento 102 de 

A ntífanes, de Z a x ú v d i o s  , es un joven f a n fa r ró n

que se v a n a g lo r ia  de sus éxitos amorosos.
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e Z x '  o ú  ó u x a u o j s  e i l i A  c p u X o y ú v r i s  ¿ y w

h o l \  x a s  é x a ú p a s  - ú  ó  é  u )  s  x  á  a  a  s  £  X  w  j

t o u t l  y a p  a ú x o  i t p ó S x o v  o  a u  n o e t s  n a S e u v ,  

y a X a x a o s  x  a  X  a  E  s  x  e  x e p c r ' u  x p u c p ^ r l v a L  t i  o  ó  a  s  ,

5 ti S s  o ú x V  a e y v o ' v  ¿ a x u v ;

8 .4 .5 . -  No es e s ta  ú lt im a , sin  em bargo, la  a c t i tu d  

y el t a la n te  que c a r a c te r iz a n  a l joven enam orado. Por 

el c o n tra r io ,  en la  comedia de in t r ig a  el enam orado p a r te  

de una f ru s tra c ió n  amorosa y la  acción d ra m á tic a  debe 

i r  encam inada a la  d iso lución  fe liz  de los obstácu los  

que impiden el cumplimiento de sus deseos.

Una función d ram á tic a  concreta  tiene el adu lescens  

a l  comienzo de la  comedia: la  de in i c i a r l a  con un monó

logo de in sp ira c ió n  e r ip id e a ,  de c a r á c te r  serio  y re f le x i

vo, no exento, s in  embargo, de in g e n io s id a d ,  donde se

pone al co rrien te  a los espec tadores  de los an teceden tes  

de la  acción d ram á tic a  a t ra v é s  de la s  q u e jas  del enamo

rad o .  Los framentos 41 de Eubulo, 245 de Alexis y 11 

de A ristófanes u t i l iz a n ,  como hemos v is to ,  el motivo l i t e 

r a r io  de la  n a tu ra le z a  de Eros p a r a  el cumplimiento de
131es ta  función d ram ática  . El fragm ento 12 de Teófilo

pertenece muy probablem ente a l  prólogo de la  comedia

«SÚXauXos  ̂ donde advertim os el mismo tono reflex ivo

132en los cu a tro  prim eros versos , p a r a  p a s a r  a co n tin u a 

ción a descender a la s  c i rc u n s ta n c ia s  concre tas  que impor

ta n  a l  enam orado.



394

x ú s  tpncJL x o u s  é p S v T a s  oúx' ^ v- oOv e x e i - v ;

?i Ttou t u s  é a x u  t o Í j s  T p o i o u s  á B e X x e p o s ’ 

e ¿  y a p  ácpéXoL t u s  x o O B ú o u  x a s  ñ ó o v a s ,  

x a x a X e L i t e x ’ o ú ó e v  a X X o  x X n v  T e ^ v r i H e v c t u .

5 ¿ y cü y ' ev  o í v  x a ú x o s  x u d a p  t a x p  d a s  é p S v ,

Ti a Ló b s  x o p n S j  o ú  v o u v  exea ^ p o g  x S v  d e S v  ; 

x á X X e u  x a X ñ s ,  y e y e S e L  y e y á X r i S j  x é x vi 3 aocpf í s *  

tiv ¿ a x  ’ ú ó e u v  ñ 6 u o v  n x'o ^ e o o p u x o v  

e x o u a u v  n y t v  ó u a v É y e L V  é x á a x o x e .

8 m s s .  n v  ¿ ó e £ v Có l o v  ¿ a x u v  n •

Es ese p ape l de fe ru ld u s  am ator el que cumplen,

con l ig e ra s  v a r ia n te s ,  los a d u le s c e n te s : t r a t a n  de conse

g u ir  los favores  de una  h e te ra ,  en cuyo caso se m uestran

nobles o generosos, o bien p re tenden  c a s a rs e  con una
133in d o ta t a , mostrándose entonces ademas a to londrados

Así pues, en la  p re f ig u rac ió n  del t ipo  del joven

enamorado y la  comedia de in t r ig a  t a l  como ap a re c e  en

la  C.N. ,  l a  C.M. cons tituye  un antecedente  inm ediato .

8 .4 .6 . -  La re lac ió n  p a d re /h i jo  se in s e r ta  igualm ente

en la  comedia de in t r ig a  y se hace func iona l den tro  de
134e l la .  P a ra  C onstan tin ides  , a l  menos en dos caso s ,

p a d re  e hijo  cooperan en la  consecución de un mismo 

f in .  Ambos, acompañados de una m ujer, b r in d a n  en honor
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de la  Salud , t a l  vez por el éxito  a lcan zad o ,  en el f r a g -
135mentó 19 de N icóstrato , de la  comedia návópocros

En el fragmento 1 de A n a x á n d r id e s , de la  comedia

" A y p o l k o l  , p ad re  e h ijo  es tá  tam bién b r in d a n d o .  El

p lu ra l  u t i l iz ad o  por el prim ero puede in c lu i r  a la  am ada . 

Esta es una  in te rp re ta c ió n  pos ib le ,  de acuerdo  con la

d is tr ib u c ió n  de versos y pun tuac ión  de la  edición de

Edmonds, que d if ie re  sustanc ia lm en te  de la  de Meineke.

I IATHP x uvot  6ti x a p c a x  e u o t a y  é v o  u

u u v e u v  x p o i t o v  v u v  ¿ a r e ;  A e y  e x e , x u v a  x p o i r o v ;

YI OE ñ y c u s  x o u o O x o v  o E o v  a v  x a l  a o l  ó o x r ) .

IIA . B o d A e o d e  6 rí u o u x o v  ’ .

Y I .

5 x ú v e u v  é i t u  xíp Tt u d v x u  x o v  é ti u 6 e £ u a

A e y e u s ;  " A x o A A o v ,  <3 a  u  e p  ¿ t u , x e d v n x d x u ;

5 xotxep ,

136

2 mss. e a x e  v ü v ' l  et x p o ' t i o v  n ú v e u v .  5 mss. A é y e u v  

pro i r u v e u v  et A é y e y v  pro  A e y e b g .  6 mss. waitepeV 

pro (3an£p é n .

8 .5 . -  El s e n e x .-

8 .5 .1 . -  El tipo  del senex fue es tu d iad o  por Süss,
137en su te s is  sobre los p ersona jes  de la  C.A.  Allí dejó 

dem ostrado en qué medida ya  la  A rchaía  d e sa rro l ló  los
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elementos más c a ra c te r ís t ic o s  de este t ipo , que podemos 

resum ir en:

1. Su doble n a tu ra le z a  u rb a n o - rú s t ic a  ( in d iv id u o s

que com paginan sus e s ta n c ia s  en la  c iu d ad  con tem poradas

en el campo), de la  que d e r iv a n  sus ra sg o s  psicológicos:

morositas in g e n i i , p a r s im o n ia , t ru c u le n ta  quaedam  s a e v i t ia

morum^ ^ .  Los nombres de muchos v iejos cómicos son forma

ciones en ónpos  , lo que confirma la  te n d en c ia  a la
139v id a  r u r a l  de estos p ersona jes  . En Las Nubes de Aristó 

fanes vemos ya es ta  am bivalencia  u r b a n o - rú s t ic a  en un 

persona je  como Estrqpsíades.

2. La a v a r i c i a ,  que cons tituye  uno de los elemen

tos de mayor fo rtuna  cómica, c a r a c te r iz a  a los anc ianos  

del coro y a l  p ro ta g o n is ta  Filocleón de Las A v isp a s . 

Nombre de ancianos  como Fidon ( c p e u ó o y a u  ) y Cremes 

( xP^vntToyaL ) a te s t ig u a n  la  im portanc ia  de este elemen

to en la  configurac ión  del tipo cómico.

3. La i r r i t a b i l i d a d  c a r a c te r iz a  a Demos en Los 

C aba lle ros  de A r is tó fa n e s^ ^ ,  a Filocleón en Las Avis

p a s " ^  . En la  parába^ is  de Las N ubes, A ristó fanes  se

ja c ta  de no h ab e r  re c u rr id o  a f a c i lo n e r ía s  ta le s  como
1 / 2

s a c a r  a escena a v iejos in su l ta n d o  o dando  bas tonazos

La C.M. heredó estos t re s  r a sg o s ,  conservando  

a l  p a re c e r  su u n id ad  en un solo personaje . , aunque  su b ra
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y ando uno u otro de e llos, según dem uestran  los t í tu lo s .  

Al mismo tiempo, nuevos d e sa rro l lo s  d e r iv ad o s  de los 

p rim itiv o s ,  que a p u n ta n  ya  a l a  C.N. ,  pueden ya  obse rv a£  

se.

8 .5 .2 . -  En re lac ión  con el se n e x , y con u n a  de 

sus p r im it iv as  c a r a c te r í s t i c a s ,  podemos h a b la r  del 

ó d c r x o A o s  o u o v d x p o T t o s  como de una  especie  de

su b tip o . Se t r a t a  de un in d iv id u o  que v ive  a l  m argen 

de la  co rr ien te  p r in c ip a l  de la  sociedad  como consecuencia
l /o

de su., d isgus to  por la  corrupción  del mundo

Precisam ente Antífanes rep resen tó  una  comedia 

t i t u l a d a  M u a o r c d v n p o s  • En el fragm ento 1 5 9 * ^  el

p ro ta g o n is ta  se que ja  de la s  n o d r iz a s  m alic iosas  y los

esclavos tu to res  que, además de su com plicidad en la s

in t r i g a s ,  co n s ti tu ía n  un gas to  especialm ente oneroso en 

tiempos de c r i s i s .

Según P l u t a r c o ' ^ ,  Timón e ra  un a ten ien se  que

v iv ió  d u ra n te  la  g u e r ra  del Peloponeso en A tenas, y 

los encontramos en la s  comedias de A r is tó fa n e s^ ^  y de

P la tó n , como conocido malhumorado y m isán tropo . Tuyuv 

es el t í tu lo  de una comedia de A ntífanes, donde el p ro ta 

g o n is ta  que le da t í tu lo  se s ien te  o rgulloso  de su nuevo 

n o m b r e .

TIMÍ2N xaX'bv
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T t p ó a p T i P o i  y  u a á v § p ü ) T i o s  ( L v o y a C o y i r P  

T i p p a n y o p L a v  á u o  x o í 5  x p o u o u  y e x a X a y B a v ü i v .

( f r .  205A)U8

Este personaje  es el amo de la  c a sa  que en v ía  a l  esc lavo  

encarg ad o  de sum inistros  a  com prar los elementos de 

un banquete  de bodas , en el que los hombres, una  vez 

cumplidos los deberes re l ig io so s  y p a t r io s ,  se l le v a n  

la  peor p a r te .

TAMIAZ rixu T t o X u x e X S s  á y o p á a a s  e ú s  t o u s  y á y o u s ’

X L $ a v ü ) x b v  ó g o X o u  t o Í s  $ £ O u s  x c x l  T a i s  § e a u s  

u á a a u a u ,  t o l s  6  ’ ñ  P w a  l  l a  ^ a Ú T  ’ á i t o v e y S ,  

r i y E v  6 e  t o l s  S v x i t o l s  ¿ n p L á y n v  x o j B l o ú s *

¿ S  u p o a B a X e u v  6 ’ ¿ x é X e u a a  x o v  T O L X W p u ' x o v ,  

x o v  ¿ x ^ u o  uüj Xn v  . ' ti p o a x  u ^ n y  p ’ cp n cj u ' a o u

' x o v  ó ñ y o v  a ú x w v  ’ g l q l  y a p  $ a X r i P L X O L .  

c í X X o l  6 ’ ¿ x ü j X o u v ,  ¿ s  e o l x ’ ,  ’ O x p u v t x o ú s -

( f r .  206)

3  mss. á x o v é y a j v  • 8  Edm. ,  autem mss. a X X o p .

A naxilas  rep resen tó  M o v o ' x p o i o s  , comedia que 

toma t í tu lo  de un m isántropo que, con malhumores y que

ja s  con tra  el género humano, ha ido d is ta n c iá n d o se  de 

los demás. El único fragm ento conservado , muy b reve  

y poco s ig n if ic a t iv o ,  h ab la  de a lg u ien  que se comió una  

cabeza  de mújol ( f r .  20). Sabemos que Ofelión rep resen tó
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o tra  comedia con el mismo t í t u l o * ^ .

Mnesímaco se ade lan tó  a Menandro en la  re p re se n 

tac ión  de un A ú a x o X o s  . La n a tu ra le z a  roñosa  de su 

p ro ta g o n is ta  l leg a  a t a l  extremo que éste  p ide  a su 

sobrino  que, p a r a  d e ja r le  la  conciendia  t r a n q u i l a ,  le

engañe  u t i l iz a n d o  dim inutivos p a ra  los productos  de la  

c e s ta  de la  compra.

á X X ’ á v  t  l  6 o Xa) a ’ , é i t ú x a x x e '  y o u  un  x o X X ’ a y o t v  

y n ó  * d y p u a  Xúotv u n 6 ’ i n n  p y u p  wy ¿ v a  , 

y c T p u a  6 e x $  a a o x o u  y e  .

tcS s  e x u

y e x p L Ú x e p  ’ , al ó a u y d v u  ;

o x a ) s ;  a ú v x e y v e  x a i  

é i t e í - c nc c í xa  y e ’ x o ' u s  y e v  C x ^ u s  U o u x á X e u 

L X ^ d ó u ’ , o <|> o v Ó* a v  X e y f i s  e x e p o v ,  x d X e u

ó ( | i d p y o v .  rió í o v  y a p  a x o X o u y c i L  x o X u  ( f r .  3)

3 mss. et Mein 6'e x¡p a ea uxoD.  4 mss. et Mein

óaeyovie x ai s .

De acuerdo  con este fragm ento, el conflic to senex/ a d u le s -

cens se d e s a r ro l la  en es ta  comedia en la s  re lac io n es  

t ío /so b r in o ,  donde el prim ero es c a ra c te r iz a d o  cómica 

mente por su ta c a ñ e r ía .  Es d ec ir ,  e s ta  comedia de Mnesí

maco pudo se r ,  s in  d u d a ,  un precedente  p a ra  A u lu la r ia  

de P lau to .

AYZKOAOZ

AAEA$IAOYZ

AY.

5
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M enandro heredó pues de l a  C.M. los elementos 

c a r a c te r iz a n te s  de este óúcrxoXos , y t o a v ^ p u i o  s o 

y u a o u d v n p o s  y e laboró  con e llos a l  máximo este

tip o  cómico de g r a n  fo r tu n a  en l a  comedia e u ro p ea .

8 .5 .3 .1 . -  El a y p o b x o s  supone u n a  p ro fu n d iz a -

ción ps ico lóg ica  y socia l de a q u e l  senex de la  C.A. El 

d e sa rro l lo  en g e n e ra l  de la  c reac ió n  de tip o s  y los cam

bios socio-económicos en la  Atenas del s ig lo  IV c o n tr ib u 

yeron  a que este  perso n a je  resultara muy p o p u la r  en la  

C.M. ,  como lo dem uestra  que "AypoLxos  fu e ra  el t í tu lo  

de sen d as  comedias de A ntífanes y A n ax ila s  y 

"Aypouxou de A n ax án d r id es .  A ris tó te les  t e s t i f ic a  la  

f recu en c ia  con la  que los ag ro ik o i a p a re c ía n  en la s  come

d ia s  de este  p e r ío d o ^ ^ .

El origen de este personaje hay que buscarlo cuanto menos 
251 ya en Aristófanes. R. G. Ussher ha puesto en relación los tipos 

de la comedia de Aristófanes con los Caracteres de Teofrasto
a p ropósito ,  en tro  o tros , del a y p o b x o s  . El c u a r to

de los c a ra c te re s  de Teofrasto  se reconoce en el Diceópolis

de Los A c a rn ie n se s , el Trigeo de La Paz y , espec ia lm en te ,

el E s tre p s ía d e s  de Las Nubes.

Los ra sg o s  del a y p o u x o s  en la  comedia del

s ig lo  V pueden s in te t iz a r s e  en los s ig u ie n te s  p a re s  de 

opuestos:

1. El a y p o u x o s  como o ev tcJ áypS se opone
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c iu d ad an o s  del campo en la  g es tión  dem ocrá tica  a d q u ir ió

un im portan te  p ap e l po lít ico  y económico a  p a r t i r  de

153la  g u e r ra  del Peloponeso

2. a y p o Dí o s  /  áaxeLOS : e l rú s t ic o  o p a tá n

en oposición a l  hombre de m aneras  r e f in a d a s ,  es d ec ir

154la  á y p o u x u a  como á y a S u a  áaxáywu

3. El campesino c a ra c te r iz a d o  por  su nob leza  y

se n c il le z ,  f ren te  a la s  costum bres d e p ra v a d a s  y com plejas 
155de la  c iu d a d  . Al comienzo de Las Nubes encontram os 

resum idos estos t re s  sen tidos  exp licad o s  del c í y p o t x o s

El contexto socio-económico de A ntenas tiene  mucho 

que v e r  con el d e sa rro l lo  cómico de este  p e rso n a je .  La

especu lac ión  de la  t i e r r a  perm itió  la  co n cen trac ión  en

pocas  manos, la  cons igu ien te  a p a r ic ió n  de g ra n d e s  fo r tu 

n a s  y el paso  de mucho c u l t iv a d o re s  del campo a la
156condición de a r r e n d a ta r io s  . A este  t ip o  de cam pesino , 

p ro p ie ta r io  de g ra n d e s  ex tensiones  de t i e r r a s ,  p a r a  cu y a  

a d m in is tra c ió n  cuen ta  con s irv ie n te s  y a s a l a r i a d o s ,  se
f

re f ie re  Teofrasto , y es tam bién el IsCotnaco del Económico 

de J e n o fo n te ^ ^ .

8 .4 .3 * 2 .-  En los t re s  fragm entos  conservados  de 

" A y p o l x o u  de A n ax án d rid es  a p a re c e  n u e s tro  cam pesino 

en un contexto s im posia l ,  en media del c u a le s  r id i c u l i z a 
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do. En el fragm ento 1 el p a d re  se m uestra  poco avezado
i r Q

en la  costum bres fe s t iv a s  de sociedad . En el fragm ento 

2 se describe  con de le ite  la  nueva  e x p e r ien c ia  de comer 

un suntuoso b an q u e te .

r EOPTOZ ¿ s  6 ’ é a T E c p a v o í d r i v , n x p a T t e c ’ e L a n y e x o

x o a a ü x ’ e x ° u a a  Bp o í y c x d ’ o a a  y a  x o u s  d e o u s  

x a h  x a s  ^ e a s  o ú ó  ’ é f v ó o v  o v x ’ ¿ y a í ’

o u x o j s  x a p é C a j v ,  X p ñ a x e ,  x o ú x  c C cüv x o x e .

1 mss. et Mein. é u n y e T o .  4 mss. x P P aT(Jl)S o ú x .

159El tercero  m uestra  probablem ente a nues tro  hombre eb rio

Del " A y p o l x o s  de A nax ilas  carecem os, por d e sg ra  

c ia ,  de fragm entos . En la  comedia de A ntífanes del mismo 

t í tu lo  parece  a d iv in a r s e  la  misma n o s ta lg ia  del campe

sino a r is to fá n ic o  por la  v id a  se n c il la  y feliz  del campo, 

a le jad o  de los embrollos y com plejidades de la  c iu d a d .

A x a u  i r p S x a  y e v

aúpa)  T i o S e u v n v  y a ^ a v ,  n v  c p e p e a B y o s  

Ana) B p o x o u a u v  x P U a ó a i p e u x a u  cpuAov*  

e u e u x a  r c v u x x a  x a x e p a  y n x á ó o o v  y e A n  

5 x ^ o n v  x a x a y i t e x o v x a , a a p x a  v £ O Y e v ñ .

B t ú  A é y e u s ;

A x p a y y ó ú a v  x e  paúvoa  E o < p o x \ e o u s ,

( f r .  1)
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3 mss. Anynt n p . 6 mss. tigpoclvS.

En el fragm ento 2 ^ ^  el mismo campesino se c o n g ra tu la b a  

de la  au sen c ia  en el campo de un mal ta n  g ra v e  como 

la s  h e te ra s ,  en oposición a la  v id a  de la  c iu d a d .  La

a lusiones  a la  beb ida  del fragm ento 3 hacen soponer

tam bién que la s  m aneras to rpes  y ru d a s  del campesino

e ra n  p re se n ta d a s  en c o n tra s te  cómico con los r i tu a le s

y refinam ien tos del banquete  en la  c iu d a d .  También ese 

co n tra s te  parece  a d iv in a r se  en el fragm ento 5.

' S  6  71 CT l í  T U

h o l o l v  ó u v d y e v o s ,  ¿ p x u y t o u  ^ u x ^ v  £ x <j ü v  .

1 mss etiam au t l .

Según nos informa Ateneo , B o u x c i A l u j v  era

una  versión  re v is a d a  de "Aypouxos  • En el fragm ento 

68 una  vez más el g ra n je ro  en v ía  a un esc lavo  a com prar 

pescado .

niETOZ

Jtoti ynv eaTLCtacú xnyepov 

upas ¿yú* al) 6 * áyopaaeug ñyüv Aa$cóv, 

núax ’ , ápyúp lov .

aAAaj g  y a p  o ú x  ¿TCLaxocpau  

X P n a x a í s  á y o p a c e u v  . . .  ( vv.  1-4)

/
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El p ad re  quejoso que h a b la  de sus dos h i jo s ,  uno

de los cua les  es un b o r ra c h ín ,  m ien tras  el o tro  es un
162"te rró n  de t i e r r a " ,  en KoupJs  de Alexis ( f r .  108) ,

p arece  un campesino m alhumorado, que nos recu e rd a  de 

nuevo a E s trep s íad es  y confirma la  re lac ió n  cómica

a  y  p o u x o s  -  6 ú a x o X o s  .

8 .5 .4 .1 . -  El viejo es con f recu en c ia ,  desde la  

C. A. ,  un p ad re  cuyos ra sg o s  se definen en sus re lac io n es ,  

en la  m ayoría  de casos, como y a  hemos v is to ,  de hos ti

l id a d ,  con s u /s  h i jo /s .  En Las Nubes de A ristófanes la  

oposición se encu en tra  en la  p a r e ja  E s t r e p s ía d e s /F id ip id e s : 

sobre el hijo  a to londrado  y el p a d re  co nservador  se des

c r ib e  cómicamente la  oposición n u e v a /v ie ja  educación . 

En Las Avispas los papeles  se han  cam biado, y a l  "viejo 

verde"  Eilocleón se opone su hijo  Bdelicleón de háb itos  

moderados y buen sentido .

la  comedia l a t in a  y sus modelos de la  C.N.  p resen 

ta n  en la  in t r ig a  de tema amoroso a un senex que es 

p a d re ,  p referentem ente del joven , y sólo r a r a  vez, como 

en Dyscolos o A ulu laria , o Rudens, de la  m uchacha. Aquí 

se pueden d a r  la s  s igu ien tes  c i r c u n s ta n c ia s  d i s t in ta s :

a) El viejo víctima de los d e sp il fa r ro s  de un hijo

"cab eza lo ca" ,  como E s tre p s íad es ,  se da en M oste lla ria  
y Trinum m us. A lu la r ia  es la  comedia de P lau to  donde

los p e rso n a jes  p a recen , por su t ipo log ía , heredados con
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con mayor f id e lid ad  de M enandro, pero es ta  vez el conflic

to v ie jo /joven  se d e s a r ro l la  sobre la  re lac ió n  fa m il ia r  

t ío /so b r in o ,  y a l  senex tacañ o  y a v a ro  no se opone, 

sin  em bargo, un adu lescens  d is ip a d o r .

b) En C asina  y Mercator p ad re  e hijo  p re ten d en  

a una  misma m uchacha, como en Las Avispas a r i s to f á n i  -  

c a s .  La prim era  comedia tuvo como modelo Kepouyevop de 

Dífilo, y en e l la  los p ro ta g o n is ta s  echan a su e rte s  la  

posesión de la  h e te ra .  La segunda  reproduce el "Eyi topos 

de Filemón.

c) Un lu g a r  e sp ec ia l  ocupa , a este respec to , A sina-  

r i a , comedia en la  que el p a d re  ay u d a  a su hijo  en la  ob 

tención de los favores  de una  m uchacha, s in  em bargo,

una  vez consegu ida , el "viejo  verde" p re tende  co b ra rse
. . 164sus serv ic ios

d) Muy lejos ya  del v iejo  Bdelicleón es tá  el p a d re  

de la  comedia m enandrea  S am ia , cuyos celos r e s u l ta n  

in fu n d a d o s .  Cuando los ra sg o s  del se n e x , defin idos  ya  

desde la  A rc h a ía , quedaron  d esg a s ta d o s ,  se h ic ieron  

prec isos  nuevos d e sa r ro l lo s .  De es ta  forma, f ren te  a l  

"v iejo  c a s c a r r a b ia s "  se d e sa rro l ló  la  f ig u ra  de un senex 

p ac ien te  y com prensivo, como el de A d e lp h o e , Heautotimo-  

rumenos y Dyscolos. El viejo  in t ra n s ig e n te ,  por o t ra  p a r 

te ,  d e ja  paso  a otro a r re p e n tid o  por su a c t i tu d  h ac ia  

el h ijo  como el que encontramos en Ha u t o n t . , C a p t iu i ,
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Bacchides y Poenulus^ ^ .

8 .5 .4 .2 . -  En esta evolución la C.M. jugó sin

duda un papel muy importante. Los fragmentos confirman 

la  d iversidad de temas y tratamientos también respecto 

a este tipo, de manera que mientras unas comedias se

mantenían más conservadoras respecto a los modelos de

la  C.A., otras se mostraban más innovadoras, adelantándo  

se a la C.N.

1. Los fragmentos 169 de Antífanes y 145 y 246 

de Alexis'*'^, ya mencionados, a s í  como también Anaxándri_ 

des 4 5 ^ ,  donde se comenta de un joven que d ilapida  

la fortuna paterna, hacen pensar en un hijo a la manera 

de Fidipides y un padre semejante a Estrepsíades.

El padre quejoso de la comedia K o u p ú s  de Alexis,  

mencionado ya en los puntos anteriores, parece -como 

ya se ha dicho- un campesino, con lo cual se refuerza el 

paralelismo con el personaje aristofánico. Además, se

confirma de este forma la unidad senex-agro ikos-dysco los , 

identificables en un solo personaje.

ó p e v  o 3 v é y o s  u l o s  , o í o v  ú y e í  s  á p i ú s  

e u 6 e x e , t o l o ü t o s  y é y  o v e v . O l v o t i u ü j v  t u s  n 

Mapüi v t u s  rí x d u n A o s  ñ t u s  T u y o * A r í s ‘ 

y e d u e u  y a p *  o ú ó e v  ? ¡ x x o v .  ó 6 ’ e x e p o s  - t u  óív 

5 x u x o u y  o v o y acra s ; | 3ó5Aos , a p o x p o v ,  y r i y e v r i s

av^paíuog. (fr. 107)
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4  mss. e x e p o v .

Es posible  im ag in a r  un contexto semejante a l  de 

Las Nubes, en un fragm ento de Alexis, de comedia descono 

c id a ,  en el que un p a d re  en v ía  a su hijo  a e d u c a rse .  

La segunda p a r te  del fragm ento , s in  em bargo, parece  

p e r ten ece r  a una comedia con escena de reconocimiento.

IIATHP 5 x a u ,  y e y i o x o s  e p a v o ' s  ¿ a x u  y o u  x o  a s

dpe^au  x a i a  T p o i t o v *  o v  y a p  a u t o s  á T t e ' Xa $ o v  

n a p a  x o \3 T t a x p o s ,  6 e y x o D x o v  á u o ó o ü v a L  y e  a o u .

( f r .  280)

Más claro es el contexto del fragm ento 94 tam bién
168

de Alexis, de su comedia ' Irci teus , donde un p a d re

se a le g ra  de la s  medidas de los le g is la d o re s  de no perm i

t i r  la  a p e r tu ra  de escu e las  s in  un permiso o f ic ia l ,  de 

m anera  que se manda "a los cuervos" a qu ienes  in troducen  

a los jóvenes en la  filosofía  o la  r e tó r ic a .  El t í tu lo  de 

la  comedia confirma el p a ra le lism o  con la  oposición E s tre£  

s ía d e s /F id ip id e s ,  ya que la  misma afic  ión a los c a b a l lo s  

del hijo  podía  c o n s t i tu ir  el motivo de ru in a  del p a d re .

2. En r e p o v x o y a v ú a  de A naxándrides

a p a re c ía  un viejo  comportándose alocadam ente  como en 

Las A v isp as . El "viejo  verde" ap a rece  en el fragm ento
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9, aunque la s  p a la b r a s  de los dos p e rso n a jes  e s tá  im preg

n a d a s  de un tono nos tá lg ico , ca ren te  de toda obscen idad .

A t Y | V  ¿ x  K o p ú v d o u  A a u 6 *  o £ a $ o t ;

KOPIN8I0Z tiS s yap ou;

TT1V ^ y ^ ñ u E T é p e u c v .

A ?i v  é x e u v i j  t u s  c p ú Xn

" A v i e t a .

K O . n a l  T o ú d ’ ñ y É T E p o v  ?i v  n a L y v t o v .

A v' n x o v  A l ’ t o t e  A a y u a x L P v ,  x ? ¡ v  t o t e

x a l  0 £ p A u t n  y  ot X ’ e ú i t p o a c o n c s  x a  u x  a  X ñ  ,

ó u E c p a p v ’ é  a  p  y  é  v  n  6 ’ w x  l  y  c  v  X a y i t p a  t  d  v  u  .

2 mss. cpuotXn , Edm. x d v .  mss. n y e p u c v .  3 Edm. 

a y e ' x e p o v .  U mss. Xc j yuaxr i  n 6 e  t o t e .  6 mss.

X a y n p o v .

3. Ya hemos v is to ,  s in  em bargo, a propósito  del
169persona je  del adu lescens  , como p a d re  e hijo  a p a recen  

jun tos  en un contexto s im p o s ia lvtn N icos tr . 18 y A nxandr.

1. En ambos caso s ,  parece  t r a t a r s e  del f in a l  fe liz  de 

una  in t r ig a  en la  que p a d re  e hijo  no s e r ía n  a d v e r s a r io s ,  

sino co labo radores .  Un p a d re  generoso , cuya función 

en la  t ram a es l a  de ay u d an te  del joven , y que, por 

ta n to ,  n a d a  tiene  que ver  con el senex tacañ o  y malhumo

ra d o ,  a p a re c e r ía  en ’EuúxXnpos  de Alexis.

IIATHP á X X ’ ¿yaS ( a ’ , > i t a u , ó u 6 ü ) y u ,  x a l  i t ounaa i  i t d v d ’ o a a



\
4 0 9

o S t o s  a Ú T E L T O d  i t a p  * ñyCv.  ( f r .  79)

1 mss. oStos aÚTeu w C .

8 .5 .4 .3 . -  También a veces en la  C.M. ,  como en 

Dyscolos de Menandro, o A u lu la r ia  o Rudens p la u t in o s ,  

el senex es el p a d re  de la  m uchacha.

Un p ad re  c o n tra r ia d o  ap a rece  en Exúdau de 

Jenarco .

I I ATHP t o u t u  t o  x o t x o v  o ú x  e a x  ’ g t l

X O t X O V ,  T O d u y o Í T p U O ' v  T E  ] i OU CT G (J L VOt 1t L X G V

ó t a  xfis

( f r .  12)

2 msss. Ath. ogglvcíhtixg .

Este fragm ento r e s u l ta  de dudosa in te rp re ta c ió n .  En op i

nión de Meineke'*'^, se t r a t a  de una  sen ten c ia  cuya  in te r 

p re tac ió n  parece  se r :  malum hoc non am plius malum es t;

quod autem f i l ió la  mea in a e g r i tu d in e  p e r se u e ra t ,  h osp itae  

imputaidum e s t . En todo caso , p arece  c la ro  que el senex 

ha  sido víctim a de una m aquinación  p a r a  consegu ir  a 

su h i ja .

In te re sa n te  por otros motivos es el fragm ento 196 

de A ntífanes, de la  comedia Edyitcpoo , donde la  p ro ta 
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g o n is ta  p la n te a  a su p a d re  u n a  se r ie  de in g e n io sa s  y

171m alin ten c io n ad as  a d iv in a n z a s  . Desconocemos la  comedia

y el contexto del b reve  fragm ento  8 de Sófilo, donde

se in s u l ta  a l  p a d re  de u n a  m uchacha , a l a  que se llam a
172VieyLaTos xpuos  é p e g o v d o s

8 . 6 . -  La u e t u l a . -

8 . 6 .1 . -  El - t ipo  de l a  v ie j a ,  c a ra c te r iz a d a  por su 

fe a ld a d  f ís ic a  y moral hunde sus ra íc e s  en la  t ra d ic ió n  

de la s  c u l tu ra s  p o p u la re s  de todos los tiem pos, que han  

v is to  en los aspectos  nega tivos  de este  p e rso n a je  una  

fuente  in c a lc u la b le  p a r a  m últip les  re c re a c io n e s ,  a ú n  hoy 

c e rc a n a s  a noso tros . En el mundo g r ie g o  fue,  s in  em bargo, 

la  comedia á t ic a  la  que explotó y f ijó  p a r a  siem pre la s  

p o s ib i l id a d e s  l i t e r a t i a s  de es te  p e rso n a je ,  de m anera  

que s irv ió  como modelo p a r a  sus  p o s te r io re s  a p a r ic io n e s  

en la s  l i t e r a t u r a s  g r ie g a  y rom ana , como los Diálogos 

de h e te ra s  de Luciano y los ep ig ram as  h e le n ís t ic o s .

Los an teceden tes  l i t e r a r io s  de la  u e tu la  h a y  que

b u sc a r lo s  en el epos y la  t r a g e d ia ,  donde e r a  p re s e n ta d a

b a jo  la  forma p o s i t iv a  de una  n o d r iz a  e n t r a ñ a b le .  Por

173el c o n tra r io ,  en au to res  como Arquíloco y Semónides 

se e n c o n t ra r ía n  elementos de este  p e rso n a je  d e s a r ro l la d o s  

poster io rm en te  por l a  comedia.

Ya en la  C.A.  encontramos a l a  v ie ja  cómica como
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un t ipo  p e r f i la d o .  De e l l a  r e s a l t a n  sus aspec tos  g ro tescos .

Siguiendo la  te s is  de H. G. Oeri sobre el d e s a r ro l lo  de 
17Leste  p e rso n a je  , en l a s  comedias c o n se rv a d a s  de Aristó

fa n e s ,  a s í  como en los fragm entos de és te  y de los demás 

cómicos de l a  A rc h a ía , l a  u e tu la  es c a r a c te r iz a d a  por: 

a) su aspecto  ex te rno : ro s tro  feo, a r ru g a d o  y de color

p á l id o  ( ¿ x p ó s  ),  ojos b izcos , n a r iz  c h a ta  ( a u y o s  ),
1 *7C 1

pocos d ien tes  ; b) su podredum bre ( aa i t pá  ) ; c)
177el d e sg a r ro  de su le n g u a  ; d) su af ic ión  a l  v ino  (a u n 

que este  v ic io  se e x tien d e  en la  comedia a l a  m ujer en
17fí 17Q

g e n e ra l)  ; e) su l u j u r i a  o l ib id in o s id a d  ; f) su  d ed i

cación  como h ec h ic e ra s  o b r u j a s ^ ^ ;  g) su oficio como
181v en d ed o ras ,  a lc a h u e ta s  o n o d r iz as  ; h) su en fren tam ien to

lQ2
cómico con la s  jóvenes . Las p re fe re n c ia s  de l a  comedia 

de C rates  y F e ré c ra te s  p ro p ic ia ro n  el d e s a r ro l lo  de la  

v ie ja  cómica como t ip o .  Eúpolis h a c ía  b a i l a r  el k o rd ax  

a l a  madre de H ipérbole , en su comedia M arik as ,  m ien tras  

Hermipo la  l lam a , e n tre  o tra s  co sas ,  <jauP® •

A ris tó fanes ,  d esp la zad o  el in te ré s  a l a  comedia p o l í t ic a ,

se f a c i l i t a b a  la  c reac ió n  de s itu ac io n es  cómicas con la
lg /

u t i l iz a c ió n  de los elementos grotescos de este  p e rso n a je

La C.M. ,  como d espués  la  C. N. ,  p a ro d ia  en genera l 

l a s  f a l ta s  y v ic ios  e s ta b le c id o s  por la  A rcha ía  p a r a  un 

p e rso n a je  en el que n a d a  deb ieron  in f lu i r  los cambios 

soc ia le s ,  a los que se m uestra  sen s ib le  el d e s a r ro l lo  de 

tipos  en la  Mése. Por lo demás, al tiempo que se ab a n d o 

n an  los motivos, o l a  m anera  de p r e s e n ta r lo s ,  más g ro se -
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ros de la  u e t u l a , es in s e r ta d a  s in  d i f ic u l ta d  en la  comedia 

de i n t r i g a .

8 . 6 .2 . -  Sobre el aspec to  f ís ico  de l a  u e tu la  c o n se r-
185vamos muchos más testimonios en la  C.N.  que en la  C.M.

186 »En el fragm ento 167 de Alexis , dé l a  comedi a’Op x n a f p u s  /

se a lu d e ,  adem ás de a  l a  f a l t a  de d ie n te s ,  a  l a  aficic&u 

a l  v ino y a la  n a tu ra le z a  aonupo's de u n a  v ie ja .  Acer

ca de la  h e te ra  Naide dice un p e rso n a je  de Kuvnyds

de F ile te ro ,  enel fragm ento 9, donde se c i ta  a un g ru p o
187de h e te ra s  v ie ja s  , que yoycpuous oúx

Un ejemplo del motivo de la  v ie ja  d e sd e n ta d a  se en c u e n tra  

en M o ste lla ria  de P lau to :  u e tu la e ,  a d e n tu la e ,  quae u i t i a

co rpo ris  fuco occulunt (275).

8 . 6 .3 . -  Los ejemplos esgrim idos por Oeri p a r a
188elmotivo de la  v ie ja  locuaz e im prudente  , h an  sido

e s tu d iad o s  en el p resen te  t r a b a jo  den tro  de l a  m iso g in ia ,
189de la  que tampoco escap an  los poetas  de la  Mése 

No h ay  ju s t i f ic a c ió n  su fic ien te  p a r a  suponer que lo ex p re 

sado en A ntiph . 253, Alex. 92 y X enarch . 14 se re f ie re  

no sólo a l a s  m ujeres, s ino , en concreto , a v ie ja s .

8 . 6 .4 . -  También la  a fic ión  a l a  b e b id a  es frecuen te  

a t r i b u i r l a  a la s  mujeres en g e n e ra l .  Sin em bargo, de

en tre  e l l a s ,  la s  v ie ja s  son especialm ente r id ic u l iz a d a s

por es te  v ic io ,  del que, por lo dem ás, se o b ten ían  en 

escena fá c i le s  re su l ta d o s  cómicos. En la  comedia ’AaxXn ~ 

u t o s  de A ntífanes, a lg u ie n  cu en ta  como un médico, 

probablem ente  el mismo que d a b a  t í tu lo  a la  comedia,

curó  a una  v ie ja  de b o r ra c h e ra .
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t V|v ó e  y p a ü v  x n v  á c r d e v o \ 3 a a v  uc í v u  Ti áXau r n v  B p u t t l x t i v  

P l ' C u o v  t  p l  <J> a  s  x u  u u x p o v  S e X e d a a s  t e  y e v v t x ^  

to y e y  e d o s  k o l X t j  X e ti a cr t  íji t o O t  ’ ¿ n o u n a e v  É k t i u e u v .

( f r .  45)

1 Edm. ,  autem mss. S p u t l h h v  . 2 mss. yevvriTUMíJ.

En KaXu^có de A n ax ilas ,  una  v ie ja  debe p ro b a r

an tes  una beb ida  que otros b eb e rá  después:

T t p o y e u a e T a u  cr o  y  t p o í t o v  ñ  y p a ü s  t o O  u o t o O .  ( f r .  10)

mss. T i a p o y E i í a e T a u  .

Una s i rv ie n ta  cuen ta  cómo se vio recom pensada

por su amo con una buena copa con una  mezcla jmitaJ por
190m itad , en el fragm ento 14 de Aristofonte . Una v ie ja

hace un elogio de una gran copa d esp rec ian d o  la  ¿Súgatpov

por dem asiado pequeña; este es el contexto , según Ate- 
191neo , de un fragm ento de M ú c t t l s  de A ntífanes.

A a u S ’ á XXa i i udL.

TPAYZ T o í J l T o y e v a o u T t e C a o y a u .

x a u  y a p  ¿Ti ayüdyo' v,  5  d e  o u ,  to  a x ñ y d  

T ?i S HÚXUHO's ¿ O T L V  a U o ' v  T E  T O Ü  X X e' 0 U £
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t o ü  x ñ s  é o p x ñ s .  o 3  y e v  í y e v  a p x u  y a p  

5 ¿ £ ¿Sug a c p u u j v  x e p a y e S v  ¿ T t u v o y e v *

t o ú t ( | )  6 é ,  x e x v o v ,  i t oXXa x á y a §  ’ o l  $ e o u

xtp óny^oupyí j j )  ó o l e v o s  é n o d n cr d a  e

x ñ g  a u y y e x p ú s  « a u  x ñ s  á c p e X e d a s  o u v e  x a .

( f r .  163)

Las v ie ja s  de los fragm entos 7 de Axiónico y 5 

de Dionisio sólo tienen  ojos p a r a  los c a c h a r ro s  de coc ina , 

especialm ente aquellos  que se u t i l iz a n  p a r a  b eb e r .  Sin 

d u d a ,  a f ic io n ad a  a l vino d eb ía  ser  la  v ie ja  a lu d id a  

en una conversación  en la  que p a r t ic ip a  un esc lavo , 

de la  comedia Els xo ípéoip de Alexis.

OI KETHZ v u v u  x é  y o i

r) ó e a n o x u s  T i p o u n e y ^ e v  o u v o u  x e p a y u o v  

xDv e v ó o d e v  x o y u o u v x ’ .

B é x e u S e v ;  y a v S á v o ) .

é n L ó d a u y o v  n a p a  x a X X a  x o O x  ’ e a  x a  u . cp l X S 

a i l a S n T L x n v y p a u v .  ( f r .  48B)

2 mss. et Mein, ó ó e a n o x n s .

Ya hemos v is to  como en el fragm ento 25 de Timocles

Nani.0 es c i ta d a  en tre  un g rupo  de once h e te ra s
192

y p a e s  ; de acuerdo  con ésto , Alexis a lude  con una

m etáfora a la  afic ión por la  beb ida  de una  h e te ra  v ie ja .

N á w L O V  ó  e  y a ú v e x a u
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£TtL TÍj¡> Auovuay.

(fr .  223)

No sólo la  v ie ja  h e te ra ,  sino tam bién la  n o d r iz a ,  

es r id ic u l iz a d a  por el mismo v ic io .

T P 0 $ 0 E outcüs ¿iío'l y é v o u t o  a o u z ú a r \  $ ,  xexvov, 

¿XeuSépuov TiuoOaav oívov ctTio^aveZ v .

(X enarch. 5)

2 mss. i X e u ^ e p o v .

La C.N. continuó el mismo motivo, a s í  en M enandro, 

de su comedia P e r in th ia , leemos:

o ú ó e u ú a v  ñ y p a i J s  oXoos  

x u X u x a  i i a p ñ x e v ,  á X X a  tiúvcl xri v xuxXt j ) .

( f r .  397)193

En la s  comedias de P lauto  encontramos con frecu en c ia  

a una v ie ja  a l  se rv ic io  de uno de los perso n a jes  p r in c i 

p a le s ,  ávida siempre de v i n o " ^ .  La misma conside rac ión
195rec iben  la s  a lc a h u e ta s  . Permítaseme que in c lu y a , a l  

menos, los prim eros versos de una  canción  de e lev ad a  

f a c tu ra  que una s irv ie n ta  de la  comedia C urcu lio , Leena, 

d ir ig e  a l  vino:

fies u e te r is  u in i meis obiectus e s t ,  

e ius  amor cupidam  me huc p ro lic i t  per te n e b ra s .  

ubi ubi e s t ,  prope me e s t .  e n ax ,  habeo.

sa lu e ,  anime mi, L iberi lepos,
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ut u e te r is  ue tus  tu i  c u p id a  s u m. . .  gs ^

8 . 6 .5 . -  Un motivó muy fecundo e n tre  los poetas  

de la  Mése, y que con e l l a ,  a su vez , se e x t in g u e ,  es 

e l de la  v ie ja  h e te ra .  A quellas h e te ra s  que en o tro  tiempo 

e r a n  d if íc i le s  de c o n ten ta r  y en l a  a c tu a l id a d  h a n  de 

conform arse con c u a l q u i e r a ^ ^ .  No p a rece  a v e n tu ra d o  

d e s c u b r i r  t r a s  e s ta  d e se n fa d a d a  r id ic u l iz a c ió n  cómica 

un  tono n os tá lg ico  y c ie r ta  co n s id e rac ió n  am arg a  sobre 

lo efímero de la  cpúaus y de l a  xuxn h um anas .

197Los fragm entos Anaxilas 22 , EpícraUs 3, F i l e t e r o
1989 y A ntífanes 26 (12-14) m uestran  sufic ien tem ente  en

qué medida fue uno de los temas p red ile c to s  de l a  C.M. 

A. l a  t r a y e c to r ia  in t im is ta  que la  comedia ib a  d e s a r r o l l a n 

do en la  Mése obedece el motivo de la  h e te ra  v i e j a ,  Sin 

em bargo, en la  comedia p o s te r io r  sólo es pos ib le  e n c o n tra r  

un  p a ra le lo  en el prólogo del Poenulus de P lau to ;  s in

d u d a ,  u n a  razón más p a r a  p roponer un modelo de la
199C.M. p a r a  e s ta  comedia p la u t in a  .

s c o r tu m  e x o l e t u m  nequ is  in  p ro scaen io  s e d e a t .
(17 s . )

s e d e a t .

8 . 6 .6 . -  La v ie ja  desempeña en los fragm entos  de 

l a  C. M. ,  adem ás del oficio de h e te r a ,  el de h e c h ic e ra ,  

a lc a h u e ta ,  s i r v ie n ta  o n o d r iz a .
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La C.M. no hizo sino c o n t in u a r  el camino ab ie r to

de la  C.A. a l p re s e n ta r  a la  u e tu la  como h ech icera  o

b r u ja .  En el fragm ento 143 de Alexis dos m ujeres, una

de e l la s  v ie ja ,  conversan  sobre unos r i tu a le s  de c a r á c te r

fu n e ra r io ,  como su g ie re  O e r i^ ^  y parece  d educ irse  de
201un p a sa je  p a ra le lo  en Las A sam bleístas de A ristófanes

TY. x as  l a t v i a s  o í

xa'u t o u s  áXaBctatous  auy$oAás  x a Ao ü a u , ypaí3.

El fragmento 146 de Antífanes a lude  a una  s i rv ie n ta

af ic io n ad a  a l vino: KoAx^s dv§poi)itos xictpoyvos

Ya hemos mencionado €l fragm ento 9 de E p íc ra te s ,  donde

el com entario del enamorado puede re fe r i r s e  tan to  a la

he te ra  que lo sedujo como a la  a lc a h u e ta  que s irv ió  de

in te rm e d ia r ia  y le convenció de la s  exce lencias  de la  
202m uchacha . En el fragm ento 11 de Teófilo, de la  comedia 

$ u Aau A o s , a t  yaaTpouo u puede re fe r i r s e  ta n to  a

la s  p ro p ira s  h e te ra s  como a la s  a lc a h u e ta s  que in c i ta n  

a los jóvenes a a c e rc a rse  a e l la s .

toü y tí xt o t ’ aúxov éyueaeyv eos A a u 6 a 

cpepoyevov Mnxwvuó * n EtadyBpt-ov 

rj Bápadpov n §áAAouaav r\ tputojv t l v ct,

Jv éynAexouau t o l s  A i v o i s  ( t o u s  

5 a i  yaaTpoxio C .

3 mss. etiam SoíAAouaa.  4 mss. to£ s Atí-So l s .
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En la  comedia náycpi^os  de Eubulo, un p ersona je

cuen ta  que fue a b u sca r  a una  nodriza  en una  ta b e rn a
203nueva  (fr .  80) . La afición^ a l  vino de la s  nodr izas

v ie ja s  queda dem ostrada por completo en el fragm ento

82.

a y a  ó e X a 8 o 0 a ’ ñ cp a  v y x e Tt n X d x o v  T L v a  

o y e a d e  y e ' y e d o  s t a p e a y a v  y e y a v  i t á v u t  

xa'y £ ti p o v é n o ti a ’ e ú d é u) s x o v  x á v d a p o v .

M ientras en la  Néa se van  a a c e n tu a r  los aspectos
2Q/

positivos de este personaje  , en la  C.M. to d a v ía  e ra  

objeto de b u r la  cómica. En el fragm ento 159 de A ntífanes, 

de M y a o x d v n p a s  , se e logia  a los e sc i ta s  que a lim en tan  

do a sus hijos con leche de yeguas  y v acas  e v i ta n  el 

g ra v e  mal de la s  n o d r iz as .

A e E x ’ o ú  ao c po u 6 ñ x  ’ e y a y v  o y E x u d a y  a c p o ó p a ,

ocy y e v o y e v o y a y v  e ú d e oo s  x o y s  T t a y ó d o u s  

ó y ó o a a y v  ltitíoju x a y 8 o S v x d v e y v y  á  X a ;

B y a  A u ’ o ú ó e  x d x d a s  e ú a á y o u a t  B a a x a ' v o u s

5  xa'u i t a y ó a y o o y o u s  a S d y s ,  y e dCt o  ( x a x a

> « . o u x  a v  y e v o  y t o .

A y e x a ^  y e  y a y a s  v n  Ad a *

a ó x a y  ó ’ uit e p (3aX X o u a  y .

A y e x a  y e  v n  Ad a

x o u s  y n x p a y u p x o O v x a s  y e *  i t oXu y a p  aí5 y e v o s

y y a p c ú x a x o v  x o ü x  ’ é a x y v .
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A i '  ̂ A /el un vn Aua

10

3 mss. Suctó l» 6 o a a  u v . 4 mss. oúx^ ya Aua,  Mein, oú ya 

A ia , 8 mss. ynxpapnaTüJVxaayopyoüvxág  . 10 m¡10 mss.

$oúAexaL t u s * 11 Edm.

TúxSri , o TuxSau , es el t í tu lo  de se n d a s  come

d ia s  de Eubulo y A lexis, y en la  Néa M enandro re p re se n tó

u n a  comedia con este  t í tu lo  en s in g u la r .

P e r tenec ien te  a l a  comedia de Eubulo, el fragm ento  

110 se in s e r ta  en un t ipo  común de escena  que in c lu ía  

l a s  l i s t a s  de l a  com pra. Una b reve  a lu s ió n  c u l in a r ia

es tam bién el con ten ido  del fragm ento 111. Los te trá m e tro s

es tíqu icos  c re tico -peón icos  del fragm ento  112 p e r tenecen
205a una  t íp ic a  d esc r ip c ió n  de b an q u e te  . De m anera  que

no es posib le  reconocer a este  p e rso n a je  de la  n o d r iz a
206

en tre  los escasos re s to s  de e s ta  comedia

En el fragm eno 226 de A lexis, p e r te n e c ie n te  a 

la  comedia TuxSri , h a b la n  muy probab lem ente  dos muje

re s ,  de acuerdo  con la  p ro v e rb ia l  a f ic ión  fem enina a 

la  b e b id a ,  u n a  de l a s  cu a les  puede se r  la  n o d r iz a  que 

d a  t í tu lo  a l a  com edia, y que, como la  u e tu la  en g e n e ra l ,
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e r a  c a r a c te r iz a d a  cómicamente como b e b e d o ra .

A ¿óoú, TtápecTTLV o£vo£* oúxo\3v éyxew

Tp ÚTüJva ;

B TtoAu $ £ A t l o v  eva xal t e ' Trapas.

A ú ó a p ñ  A é y e l s * o y u i g  ó e  t o h j t t i v  é x T í u t b v

A é y ’ e l  t u  H a i ( v o v )  ,  Ó L a T p L $ r í v  t e  t íp ti otoj  

n o  u S y  e v  .

2 mss. úóol) yap ncxpEaruv , mss. xpurcova y Tpuxujv.

Es p ro b a b le  tam bién que, de acuerdo  con su a v a n z a d a

e d a d ,  la  misma u e tu la  n o d riza  sea la  que afirm e con 

un tono muy d is t in to :

ñ ó n  Y o t P  ó B l o v  o ú y o s  ¿ c m E p a v  a y s u .

( f r .  228)

8 . 6 .7 . -  El enfren tam ien to  u oposición jo v e n /v ie ja

tam bién  fue heredado  de l a  A rchaía  por la  Mése. Como
207en Las A sam ble ís tas  , el motivo de este  en fren tam ien to  

es el deseo de s a t i s f a c e r  ambas sus deseos amorosos,

que en los fragm entos de la  C.M. toma la  forma de opo

s ic ión  h e te ra  v ie j a /h e te r a  joven , de acuerdo  con el d e s a 

r ro l lo  de es te  t ipo  y de los motivos re lac io n ad o s  con 

e l l a .

20 8Ya hemos v is to  en el fragm ento  98 de Alexis 

a u n a  h e te ra  c o n v e r t id a  en l e n a , u n a  vez e s ta  y a  se



421

h a  en r iq u ec id o  explo tando  sus encan tos ,  que a p l ic a  .1 

los procedim ientos más ingeniosos p a r a  m ejo ra r  el a t r a c t i 

vo de la s  m uchachas que tiene  a su se rv ic io .  En el f r a g 

mento 22 de A nax ilas  se menciona a Sinope como h e te ra

v ie ja  y a G natena como joven , de m anera  que la  u n a
209sucede a l a  o t ra  p e rp e tu an d o  e s ta  razón  de "menstruos"

El motivo de la  co n cu rren c ia  en tre  l a  h e te ra  v ie ja

y la  h e te ra  joven vuelve  a a p a re c e r  en el fragm ento  
21010 de E p ic ra te s  , donde a lg u ie n  se d i r ig e  a un joven 

con p a l a b r a s  del len g u a je  m arinero  que hacen  r e fe re n c ia ,  

en p r im er  lu g a r  a l a  a f ic io ír .  a la  b eb id a  de la s  h e te r a s ,  

y  después  a l  comercio del joven con e l la s .

Una v ie ja  propone a una  joven u n a  a d iv in a n z a ,
211en el fragm ento  240 de Alexis . La v ie ja  p o d r ía  se r  

u n a  n o d r iz a  o u n a  s i r v ie n ta ,  con lo c u a l  puede a f i rm a rse  

que el ennoblecim iento  que se da  c la ram en te  en el t r a m a -  

miento de la  n o d r iza  en la  Néa, empezó a g e n e ra rs e  en 

p o e tas  cómicos de la  Mése como Alexis.

En la  C.N. este  motivo sigu ió  d e s a r ro l lá n d o se .  

Así, por ejemplo, a l  comienzo de la  C is te l l a r ia  p l a u t in a ,  

u n a  n o d r iz a  v ie ja  da  in s tru cc io n es  a l a  h e te ra  joven . 

m atronae  m agis condubile  es t  i s tu c ,  mea Selenium, 

unum am are et cum eo aetatem  ex igere  quoi n u p ta  est sem el. 

uerum enim m ere tr ix  fo r tu n a t i  es t  opp id i s im illim a: 

non po test suam rem o p tinere  sola  sine m ultis  u i r i s .

tna \ 212 (7o s s . )
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8 .6 .8 . -  El proceso de ennoblecim iento de la  u e tu la  

empezó a d a rse  ya  en cómicos de la  C.M. como Alexis.

Al mismo tiempo, en és te ,  como en otros aspectos , la

d iv e rs id a d  de temas y tra ta m ien to s  de la  Mése se en cu en tra  

a le ja d a  de la  f ijac ión  y r ig id ez  de la  Néa.

En efecto, no todas la s  v ie ja s  en la s  comedias

son h e te ra s ,  h e ch ice ra s ,  a lc a h u e ta s ,  o añ ad en  a su fe a l

dad  su s e n su a l id a d ,  lo cu ac id ad  o aficción a la  b eb id a .

El la  comedia ’ OXu v d u o t  de A lexis, una  v ie ja  

m atrona p a r t ic ip a b a  en la  acción d ra m á tic a .  Una mujer

que se confiesa ya  v ie ja  comenta, como celosa madre

y esposa , la s  p en a lid ad es  económicas de su c a s a .

e a x u v  ávn' p y o u  tttujxos x á y t o  

y p o t ü s  x ai ,  § u y  d x n P xa'L i t a u s  uí - ' os

xñ<5 ’ n x P n a  t TÍ, x e v S * o ú i t o í v i e s .

t o u t í o v  o ¿  x p e t s  ó u a x  e u vSjy e v  ,

5  6 ú o  6 * a ú x o t s  a u y x o  u v t o v o ü y  e v

y c t £ n s  l i L H p a g .  ( f r .  162. 1-6)

4 mss. ó e u x v o ü y e v  . 5 mss. a ú x o i s .

Igualm ente la s  nobles p reocupaciones  fam il ia re s  de una  

mujerf probablem ente la  misma v ie ja  del fragm ento a n te 

r io r ,  se a d iv in a n  en otro lu g a r  de e s ta  comedia de Alexis.

TYNH ó 6 e  a o s  x e v r i s  e a x  ’ ,  ui y A u x e t a *  x o O x o  ó e
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ó é ó o u x ’ ó $ á v a x o s  xo y e v o s ,  ws cpaauv,  yo'vov.

ó y o ü v  To^úyaXXog á d á v a x o s  uep t épxETau

( f r .  159)

1 mss e a x u v .  3 Edm. autem m ss. O á v a x o s .

8 . 6 .9 . -  P a ra  d e te rm in a r  l a  función  d ra m á tic a  de 

l a  u e tu la  debemos a c u d ir  a los d is t in to s  p e rso n a je s  que 

ap a re c e n  como t a l :  h e c h ic e ra ,  a lc a h u e ta ,  s i r v ie n ta  y

n o d r iz a .

213Ya hemos v is to  que la  r id ic u l iz a c ió n  de h e te ra s  

e n v e je c id a s ,  en ocasiones to d a v ía  v iv a s  y m encionadas 

po r  su nombre, e ra  un tema común en n u e s t r a s  com edias. 

A la  vejez veíamos que se le sum aba en e s ta  r id ic u l i z a 

ción la  co d ic ia .  Las h e te ra s  v ie ja s ,  s in  em bargo, no 

pueden  id e n t i f ic a r s e  con a q u e l la s  h e te ra s  cod ic iosas  c o n tra  

l a s  cu a les  se e s t r e l l a b a n  los anhelos  de enam orados, 

en el prim ero de los g rupos de temas amorosos que men-
2 i /

cionábam os ; r e s u l ta  d i f íc i l  im a g in a r  a l  joven p ro ta g o 

n i s ta  cuyo mayor anhelo  sea  g o za r  de los fav o res  de u n a  

h e te ra  d e c ré p i ta .  En mi op in ión , y an te  la  a u se n c ia  de 

más d a to s ,  cabe  suponer que e s ta s  h e te ra s  v ie ja s  e r a n ,  

en unos c a so s ,  sólo m encionadas , q u izá  como c o n trap u n to  

a l a  cod ic ia  de los jóvenes , y ,  en o tro s ,  desem peñaban  

un a  función s e c u n d a r ia  o, lo que es más p ro b ab le ,  se 

con fund ía  con la  a lc a h u e ta .
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La h ech ice ra  puede se r  a y u d a n te  del enam orado 

en la  consecución de los amores a n h e la d o s .  C irce, que 

d a  t í tu lo  a sen d as  comedias de Efipo y A n a x i la s ,  p re te n 

d ía  el amor de Odiseo, de m anera  que en la  p a ro d ia

cómica qu iza  e ra  la  b e n e f ic ia r ía  de sus  p rop ios  e n c a n ta 

mientos. Pero é s ta ,  como o tra s  h e c h ic e ra s ,  no son, en 

modo alguno, v ie ja s .

El p a p e l  de la  a lc a h u e ta  h a  s ido muy d e s a r ro l la d o  

por la  comedia de P lau to ,  p a r a  qu ien  no f a l ta ro n  modelos 

de la  C.M. Sin d u d a ,  su función d ra m á tic a  e r a  la  de 

a y u d a n te  del enam orado o de su r i v a l ,  en comedias cuyo

tema tiene que v e r  con h e te ra s  en p ro p ie d a d  del le ñ o ,

o de la  p ro p ia  h e te ra ,  en a q u e l la s  o t ra s  de h e te ra s  codi

c io sa s .

La a lc a h u e ta  e ra  tam bién  un p e rso n a je  del stock

de los mimiambos. El mimo I de Hierodas, contemporáneo 

de l a  C .N ., nos p re se n ta  a la  v ie ja  Metrice, que ha  

l leg ad o  con ánimo in t r ig a n te  a  c a s a  de G élide , l a  esposa  

f ie l  que e sp e ra  l a  l le g a d a  de su m arido  la rg o  tiempo 

a u se n te .  Gélide re c h a z a  el asu n to  p ropuesto  por l a  v ie ja ,  

pero  an te s  de m a rc h a rse ,  le da  a  b eb e r  v in o .  La v ie ja  

in t r ig a n te  a c a b a  el mimiambo d ic iendo  que m arch a , en 

b u sca  de mejor s u e r te ,  a c a s a  de M írta le  y Sime, s in  

d u d a ,  por el nombre, dos h e te ra s .

La s i r v ie n ta  puede id e n t i f ic a r s e  con la  a lc a h u e ta
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en su función  d ra m á t ic a .  Como el esc lavo  in t r ig a n te  es 

a y u d a n te  del enam orado en la  consecución de su ob je tivo  

amoroso, l a  s i r v ie n ta  lo e r a  de l a  h e te r a ,  o fav o rec ía

con su misión de in te rm e d ia r ia  los p la n e s  del am ante

de a q u é l la .

La n o d r iz a ,  en su t ra ta m ie n to  n e g a tiv o ,  e n t r a b a  

en la  e s fe ra  d ra m á tic a  de l a  a lc a h u e ta  o de l a  s i r v ie n ta ,  

con la  que se p o d r ía  co n fu n d ir .  En cam bio, p a rece  o p o rtu 

no id e n t i f i c a r  a l a  n o d r iz a  en n o b lec id a  con sus o rígenes

en la  ép ica  y l a  t r a g e d ia ,  donde co n s ti tu y e  un elemento

n e c e sa r io  p a r a  l a  a n a g n o r i s i s .

Al m argen  n a tu ra lm e n te  de e s ta  función  d ra m á tic a  

c a d a  vez más d e l im itad a  y f i j a ,  en un proceso que culm i

n a r á  en M enandro, l a s  d is t in ta s  p o s ib i l id a d e s  de l a  u e tu la  

s ig u ie ro n  fa c i l i ta n d o  la  c reac ión  de s itu ac io n es  cómicas 

p u n tu a le s ,  t a l  como h a b ía  hecho la  A rc h a ía , au n q u e ,

como y a  se h a  d icho , con una  l im itac ió n  c a d a  vez mayor 

de los aspec tos  más groseros  de l a  com icidad a r i s to f á n ic a .

8 .6 .1 0 . -  P a r t ie n d o  de l a  e s t r u c tu r a  del t r a b a jo  

de Oeri sobre el t ra ta m ien to  cómico de l a  u e t u l a , los

fragm entos  de l a  C.M. pueden c la s i f i c a r s e  a) s e g ú n ,

l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  siempre n e g a t iv a s ,  que la  def in en ;

b) de acuerdo  con sus oficios o función  so c ia l .  Con estos 

elementos llegam os a la s  s ig u ien te s  conc lus iones .
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C a ra c te r í s t ic a s  de l a  v ie ja Oficios

fe a ld a d h e te ra

afic ión  a l a  b e b id a h ech ice ra

l ib id in o s id a d a lc a h u e ta

lo c u a c id a d s i r v ie n ta

n o d r iz a

l a /  De los defectos y v ic ios  de la  v ie ja ,  su afi=— 

ción a la  b e b id a  y su lo c u a c id a d  p e r tenecen  por ig u a l  

a la s  t re s  e ta p a s  de la  comedia á t i c a .

I b /  La C .M ., s in  em bargo , p a rece  h a b e r  u t i l iz a d o  

menos e l  motivo de la  f e a ld a d ,  a l a  que ta n to  la  C .A ., 

con su ten d en c ia  a  lo g ro tesco , como la  C .N .,  r e c u r r ie ro n  

con f re c u e n c ia .

l e /  En cu an to  a la  l ib id in o s id a d  de l a  v ie ja ,  

f recuen te  en l a  C .A .,  el abandono  p ro g res iv o  de los e le 

mentos obscenos y  l a  c rec ien te  m ora lizac ión  c o n tr ib u y e ro n  

a su desp lazam ien to  d e f in it iv o  en la  Néa, m ien tras  en 

l a  Mése q u eda  reduc ido  y p rop iam ente  encau zad o  en la  

h e te r a ,  o, q u izá  tam bién  en la  a lc a h u e ta .

2 a /  De los oficios y funciones so c ia les  de l a  u e t u l a , 

l a  de h e te ra  es l a  más f recu en te .  La h e te ra  v ie ja  a p a re c e  

poco en la  C .A ., q u iz á  porque a los pocos re p a ro s  m orales 

de e s ta  e ta p a  a l a  v ie ja  l ib id in o sa  le es su f ic ien te  con 

ser m ujer, m ien tras  la  C.M. d ife re n c ia  c la ram en te  a l a  

c iu d a d a n a  de l a  h e te ra  en su co n s id e rac ió n  y t ra ta m ie n to .  

La C .N ., en la  que se ha  f i ja d o  d e f in it iv am en te  l a  función
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d ra m á tic a  de los t ip o s ,  l a  h e te ra  es genealm ente joven 

y b u e n a .

2 b /  La Mése e ra  tam bién a je n a  a l  proceso de enno

blecim iento  que vemos en el t ra ta m ie n to  de l a  n o d r iz a  

en la  N éa, por éso, m ien tras  a q u é l la  p ro s ig u e  en su 

r id icu r l izac ió n  de la  nod riza  v ie ja ,  con la s  c a r a c te r í s t i c a s  

n e g a t iv a s  a r r i b a  in d ic a d a s ,  é s ta  la  d e s p la z a  del conjunto  

de la  u e t u l a .

3 /  La v a r ie d a d  de temas y t ra ta m ie n to s  que se 

re v e la  en n u es tro s  fragm entos, y l a  co n s ig u ien te  f a l ta  

de f i jac ió n  d e f in i t iv a  de los t ip o s ,  perm ite  e n c o n tra r ,  

ju n to  a la  u e tu la  c a r a c te r iz a d a  n e g a tiv am en te ,  v ie ja s  

que a p a re c e n  d ia lo g an d o  sobre temas fa m il ia re s  y p r e lu 

d ia n  ya  su ennoblecim iento en e ta p a s  p o s te r io re s .

4 /  Otro motivo c o la te ra l  a l  esquem a del que nos 

hemos se rv id o  es la  oposición, o en fren tam ien to , en tre  

joven y v ie j a .  Este enfren tam ien to  a p a re c e  l ig a d o ;  como 

ya  lo h a b ía  e s tad o  en la  C .A ., a motivos e ró ticos ,  menos 

obscenos, s in  em bargo, que en los cómicos p red eceso re s .  

A veces tam bién  joven y v ie ja  a p a re c e n  en s i tu ac io n es  

t a n  c o t id ia n a s  como en el juego de la s  a d iv in a n z a s .

5 /  Al mismo tiempo que la  u e t u l a , en sus d is t in to s  

p e rso n a je s  concre tos , segu ía  f a c i l i ta n d o  la s  s i tu ac io n es  

cómicas p u n tu a le s  de la s  que y a  la  A rch a ía  h a b ía  hecho 

uso, en la  C.M. se va  p e r f i lan d o  c a d a  vez más la  función
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d ram á tic a  de la  h ech ice ra ,  a lc a h u e ta ,  s i r v ie n ta  o nodriza  

como a y u d an te  del enamorado o de su r i v a l .  La h e te ra  

v ie ja  p re se n ta ,  por el co n tra r io ,  un lu g a r  menos concreto 

en la  t ra m a .

8 .7 . -  El e s c la v o .-

8 .7 .1 . -  Sobre la  s ituac ión  del esc lavo  en Atenas
21Sd u ra n te  los sig los V y IV a .  C .,  F in ley  a p o r ta  l a s  

s ig u ien tes  conclusiones:

1. No e ra  la  n a tu ra le z a  del t r a b a jo  lo que d i s t i n 

g u ía  a l  esc lavo  del hombre l ib re ,  sino la  ca te g o r ía  so c ia l  

del hombre que r e a l iz a b a  el t r a b a jo .

2. Después de la  abolic ión  por Solón de la  e s c la 

v i tu d  por d eu d as ,  n ingún  a ten iense  podía  ser e sc lav o  

en Atenas: e ra n  im portados o nacidos de madre e s c la v a .

3. Los p ro p ie ta r io s  de esclavos  te n ía n  el derecho , 

p rác ticam en te  sin  re s t r ic c ió n ,  de m anum itir  a sus e s c la 

vos, derecho que se e je rc ió ,  a l  p a re c e r ,  con c ie r ta  f recuen  

c ia ,  en e sp ec ia l  en tre  los dedicados a t a r e a s  dom ésticas 

y a la  a r te s a n ía  e s p e c ia l iz a d a .

4. La d ife ren c ia  en tre  c iu d ad an o s  y no c iu d a d a n o s  

l ib re s  no e ra  meramente p o l í t ic a ,  sino que iba  muclho 

más a l l á :  un no c iu d ad an o  no podía poseer b ienes inmob’i -
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l i a r io s ,  excepto por un  p r iv i le g io  concedido por la  asam 

b le a  p o p u la r ,  como tampoco pod ía  c a s a r s e  con u n a  c iu d a 

d a n a ,  e tc .

En el s ig lo  IV concretam ente , los esc lavos  co n s ti

tu ía n  u n a  masa anónim a q u izá  de unos cu a tro c ien to s  

mil. Se e n c u e n tra n  en el campo, aunque  a q u í  p redom inaba  

l a  mano de o b ra  de c iu d ad an o s  l ib r e s ,  en los t a l l e r e s ,  

en la s  c a n te ra s  y en l a s  m inas . Además un número con

s id e ra b le  se ocu p ab a  en ta r e a s  dom ésticas a l  se rv ic io  
216de p a r t i c u la r e s  . Es ju s tam en te  este  último t ipo  de 

esc lavo , el ded icado  a la s  t a r e a s  de la  casa, f a m il ia r iz a d o  

con los a sun tos  y p e rso n a s  de e l l a ,  el que a p a re c e  en 

la  comedia á t i c a ,  y cuyo d e sa rro l lo  d ram á tic o ,  de acuerdo  

con lo a r r i b a  in d ic a d o ,  no pa rece  que p u ed a  ap o y a rse  

en cambios soc ia le s  s u s ta n c ia le s  y concretos de la  in s t i t u 

ción d u ra n te  el s ig lo  IV. Estos a p a re c ía n  genera lm en te  

d esp ro v is to s  .de u n a  a u té n t ic a  c u a l i f ic a c ió n  p ro fe s io n a l:  

son e llos  los que vemos v iv i r  jun to  a l  amo y d e d ic a rse  

a los t r a b a jo s  dom ésticos. Om nipresentes en la  v id a  co ti

d ia n a ,  a p a recen  y a  en la  comedia de A ris tó fan es ,  y sus 

re fe re n c ia s  se m u lt ip l ica n  en tre  los o rad o res  del s ig lo  

IV. En el d isc u rso  Contra  Estéfano I , Demóstenes a f irm a : 

Msi c a d a  c u a l  ex a m in a ra  consigo mismo qué esc lavo  dejó

en su c a s a  y luego su p u s ie re  que por  o b ra  su y a  hub iese
217su fr ido  lo mismo que nosostros por la  de é s te 11 (XLV 86)

De su c o t id ia n e id a d  en la  Atenas del s ig lo  IV d a  tam bién
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prueba L is ias, por ejemplo en el discurso Pro C a lia s : 

" . . .n o  hay nadie que no tenga criados, criados que, 

al ver la fortuna de éstos, no discurrirán en lo sucesivo  

con qué beneficio hecho a sus señores, sino con qué denun

cia  calumniosa contra ellos podrán llegar  a ser libres"
218 2^q(V 5) , y Aristóteles afirma en su Política que las

partes de la administración doméstica corresponden a

aquellas de que consta a su vez la casa , y que la casa
220perfecta consta de esclavos y libres

2 .7 .1 .2 . -  Aristóteles elaboró las  primeras observa-
221ciones hechas por Platón acerca de la esclavitud  

Para el e s ta g ir ita ,  el esclavo era un ser humano a 

medias, a l que le falta  el elemento gobernante del alma 

y consecuentemente necesita ser conducido por alguien  

que posea este elemento:

ó yc t p  6 o Í3 A o s  e y 4 u x o v o p y a v o v , t  o 6 ’ o p y a  v o v u X 0 S ó o 0 A o s  • 

5 y e v  oü>v 6 o ü A o s » o ú x  e a x u  c puAya  T i p o s  a ú x b v ,  5 6 ’ a v S p w n o s  

ó o x e u  y a p  c í v a u  t l  ó y x a y o v  i c i v t l  a vOp i ü i t j )  r c p o s  u a v T a  t o v  

6 u v a y e v o v  x o  u v i o v r j a a L,  v o y  o u  xoti ,  o u v ^ r i x r i s  xcxy (puACot OT) . 

x a §  ’ o a o v  c t v § p u ) H o s .

999
(Arist. EN 13, 1161b 3-7)

Parece ad iv inarse , no obstante, cierta evolución  

en determinados círculos intelectuales en la  concepción 

de la esclav itud  a f inales del sig lo  V. Se negaba la  

existencia  de tales hombres parcia les  y se rehusaba admi-
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tir  que alguien estuviera necesitado del gobierno absoluto  

de otro, o al menos negaban que raza o nacionalidad  

tuvieran algo que ver con la  determinación del carácter.  

Muchos "intelectuales" protestaban contra la esclav itud ,  

sin  poner en duda, en cambio, la  justic ia  de la in st itu 

ción cuando se aplicaba con propiedad.

Eurípides proclama que, con mucha frecuencia, 

el esclavo es mejor que su amo, lo que implica una consi

deración de la esclavitud  como in ju stic ia .

S o O A o v  y a p  e o S X o v  x o u v o y ’ o ú  S b o t c p ^ e p e u ,  

x o A A o o  ó ’ á y e i v o u s  e i l a ' t  x S v  é A e u S é p w v .

(fr. 511 N2 )223

Niños buenos y capaces nacen frecuentemente de padres 

esc lavos, de modo que la esclav itud  hereditaria es conde

nable.

ñ ó n  y a p  e í ó o v  a v ó p a  y e v v a u o u  l a x p o s

'  p \  » / » »  «, /
t o  u n o e v  o v i a ,  X P ^ c r r a  x  e x  x a x c o v  x e x v a ,

A u y o v  x  ’ é v  á v ó p o s  tiA o u q l o u  c p p o v n y o i T L ,  

yvojynv re ueyaAnv ¿v Ttévrixu acóyaxL.

(El_. 369-72)

Pero tampoco en Eurípides es posible encontrar un pensa

miento sin fisuras sobre el tema. De alguna manera creía  

que ex ist ía  alguien cuya naturaleza era fijada por la
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e s c la v i tu d ;  de modo que sus d iv e r  agencias con A ristó teles  

pueden c e n t r a r s e  coherentemente en el rechazo  de la  in fe

r io r id a d  de los b á rb a ro s  como una  c la se  y de la  ten d en c ia  

a  c o n s id e ra r  la  e sc la v i tu d  como h e r e d i t a r i a .

<5 T t a y x c í x L C J T O L  x a i  t  o  6  o  ü  A o  v  o  ú  A o  y  t o 

e x o v i e s  j  á A A a  t í J  t u ' x i j  x e x T T i p é v o i

(fr. 57N2)

224-También en e l  Económico p se u d o -a r is to té l ic o  

se a d v ie r te  c ie r ta  hum anización :en el t r a to  de e sc lav o s ,  

aunque  la s  observac iones  y consejos que se dan  pa recen  

v e la r  sobre todo por el mayor rend im ien to  del esc lavo :

a) h ay  dos c la se s  de esc lavos:  el a d m in is t ra d o r  y el

t r a b a ja d o r ;  b) tre s  cosas se les debe a s ig n a r :  t r a b a jo ,

c a s t ig o  y comida; c) no hay  que p e rm it i r le s  se r  in so len 

te s ,  pero  tampoco i r r i t a r lo s ;  d) los esc lavos  mejores no 

son n i los cobardes  ni los dem asiado v a l ie n te s ;  e) es 

ju s to  y conveniente  e s ta b le ce r  como premio su l ib e r t a d ;

f) les e s tá  a s ig n a d a  tam bién la  p ro c reac ió n  de h ijo s ;

g) no conviene ten e r  muchos de una  misma nac ión ; h) 

se les debe p ro p o rc io n ar  más f ie s ta s  y d iv e rs io n e s .

Es po s ib le ,  pues ,  a d iv in a r  c ie r ta  ten d en c ia  a 

u n a  c r í t i c a  p a r c i a l  de la  e s c la v i tu d ,  en el sen tido  de 

o to rg a r  mayor d ig n id a d  a l  esc lav o , y poner en d u d a  

la  in fe r io r id a d  de los b á rb a ro s  como c la se  y el c a r á c te r  

h e re d i ta r io  de la  e sc la v i tu d .  No o b s ta n te ,  la s  n o tic ia s
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a n t ig u a s  son c o n tra d ic to r ia s ,  y ,  en l a s  o b v ias  l im itac iones  

de e s ta  b reve  aprox im ación , no es p os ib le  e x t r a e r  conclu

siones más s ig n i f ic a t iv a s .

8 .7 .2 . -  En la: Comedia A ntigua  los esc lavos  no

desem peñan un p ap e l  im portan te , de acuerdo  con el c a r á c 

te r  político de la  A rc h a ía , y co n s ti tu y e  un recu rso  f recu en 

te  p a r a  la  c reac ión  de s itu ac io n es  cóm icas. La comedia 

de Eúpolis ’ lXojxau podía  c o n ta r  con un coro de e s c la 

vos . F e réc ra te s  rep resen tó  una  comedia t i t u l a d a  A u t o  y  0 X0 l , 

cuyo t í tu lo  sug ie re  tam bién p lu ra le s  del t ipo  ’O óuaañs •

Los C a b a l le r ro s , Las Avispas y La Paz com enzaban

con un d iá logo  de esc lav o s ,  aunque  en e s ta s  dos ú ltim as

a p a re c e n  éstos sólo en pape les  se c u n d a r io s .  En Las A vis- 
225p a s  un esclavo  se lam enta de los golpes rec ib idos

de Filocleón. A ristófanes acude a un humor b r u ta l  y
226g ro se ro ,  rep u d iad o  un año después en La Paz , aunque  

rep e tid o  en L i s í s t r a t a ^ ^  y Las Aves^ ^ .

El esc lavo  J a n t ia s  de Las Ranas toma la  in ic i a t iv a

fren te  a un amo vano y co b ard e .  Pero es en P lu to , y a

en el s ig lo  IV, donde Carión l le v a  el p e rso n a je  del e s c la -
229vo a un lu g a r  im portan te  den tro  de la  comedia . En 

sus esfuerzos por p e r s u a d i r  a l  v ie jo  a que v aq ac  a c a s a  

de e l lo s ,  Carión y Crémilo a c tú a n  más como un p a r  de

.amigos que como esc lavo  y amo. Carión llam a a l  coro 

y lo conduce p a r a  que b a i le .  Se t r a t a  pues de un esc lavo
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rad ica lm en te  d is t in to ,  del que n a d a  encontram os en la s

p r im eras  comedias a r i s to f á n ic a s ,  que propone el camino
230de sus so legas  de la  C.N.

Esta  evolución en la  ú ltim a e ta p a  de la  A rcha ía  

qu izá  p o d r ía  v e rse  confirm ada en I lauóes  de Teopompo 

y nauSapumv de P la tó n , s i  conserváram os a lg ú n  fragm en

to de e s ta s  com edias.

8 .7 .3 . -  Los esc lavos son c ie r tam en te  mucho más 

im portan tes  en l a  comedia del s ig lo  IV que en la  del 

s ig lo  V. En la  p ro fu n d izac ió n  ps ico lóg ica  y en el aumento 

de la  p ro d u c t iv id a d  d ra m á tic a  de es te  p e rso n a je  co n tr ib u y e  

ron esencia lm ente  d iv e rso s  fac to res .

1. La su av iz ac ió n  de los elementos de v io len c ia  

y obscen idad  que c a r a c te r iz a b a n  a  la  Comedia A ntigua 

y a l  se rv ic io  de la  cu a l  e s ta b a  el p e rso n a je  del esc lav o .

2. El d e s a r ro l lo  de la  comedia de i n t r i g a ,  den tro  

de la  c u a l  el esc lavo  a c tú a  como a y u d a n te  del ad u le scen s  

y ob s tácu lo ,  por ta n to ,  del p a d re  de és te  o de a lg ú n  

otro r i v a l .

3. Las re flex iones  in te le c tu a le s  que , s in  d u d a ,  

mereció como in s ti tu c ió n  so c ia l ,  en la s  que es posib le

a d v e r t i r  una  c ie r ta  ten d en c ia  a l  rechazo  de la
/ c p  \ j  a  u  s

como ju s t if ic a c ió n  del s ta tu s  del e sc lav o , a s í  como de
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su id e n t i f ic a c ió n  con un b a jo  n iv e l  ético .

8 . 7 .4 . -  Los esc lavos  e ra n  nombrados frecuentem ente

por su s  p a r t i c u la r id a d e s  f í s ic a s ,  como es el caso  de

n u p p ú a s  » HavSúag , e tc . o por su c a r á c t e r ,  como
231Kép6ü)v o Pseudolus . En el s ig lo  IV los esc lavos  d ie 

ron t í tu lo s  a com edias, lo que hace  suponer cu an to  menos 

un p ap e l  en la  tra m a  de c ie r ta  s ig n if ic a c ió n .  La comedia 

de Eubulo ’ AyauXucov re c ib ía  t í tu lo  de un sobrenombre

de esc lavo , conocido por sus p ie rn a s  to rc id a s  o su e s p a ld a  
232c u rv a d a  . Los fragm entos no p ro p o rc io n an  mas datos

a este respec to .

Del esc lavo  BouxaXLCDN; re c ib ía n  t í tu lo s  comedias
233de A ntífanes y Jenarco . Según un escolio a Las Ranas ,

este  nombre es conocido por su a p lic a c ió n  a un id io ta

p ro v e rb ia l .  Puede h a b e r  sido el. p receden te  g r ieg o  de 

S trá b a x  o su esc lavo  en T rucu len tus  de P lau to  y p e rso n a 

jes  s im ila res  de la  C.M.

Tenemos n o tic ia  de que la  comedia de A ntífanes
n 234e ra  una  v e rs ió n  r e v i s a d a  de su " A y p o l x o s  . En el

único fragm ento  conservado  el esc lavo  se m uestra  mejor

conocedor del pescado  que su rú s t ic o  amo.

B O Y T A A I f i N  e ú s  á y p o v

?¡ X d 0  v  <p é  p w v  tc o t  * ¿ x ^ U T t w X n s  y a u v ú ó a s  

x a L  T p u y X ú ó a s ,  x a i  v n  A l ’ ñ p c a e  a ( p o ó p a

n u  l v  a i t a a  t  v  .
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A  e d x a  x a v  v í j v  ,  e d i t é  y o u  ,

10 t o ú t o j v  (pdyous;
BO-  *  “  v  e  £  i i / S  a  X X o  s  y  l x  p o  v  o v .

t o u s  y a p  y e y a X c u s  t o ú t o u s  a  u  a  v  x  a  s  v e v o y t x a  

á  v d p w i t o  ( p á y o u  s  d x $ 3 s  . . . ( f r .  6 8  6-12)

9  mss. x a u .  1 0  mss. a v ,  mss. y u x p o s  í¡¡.

En BouxaXéoov de Jenarco  es posib le  que el prólo

go c o r r ie ra  a cargo  del esc lavo , aunque el tono es notabte  

mente poético.

c p S u v e u  6  o  y  o  s  

a  v  e  v  x d  t  o  y  a  l  d e a n o x c o v  x e x p t i u é v o s  

x  d  x  a  u  s  »  á  X  a  a  x  o o  p  x  ’  e d a i t é x a u x e  I l e X o i c u S S v .  

a a x u x o s  ( j í x c s  x o ú ó e  S u a a u x r i v  d e a s  

5  A n o u s c r d v e p y o u s j  y  n  y  e  v  n  s  0  o  X  3  d  s  ,  c p u X o u s

e c p d o s  0 O T i d a í v ,  S u v a x o s  é c r x  * é i t a p x é a a L *  

y á x n v  6 e  i t o v x o u  x u a v é a o s  ó u v a u s  x p a c p e u s  

c p X e 0 o s  T p o i t ü í T T i P  j  i t o o X ú i t o y s  j  á X o u s  8 p o x w v * 

x X é x T a L S  á v d y x a u s ,  x ñ s  T p o x n X d x o u  x o p n s  

1 0  x é y x X r i a L  X o i t a ó e s  c r x e p p o a o ó y a x o v  x u x p g .

( f r .  1)

\  y  \ ,,
3 mss. x a y  an te  H e X o i t . 4  mss. o u x o s  x a u  c u x e  

B u a a a d x i T ^ *  5 mss. 6 r i o D v  a u t  6 p o t 3v  e t  a ú v o u x o s  .



43 7

Las b rev ís im as  n o tic ia s  co n se rv a d a s  de l a  comedia 

B o t p u X l o j v  de A naxilas  no nos perm iten  n in g u n a  conclu

s ión . La sem ejanza del nombre con la  comedia a n te r io r  

su g ie re  que se t r a t a  de otro nombre de e sc lav o , 

l i a  p y  e v  L a x o s  » t í tu lo  de una  comedia de Eubulo, es 

p robab lem ente  el d im inutivo  de I l a p y e v c o v  conocido

nombre de esc lavo  en la  comedia; son form aciones sem ejan

tes  a Z u p L a x o s  de E ú p o s  en E p itrep o n tes  de M enandro
235y Lam padiscus de Lampadio en C is te l l a r ia  de P lau to  

Lo único conservado  de e s ta  comedia ( f r .  85) es u n a  

no ta  le x ic o g rá f ic a  de Focio.

Si Pseudolus tuvo su modelo p a r c i a l  o to ta lm ente
o o C

en la  Mése como hemos defendido , no cabe  d u d a  de 

que Menandw) ya  rec ib ió  de la  C.M. el t ipo  del esc lavo  

b ien  de lim itado . En la  comedia de P lau to  el e sc lav o  que 

le da  t í tu lo  es el o rg a n iz a d o r  y e jecu to r  'd e  la  acción 

h a s ta  el éx ito  f in a l  de su amo.

8 . 7 .5 . -  En la  C.N. y sus v e rs io n es  l a t i n a s  el 

esc lavo  puede l l e g a r  a serlo  por robo y v en ta ,  p a r a  ser  

f ina lm ente  reconocido, por medio de u n a  tra m a  com plicada . 

Es el argum ento de C ap tiv i  p la u t in o ,  donde el esc lavo  

T índaro  t iene  por amo, s in  s a b e r lo ,  a su p rop io  p a d r e .

fu g it iu o s  i l le ,  u t d ixeram  a n te ,  h u iu s  p a t r i ,  

domo quem p ro fu g ien s  dominum a b s tu l e r a t ,  u e n d id i t .

is  postquam  hunc emit, d ed it  eum hu ic  g ra to  suo
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p ecu lia rem , g u ia  q u a s i  mea a e ta s  e r a t ,

h ic  nunc domi s e ru i t  suo p a t r i  ned sc it  p a te r ;

enim uero  d i nos q u a s i  p i l a s  homines habet»

( 17- 2 2 )

En IlepLxeupouévn  de Menandro h a y  igualm ente
237un f in a l  con reconocimiento y en Menaechmi de P lau to  

los gemelos no son, s in  em bargo, e sc lav o s .

Pues b ien , los fragm entos dem uestran  que este 

tipo  de argum entos se d ieron  ya  en la  C.M. En el fragm en
o < i O

to 168 de A ntífanes , p e r ten ec ien te  a la  comedia 

N g o t t l s  > un esc lavo  cu en ta  que, s ir io  de p ro ced en c ia ,  

llegó a A tenas, acom pañado de su h e rm an a , y fue vendido  

por un com erciante  a un hombre u su re ro  y m alvado . Per

tenece muy p robablem ente  a l  pró logo, en el que el mismo 

esc lavo  inform a a los e spec tado res  del o r igen  de l a  t ra m a .

Esta  misma función d ra m á tic a  la  cumple P a le s tr ió n ,

el esc lavo  de P irg o p o lin ices ,  en un prólogo d esp la zad o

a l  in ic io  del acto 11, del Miles g lo r io s u s , donde aq u é l
239h a b la  de su amo y de sus p ro p ia s  c i r c u n s ta n c ia s

En es te  caso , s in  em bargo, la  tra m a  t iene  como p ro ta g o 

n is ta  a l  so ldado fa n fa r ró n  y a su r i v a l ,  m ien tras  que

P a le s tr ió n  es sólo el esc lavo  in t r ig a n te .

En el fragm ento  163, de l a  misma comedia de Antí

fan es ,  el mismo esc lavo  afirm a que su amo se apoderó
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de los b ienes de su p a d re ,  no los rec ib ió  en he ren c ia 240

Así pues se confirma que N g o t t u ' s  e ra  una  comedia de

in t r ig a  con escena de reconocimiento f in a l .

A ntífanes rep resen tó  una  comedia in t i tu la d a  

A pont e  t a y u y o  s ( f r .  87) y o tra  con el t í tu lo  A u a i t p a t o s  . 

Los versos del fragm ento 89, pertenec ien tes  a es ta  comedia

son idén ticos  a los versos 4 ss .  del fragm ento de una

comedia del mismo t í t u lo lE p ic r a t e s , q u ien , según A teneo^* 

los tomó p res tad o s  de A ntífanes. El fragm ento del 

AúaTt p a r o s  de E p ícra tes  cons tituye  la  lam entación  por 

p a r te  de un esclavo de su p ro p ia  condición, en un tono 

especialm ente am argo, que nad a  tiene  que ver  con el

esc lavo  p ica ro  y jocoso de la s  comedias p la u t in a s .

0 IKETHE t u  yap

5

nUU)V TU TOUTUV. ( f r .  5)

4 mss. etiam ttív t ’ an t t'nv 6 ’ 

ir o u e u .

7 mss. x oot<*uv
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8 .7 .6 . -  El esc lavo  ap a rece  en los fragm entos en

la s  funciones dom ésticas que le son p ro p ia s ,  a l  se rv ic io

de su amo. En el fragm ento 119 de Alexis, de la  comedia
242

K ú x v o s  , nos describe  los cu idados de la  v a j i l l a

En el fragmeno U de Mnesímaco, de la  comedia
< — / , , . 243 . .,

I u n o i p o c p o s  , un amo, s in  duda  rico  , o, en opinión
2 / /

de G iannin i , el mismo cocinero, da in s tru cc io n es  a l

esc lavo  p a ra  que anunc ie  e in v ite  a un b a n q u e t e ' ^ .
' 246En el fragm ento 27 de Alexis, de la  comedia ’ A t S u s  

un ingenioso esclavo cuen ta  que ha reg re sad o  del mercado

s in  h ab e r  comprado n a d a  vivo , con c la r a  a lu s ió n  a l  p i t a 

gorismo.

Este esclavo s e rv ic ia l  se m uestra en ocasiones 

c o rd ia l ,  e, inc luso , ag rad ec id o  con su dueño.

OI KETHE 5  6 é a u o $ ’ , u y ú a l v  ' * ¿ s  x p á v i o s  ¿ X n ' X u d a s .

(Alex. 297)

En el fragm ento 1 de Teófilo, de la  comedia 

’ A i t d Ó n y o u  un esc lavo , de o rigen  e x tra n je ro ,  ha rec ib ido  

de su amo cuanto sabe y tiene .

8 EPAIIftN x a i t o i ,  Tu í pnuu  x a l  t l  S p a a a u  B o ú X o y a u ;

i p o ó o u s  árc l é v a  u t o v  á y c n c n TOV S e a T t o ' T n v ,  

t o v  x p o c p e a ,  t o v  a  go t fj p a , <5 l ’ o v  ^ ó o v  v o ' y o u s

" E X X n v a s , e y a d o v  y  p a  y y a t ’ , ¿ y u ñ §  n v  $  e o u s  ;

1 Edm., tamen mss. ó p a v  8 o u X o y a  l  . Mein. 6 poiv
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BauAeúoyau . 3 mss. et Mein e í ó o v .

Muy probablem ente , s in  em bargo, e s ta s  p a la b r a s  

no son s in c e ra s .  El esclavo a d u la  a su amo, como el 

p a r á s i to  a su "p ro tec to r" .  En el fragm ento 15 de N icóstra-  

to , de la  comedia KAÚvn , un esc lavo  h a b la  de comidas 

a su amo, como lo h a r í a  un cocinero o un p a r á s i to .

OI KE T HE  v o t a r o s  r o  y é y e d o g  T n A u x o Ú T a s ,  ó c a n a r a ,

A e u x o ' s *  r o  r a x o s  y a p  ú n e p é x u T i T C  r o D  x a v o ü .  

ó a u n 5 c ,  To ú ^ t L8 Ar^^, é it cY r e p o i j p G d ^ ¡ ,  

avu)  ’ B á ó u C e  x a u  u e A u r u  y e u u y y c v r i  

5 á r p o s  t u s  e t S  t exs  p u v o t s *  £ t l  y a p  ^ e p y o s  í v .

2 mss. r o  ycxp i t á x o s  . 4 mss. ¿ B a S u C *  d v o ) .

En la  comedia de Alexis ’AawroÓuSaaxaAos  ,

un esclavo  llam ado J a n t ia s ,  como el esc lavo  de Las Ranas
243de A ristó fanes, u rge  a sus segu ido res  a v iv i r  b ien

El hedonismo de este  esclavo es com partido por los p a r á -

ditos  y cons tituye  un elemento común a de te rm in ad as
249escu e las  f ilosóficas  y grupos soc ia les  . El mismo motivo

fue puesto en boca del Cíclope en el dram a s a t í r ic o  de
250E uríp ides  del mismo tí tu lo

tú r a u r a  Anpeús ,  cpArivacpujv avoo xctrcj 

Auxeuav ,  ’Axaón' yeuav,  ’Quóeúou i  ú A a s ,
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XTÍpouS a c x p u a x S v ;  o ú ó e  e v  t o ú t w v  x a Á o v ,  

n t v c o y e v ,  é y T t u v u j y e v  , 5  E l x ü j v , ^  E 

5  x a ¿ P ^ V i e v ,  ecos e v e c r x t  xri v ( | ; uxnv xpéqj eu' V.

x ú p $ a c e ,  Mctvri* y o t a x p b s  o ú ó e v  ñ ó u o v .

» / ' , ,  , , 
a o x n  i raxri p croo x a u  TuaXov y n T n p  y o v n *

,  V  S  x

a p e x a i  ó e T t p e a g e o a o  x e  xoil a x p a x n y d a u  

x o'y tu o o x e v o t  (i>o<po\3aov á v x ' *  ó v e o p d x u ) v .

1 0  4 ú £ e o  ere ó a o ' y w v  xtji x e n p a j y e v ^  XPO^V*

e £ e o s  6 ’ o a  ’ a v  cpctyijs x e  x a  o y o v a *

a u o ó o g  6 e x S X X a ,  II e p o x X e'ri £ » K o ó p o g ,  Ko'yuiv

(fr .  25)

6 mss. y a v r i v . 7 Edm. x e v o t  4>0<P°Ovxes .  12 mss. cri to6 o l  .

8 .7 .7 . -  Sin em bargo, el esc lavo  se cons ti tuye  pro

piam ente como tip o , con unas  c a r a c te r í s t i c a s  más o menos 

e s ta b le s ,  en la  comedia de in t r ig a  am orosa. Su función 

en la  t r a b a  es la  de a y u d an te  del joven enam orado, 

en oposición a l s e n e x , de quien puede ser a veces p rop ie

dad .

Los fragm entos testimonian una  re lac ió n  esclavo-am o 

b a s ta n te  fa m il ia r ,  s in  la  cu a l  no es posib le  el d e sa rro l lo

del esclavo in t r ig a n te .  Fragmentos como el 126 de A ntífa

nes , de la  comedia Kopovdóa , o el 27 de Anfis, de 

la  comedia ’ O ó u a a e u s  * recogen conversac iones  y s i tu a c io
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nes co tid ia n a s  en tre  amo y esc lavo .

AEEÜOTHZ ... ¿ p l o u c t l  t o u s  xot'xous x ú M u X x i a i í O L S ,  

etieut áXeucpeuv t(p yeyaXXeu^ y ú p y 

xau ttiv SaauXuxriv $ u y u a t  e y L v ó a x a .

OIKETHZ áxríxoas aú, óeomoT*, f|6 n TtOJTtO T e

t o  $ u y u a y a t o ü t o  ;

En la  comedia ’Ayq>uxpctxnS » fragm ento 6, un

esclavo  a d v ie r te  a su amo que n ad a  bueno s a c a r á  de
251determ inada  m ujer, probablem ente una h e te ra  . Otro

informa sobre la s  c i rc u n s ta n c ia s  de su amo, que marchó

a aprender filosofía y Volvió convertido en un cocinero,

en la  comedia raXaxeLoi  de Alexis, q u izá  del
252prologo de la  misma

Eubulo rep resen tó  una comedia in t i tu la d a  naycpuXos* 

que es nombre a ten ien se  muy común, y puede t r a t a r s e  

tan to  de una  esc lavo  como del mismo joven enam orado. 

El fragmento 80 es una  escena de in tox icac ión  d e l ib e ra d a

de la  nodriza  de la  m uchacha, a la  que se llam a

itapSévos , con lo que es presum ib le  que se t r a te  de

una c iu d a d a n a .

¿ y b  6 e - x a l  y a p  e x u x e v  o v  x a x a v T u x p u

t r i s  o C h l o i s  x  ot l v o v  T t o m n X e t o v  y e y a -

é v T a t J S ’ ¿ n e T n p o u v  Triv x p o c p b v  x r i s  n a p S e v o u ,
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n e p d a o i L  x e A e ú a a s  t o v  x c Í T i n A o ' v  p o i  x ° a  

o $ o A o ü  l o t p a f t e L v a i  § ’ (¿s y e y u c r T o v  x c t V ' & a p o v .

Un p a sa je  p a ra le lo  aparece  en Curculio  de P lau to .  Fédro-

mo, joven enam orado, y su esc lavo  P a l in u ro ,  ap ro v ech an
253la  afic ión  a l vino de la  nod riza  p a r a  e m b o rra c h a r la  

El hecho de que en el fragm ento de Eubulo e s ta  s itu ac ió n  

sea co n tad a ,  perm ite su g e r i r  que h ay a  que poner el f r a g 

mento más bien en boca del e sc lavo .

Erifo rep resen tó  una comedia in t i tu la d a  M e A l S o l c i .

Melibea e ra  la  p ro ta g o n is ta  de una rom ántica  h is to r ia
254de amor . En el fragm ento 2 encontramos a un esclavo

en el mercado vendiendo f ru ta s  a la  m uchacha. Aunque 

la  f a l ta  de contexto no nos p o s ib i l i ta  mayores c o n je tu ra s ,  

el tema de in t r ig a  amorosa que el t í tu lo  rev e la  hace

suponer que se t r a te  de un esc lavo  in t r ig a n te  a l  se rv ic io

del adu lescens  am ator.

OI KETHZ xa'u i t e p l  y e v  p c Jj o u  t * tÍ A l ^ l o v  t o  n a l  A é y e y v  

c Sanep Ti pos  ¿Ti AncTTOUs* á A A a  x a u i i  - X a y B o i v e  , 

x a p d e v e , x a  yr¡ Aa .

MEAI BOI A x a  A ct y e  .

0 1 .  x a A a  ó f i x ’ , %z o

v e o j o i L  y a p  t o  a n e p y a  t o O t  ’ á c p u y y e v o v

5 e ú s  t a s  ’ A ^ h v a s  ¿ o t l  n a p a  t o O  f3aa uAe'tüs •

ME.  u a p  EaTi epLÓaj v  a i y n v  a e ,  vri xri v $u)acpo p o v  ,

cp tí a e: u v x a  xP^cra  y ñ A a  x a u x  ’ e í v a i  ‘ x p u a
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y o ' v o v  é a x ú .

0 1 .  o X ú y o v  é a x u  r o  x a X o v  i t a v x a x o ü

« a l  x u y u o v .

ME.  x o ú x o j v  u e v  ¿ B o X o v ,  e ú  t i o X ú ,

f  q T Ú d n y u  * X o y u o ü y a u  y á p .

ME.  a í x a u  6 e p o ' a u .

O í .  ¿ S  e ú y e v e y g .

x n v  y a p  ’ A p p o ó ü T r j v  ¿ v  KÚ7Up(j)

ME .  ó e v ó p o v  c p u x e u a a u  t o ü t o  ( p a a u v  e'v y o v o v .

B e p S e u a  x o X u x u y r i x e *  x 3i x a x p e u g  y o v a g  

q  j > H a i  x a a ó  ’ é x o ' y u c r a s ;

o ú y a p  e £ x °  ^ i t X e u o v a s .

1 mss. o4»ou ñ X u ^ o v x o .  7 mss. x a u x u  . 10 mss. 

p ó a u  y ’ ¿ s  a u t  p o 'a s  ¿ s  . 13 mss. g e p g e i o i b .

Casi los nueve prim eros versos se rep ite n  en una 

comedia de A ntífanes, Bouojxüa , fragm ento 58. Los 

fragmentos 59 y  60 permiten c o n je tu ra r  la  p a r t ic ip a c ió n  

de un senex rú s tico  en la  comedia de A ntífanes , muy 

probablem ente p ad re  del muchacho y amo del esc lavo , 

que ta l  vez lo e n g a ñ a b a .

é v e y x e u v  á y p o ü  y o u  x a i v  p o C v  

x S v  a x X f i P O x d x x i o v  .

( f r .  59)

x a X e a a  s  x e  T t a p a x u ^ n a t v  é v  TiapotJjLÓt,

6 o X 6 o ú s . ( f r . 6 0)
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En el caso  de que el tema de la  comedia de A ntífa

nes fu e ra  el mismo que el de l a  McAuBoua de Erifo, y

que é s ta  se b a s a r a  en la  leyenda  m itológica con tada  

por Servio, podríamos re c o n s t ru i r  aprox im adam ente , y

sólo a modo de c o n je tu ra ,  la  t ram a de ambas comedias.

Beocia es ,  s in  d u d a ,  el l u g a r  de origen  de la  m uchacha, 

desde donde e l la  l l e g a r ía  a A tenas, v en d id a  como e sc la v a ,  

en lu g a r  de ser a r r a s t r a d a  por una  nave como en la  

ley en d a . En Atenas se e n c o n tra r ía  e l la ,  g r a c ia s  a la

in t r ig a  de un esc lav o ,  que vende en la  p la z a  los p roduc

tos reco lectados  por su amo a y p o t x o s  » un senex

malhumorado, y p robablem ente  obstácu lo  o r iv a l  de su 

h ijo , con su amado, t a l  vez, como en la  le y e n d a ,  cuando 

p re p a ra b a  un b an q u e te ,  te m a  éste muy del gusto  de 

la  C.M.

8 .7 .8 . -  En los versos 8b-9a de los fagmentos 58 

de A ntífanes y 2 de Erifo, que acabamos de v e r ,  el e sc la 

vo afirm a con tono sentencioso que en todas  p a r te s  es 

escaso lo bello  y v a lio so . En efecto, el esc lavo  de nues

t r a s  com edias, ya  en la  Mése, ap a rece  c a ra c te r iz a d o  

por su s a g a c id a d  y s a b id u r í a ,  de m anera sem ejante a 

los p ica ro s  de la  l i t e r a tu r a  del Siglo de Oro.

El fragm ento 86 de A ntífanes, de AuuXáaLOL , 

s in  duda  una  comedia de enredo o e r ro re s ,  ha  sido ya 

comentado a p ropósito  de la  a firm ación  ó 6e  Al uós  écr — 

t u v  á d a v c t a u a s  c p á p u a n o v  , con la  que f in a l iz a  la
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2 5 5reflex ión  de un esclavo a su amo . En el fragm ento 

9 de Aristofonte, de la  comedia IluSayo p l o t t í  s , un 

esclavo  se b u r la  de la  fa ls a  a b s t in e n c ia  de los p i t a g ó r i 

cos, de la  que, d ice, se s irv en  como e x u s a  p a r a  d isim u

l a r  el ham bre.

La s a b id u r ía  del esc lavo a lc a n z a  a veces un tono 

por encima de la  mera s a g a c id a d  o p i c a r d ía .  Muchas 

sen tenc ias  y re flex iones ,  recog idas  especia lm ente  por 

Estobeo, pudieron ser p ro n u n c iad as  por e sc lav o s ,  o por 

p a rá s i to s ,  en una confusión en tre  la s  funciones de 

ambos . Así en un fragm ento de A ntífanes:

OIKETHE ó é a x o u v ’ ,  o t a v  t u s  ó y v ú o v T o s  x a T a c p p o v í J i  

(¡) y r i  a u v o L Ó e  u p o i e p o v  e i t L c o p x r i x o T u ,  

p Ó t p s  x a i a c p p o v e u v  x 2 v  d e S v  ¿ y o u  ó o x e l  

x a u  n p P T e p o v  p y o a a g  a u t o s  e i u a j p x n x E v a u

( f r .  241)

Esta tendencia  a f ilo so fa r  es uno de los rasgos  

que más aproxim an a esclavo y cocinero.

8 .7 .9 . -  La f ig u ra  del se ruus  cu r re n s  en la  comedia
s 257fue e s tu d ia d a  en un a r t íc u lo  de T. G uardi . La función 

d ram ática  de este tipo consis te  en: 1. im prim ir, con la

no tic ia  de la  que es p o r ta d o r ,  un g iro  decis ivo  a l  d e sa rro  

lio de la  acción; 2. c r e a r  suspense  en los pe rsona jes
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y los espec tad o res  por medio de un r e t r a s o  en reconocer 4 

aqué llos  en cu y a  b ú sq u ed a  co rre  y en com unicarles  la  

im portan te  n o tic ia ;  3 . c r e a r  un efecto cómico m ediante  

el c o n tra s te  e n tre  la  p r i s a  del esc lavo  en l l e v a r  l a  no ti

c ia  y el r e t r a s o  ocasionado  p o r  la s  b u r la s  y am enazas
o cQ

de que es objeto an tes  de com unicarla

Los elementos c a ra c te r ís t ic o s  de es te  t ip o  son: 

l a  o rden , acom pañada frecuentem ente de in su l to s  y am ena

z a s ,  de ceder el paso ; el anunc io  de la  im p o rtan c ia  del 

mensaje que l le v a ;  lam en ta rse  de la  f a t ig a  s u f r id a  y 

del can san c io  de la  c a r r e r a ;  l a  d i f i c u l t a d  en reconocer

en escena a los d e s t in a ta r io s  del m ensaje ; e n tre te n e rse
259con d iscu rso s  an tes  de com unicar el m ensaje

Este p e rso n a je  cómico, que t iene  su o r ig e n  en 

la  C.A. ,  como p a ro d ia  del m ensa jero  de l a  t r a g e d ia ,  

y ad q u ie re  toda su com plejidad y se conv ie r te  en perso 

n a je  convencional en la  C. N. ,  s i s v i lu p p a  e asume f is io -
260nomia p ro p ia  p robab ilm en te  g ia  n e l la  commedia d i mezzo

A p e s a r  de e s ta  a f irm ac ión , G uard i reconoce la  

d i f ic u l ta d  de e n c o n tra r  fragm entos en la  C.M. en los que 

se pueda  reconocer un se ru u s  c u r r e n s . El fragm ento  1 

de Clearco, de la  comedia Kudapyóos  , es dem asiado 

breve  y de in te rp re ta c ió n  in c ie r ta ,  p a r a  reconocer la  

l le g a d a  de este  p e r s o n a j e ' ^ .
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2 mss. éyu) y e a t n v  a u a a o c v  ¿ t o v o y a c r a s .  3 mss.

a u y y s v e a L  l u a i ü j y c i  c p u Xu a s  3 -4  ms s .  e p a t a  X o m o v .

A

B

También se pueden a d v e r t i r  a lgunos elementos
262del se ru u s  c u r re n s  en Adesp. 239 Austin , p robab lem ente  

de A lexis, pero tampoco parece  p er tenecer  a una  escena 

t íp ic a  de se ruus  c u r re n s

Estos elementos apun tados  como c a ra c te r ís t ic o s  

de este fragm ento  cómico no se ven a te s tig u a d o s  en nues

tros  fragm entos . Además, los in su l to s  y am enazas ,  a l  

ig u a l  que los p a lo s ,  que, s in  em bargo, v o lv e rán  en la  

comedia p la u t in a ,  son abandonados  por la  Mése, a l  mismo 

tiempo que se a b a n d o n a b a n  los recursos  de com icidad 

más g roseros  de la  A rc h a ía . Por o tra  p a r te ,  a lg u n a s  

de la s  re flex iones  hechas  por los esc lavos  p o d r ía n  t r a t a r 

se de d iv ag ac io n es  de este persona je  an tes  de com unicar 

su m ensaje . En todo caso , los fragm entos no nos perm iten , 

a mi ju ic io ,  mayores conclusiones.

La a u sen c ia  de testim onios, s in  em bargo, se ve
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confirm ada  por el P lu to  de A ris tó fanes .  El e sc lavo  C arió n ,
26Adel que ap u n táb am o s  que a p a r t i r  de él es p o s ib le  

se g u ir  l a  evolución  de l esc lavo  en la  C .M ., no p r e s e n ta  

c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia s  del s e ru u s  c u r r e n s .

8 .7 .1 0 . -  C onclusiones:

1. El e sc lav o  en la  C.A. c a re c e  de p e r f i l  de f in ido  

como t ip o .  Sus p a p e le s  secu n d ario s  v a n  acom pañados de 

u n a  com icidad  con f recu en c ia  g ro se ra ,  con golpes e in s u l 

tos . Sin em bargo , es posib le  reconocer una  evolución  

en el t ra ta m ie n to  del se ru u s  en la  comedia de A ris tó fan es .  

En Las Ranas y ,  sobre todo, en P lu to , donde el esclavo 

C arión , que c o b ra  mayor protagonism o y m uestra  co n fian za  

c o r re sp o n d id a  con su amo, s ie n ta  la s  b ases  del d e s a r ro l lo  

p o s te r io r  del t ip o  cómico.

2. A lgunas  comedias con t í tu lo s  como ’ AyhuXlojv 

de Eubulo , B o u t c x X lgúv de A ntífanes y Jen arco ,

B o t p u X loúv de A n a x i la s ,  y q u izá  Ilapy evóaxo  s , 

m uestran  que en la  C.M. los esc lavos  pod ían  te n e r  un 

pro tagonism o en la  i n t r i g a  sem ejante a l  P seudolus  p l a u -  

t ino .

3. El esc lav o  puede se r  el joven enam orado, robado  

y vendido  cuando  e ra  n iño , y que , a t r a v é s  de u n a  i n t r i 

g a  am orosa, es enco n trad o  y reconocido.
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4. Pero el esc lavo  se define como tipo  en su fun

ción de a y u d a n te  del ad u lescens  a m a to r , s i rv e  de in term e

d ia r io  con su am ada , o en manos de él d e sc a n sa  l a  in v e n 

ción y culm inación  de l a  tram a  en benefic io  de su amo 

o del h i jo  de é s te .

5. La re lac ió n  am o-esclavo puede se r  de dos t ip o s :

a) Amistad y co n f ian za ,  de m anera  que el esc lavo  

es el confidente  y paño  de lág r im as  del a d u le s c e n s .

b) Adulación y engaño , especia lm ente  cuando  e l 

amo es el senex r iv a l  u obstácu lo  de su h ijo .  La a d u la 

ción aproxim a a esclavo  y p a rá s i to  en su función  d ram á

t ic a .

6. El s e ru u s  se c a r a c te r iz a  tam bién  por su ten d en 

c ia  a f i lo so fa r ,  en p a s a je s  donde se m uestra  re f lex iv o  

y sentencioso . Esta c a r a c te r í s t i c a  aprox im a a esc lavo  

y cocinero en su función d ra m á tic a .

7. No h ay  n o tic ia s  p a r a  suponer que el se ru u s  

c u r r e n s , como sub tipo  de esc lavo , fu e ra  d e s a r ro l la d o  

por la  C.M.

8. De m anera  que el esc lavo  a p a re c e  p e r f i la d o  

con c a s i  todas  la s  c a r a c te r í s t i c a s  de la  C.N. y l a  comedia 

l a t i n a .  En es te  sen tido , la  C.M. t r a z a  un p uen te  e n tre  

el Carión de Pluto y el Daos m enandreo.
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8.8.- El cocinero.-

8 . 8 .1 . -  En tre  los tipos cómicos el paye  u pos ha 

s ido  el mejor e s tu d ia d o .  Sin d u d a ,  a lgunos  p a s a je s  de

la s  com edias de A ris tó fanes  y , sobre todo, los numerosos 

fragm entos  de la  C.M. y N. nos re v e la n  un perso n a je  

p leno de su g e re n c ia s  l i t e r a r i a s  y p o s ib i l id a d e s  cómicas. 

Los in te re se s  de l a  o b ra  de Ateneo p o s ib i l i ta ro n  c ie r tam en

te l a  co n se rv ac ió n  de num erosas a lu s io n es  a los cocineros 

y ,  sobre todo, d iá logos  en tre  e llos  o e n tre  éste y un

segundo p e rso n a je .

Hans Dohm p u b l ic a b a  en 1964 su te s is  sobre el 

y á y e u p o s  en la  comedia g r ie g a  y rom ana. Cuatro  años 

a n te s  A lessandro  G ian n in i  le h a b ía  p reced ido  en un la rg o  

a r t íc u lo  de p re ten s io n es  más l im ita d a s  y o r ien tac ió n  d i s -  

t i n t a ,  sobre  "La f ig u r a  del cuoco n e l la  commedia g reca"  ;

que* s in  em bargo , no fue recogido por el filólogo a lem án. 

Ambos t r a b a jo s ,  con enfoques l i t e r a r io s  d is t in to s ,  c o n s ti tu 

yen ap o r ta c io n e s  d if íc ilm en te  su p e ra b le s  sobre el tema.

8 . 8 .1 . 2 . -  In dudab lem en te ,  como se ha  ido rep i tien d o  

a lo la rg o  de este  t r a b a jo ,  el cómico p a r t í a  de la  r e a l i 

d a d  como pun to  de re fe re n c ia  común en el acto de comuni

cac ión  t e a t r a l  e n tre  a u to r  y e sp e c ta d o r .  Pues b ien , la

evolución socio lógica  del yá y e i p o s  h a s ta  el s ig lo  IV

puede resu m irse  en los s ig u ien te s  p un tos:
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1. En los prim eros tiempos te n ía  como t a r e a  la  

muerte r i t u a l  de un an im al y l a  p re p a ra c ió n  del b a n q u e te  

de s a c r i f ic io .  Un c iu d a d a n o  a  t í tu lo  p e rso n a l  r e q u e r ía  

de un ydtyeupos  sólo en c i r c u n s ta n c ia s  f e s t iv a s ,  mayor

mente de s ig n if ic a c ió n  r e l ig io s a ,  e n c a rg án d o se  de l s a c r i 

f ic io  del an im al y luego, t a l  vez , de a p ro v e c h a r  su c a rn e .

2. Sin em bargo , poco a poco comenzaron a h a c e rse  

mayores l a s  ded icac iones  gas tronóm icas , y el térm ino 

" paye  upo s " se u t i l iz ó  con d is t in to s  sen tidos :

a) Determinados paye  upo l se g u ía n  s iendo meros 

s a c r i f ic a d o re s .  Fueron rec ib iendo  la s  funciones 

de sa c r i f ic io  en la s  f ie s ta s  solemnes de la s  

c iu d a d e s ,  r e a l i z a d a s  en otros tiempos por  héroes 

o fa m il ia s  nobles.

b) D erivado de a q u é l  p r im itiv o  sen tido  cultu_a:(l, 

o tros  desem peñaban la  función de m a ta r ife s  

o c a rn ic e ro s .

c) F u era  del s a c r if ic o ,  y en la  e s fe ra  p r iv a d a ,  

a  los yáyeLpoL c o rre sp o n d ía  c a d a  vez más 

la  p re p a ra c ió n  de menús, es d e c ir ,  l a s  t a r e a s  

p ro p ia s  de lo que hoy entendemos por un cocine

ro .

3» Desde el s ig lo  V se p rodu je ron  u n a  se r ie  de 

cambios s ig n if ic a t iv o s :

a) Con la  in ten s if icac ió n  de los contactos de Grecia 

con otros  p a ís e s ,  la  p ro v e rb ia l  a u s te r id a d  g r ie 
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g a  fue de jan d o  paso  a la  cocina  más r e f in a d a ,  

im p o r ta d a ,  en p r in c ip io ,  de o tros  lu g a r e s .  

En el s ig lo  V no e ra n  ra ro s  los cocineros e x t r a n  

je ro s .

b) Al p a r e c e r ,  el cocinero no olvidó n u n ca  - e x a g e ra  

ciones cómicas a l  m argen - la  noble t r a d ic ió n

del uctyELpos de la  que es h e red e ro ,  de mane

r a  que re iv in d ic ó  p a r a  su oficio u n a  nobleza 

y d ig n id a d  in u s i ta d o s .

c) La n a tu r a le z a  de la  cocina como un oficio

m anua l desembocó en la  cons ti tu c ió n  de una

uayeupuxf í  » ba jo  la  in f lu e n c ia  del

pensam ien to  de la  so f ís t ic a .  Desde f in a le s  del

s ig lo  V se e s c r ib ía n  l ib ro s  de cocina  y se

a b r í a n  e scu e la s  de cocina d i r ig id a s  por avezados 
236cocineros

d) Las t a r e a s  c u l in a r ia s  e ra n  desem peñadas  por 

hom bres. Los c iu d ad an o s  po ten tados  pod ían

c o n t r a t a r  a cocineros l ib r e s ,  a lgunos  de ellos 

a fam ados en tre  la s  fam il ia s  r ic a s  de A tenas, 

m ien tras  los demás h a b ía n  de r e c u r r i r  a coci-
nf.'i

ñeros de condición e sc la v a  

Así p u es ,  el y á y e u p o s  , ig u a l  que el napc t auxos ,  

e s ta b a  v in c u la d o  en su o rigen  a l  ám b ito ifcu lto . Fue un 

d e sa rro l lo  p o s te r io r ,  de c a r á c te r  sociológico y c u l tu r a l ,  

el que lo dejó reduc ido  a la  condición de mero cocinero , 

aunque  con un v ivo  recuerdo  de su p r im i t iv a  d ig n id a d .  

Al mismo tiempo, en el s ig lo  V, probab lem ente  en la  según
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da mitad o en los últimos años (en e s ta  ú ltim a fecha 

es tá n  a te s tig u ad o s  los primeros l ib ro s  de c o c in a ) ,  se 

e la b o ra b a  una  y a y e u p u x n  x e ' x v n  , que, s in  d u d a ,

c o n tr ib u ir ía  a m antener el recuerdo  de su p r im it iv a  d ig 

n id ad  p ro fes iona l y a la  consigu ien te  j a c ta n c ia  de sus 

o f ic ia n te s ,  a v iv a d a  aho ra  por el d e sa rro l lo  de la s  te x v ol .

Todos estos datos fueron recogidos por la  comedia, 

especialm ente la  Mése y la  Néa, p a r a  su e lab o rac ió n  

cómica en la  constitución  de un tipo  cuyos p e rf i le s  a p a re 

cen  c laram ente  d e sa rro l lad o s  en nues tro s  fragm entos .

8 .8 .3 .1 . -  La prim era  ap a r ic ió n  de es ta  p rofesión  

en la  l i t e r a tu r a  g r ie g a  d a ta  del s ig lo  Vi l ,  y pertenece  

a Semónides.

x a u  i t a p a  E uvüi vlói j  6 i  t p n a i v  I t s p o s  ( s e .  u á y e u p o s ) *  

xá>S Ü>v á i t c O a a  x ú s  e y u a x u A a  x p e a  

i a T w p ú *  x a l  yctp o  ú  x  a x S  s  é z L a x a y a t ,

( f r .  21D)
2^8Este fragm ento, como ha v is to  Dohm w , p re se n ta  ya  elemen 

tos del y á  y e  l p o s  , ta l  como v an  a a p a re c e r  en la  come

d ia .

1. El que p ronunc ia  e s ta s  p a la b r a s  dice que ha 

sac r if icad o  a un anim al a l  es ti lo  de los r i tu a le s  de s a 

cr if ic io :  cremación del cerdo y despedazam iento  ¿ a x o o p u  .

2. Actúa a la  manera de los s a c r i f i c a d o re s , que
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y a  en Homero son muy f r e c u e n t e í ^ .

3. Se u fa n a  de su h a b i l id a d .

8 . 8 . 3 . 2 . - '  En la  comedia d ó r ica  s ic i l i a n a  no h ay

testim onios d irec tos  sobre la  f ig u ra  del coc inero . Sin

em bargo, en la  comedia de Epicarmo eVtas cues tio n es  no
270son desconocidas (conv ite s ,  s a c r i f ic io s ,  el Cíclope) . Los 

p a ra le lism o s  en tre  la  comedia s ic i l i a n a  y l a  comedia 

á t i c a ,  tam bién en la  p re se n ta c ió n  de t ip o s ,  hacen  ig u a l 

mente p ro b ab le  un p receden te  dorio  p a r a  el cocinero . 

La cocina s ic i l i a n a  adem ás g ozaba  de g r a n  fam a, t a l  

como testim onian  la  C.M. y N. Por todo e llo , es muy

pro b ab le  que Epicarmo en una  u o t ra  de la s  comedias
271p e rd id a s  l l e v a r a  a escena a un cocinero

8 .8 .3 .3 . -  En la  C. A. ,  C ra tino  debió p r e s e n ta r  

un cocinero en escena , según  p a rece  dem ostra r  el fragm en

to 303, donde este p e rso n a je  se m uestra  o rg u llo so  de
272su a r te  . En F e re c ra te s ,  que en tan to s  aspec tos  a n t ic p a

motivos y temas del s ig lo  IV, l a  f ig u ra  del y a y e u p o s  no

debe ser desconocida , como v a r io s  fragm entos t ien d en
273igualm ente  a dem ostrar  . En Eúpolis ,  cuya  tem ática  

es sus tan c ia lm en te  " p o l í t ic a " ,  no encontram os jam ás  la  

p re se n c ia  de este p e rso n a je .  P a ra  el cómico P la tó n ,  por 

el c o n tra r io ,  es posib le  c o n je tu ra r  la  p re se n c ia  del cocine-
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8 .8 .3 .4 . -  En A ris tó fanes  no sólo encontram os docu

m entada la  p a l a b r a  y á y e u p o s  o d e r iv a d o s ,  s ino  adem ás

a lu s io n es  y su p re se n c ia  d ire c ta  sobre l a  e scen a .

275a) En Los A carn ienses  es p in ta d o  en el h á b ito

y en l a s  funciones del cocinero , donde la

yayeupuHri  Te'xvn es im plíc itam ente  in d ic a d a  

como u n a  p rofes ión  que re q u ie re  d e s t r e z a .
07 c

b) En La Paz se hace a lu s ió n  p a r t i c u l a r  a 

la  técn ica  del cocinero . Son comunes la s  a lu s io 

nes a esc lavos  que r e a l iz a n  funciones c u l in a 

r i a s .
277c) Las Aves p re se n ta  l a r g a s  escenas  de cocineros ,

que d em uestran  cuán  v a r i a d a s  e im p o rtan tes  

fueron l a s  funciones del cocinero en el tiempo 

de A ris tó fan es .  En el verso  1637 P is te te ro ,  dando  

u l te r io re s  d isposic iones  de coc ina ,  in te rp e la  

d irec tam en te  a l  cocinero, cuya  p re se n c ia  como 

x t ü c p b v  n  p  ó  o  w  n  o  v  deb ía  d e ja r s e  suponer  con 

mucha f re c u e n c ia .

d) En Las R anas encontramos la  d esc rip c ió n  al
07Q

d e ta l le  de operac iones  c u l in a r ia s

e) En Los C ab a lle ro s  a la  polémica p o l í t ic a  y 

socia l se acop la  la  c a r i c a tu r a  del cocinero , 

ya  in d iv id u a l iz a d a .  A gorácrito  es el p reced en te ,  

tosco to d a v ía ,  de los ua y e u p o u  de l a  C.N.
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Los escolios dem uestran  de forma p r o l i j a  que 

A gorácrito  e s ,  en r e a l i d a d ,  un cocinero , que

p re s e n ta  los motivos c a ra c te r ís t ic o s  de l t ipo

del y d y e u p o g  : áAaCwveúa,  Tt ovnpt a ,

, . . . ,. . . . 2 7 9  n , 280 ..euyAaiTTba,  eupelv  . Dohm so st ie n e ,

s in  em bargo , que el contenido de su p a p e l

no es su p ro fes ión , s ino sus ra sg o s  de c a r á c te r ,

es d e c i r ,  no e s tá  en l a  escena como cocinero ,

s ino como un hombre común. Por o t ra  p a r te ,

en op in ión  de a q u é l ,  el p ap e l  del cocinero ,

a l  menos en el comienzo de su evo lución , es

meramente ep isódico , f ren te  a l  im portan te  p ap e l

desem peñado por A gorácrito  en Los C a b a l le ro s .

Sea como fu e re ,  el yáy Eu p o s  no ex is te  to d a v ía  

en e s ta  época como tip o .  Si seguimos la  h ip ó te s is  de 

G iann in i sobre  A gorácri to ,  y con los datos  de la s  r e s t a n 

tes comedias de A ris tó fan es ,  s í  podemos d e c i r ,  en cambio,

que e n t r a b a  como p e rso n a je  en la  comedia p o l í t ic a ,  de

acuerdo  con el gus to  de é s ta  por la  c a ra c te r iz a c ió n  de 

l a s  p ro fes iones ,  como u n a  especie  de com erc ian te , embro

l la d o r  y p a r l a n c h ín  a s tu to .

8 . 8 .4 . 1 . -  Dohm ha  d is t in g u id o  la s  s ig u ie n te s  e ta p a s  

en la  evolución del y c t y e u p o s  en l a  C.M. y N. de a c u e r 

do con el t ipo  de s i tu a c ió n  en la  que a p a re c e .

1. Cocineros en p a s a je s  ep isód icos:
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a) Fase in ic ia l :  monólogo del cocinero.

b) P rim era  fase  de d e sa rro l lo  ex terno  form al: d iá lo 

go del cocinero con otro cocinero.

c) Segunda fase :  d iá logo  del cocinero con su c lien te  

o con el esc lavo  de és te .

2. Cocineros in te g ra d o s  en el argum ento: Menandro 

Sam. y D y sc . ; P lau to  A u lu la r ia , C a s in a , C urculio , Menaecl>- 

mi , Mercator y Miles g lo r io s u s .

8 .8 .4 .2 . -  Entre los fragm entos de la  C.M. e n c o n tra 

mos monólogos de cocineros. El fragm ento 1 de Sótades, 

de la  comedia ’ EyxXe uo y evau  , es una  f a r r a g o s a  enume

rac ión  de los alim entos comprados y la  m anera  de g u i s a r 

los. Los últimos ve rso s ,  s in  em bargo, merecen en mayor 

medida n u e s tr a  a tenc ión .

t  l  A o l u ó v ;  o ú ó e v *  á A A a  t o u t  ’ i a % ’ n  T ¿ x v r l s  

o ú x  ¿ £  á n o y p a c p f í s  o ú ó e  6 u ’ ú i t o y  v r i y c Í T G o v  .

34 mss. t o O t * au t  o ú ó e v  a X X o  t o u t  ’ .

El cocinero polemiza co n tra  sus co legas ,  que no a p o r ta n  

n ingún  m an ja r  propio  s in  p re v ia  consu lta  a los l ib ro s  

de coc ina . No encontramos a q u í  p rác ticam en te ,  sa lvo  c ie r ta  

ja c ta n c ia ,  n a d a  de la  a c t i tu d  te ó r ic a -c ie n t í f ic a  del cocine

ro y de la  cons igu ien te  c a r ic a tu r iz a c ió n  del s a b e r  de 

la  época. El resto  del fragm ento obedece a la  e s t ru c tu ra
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simple: nombre de la  vianda y forma de g u isa r la ,  que

se repite a lo largo de catorce versos.

De manera que, de acuerdo con la  c la s if icac ión

de Dohm, este fragmento pertenece a la fase de in iciación
201de la evolución de este personaje . Al mismo esquema

/  202corresponden también Alexis 04 y 106-9, Axionico 4 y 0

M A T E I P O E  o y u ) £  ^ ó e  ^  A o y u a a c r - d a u  T i p o s  ¿ y a u r o v  S o u A o y a u  

x a d e £ o y e v o s  é v  x  a  i 3  $ a  x  r i  v  ó  4* ̂  ̂  ú  a  v  ,

ó y o ü  x e  a u v x d S a u  t ú  T r p u x o v  o C a x É o v .

r i ó u v x É o v  t e  T i S g  E K a a x o s  ¿ a x ú  y o u .

5  ^  o  C  a  u >  ^  x á p u x o s  t i p S 3 x o v  ú p a t o v  x o ó u .

^ 6 l ^ ü ) $ o A o u  x o O x  ’ ¿ a x L *  t i A u t e o v  s í  y d A o i ’  

e £ t ’ e l s  A o x á ó u o v  u t o  x c í c j a  s  r i ó u a y a x c t ,  

e v ^ e ' l s  t o  x É y a x o S j  A e u x o v  o í v o v  ¿ h i x ^ S j  

E n s a x E Ó o i a a  T o u A a i o v  ‘  e £ $ ’ e ^ o o v  t o S

10 y u s A ' o v  áqj Et Ao' v  x* ¿ T i b y a v o j a a s  a uAc pú^ .  106)

6 mss. x'o ó l o B o A o u  aut x o . 5 \ p £ o  A o u .

Los fragmentos 2 y 3 de Arquédico constituyen  

dos episodios de la  comedia 8naaupo's : en primer lugar

el cocinero viene del mercado e informa sobre los pescados

recién comprados (fr.  3) ,  y,  en segundo lugar , cuenta 

como los ha comprado (fr.  2) .  En la relación de pescados  

coinciden los fragmentos de Arquédico y el de Sótades,
OQ o

sin embargo, como ha visto Dohm , el tratamiento es
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distinto. El fragmento 2 constituye una cierta evolución  

respecto a los otros monólogos, por la incipiente d isgre

gación del discurso a través de declaraciones d ivertidas  

y jactancias l ig era s ,  y por la  ampliación s ig n if ica t iv a  

del círculo v isu a l del cocinero. El fragmento 3 de Arqué

dico se d istancia  del de Sótades por las  expresiones gra

c iosas , como el juego de palabras del v . 4 y la s  exc la 

mación f in a l.

MATEI POZ

10

ó p a x y w v T P LUV y Xa u x d a x o v . . .

Y 0 y  y  p 0 u x e c páXa ua  x
\  \ 

a  l  x a it pó5xa x e y a x  ua

6  p a x y w v l láX L V i e v T
» »\, 0) Ta X a  l  tícó p 0 u 0LOU

6 p a x y ñ s t  p a x TÍ XOUS . áX Xa
X x

vri x o  v n X l o v

x & y o u  T p á x r i  Xo v ! t e p 0 V EL x o d s v X a g  e l v

?¡v x c i l  u p u a a d a L  ó u v a x o v ,  ‘o v  e x ^  x o ü x o v  a v  

i t p ' uv z í o  e v  e y n e Z v  x a  O t a  ó e u p *  á i r i Y £ c t y n v .  

o  ú  §  e ' l  s  ó e Ó L a x o v r i H e v  é n L H o v o á x e p o v *  

a y a  y e v  n p d a a ^ a L  t i o X X  ’ e ó e l  i t oXXo\ 3 a c p o ó p a ,  

a y a  ó ’ e l  t u  X P rl<7T^ v á y o p c x a a L y ’ aniooXXi jy r iv *

' « a x é ó o v T  ’ é x e u v o i  t o ü t o  ; ’ u p o s  é y a u x o v  X e y a ) ,  

* 6  L a i t u x  u o u a  ’ o í v o v  6 ^  x o l o D x o v  xavaC’, 

o  í  y  o  l  .

2 mss. xetpaXriv. 9 mss. icoXXa xab it. 11 mss. to\3tov.

8 .8.4.3.- En algunos fragmentos aparece el cocine-
284ro conversando con otro colega. En este grupo Dohm



462

ha establecido dos subgrupos: 1. fragmentos que pertene

cen a una conversación limitada y 2. las disertac iones  

académicas. I*as recetas corren ahora a cargo de dos 

personajes diferentes, lo que proporciona más vivacidad.

El fragmento de este tipo más largo que conservamos 

es el 22 de Antífanes, perteneciente a la comedia 

, en el que uno de los interlocutores pregunta 

sobre la preparación de un pescado y el otro lo explica.

La novedad estriba no en el tema, sino en su exposición.

M A T E I P O I  A ’ o ú x o ü v  t o  \ik\> y X a u x ú ó u o v  cSanep  a X X o t e  

I íI c p v  é v  aXyi j  c p n u t .

MA T E I P O I  B ’ t o  6 e X a g p c t x u o v ;

A ’ ó n x a s  o Xov .

B ’ x b v  y a X e o ' v ;

A ’ évÚTTOTpuyyciTL

5 g a a  u .

B ’ xo 6 ’ ¿yxéXeuov;

A' aXes, ópiyavov,

5 u ó o o p .

B ’ ó y o y y p o s ;

A ’ t a ú x o v .

B ’ ñ S a x C s ;

A ’ x x o n •

B ’ Ttpoaeait $  u  v v o u t  ó  y  a x  o s  .

A ’ Ó i t t í c c ü s .

B ’ xpeas

é p C cp e u oV.
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A ’ OTtTOt .

B ’ drÍTiáx l o  v ;

A ' á X X o t V T L E L S  .

B ’ ó aitXnv ;

A ’ a e a c í x ^ w  •

B ’ v?í q t  l  s  ;

A oí it o X £  l  y ’ O U T O f f L  .

4  m s s .  C e a d a L  e t  ¿ y x é X l o v . 6  m s s .  ¿ i t x o v  e t  d a x e p o v  

x á v a v x  u a  a u t  n i h i l .

En este tipo de escena incluimos también Ephipp. 22, 

Anaxil. 19285 y Alex. 133.

En el segundo nivel del diálogo de un cocinero 

con otro colega suyo encontramos ya ampliados los nuevos 

temas:

1. consejos para la preparación de menús;

2. consejos para robos;

3. consejos para la presentación ante el individuo

que ha requerido sus servicios.

Aquí el diálogo breve y rápido ha dejado paso al discur

so del cocinero. Es el caso del fragmento 3 de Dionisio

de la comedia O e a y d c p o p o s  , donde el maestro habla,

de acuerdo con su dignidad de tal, a su discípulo.

a y e  ó r í  A p ó y w v ,  v ü v  e l  x l  x o y 4 > o v  ti a o c p o v

n y p a c p u p o v  o t a ^ a  x u j v  a e a u x o O  n p a y y a x c ú v  ,

c p a v e p o v  ti o l  n a o u  x o ü x o  x  <j¡> Ó L Ó a a x d X ^  . . .
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18 t u  ó e L  X é y e u v  y e  u o X X a  T i p o s  a u v e u ó d i o i ;

e y o g  e l  y a d y T T Í S ,  cr o s  6 ’ éyoú ó u ó á a x  a X o s *  

y e y v r i a o  x u í v ó e  x a u  ( 3 á ó u £ e  ó e ü p ’ a y a .

(v v .  2-4, 18-20)

8. 8 .4 .4 . -  A u n a  e ta p a  más a v a n z a d a  de la  evolución  

del cocinero petenecen  los fragm entos en los que éste  

d ia lo g a  con su c l ie n te  o el esc lavo  de é s te .  En estos 

casos ,  el cocinero  desea  recom endarse a su c l ie n te ,  y 

lo hace simplemente por medio de una  e x a g e ra d a  f a n fa r r o 

n e r ía .  Dentro de es te  g rupo  de p a s a je s ,  Dohm ha d i s t i n -
987guido , a su vez, t r e s  subgrupos

1. Escenas en la s  cu a les  el cocinero d esc r ib e :  

a) su a r te  c u l in a r io  p a r t i c u la r  o b) el de su m aestro .

2. Fragm entos en los cu a les  el m aestro  e x p lic a  

a su in te r lo cu to r  que él como buen cocinero  puede y debe 

a d a p ta r  su a c tu a r  a la s  condiciones de los co n v id ad o s .

3. Fragm entos en los cu a les  el cocinero  con sus 

conocimientos se j a c t a  de todos los ámbitos de su conoci

miento y son objeto de b u r la  la s  c ie n c ia s  de l a  época.

Alexis, ta n  cercano  en tan to s  o tros  motivos a la  

C.N. ,  nos p roporc iona  testimonios del p r im er  t ip o .  Así 

el fragm ento 24, per ten ec ien te  a la  comedia 

’AcntXnni 'OxXeCóns , o el 124, de Ae'Bns , donde
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s in  d uda  el tema c u l in a r io  ocupaba  un s ig n if ic a t iv o  p a p e l .  

También en la  comedia üavvux^S o "Epudou del mismo 

cómico, los motivos sim posiales  y c u l in a r io s ,  con una  

s ig n i f ic a t iv a  p a r t ic ip a c ió n  del cocinero , o cupaban  un 

lu g a r  im p o rtan te .  El fragm ento 173 consti tuye  un rá p id o  

d iá logo , en el que uno de los p e rso n a jes  es un cocinero . 

En los últimos versos del fragm ento 174 éste concluye 

su que ja  d ic iendo .

En el fragm ento 172 el cocinero se en cu en tra  en el comien

zo de su t r a b a jo ,  y se coloca ya  en la  g ra n  tra d ic ió n  

de su oficio , ama su perfeccionam iento  y e x te r io r iz a  sus 

c a p a c id a d e s  teó r ic a s  y p r á c t ic a s .  El m aestro de a conocer 

a su c l ien te  la s  rece ta s  id e a d a s  y e n sa lza  en e l la  el 

xávóauAos como uno de sus inventos ad m ira b le s .

MATEIPOE /itpo^XeTL óe c t o l  Tiapa t o u t  o xavóauAo'v t l v o i

ólcx x e v f í s  6 ’ l a t r i x  ’

e X w v  u o t x a u p a v ,  i p o a e t i  T i e p L E £ u ) c n i e v o s .

(10 s . ) 282

B xávóauAov; o ú x i 6 tí 6 o x a

auTous ye xa ¿P<^» epua yev TioLnaoyev ..
(vv.  1-6)

1 mss. etiam o m  . 6  mss. a a u x o í  y e .
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La expresión  í r p o a x a x e S e i ,  x o u s  S a x T Ú X o u s  , equ iv a  

len te  a nues tro  "ch u p arse  los dedos", como señ a l de a g r a 

do an te  la  ex q u is i tez  de una v ia n d a ,  se e n c u e n tra  ya  

en Hermipo (f r .  24) y,  den tro  de la  Mése, en Aristofonte 

( f r .  9 . 9) .  En el Pseudolus p la u t in o  leemos:

nam ego i ta  conuiu is  cenam conditam dabo 

hodie a tque  i ta  su au i s u a u i ta te  condiam: 

ut qu isque  qu idque conditum g u s ta u e r i t ,  

ip sus  s ib i  faciam ut d ig ito s  p ra e ro d a t  suos.

( 881- 84)289

Los ejemplos más an tiguos  sobre los cocineros que qu ie ren  

a d a p ta r  su c a p a c id a d  c u l in a r ia  a los gustos de sus in v i

tados son el fragm ento 173, del que ya  nos hemos ocu p a-
290do, y el fragm ento 2 de Dionisio

ti o Au  6 e u  y a p  á e u  n p d x e p o v  o í s  y e A A e y  x o t e u v

T O  ó  £  L 7t V O V n  T O  ó  £  U TI V O V Tt O L £  U V *

5  a  v  y  £  v  y a p  I  v  t u s  t o u t ’ ¿ u l B A ecJ ; ^  y o v o v

t o u 4»o v  T t o ñ a a i ,  x a  x  a  x p o í t o v  u ó ó s  ó  e  y  ,  x u v a  

x p o x o v  u a p a d e u v a L  6 *  n  t i o ' t ’ n  té E5 s  a x e u c t a a u  

6  £  l  ,  y n  T t p o u ó r i x a L  x o ü x o  y  n  ó  £  c p p o v x y a i j ,  

o ú x é x u  y a y e u p o s »  ó ^ o t t o l ' o s  6 ’ é a x u  t t o u  . . .

(vv.  2- 9 )

7 Edm. x í a i v  pro x p o n o v  , mss 6 e  n o x e  n 8 mss. 

i t p o ú ó n T e .  9 mss. é a x u  • Edm. é a x ú  ( x i ^ .
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291Todos los ejemplos ap o r tad o s  por Dohm p a r a

el te rc e r  subgrupo  de fragm entos que p re se n ta n  a un

cocinero h ab lan d o  con su c lien te  o un esc lavo  de és te ,
292pertenecen  todos a la  C.N.

2938 .8 .5 .1 . -  G iannin i p resen tó  una t ip o lo g ía  del 

cocinero a p a r t i r  de fragm entos y comedias de la  Mése 

y la  Néa y la  comedia l a t i n a ,  cuyas  c a r a c te r í s t i c a s  se 

resumen en el s igu ien te  cu ad ro :

A. Características constantes: C . derivadas del dt A a  r, ú  v_____ ^

V e ú p e E v
I á A a C o v s i a

VI x X é n T C L V
II X a X úa
B. No exclusivos del cocinero:

III lenguaje aúlico.
IV sentenciosidad.
D. marginales:

VII celo y profesionalidad.
VIII curiosidad y chisme.
IX excesiva familiaridad.
X ingeniosidad
XI rivalidad
(XII bribonería).

Todas e s ta s  c a r a c te r í s t i c a s ,  excepto la  ú lt im a , 

es tá n  a te s t ig u a d a s  en los fragm entos de la  Mése.

8 .8 .5 .2 . -  La c c A o t S o v e u a o f a n fa r ro n e r ía  del
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l i áyeLpos  tiene su origen  en la  só lida  t ra d ic ió n  h is tó r ic a  

r i to - s a c r i f i c ia l  a la  que ya  hemos a lu d id o .  Su d is to rs ió n  

cómica la  convierte  en un elemento de com icidad.

En la comedia ’ An eXauvóy evo s de Nicóstrato

un cocinero describ iendo  el fino convite que ha p re p a ra d o ,  

y ,  h ab lan d o  de una te rc e ra  comida, añ ad e :

MATEIPOZ eÜ> y ’ á v ó p e s ,  acpo' óp’ ’ áXXa un xíj uocxxútj 

o u t o j  Óua^naaj  x a  y e t a  ’ (3ax ’ o u o y a u

o ú 6  ’ a ú x o v  ñ y y v  t o ü t o v  á v x e p e u  e x u .

( fr .  8)

1 mss. e í  y e x ’ a v ó p e g .

En el fragmento 6 de E p íc ra te s ,  de la  comedia 

" E u x o p o s  , un cocinero se j a c ta  de la  m aes tr ía  de su 

u a y e t p y n n  x ¿ x v n » que cons ide ra  su p e r io r  a la

de los famosos cocineros de S ic i l ia .

MATEI POE ¿  ti l  ^ x o u ) x o  u s 6 ’ éyu)

y a y s u p o s .  o u x e  E u x e X i a  x a \ J XTí t f £ TOti' 

xpecpeLV x o u o u x o v  a  p x a  y o v x a x  ’ C x $ u oo v , 

o u x  ’ ’ H X t s  , £ v S a  óeXcpáxa i v  ¿ya)  x p £ a  

5 x á  X X u a x ’ oi i oj ua  i t u p o s  á x y a í  s n v d u a u e v a .

4 mss. ¿uxnXl s •
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El mismo motivo a p a rece  a te s t ig u a d o  en Alex. 173, Dionys. 

2, Axionic. 8, S tra to  1 y Archedic. 2.

En la  b ase  de t a n ta  á X a s o v e t a  por p a r te  del

cocinero h ay  una  im p líc ita  au to  com placencia por un

descubrim ien to  o inven to .  El motivo del ti: p u r o s  eúpe r r í s

ap licad o  a l  a r te  de los cocineros lo encontramos en el
294fragm ento 30 de A naxándrides  , a s ig n a d o  a la  comedia 

Nnpeús  , donde el p e rso n a je  que da t í tu lo  a la  comedia 

es p re sen tad o  como d e sc u b rid o r .  Un cocinero se j a c ta ,  

como ya hemos v is to ,  de ser el inven to r  de un nuevo p la to ,

295en el fragm ento  172 de Alexis . En el fragm ento 185 

del mismo cómico, a s ig n a d o  a la  comedia I I o X ü x X E L a  , 

se e logia  a l  in v en to r  de los p o s tre s .

ó ti p u r o s  súpuv Hoyóos ?¡v xp ay tí ua r a*  

roO a u y u o a u o u  yap óuarpLSr iv l ^ s ü p é  tcus5 

x á p y o u s exei 'V ynÓér or E r a s  a i a y o ' v a s .

2-3 mss. £eupe* xá pyous  aut  u a r e  á p y o u s .

Este motivo, re su l ta d o  n a tu r a l  de la  conjunción de

yáyELpos  y aocp t a r ns  , es com partido tam bién  por
296 297el p a r á s i to  , y ap a rece  ya en la  A rchaía

298En opinión de G iannin i , x X e u t e l v  , como c a ra c  

te r ís t ic a  del cocinero , parece  acom pañar a la  com placencia 

su t i l  por el descubrim ien to , basado  en la  ja c ta n c ia  de
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se r  o r ig in a le s  y s u p e ra r  los o b s tácu lo s .  Los ejemplos

que pueden confirm ar este motivo en la  C.M. ca recen ,
299en mi op in ión , de s ig n if icac ió n  su fic ien te

8 .7 .5 .3 . -  La lo cu ac id ad  del cocinero tiene  su o rigen  

en la s  re lac io n es  jam ás in te rru m p id as  en tre  el y á ye Lpos  

y el  Mauacov , l a  p r im it iv a  m ásca ra  dó r ica  del t ra g ó n  

v oraz  y lo c u a z ^ * .  En un buen número de fragm entos 

el cocinero a p a re c e ,  como hemos v is to  más a r i b a ' ^ , con

v ersan d o  no sólo en ráp id o s  d iá logos,  sino tam bién  con 

la rg o s  d isc u rso s .

Un fragm ento de Q e o q j o p n x o g  de Alexis corre  a 

cargo  del mismo cocinero .

X a  A S  I l T o X e y a L ( | ) , Y O Y Y u X L 6 o s  ó  rc x  S5 v  x  o  y  o  u  s .

( f r .  88)

mss. e tiam . ó x x ñ s .

De la  comedia npüixeou'Xaos , el fragm ento 41

de A naxándrides  es una  la r g a  t i r a d a  de dímetros anapésü_-
302eos, c a s i  todos e llo s ,  según la  edición de Edmonds , 

p ronunciados  por un mismo p e rso n a je ,  s in  duda, el coci

nero. Los versos 36-66 y 70 s .  cons tituyen  una fa r ra g o sa  

lista de alim entos y elementos s im posia les .
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Otros fragm entos que confirm an la  lo c u a c id a d  del

cocinero  son Nicostr. 8, Alex. 173, Dionys. 2 y Sotad.
3031, de los que ya  nos hemos ocupado

'8 .8 .5 .4 .1 . -  El yc t ye t pos  ao'qjcaTTÍs ' t iene  y a  

an teced en tes  en el mimo s ic i l ia n o  y en la  fa r s a  m egaren -  

se •

También en la  C.A. u t i l izó  este  motivo. Además

de la s  escenas  de sa c r if ic io s  en La P a z , Las Nubes y 
305Los A carn ienses  , p a s a je s  y fragm entos de A ris tó fanes  

y de otros poetas  de la  A rchaía  son ca tá lo g o s  de com i- 

das- , t a n  frecuen tes  en la  Mése. Por o t ra  p a r te ,  los

l ib ro s  de cocina no son desconocidos en la  C.A. :  el f r a g 

mento 173 de P la tón  se ocupa de la  o^ctpTuaúa de F iló -  
307xeno y en el fragm ento 1 de Anaxipo un m aestro  coci

nero h a b la  de la  renovación  de los l ib ro s  de co c ina .  

También y a  en los fragm entos de l a  C.A. encontram os 

com parados los p latos autóctonos con los im portados de 

el e x t ra n je ro .

Sin em bargo, los datos conservados perm iten  in f e r i r  

que la  a p a r ic ió n  del cocinero sab io  fue mucho más frecuen  

te en la  C.M. A ello con tr ibuyó , s in  d u d a ,  el d e sa r ro l lo

de la  viaYe^puxn , que co n tab a  con teóricos

como Hegemón de Taso y A rqués tra to  de Gela. En efecto, 

desde el s ig lo  V se in te n ta b a  en Atenas la  form ulación 

teó r ic a  de la s  Téxvai- > en tre  la s  c u a le s ,  g r a c ia s  -como
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se ha  d icho - a l  re finam ien to  de los gustos  c u l in a r io s  

a ten ien ses  y la  in f lu e n c ia  de los fo ráneos , se e n c o n tra b a  

el a r te  de la  co c ina .  Evidentem ente, és te  es e l d a to  de 

l a  r e a l id a d  del que p a r t ie ro n  los poe tas  cómicos p a r a  

d is to r  s io n a r lo  h a s ta  co n v e r t ir lo  en u n a  c a r i c a t u r a  de 

fu n c io n a l id a d  cómica.

8 .8 .5 .4 .2 . -  El y d y c u p o s  aocpuarns  a p a re c e  c a r a c 

te r iz a d o  por el tono e levado  de su le n g u a je  y su te n d e n c ia  

a  l a  s e n te n c ig s id ad .

En la  comedia $ 0 L V L H L Ó r i s  n  o $ o l v l £  de

E s tra tó n ,  el a d m in is t ra d o r ,  o el p rop io  amo, a f irm a  que 

la  exp resión  v e rb a l  de su cocinero es ta n  a la m b ic a d a  

que p a rece  una  Esfinge . El concinero  es , s in  d u d a ,  un 

in d iv id u o  de s ig n if icad o s  in te re se s  filo lógicos y m itológi

cos. Hemos a lu d id o  y a  en otro lu g a r  a este  fragm ento

por t r a t a r s e  de u n a  p a ro d ia  del e s ti lo  épico . En o p i-  
309nión de Dohm , el poeta  a lu d ía  en r e a l id a d  a a lgo

bien  conocido en su época. Este nuevo e s ti lo  q u iz á  fue

in troduc ido  en la  te o r ía  c u l in a r ia  por Hegemón de Taso; 
310 de la  segunda  m itad del s ig lo  IV son t a l  vez

' Hóuná-deLa de A rq u és tra to ,  A c l t i v o v  ' A t t u o v  de
311Matrón y Aeui tvov de Filóxeno de Leucas . En el f r a g 

mento 135 de Alexis, p e r ten ec ien te  a la  comedia 

A l v o s  , el p e rso n a je  que da  t í tu lo  a la  comedia ofrece 

su b ib l io teca  a Heracles p a r a  que e l i j a  el l ib ro  que 

desee, y éste p re f ie re  un m anual de cocina  de Simo a
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l a s  ob ras  de Orfeo, Epicarmo, Homero, Quérilo y los t r á g i 

cos.

HPAKAHE x o u x V  Xa y Sc t v o ) .

A I .  ó e u £ o v  t í  é a x u u p S x o v .

HP # ó<l>apTuaía ,

10 (pnau x o ú x ¿ y p a y y a  .

h l . (pLXo' aocpos  t i s  e í ;

e ú 6 n A o v » o s  x a p e ' u s  x o a a ü x a  y p á y y a x a

E í y o u  x é x v ̂  v IX a  $ e s .
H P . ó Suyos  6 ’ ó o u  x í s ;

A I .  y a X *  e ú c p u n s  a v d p w x o g .  i n \  x p a y u í ó u a v

w p y n x £ v u v  x a u  xG3v y e v  u x o x p l xuív tioAu 

15 x p a x L c r x d s  é a x u v  ó ^ o x o l o s » oís ó o x e u

x o u s  X P o o u é v o u S s  xuSv 6* ó 4>ot col üí v  6 u x o x p L x á s  

B o ú A u u d s  ¿ a $ ’ a v d p a i x o s -  

f l p > o x u  B o ú A e u  X é y e ’

Tisuvai  y á p  , eü) x o u x o  C a § L .

Este fragm ento, además de b a s a r  su comicidad en el con

t r a s te  y la  b u r la ,  y de p re se n ta rn o s  a Heracles como 

prototipo de glotón, nos in te re sa  a q u í  como testimonio 

de la  p o p u la r id a d  de los l ib ro s  de cocina en e s ta  época 

como x d x \> n

En este a r te  c u l in a r io  Atenas e ra  dependien te  del 

e x tra n je ro .  Según los fragm entos de la  C.M. ,  e ra n  espe

cialm ente famosos los cocineros s ic i l ia n o s .  Así, en la

comedia ’AaxAnxLoxAeuóns de Alexis, un cocinero
312afirm a que ap rend ió  su a r te  en S ic ilia
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o u t o j s  6 ’ ó ( j ) 0 H 0 L e t v  c ú t p u S s  

TtepL Z u x e X d a v  a ú x o s  e y a d o v ,  ( Sa x e  x o u s

6 e l x v o t J v x a  s  e ¿ s  x a  3 a x a v u  ’ ¿ y f t á X X e u v  itouóó 

é v d o x e  x o u g  ó ó o v x a g  úi t o  x f i s  ñ ó o v f i s .  ( f r .  2 4 )

4 mss. etiam éxBaXXeuv.

De e s ta  forma, el y d y e u p o s  reco b ra  cómicamente

los rasgos  que o tro ra  le e ran  p rop ios , cuando p rec isam en

te e s ta b a  v in cu lad o  a los sac r if ic io s  r i tu a le s .

40 Tt apf j v ,  i %  u e v  . e X e y  e v a X X a  p r í y a x a

x o u a u d  a y a  xri v Trív o ú ó e  e £ s  a u v í l x e v  Stv

y u a x u X X a ,  y o t p a s ,  6 t  it x y x * , ó 8 e X o d s  , ( 3 a x e  6 e E v

x S v  x o O  $ l X l x 8  X a y g c é v o v x a  S l B X Ú oj v  

a x o x e u v  e x a a x o v  x d  ó u v a x a u  xSi v p n y d x u j v ,

45 x X n v  ú x e x e u o v  a ú x o v  ñ 6n y e x a S a X e L v

á v $ p a ) u u v o J s  X a X e t v  x e .  x o v  6 ’ o ú x  a v  x a Xu

e i t e L a e v  ri ü e t ^ o )  l a p a a x a a  ’ a ú x o d u  . . .

(S tra to  1.40-7)

4 1  A t h .  ñ x o u a e v  ’á v  .  4 2  A t h .  o o c r x e  y e ,  P t o a x e  ó e u .  

4 3  P x a  x o u  H X t x a ,  Ath. x ó ó v  x o O  K ' X x a .  4 4  Ath. 

e x a a x a .  4 5  Ath. u e  u w y  * .  4 6  P i t o x e  pro x a X u .  4 7  

Ath. IIel§üj y a  x ' n v  r ñ v  o í ó *  o x u .
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8 . 7 . 5 . 4 . 3 . -  El motivo del T t p ó ó x o s  e ú p e x r í s  e n  

boca de un cocinero se en cu en tra  en el fragm ento 30

3 1 3de A n ax an d rid es  . A la  comedia Aayiraórí<po'pot p e r 

tenece el fragm ento  10 de F ile te ro .

' ' ' .
n a o  x e i ' P o S a p e g  a a p x o s  u e u a s

Q a x x a A o ' x y r i T O v  x p e a j .

Por o t ra  p a r te ,  dos fragm entos de Anfis de tono 

sentencioso pueden suponerse en boca de un cocinero . 

Ambos poseen una  e s t ru c tu ra  id é n d i ta .  El fragm ento 2 2  

pertenece a la  comedia ’ l á X c y o s  , y el 2 6  a Acukoís .

o g t l s  x o p a x t v o v  e a d u e u  d a X a x x u o v

y X a u n o u  i t a p o v x o s  ,  o ó x o s  o ú n  £ X £ l  ̂ c p p e v a s  ( f r .  2 2 )

o a x u s  á y o p á C c o v  o i | » o v  ' f .  .  . )  

é £ o v  á n o X a u e u v  ¿ x $ ú u ) v  á X n ^ u v ó ó v

p a c p a v u ó a g  é n u d u y e u  n p ú c t a f t a t ,  y a i í v e x a c  ( f r .  26)

8 . 8 .5 .4 .4 . -  Por los fragm entos conservados ,  parece  

que Alexis con tr ibuyó  de forma especialm ente im portante

a la  f i jac ió n  de la  t ip o lo g ía  cómica del cocinero sabio

+ 3 1 4  y maestro

En la  comedia Aé8ns  el cocinero debió ju g a r  

un pape l im portan te ,  según se puede in fe r i r  no sólo del 

t í tu lo  de la  comedia, sino tam bién de los fragm entos
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OI r  Q1 C
conservados . Según Ateneo , en e s ta  comedia Alexis

dem uestra  que el cocinero e r a  un c iu d ad an o  l ib r e ,  de 

fam ilia  noble. Al p a re c e r ,  en e s ta  comedia se e n f re n ta n  

el cocinero, el despensero , o el propio  amo, y el vendedor 

de pescado . En el fragm ento 124 un perso n a je  es a d i e s t r a 

do por el cocinero G laucias  en un a r te  p a ra n g o n a b le  

con el de la  m edicina . El perso n a je  A, p robab lem nte  un 

esclavo  o un a p ren d iz  de cocinero, expone el prob lem a, 

a l  que d a rá  solución nues tro  p e rso n a je .

A E i i E u x a  T i p o a x E x a u x E  .

r AAYKI AE u n 6 e v  c p p o v x y ' a i j s *

del cocinero sab io  que, más que d a r  una  solución c u l in a 

r i a ,  parece  exponer una rece ta  m édica. Los versos , que 

s iguen son, s in  d u d a ,  una  p a ro d ia  del médico d en u n c iad a

(v v . 3-4)

El a d je t iv o  ú d a u y o s  a d e la n ta  el tono de la  re sp u e s ta

317por su in te r lo cu to r

A

6

10

fA . o £ o s  A a $ 5 5 v n v e L s  U x d v n v  t i v  ’ é y x e c i s  

4  u  X P o  v  ,  £  u  v  l e  l s  ,  e  £  x  a  $  e  p  y  n  v  x n v  x  ú  x  p  a  v  

t o ó l o s  é v S í j j s *  ó u á T t u p o s  y a p  o 5 a ’ e t l  

e A £ e l  ó l *  a ú x ñ s  v o x u ó a  x a i  í u y o u y E ' v r )

(3 ü  71 E P x ú a n p u s  X p l j C E X O l L  S ü e C O Ó O U S  

c r o y c p d s ,  ó u *  u j v  x n v  ó y p a a u a v  é x Ó E ^ E x a u  

x a  x p £ a ó u  ’ ,  E a x a u  x ’ o ú x  á x E ^ n p c t y y é v a ,  

E y X u A a  6  ,  a x p s ' y E L  ,  x a i ,  S p o a w ó r i  x n v  a x ¿ c j c v .
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A  " A n o A A o v ,  ( ¿ s  ú a x p ü H S s .  a l  r  A  a  u  m C  a  ,

x a u u  7c o u n a a). ( v v .  4 -14) .

7  m s s .  ¿ v d e C s .  9  m s s .  X n 4 > e T a u .  1 0  M  e ú a ó e S e x a y .

1 1  m s s .  « p e a  6  ’  .  1 ' 2  m s s .  á x p e y e u .

Una segunda comparación aproxima al  cocinero al  

Aoyoypácpos » cuyo arte ,  como afirma Aristóteles  en la
oí O

Retórica , consis te  en decir  lo que no se dice .

r A. « a l  xapaxCfteL y ’ a ú x a , itau,

oxav naparL^ijs ,  y a v d a v e u s ,  ¿<|>uyyéva.

16 áxuu's yáp oúxajs o ú x l  TtpoaTirión'aexai,

xaus  puauv ,  áAA’ avoo yáA z Z gl  Max’ ácpaves.

A xoXXcp y ’ ápeCvcüv, ó s e o u m a s , ?) a d ’ apa

Aoyoypacpog n u a y e i p o s '  o A e' y e u s o ó X i y e y g ,

20 xéxvnv  6 ’ ó v £ l 6 l C £ l s .  ( vv .  14-20)

16 mss.  á x y u g  . 17 mss.  ávcoyaACaet xaxaipuyojv 

18 mss.  TtoXXóóv x ’ .

Los fragmentos 125 y 126 const i tuyen un ataque

319contra los vendedores de pescado en boca probablemente  

del despensero o del propio cocinero, que se congratu la  

de la s  medidas leg a le s  tomadas por un ta l  Aristónico  

contra los pescaderos ,  la s  cua les  se hacen co n s i s t ir ,
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de m anera d iv e r t id a ,  en

. . .  t o  y r i v  n o ú X e E v  x a d n y e v o u s  g t l  

t o u s  Ú x ^ u o t ü ü í X c i S j 6  u bt x  e  X o  u  s  6 ’ é a x n x o x a s ’ 

e í x ’ e ¿ s  v e a í x c í  c p q a u  y p á ^ e u v  x e x p a y y e v o u s ,  

x a Y  § 5 x x o v  á  it o  y  t i  e y  (|»o u a  u x o u s  ó v o u y c v o u s

j  \  v  t
o r n o  y n x ^ v ñ  s  tüüjX o u v x c s  u) a  ti e  p  o l  d e o u .

(126.5 s s . )

5 mss. exu x a d n y é v o u s »

En el fragm ento  127 encontramos un enfren tam ien to  

x o i y ú s  /  y*cY£Lpos • Este y otros fragm entos dem uestran  

que la s  re lac io n es  en tre  ambos perso n a jes  no e ra n  p o s i t i 

v as :  el prim ero, en ca rg ad o  de la  compra e s tá  subord inado  

a la s  órdenes del cocinero.

TAMIAZ ynj-^Pn^ Tipocpáaeus évxauSá you,

áXXa Xey ’ oxou 6 eu* Xn<l>oyau y«P 

MATEIPOZ ópSCs y e ’ TtpSxov yev Xd 8 ’ ¿XSídv

TA. áXX* eaxuv evóov ... (fr>

3  Ath. ó p S S s .  x o  ti p  cü x  o  v  .

El fragm ento 128 es o t ra  q u e ja ,  e s ta  vez con tra  

la  p ic a re sc a  de los vendedores de higos, de qu ienes  se

ynó * oúx e x w’

t t c í v x  ’ é y ^  • 

a n a a y a  .

127. 1-4)



47 9

dice:
»» , '

o l  xaxooSe yev
'  ,  '  '  «  '  -  ,  » 'xa a x A n p a  xau y o y ^ n p a  xojv auxcov aet

x u ^ é a a u v ,  ¿ t c u t i o A t í s  óe tí e x o v a  xa y xaXa.

(v v . 3-6)

3 mss. xáxoúSev.  4 mss. x a l  xa y o x ^ n p a .

Del tono quejoso de los fragm entos 125-6 y 128 con tra  

vendedores de pescado e higos, respec tivam en te ,  qu izá  

quepa in f e r i r ,  además de la  im portancia  de los temas 

de la  economía doméstica en los fragm entos de la  Mése,

la  p re sen c ia  de un senex gruñón  y a v a ro ,  aunque  no
+ 320 necesariam ente

A la  comedia Kpaxeúa  o $apyaxoxü)Xns p e r te 

nece el fragm ento  110 de Alexis. El que h a b la  es un

despensero  que p re se n ta ,  s in  em bargo, ra sg o s  propios 
321del cocinero . Los versos 12-16 son una  mera enum era

ción de condimentos y el f in a l  parece  propio  de un 

ydy e u p o s  aocpuaxrís locuaz y jac tan c io so .

x as  a x e u a a u a s  xavxcüv 6e x a i  xas  a u a x a a e u s  

x o u x g o v  e x o uyos  eúyu S e y x v u e u v ,  Aeyeuv,  

xpoyxa xpoó t ó á a x e  l v  , av SeAri xus  y a v d a v e u v .

(vv.  24 s s . )

24 mss. a x e u á a e u s .
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Los versos 18-19 revelan que se trata del mismo tipo

de despensero r iva l del cocinero que hemos visto  en el 
322propio Alexis . En todo caso, es posible conjeturar 

que, al mismo tiempo que cocinero y dispensero aparecían  

como rivales, ambos podían intercambiar sus funciones  

en la  trama cómica.

T o u x o u s ^ ó ^ v i c t y e b p o s  o ú it p ó a e u a ’ o ú 6 ’ o e x a u * 

OLu a S S e x a i ,  y a p  v'n A l ’ . . .

Un fragmento especialmente s ign if ica tivo  para la

consideración de la función del cocinero como xéxvn y

de la dignificación de este personaje como a o c p u a x n s  ,

es el fragmento 149 de Alexis, de la  comedia Mi Atíuiol 
323o MlA ñ a d a  . Una parte importante del éxito de su

arte depende de los que se benefician de él (1-4) y su

responsabilidad se acaba cuando el plato queda preparado;

y nada tiene que ver con el retraso de los comensales

(5-13). La expresión para la  disposición de ánimo de

los comensales es ñ ó o v ' n  xñs x é x vr)S (13), como en
3 2 Aotros lugares de la C.M. y N. En el verso 14 el cocine

ro es inscrito entre los aocpuaxad

* ' » \ , , ,
c l s  x o u s  a o t p t a x a s  x o v  y a y c y p o v  e y y p a c p a ) .

El fragmento acaba con un final solemme y cómico, el

tono y las  palabras de los últimos versos son dignas
325de un actor trágico . Las ch isp as , en una alusión
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a las tareas propias de su oficio, son llam adas, recurrien  

do a una parodia de la tragedia , "perros de Hefesto".

MA. ¿a x ti x a d ’ ú y e u s s K a s ia i  ó ’ ¿ y o l  io  te t3 p

16 n 6 n  i x u x v o u  6 ’ $ x x o u a y v  ' Hc p a ua x o u  x u v e s

xoucpcos Tipos a í'dpav, o í s  t'o y ív e a d a u  d* aya
'  '  ■» * ~  „  > 

x a u  x n v  x e A e u x n v  x o u  S l o u  a u v n ^ e  x u s

y o v o u s  ávdyxns d e a y o s  o ú x  ¿ p o ó y e v o s .  (vv . 15 s s . )

1 7  m s s .  o í  a d  ’ o  p r o  o í s  t o .

En la comedia A e ú x n  f también de Alexis, otro 

cocinero instruye a su discípulo sobre la preparación  

del pescado uaüpos .

MATEIPOZ éu ía x a a a u  xov aaupov ¿s Seo a n e a d a a i ;

B á A A ’ a v ÓuÓdaxijs*

MA. é £ e A a ) v  xa Bpayxua,

itAavas, uepund^ois xas áxdvdas xas xuxAc£, 

napdaxoaov xPrlaT^ S 9 óaxxú£as d ’ oXov 

5 xa) auXcputj) yáaxu£ov e í  xe xau xaAóós,

xupíjj xe aa£ov áXau x ’ r|6’ ópuydvtj). (fr. 133)

5 mss. e í  y e .

Que este tipo de escenas seguió cultivándose en la comedia 

posterior se infiere de la Aulularia de Plauto, en la  

que dos cocineros participaban de la trama, y de uno 

de los cuales, Antrax, son estas palabras:
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dromo, desquama p iscis;  tu, Machaerio, 

congrum, murenam exdorsua quantum potest.

(398 s . )

A propósito de la pervivencia  de los cocineros 

en la C .N ., el profesor Gil ha estudiado las  diferencias  

en el tratamiento de este personaje entre Alexis y Menan- 

dro , que me permito sintetizar en este cuadro.

ALEXIS

+ caracterizado  

+ comicidad 

-  inserto en la  trama

+ recetas, manjares y precios 

del mercado

MENANDRO

-  caracterizado

-  comicidad ( + estilizado)  

+ inserto en la trama

-  recetas, manjares y pre 

cios del mercado.

8 . 8 .5 . 5 . -  Entre las  caracter ísticas  marginales y 

esporádicas del cocinero, de su profesionalidad y celo 

dan cuenta fragmentos como el 173 y 174 de A lexis. De 

su tendencia a la curiosidad y al chisme, el fragmento 

41 de Anaxándrides.

La excesiva  fam iliaridad del cocinero es un desa

rrollo de su locuacidad no reprimida por los escrúpulos  

socia les  necesarios. En el fragmento 173 de Alexis un 

cocinero habla con el amo de la casa con la misma fami

liar id ad  con la que un esclavo confidente e intrigante  

habla con su amo. De la expresión no reprimida del coci-
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327ñero es testimonio igualmente el fragmento 2 de Dionisio

Esta característica  del y a y e i p o s  tiene que ver con la  

á ó o A e a x ú a  ta l como Teofrasto la describe:

ñ ó e  c t ó o A e a x ¿ a  é a x t  u e v  ÓLTÍ Yna us  Ao' ywv y L X p S v  x a t  

á n : p o $ o \ j A e ú x ü ) v ,  o 6 e  á ó o A é a x x i s  x o l o ú x o ' s  x l s  o í o s ,  

o v y ri YLy v ( i i a } ( € L,  x o ú x a )  T t a p a x a d e í o ' y e v o s  . . .

Derivado igualmente de cuanto llevamos dicho sobre 

la tipología del cocinero es la ingeniosidad, resultado  

de su talento inventivo. El primer verso del fragmento 

186 de Alexis, perteneciente a la comedia I l o v n p d  , podría 

haber sido pronunciado por un filósofo, sin embargo, 

la actitud reflexiva in ic ia l se convierte en mera sagacidad  

al final del verso 2, para pasar después a concretar 

aún más el objeto de su reflexión.

M A T E I P O E  o y u ) s < ^ < 5 e ) >  A o y C a a o f t a i  u p o s  e y a u x o v  3 o o A o y a i  

x a § e  £ o y  e v o  s  é v x a O d a  t t i v  ú a v  ,

ó  y  o  0  x e  c r u v x d C a u  t ú  T t p C x o v  o t l a x e o v ,  

ñ ó u v x é o v  x e  i r  2 3  s  e  x  a  a  x  o '  s  é  a  x  l  y  o  l  . . .

(1-4)

ooQ
De la comedia S n a c c u p ó s  de Arquédico conserva-

\
mos dos fragmentos pronunciados por un mismo a o c p u a x n s  

329
y a y e L p L a x o s  °  . El fragmento 3 explica las  penalida

des de su trabajo, en el que se incluye también hacer
330la compra . En el fragmento 2 el cocinero ha descubierto
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un procedimiento para cocinar el pescado rápidamente 

y complacer así a los invitados en su propio beneficio.

M A T E I P O Z  t i p ( 5 t o v  ( ¿ y S v  x e y y c v u i v

x S v  ¿ x ^ á o ü v  T i d p e u a L v  o í  x e x A n y e v o y *

’ ó  ú ó o u  x a x a  x e ^ p o g * ’  ' t o ú ^ o v  o ú x  e u a e u  A a g a í v ; ’  

x a g  A o T t c t ó a g  é i t u d e L g  é u u  t o  i r ü p  x o v  d v ^ p a x a  

5  e p p a v ’  ¿ A a ú ^ )  n a v x a  x a  y  x o u S  9 A o ' y a *

é v  < 5  x o  A á x a v o v  a l  x e  x S v  n a p o ^ y ó c o v  

x o v  a v ó p a  ó p u y u x n T e g  e ú c p p a u v o u a d  y o  y ,

¿ c p d b v  x o v  y  x  $  u  v  a T t o ó y ó t o y ’  e x o v x a  x o u g  

1 0  x u y o u g  ¿ v  a ú x í p  x n v  x e  x r ¡ g  a A y n s  á x y n ' v ,

£  y  g  V i v  a  v  é y B á i l a y x o  x a g  ¿ A e u d e p o g .  

é  A  cj i  ó  y  o  u  x o x u A n  y e  x a p a v n A c o y e ' v n  

a e a o j x e  y  o  y  x p y x A u v a  x e v x n x o v x ’  y a  a )  g  .

3 m ss .  o y x n c r E t  P ro  °úx E L a e u .  4 m ss .  x o u g  d v S p a x a g .

7  m ss .  y o u .  1 0  m ss .  7 i 3 g  á v n p  ¿ A e ú S e p o g .  1 1  m ss . x o x u A n s  

x e  T e a  p a v a  A a j y  é v n  S  • 1 2  m ss .  a e a w x e y  e v o u  .

Derivado, como consecuencia natural, de su profe- 

sionalidad  y vanidad, aparece la riva lidad  como otro 

rasgo característico  del cocinero. Giannini cita  como ejem

plos de esta característica  el fragmento 17 de Nicóstrato 

y el 173 de Alexis. El fragmento de Nicóstrato, aunque 

perteneciente a una comedia intitu lada precisamente 

M a ' y e t p o g  , es de interpretación dudosa y no es recogido
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en la tesis  de Dohm.

o s  u é A a v a  n o u e u v  C g o u p v  c ú x  ñ i t L a t a x o ,  

d p o o v  ó e  x a l  x á v ó a u A o v  r \ x o u x o j v  t l  x g o v  

e u s  u a x x ú r i v  c ú ó ’  o v a p  a p  ’  c í ó c  r c a J i t o x e .

3 mss. o ú ó é x e p o v  e Í 6 e .

No cabe duda que la Néa y la comedia romana desarro

llaron mucho más este motivo, que posiblemente perfiló

con mayor precisión la función dramática del
331

u o í y e u p o s

8 .8 .6 . -  Llegados a este punto, tras haber estudiado  

los distintos tipos de escenas en las  que participa el 

cocinero, así como perfilado su tipología , hemos de pregun 

tarnos por la función dramática de este personaje y por 

el lugar que ocupa en la trama, según lo que nos permi

ten inferir los fragmentos de la Mése con la  ayuda de 

otros testimonios de la comedia griega posterior y la  

comedia romana.

8 .8 .6 .1 . -  Al parecer, el cocinero podía ocupar, 

en ocasiones, un lugar muy importante en la trama, a 

juzgar no sólo ya por los fragmentos conservados, que 

pueden conducirnos a fa lsas  conclusiones, si no considera

mos la mediatización de la fuente, Ateneo, de acuerdo 

con la naturaleza de su obra, sino también por los títulos
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d e  l a s  c o m e d i a s .

A la  comedia de N icóstrato  M aycupos nos acabam os

de r e f e r i r  más a r r i b a .  Por d e s g ra c ia  sólo conservamos

un b reve  fragm ento que, en todo caso , es de tema c u l in a -  
332rio  . A nax ilas  rep resen tó  una  comedia i n t i tu l a d a

M a y e  u p o  u , de la  que ta n  sólo conservam os un fragm ento ,

en el cu a l  un cocinero com para el a r te  de a s a r  pescad ito s

con los versos  de Esquilo  con d e sv e n ta ja  p a r a  estos ú l -
333timos . Título y fragm entos tam bién  perm iten  c o n je tu ra r  

un p ap e l  im portan te  p a r a  el cocinero en la  comedia 

A é B r i s  de A lexis, au n q u e ,  por o tra  p a r t e ,  tam bién nos

re c u e rd a  un t í tu lo  de la  comedia l a t i n a  como A u lu la r ia
334de l a  que el tema no es c u l in a r io

Eubulo rep re sen tó  u n a  comedia que l le v a b a  por 

t í tu lo  z cp u y y  o x a p  u o j v  ,  en la  que un t a l  Carión  se aseme

ja b a  a una  Esfinge por su a f i c i ó n  a los a c e r t i jo s ,  t a l

335como dem uestran  los fragm entos . C arión , ju n to  con

J a n t i a s ,  son los t íp icos  nombres p a r a  los esc lavos  de

comedia, pero  tam bién es el nombre de un cocinero , p ro -

bablem ente esc lav o , en E pitrepontes  de M enandro . La

a r t i f ic io s id a d  del len g u a je  del y a y c u p o s  , a qu ien  en
337un fragm ento de E s tra ton  se le llam a Esfinge macho,

perm ite  a b o g a r  en favo r de que se t r a t e  de un cocinero 

esc lavo , pero en los fragm entos conservados no h ay  moti

vos c u l in a r io s  ni otros elementos que confirmen e s ta  conje

tu r a .
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Zupaxo'aLOS es el t í tu lo  de o t ra  comedia de Ale

x i s .  Una vez más Edmonds r e c u r re  a acontecim ientos h is tó 

ricos  p a r a  e x p l ic a r  t í tu lo s  y fe c h a r  la s  comedias c o r re s 

p o n d ien tes ,  y p ie n sa  que t a l  vez el s i r a c u s a n o  sea  Dión, 

que pasó  p a r te  de su ex il io  (366-57) con P la tón  en A tenas. 

Quizá la  comedia c a rezca  de a lu s io n es  ta n  s e r i a s ,  y b ien  

p o d r ía  t r a t a r s e ,  por ejemplo, de un cocinero , s i tenemos 

en cu en ta  la  fama que los s ira c u sa n o s  te n ía n  en el a r te  

de l a  cocina . El único fragm ento  conse rv ad o  tiene  

un tono sentencioso que c u a d ra  b ien  con la  t ip o lo g ía  

del cocinero , aunque  poco más se puede d e c ir .

t o l s  yap x a x o u s  

xous  un y a x o u e v o u s  paar a  ópS.

( f r .  217)

No h ay  que o lv id a r  uno de los gemelos de Menaechmi 

de P lau to  procede de S irac u sa  y no es cocinero . También, 

por ta n to ,  p o d r ía  t r a t a r s e  de una  comedia de i n t r ig a  

con reconcomiente f in a l .

8 .8 .6 .2 . -  En n in g u n a  de la s  r e s ta n te s  comedias 

de la  Mése, por los t í tu lo s  y fragm entos conse rvados ,  

nos es posib le  suponer que el cocinero desempeñe un 

p a p e l  mayor. Con todo, en la s  comedias de M enandro, 

a s í  como en la  p a l l i a t a  rom ana sí nos es pos ib le  a d v e r t i r  

u n a  co n s id e rab le  participación del cocinero en la  t ra m a ,  

a s í  como una  fam ilia r id ad  de los cómicos con este  p e rso n a 

je .  El c a r á c te r  f rag m en ta r io  de cuan to  nos queda  nos
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o b lig a  a r e l a t iv i z a r  n u e s t r a s  conclusiones p a r a  l a  comedia 

del s ig lo  IV.

En los a p a r ta d o s  a n te r io re s  hemos ido ano tando  

p u n tu a lm en te ,  a l l í  donde se a d v e r t ía ,  u n a  t r ip l e  aprox im a 

c ión , por la  co inc idenc ia  de ra sg o s  comunes, a :  a) el 

p a r á s i to ,  b) el médico y c) el e sc lav o .

Del médico como p erso n a je  nos ocuparemos más

a d e la n te ,  de momento b a s te  con s u b r a y a r  que ambos tipos

com parten la  ten d en c ia  a l  len g u a je  com plicado, con el

que p re ten d en  d ig n i f ic a r  sus p ro fes iones ,  y el p re s t ig io

ase g u ra d o  que les p roporc iona  su c a r á c te r  de l legados
339a Atenas p a r a  e je rc e r  su Tcxvri

8 .8 .6 .3 . -  La p rox im idad  del y c í y e u p o s  a l  esc lavo  

es n o tab le .  En r e a l id a d ,  los cocineros de la  C.M. pueden 

se r  c iu d ad an o s  l ib r e s ,  como a l  p a re c e r  en AéSns de Ale-
O / Q

x is  o e sc lav o s ,  a l  menos esa  d eb ía  se r  la  condición

de los que, adem ás de h ace r  la  comida, q u e d a b a n  e n c a rg a
341dos igualm ente  de la  compra . A p a r t i r  de a h í  es f á c i l ,

por ta n to ,  ju s t i f i c a r  los elementos comunes que com parten

ambos p e rso n a je s ,  y que rem iten a su función en la  tram a

en re lac ió n  con el amo de la  c a s a .  En efecto, en el f r a g -
342mentó 173 de Alexis el cocinero d ia lo g a  con el amo

en una  r á p id a  conversac ión  donde ambos m antienen  un 

tono de con fianza  y un t r a to  de ig u a ld a d .  Ese mismo 

t r a to  ap arece  en nues tro s  fragm entos e n tre  amo y esc lavo ,
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y es una  c a r a c te r í s t i c a  que hace posib le  la  función dram a
0/0

t ic a  del esc lavo  in t r ig a n te  en favor de su amo

Pues b ien , una función d ram á tic a  a n á lo g a  a la  

del esclavo in t r ig a n te  cumple el cocinero Sicón de Dyscolos 

de Menandro.

1) En el verso  393 s s .  l le g a  p a r a  h ace r  el s a c r i 

ficio que cambie el des tino  de Sóstra to , enamorado de 

la  h i ja  de Cnemón, m ostrando en sueños a la  m adre.

2) Enfrentam iento cocinero /  díscolo (487-515).

3) N egativa a cooperar con la  v ie ja  Símice p a ra  

a u x i l i a r  a l  senex (620 s s . ) .

4) En co laboración  con el esc lavo  Getas vence 

a l  viejo  Cnemón y da fin a la  comedia d ir ig ién d o se  al 

público  (889-969).

En es ta  comedia, s in  em bargo, no es id en tif icad o  

con un esclavo y p re tende m antener su p ro p ia  d ig n id a d ,  

d ife ren c iad a  del xpcnrecoTioLÓs , cuando dice:

> £'  r
. . .  o u ó e  c u s

p c t y e u p o v  a Ó L K T Í a a s  á d S o s  6 u é < p u y e v .

¿ e p o T t p e T i n s  i t u s  é  a  t  u  v  n u t o v  r\ t e x v n  *

T p c m e ^ O T i c i o v  o n  B o ú A e u  T t o ' e u .

(644 s s . )
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o / /
En Menaechmi de P lau to  ha  v is to  G ian n in i  un

desp lazam ien to  del y a y e Lp o s  h a c ia  l a  función d ra m á tic a  

del s e r u u s . Este da to  cobra  u n a  e sp e c ia l  im p o rtan c ia  

p a r a  nosotros si tenemos en cu en ta  que es pos ib le  un
....................................... _ ................................................................. o / c ........................
modelo de la  Mése p a r a  e s ta  comedia p la u t in a  . C ulindro  

es un esc lavo  y ap a re c e  en dos lu g a re s :

1) Su am a, l a  h e te ra  Erotión, le da  in s tru cc io n es

p a r a  una  cen a ,  y el cocinero  le g a r a t i z a  el r á p id o  cum

plim iento  de su encargo  (v v .  219-25).

2) Entre los versos  273 y 332 el cocinero  h a b la

con el gemelo I I ,  con una  f a m il ia r id a d  y con fianza  que 

lo hace cómplice del malicioso de los amores de l a  h e te ra

con su am ante .

8 .8 .6 .4 . -  Por o t ra  p a r te ,  el cocinero com parte

con el p a r á s i to  una  se rie  de ra sg o s  que ap rox im an  a 

estos dos t ip o s .

1) Ambos f lo rec ieron  a mediados del s ig lo  IV y 

com parten el mismo contexto que favorec ió  s u  d e s a r ro l lo ,  

los temas s im posia les .

2) Hacen la rg o s  encomia de sus Te'xvau > y se

es fuerzan  en m ostrar  su u t i l id a d  a la  soc iedad .

3) Esta  au toafirm ac ión  d e sc a n sa  en la  solem nidad
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del o r igen  del ofic io , v in cu lad o  a l  ámbito de lo c u l tu a l  =-

r i t u a l .  M ientras  el i t a p c t a u x o s  es , en o r ig e n ,  un acó lito

del templo, el y á y e u p o s  es el e n c a rg a d o  de los s a c r i f i -  

. 346
CIOS

4) Los dos p e rso n a je s  co inc iden  en su s a g a c id a d  

y su te n d en c ia  a f i lo so fa r  y a q u e ja r se  de la  d u reza  

de su t r a b a jo .  E s tas  t re s  c a r a c te r í s t i c a s  son co m p artid as  

igualm ente  por el esc lav o .

5) Tanto en tre  los cocineros como e n tre  los p a r á s i 

tos se d is t in g u e n  dos c la se s  b ien  d i fe re n c ia d a s .  En el 

fragm ento 116 de Alexis se h a b la  de un a e u v o n a p a a i T o s  y

en el 2 de Dionisio (v .  9) se opone p a y e  u p o s a

347
0 ( | ; 0  TIO 0 0  £

O/Q
6) F ina lm ente , como h a  v is to  C o n s tan tin id es  ,

p a r á s i to  y cocinero coinciden en la  f a n fa r ro n e r ía  de sus

349d iscu rso s  que, en opinión de F rán k e l  , son muy s im ila 

res  en es ti lo  y a su n to  a la s  p a r á b i s i s  de la  C. A. ,  con 

la s  que coinciden  en el elogio del c a r á c te r  o h a b i l id a d e s  

p ro p ia s ,  la s  p ru e b a s  de u t i l id a d  a la  soc iedad , y , f re 

cuentem ente, el a ta q u e  a los enemigos o r iv a le s .

8 .8 .6 .5 . -  A p e s a r  de todo lo d icho , de los fragm en

tos co nservados ,  no nos es posib le  in f e r i r  la  función 

de los cocineros en la  tram a  de la s  comedias de la  Mése.
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En los fragm entos , la  m ayoría  la rg o s  d iscu rso s  

o d iá logos de c a r á c te r  c u l in a r io ,  no encontram os u n a

id en tif icac ió n  de la  función d ra m á tic a  del cocinero  con la  

del esc lavo  e q u iv a le n te  a la  p rox im idad  t ip o ló g ica  de 

ambos. Tampoco es pos ib le  h ace r  co r resp o n d er  u n a  a n u la 

ción de la  oposición d ra m á tic a  c o c in e ro /p a rá s i to  s u b ra y a d a  

por la s  sem ejanzas t ip o ló g ic a s .  En este  caso , adem ás, 

e l sen tido  común muy d ifíc ilm ente  c o n s e n t i r ía  e s ta  id e n t i 

f icac ió n .

De los pocos datos  con los que nos es pos ib le  

c o n ta r  me p a rece  oportuno in f e r i r  que el cocinero únicam en 

te ,  por medio de su id en tif icac ió n  con el esc lav o , frecuen 

te en P lau to ,  e ra  inc lu ido  más ac tivam ente  en la  t ra m a .  

H abrá  pues que e s p e ra r  a la  C.N.  y la s  comedias de

P lau to  p a r a  e n c o n tra r  un uaye^po/ completamente i n t e g r a 

do en la  t ra m a ,  con un protagonism o m ayor.

Hemos v is to ,  con todo, que el cocinero  a p a r e c ía :
350a) opuesto a l  esc lavo  e n ca rg ad o  de los sum in is tros  , 

y b) a ju z g a r  por la  función del cocinero en M enaechmi, 

es posib le  que su d is c re ta  p a r t ic ip a c ió n  en la  acción 

c o n s is t ie ra  meramente en a y u d a n te  de l a  h e te ra ,  o, más 

p robablem ente  del senex o del a d u le s c e n s .

8 . 8 .7 . -  Conclusiones sobre el cocinero:

1 . -  El p a p e l ,  p rog res ivam en te  m ayor, ocupado
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por el cocinero  en la  soc iedad  a te n ie n se ,  el d e s a r ro l lo  

de la  yayeupLxn  Y su o r ig en  v in c u la d o  a la s

p r á c t ic a s  s a c r i f i c ia le s ,  son los datos  sociológicos de los 

que p a r te  el cómico p a r a  el d e sa rro l lo  de es te  p e rso n a je .

2 . -  En Epicarmo los temas c u l in a r io s  no son descono

c idos .  En la  C.A. los fragm entos sólo nos perm iten  a d iv i 

n a r  tímidos p receden tes  p a r a  l a  comedia p o s te r io r .  En

la  comedia p o l í t ic a  de A ristó fanes  e n t r a b a  como p e rso n a je ,  

de acuerdo  con el gusto  de é s ta  por la  c a ra c te r iz a c ió n

de la s  p ro fes io n es .

3 . -  En la  evolución del y á y e Lp o s  d e s c r i ta  por

Dohm, los cocineros de la  C.M. r e c i ta n  la rg o s  monólogos

(fase  I a ) ,  d ia lo g a n  con otro cocinero  (1 b) o co n v ersan

con su c l ien te  o con el esc lavo  de éste  (I c ) .

4 . -  La t ip o lo g ía  del cocinero t a l  como ap a re c e

en Menandro y la s  comedias de P lau to  p a rece  c a s i  comple

tam ente d e s a r r o l la d a  en la  C.M. :  1. á Xa ^ o v e y a  :

eupeuv y HXéitTeuv ; 2. XaXua ; 3. le n g u a je  sab io  

y sentencioso; 4. celo y p ro fe s io n a l id a d ,  ten d en c ia  a 

la  c u r io s id a d  y chisme, f a m il ia r id a d  e x c e s iv a ,  in g e n io s i

d ad  y r iv a l i d a d  (sólo p a r a  la  b r ib o n e r ía  no aduce f r a g 

mentos de la  C.M. G ia n n in i) .

5 . -  En e s ta  t ip o lo g ía  se o b se rv an  una  se r ie  de
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ra sg o s  en los que cocinero y esc lavo  co inciden  (de hecho 

el cocinero  puede se r  e sc la v o ) ,  t a l  como la  con fianza  

con el amo de la  c a s a .  Por o t ra  p a r t e ,  en Menaechmi 

de P lau to ,  sobre un modelo probab lem ente  de la  C.M. ,  

el cocinero  es el esc lavo  de la  c o r te s a n a ,  por lo que 

no p a rece  im probab le  casos de id e n t i f ic a c ió n  en tre  ambos 

en l a  Mése.

6 . -  Hay tam bién co in c id en c ias  en la s  t ip o lo g ía s  

del p a r á s i to  y del cocinero: a) com parten  el mismo contex

to s im posia l;  b) hacen  la rg o s  encomia de sus iex v(H ; 

c) p a r te n  de un o rigen  sem ejante p e r ten ec ien te  a l  ámbito 

s a c r i f i c i a l - c u l tu a l ;  d) s a g a c id a d ,  te n d en c ia  f iloso fan te  

y q u e ja s  por la  d u reza  de su t r a b a jo ,  com partidos ig u a l 

mente por el esc lavo ; e) je r a rq u iz a c ió n  p ro fe s io n a l ;  f) 

f a n fa r ro n e r ía  de sus d isc u rso s .

7 . -  En cuan to  a su función en la  t ra m a ,  h ay  ejem

plos de oposición a l  esc lavo  d espensero ,  y no es im proba

b le  que a c tu a r a  como ayudan te ,  del senex o adu lescen s  

a cuyo se rv ic io  t r a b a j a b a .  En todo caso , los fragm entos 

no nos perm iten  a d iv id a r  la  e x is te n c ia  ya  en la  Mése 

de un cocinero to talm ente in te g ra d o  en la  t ra m a .

8 . -  En suma, pa rece  que d u ra n te  el s ig lo  IV el

cocinero se fue d e sa rro l la n d o  como tipo  cómico, pero , 

sa lvo  en ocasiones e sp e c ia le s ,  den tro  de la  g r a n  v a r ie d a d  

de temas de la  C.M. ,  d e sa rro l ló  una  función  s e c u n d a r ia
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en la  t ra m a .

8.9.- El médico.-

8 . 9 .1 . -  L. Gil e I .  Alfageme p u b l ic a ro n  en 1972

un la rg o  a r t íc u lo  sobre l a  f ig u ra  del médico en la  comedia 

351á t ic a  , que co n s ti tu y e  el más completo e s tu d io  que cono

cemos sobre es te  t ip o , genera lm ente  s e c u n d a r io ,  de la
352comedia . Este a r t íc u lo  coincide bás icam en te  en su p la n 

team iento  con el u t i l iz a d o  por mi p a r te  p a r a  el res to  

de los t ip o s ,  por lo cu a l  me b a s a ré  fundam entalm ente  

en él p a r a  el p re sen te  a p a r ta d o ,  com pletándolo en la

m edida que, modestamente, me sea p o s ib le .

8 .9 * 2 .-  La f ig u ra  cómica del médico en la  comedia 

á t i c a  t iene  p receden tes  en el mimo lacedemonio y en

el pequeño dram a s ic i l ia n o  de Dinóloco.

Nos in te r e s a ,  s in  em bargo, de tenernos  más en 

l a  C.A.f p a r a  la  c u a l  conservam os da tos  mucho más segu ros .  

Pues b ien , en la  A rc h a ía , sa lvo  en un fragm ento  de C ra -  

tes  y p robab lem ente  en otro de F r ín ico  , el médico 

no ap a rece  como d ra m a tis  p e r s o n a . No o b s ta n te ,  son ab u n 

d an te s  la s  a lu s io n es  a los médicos y l a s  s i tu ac io n es  a

p a r t i r  de la s  c u a le s  es pos ib le  co leg ir  el d e s a r ro l lo '  d r a 

mático p o s te r io r  de este t ip o . Las conclusiones que los 

p rofesores  Gil y Alfageme e x tra je ro n  del examen de los 

p a s a je s  y fragm entos de la  C.A. sobre l a  sociología  de
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355l a  m edicina son los s igu ien tes  :

1) En Atenas hay  una  c a te g o r ía  e sp e c ia l  de médi

cos ó n y o a Le ú o v x e s  , ob ligados a la s  p res tac io n es  g r a 

tu i t a s  en determ inados casos, rec iben  un p u a d o s  de 

la  p o lis .

2) Los médicos cuen tan  con a y u d a n te s ,  l ib re s  y 

e sc lavos .

3) Los médicos p r e p a ra n  por sí mismos sus re c e ta s .

4) Hay un número escaso de médicos e x tra n je ro s

en Atenas.

5) En un fragm ento de C rates  un médico se exp resa  

en dorio: á X X a  a u x ú a v  T T O T u B a X S  t o l  x a u  x a  Xíjís

á u o a x a a S  ( f r .  41).

6) D iferencicación en tre  un Car pos  s in  más, em píri

co o con un mínimo de información te ó r ic a ,  y el médico 

so f is ta ,  el Ca i poTÉx^ns  » c a ra c te r iz a d o  por c ie r ta  

in d u m en ta ria  e x t r a v a g a n te .

Sin em bargo, la  C.A.  y especialm ente su re p re se n 

ta n te  mejor conocido p a ra  nosotros, A ris tó fanes, se vio

una  vez más condic ionada por su tem ática  de c a rá c te r  

po lít ico . Pese a todo, en la  A rchaía  encontramos ya a l
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"médico e x tra n je ro "  como en el fragm ento de C ra tes  a lu d i 

do, y el médico de ocasión , como Diceópolis en Los Acar-  

n ienses . La C.A. ap o r ta  además los elementos n ecesa

rios que d a rá n  lu g a r  a la  c reac ión  de un tipo  cómicamente 

defin ido por la  p e tu la n c ia ,  en unos casos ,  y la  incompe

te n c ia ,  en o tros .

8 .9 .3 . -  Como en el caso de la s  h e te ra s  y los p a r á 

s itos , la  Mése h a c ía  a lu s ión  a médicos contem poráneos, 

de acuerdo  con la  tendenc ia  en es ta  e ta p a  del género 

cómico a d e s p la z a r  la  mofa p e rso n a l  de los p e rso n a jes  

políticos a p ro fes iona les  e ind iv iduos  de d iv e r s a  c a la ñ a .

Menécrates de S iracu sa  es mencionado en la  comedia

üeXTagTífs de E f ip o ^ ^ .

o ú Mevexpáms u £ e o w
N l k o arparos ó ’ ’ ApyeTTbs

( f r .  17)
oro

Según nos informa Ateneo , a propósito  de este  fragm en

to, Menécrates se sen tía  orgulloso* porque con su a r te

m antenía  vivos a los hombres. S e g t í t i  tam bién  o tra
359no tic ia  de A teneo, este Menecrates e ra  mencionado en 

la  comedia A l v o s  de Alexis.

Mnesíteo e sc rib ió  un t r a ta d o  "Sobre los com estibles"

y opone x^ uol n a tu r a le s  a xuAoú obtenidos por a r te  
360c u l in a r io  . P recisam ente a un banque te  hace re lac ión
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el fragm ento  216 de A lexis, donde es mencionado es te  

médico, p e r ten ec ien te  a l a  comedia Eúvxpocpoi,  .

¿S ñób t 'o yéxpyov* ouS* úuepyeyíDV

aTüépxoyau v ú v o u x e n e v o s ,  á X X ’ f| 6 é w s 

exwv é y a u x o ü .  MvriaL^eos yap cpricru 6 e t v  

cpeúyeuv áTtávxoov x a s  ún:ep$oXas á e u .

Alcmeón de Crotóna dio t í tu lo  a dos com edias, 

u n a  de Anfis, de l a  que sólo conservam os u n a  nota  lex ico -
OÍ1

g rá f ic a  , y o tra  de Mnesímaco, cuyo único fragm ento  

co n s ti tu y e  un a ta q u e  co n tra  los p i ta g ó r ic o s .

¿ S nu^ayopuax ' u dúoyev xQ A o 

ey^uxo^  oúóev é a d ú o v x e s  navxeXGjs.

( f r .  1)
o / T o

Según Diógenes Laercio , Alcmeón e ra  p i ta g ó r ic o ,  cono

cedor de la  filosofía natural y a u to r  del p rim er 

tp U Q L K O S  Xoyos

8 .9 .4 . -  Pero la  c reac ión  de tipos  supone, en la  

evolución de la  comedia g r ie g a ,  l a  su p e rac ió n  del 

ó vopaa xu  hwuoíóelv . Una vez más l a  C.M. d e sa r ro l ló  

los elementos in tro d u c to r io s  en el mimo y la  f a r s a  d o r ia ,  

la te n te s ,  aunque  su d e sa rro l lo  se v ie r a  frenado  por la  

comedia p o l í t ic a ,  en la  C.A.* y espec ia lm ente  en A ristó

fan es .

También aq u í  el poeta cómico p a r te  de los datos
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proporcionados por el contexto social para su ulterior 

utilización cómica. Dos datos sociológicos, confirmados 

por la epigrafía, facilitaron el desarrollo de esta figura 

en la comedia ática del siglo IV:

a) Durante el siglo IV un grupo considerable de 

médicos extranjeros, ya sea ejerciendo su oficio, ya sea 

acudiendo a las escuelas filosóficas para aprender "fisiolo 

gía", se encontraba en Atenas.

b) Los médicos muestran además un vivo interés 

por la filosofía natural y por la dietética.

A una dolencia traumática debían referirse títulos 

como Tpauyotruag de Antífanes y ’ Anoxouxáwevos de

Alexis . Perteneciente a la primera de estas comedias, 

el fragmento 208 de Antífanes, que es una enumeración 

de intrumental médico.
H a x e a x e u a a y e v o s  

Á a y i p o T o i T O V  ¿ a r p e t o v  e ú x a X x o u s  i t d v u  

X o u m p ú o u a t v  , é £ a X  e  ú x t  p o u s  ,  x u X l x v u c t l v ,  

a i x  u a u a u v ,  ú t i o ^ é t o  l c t l v  .

2 mss . eúXáimpos  a u t  euXotuTip l s .

El fragmento 142 de Alexis, perteneciente a la 

comedia M a v ó p o t y o p  LCoyévn , constituye una defensa
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de los médicos a ten ien ses  ( é uux ú p u o s  Car pos  ) fren te  

a los e x t r a n je ro s .

é a v  é i t u x ^p uo s  

C a r p o s  ' i p u B X y o v  t o u t u  6 o' re

Ti r l a á v r i  s  e a ) ^ e v  , x a x a c p p o v o t J y  e v  e u ^ é a i s *

5a v  5 e  r r u a á v a s ’ x a l  ' t p o u S X l o v * ,  § a u y á £ o y e v .

5  « a i  r a X u v  é a v  y e v  ' t e u t X Ú o v ’ , r a p e L Ó o y e v ,

é a v  6 e  ' a e Ú T X o v ’ , á a y é v c o s  r i x o ú a a y e v ,

¿ S  o ó r o  a e O r X o v  r a ú r o v  3o v  r S  r e u r X C a ) .

1 mss. r p u B X u o ü v .

En efecto, el médico e x tra n je ro  in s ta la d o  en Atenas gene

ralm ente  gozaba de un g ra n  p re s t ig io  so c ia l,  con una 

e lev ad a  formación técn ica ,  r e s p a ld a d a  por un n ive l cu l

tu r a l  a lto .  Su c l ie n te la  e s ta b a  en tre  la s  c la se s  socia les 

más a l t a s .  Por el co n tra r io ,  los médicos a ten ien ses ,  con 

n ive les  de c u l tu ra  y p re p a ra c ió n  p ro fes iona l más b a jo s ,  

te n ía n  que conform arse con una  c l ie n te la  con menos re c u r 

sos económ icos^^. Estas d ife re n c ia s  favo rec ie ron , sin  

duda ,  la  ap a r ic ió n  de c ie r ta  p ic a re sc a  cons is ten te  en 

h acerse  p a s a r  por médico p res t ig io so  por medio de unos 

modales ex agerados  y una dicción a fe c ta d a  y no a ten ien 

se. Del médico impostor, como más ad e la n te  veremos, 

la  Mése d e sa rro l ló  s ituac iones  d iv e r t id a s .

El fragm ento 11 de E p íc ra tes  m uestra  el compor
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tam iento  im pertinen te  en la  Academia de P la tó n .  En efecto, 

en la s  escue las  m édicas de S ic il ia  y la  Magna Grecia 

p redom inaba  la  tendenc ia  " f is io ló g ica” ; p recisam ente  P la 

tón ap arece  a q u í  in v es t ig an d o  uep'u cpúaecos , a t ra v é s  

del método d ie ré t ic o .

8 .9 .5 . -  Sobre la tipología del médico, ya se ha 

dicho que los elementos característicos de este tipo cómico 

son:

a) incom petencia y

b) ampulosidad o pedantería.

En el fragmento 259 de Antífanes se compara cómi

camente la riqueza con un médico incompetente, los dos 

igual de ciegos.

ó ó l  i A o u t o j  n y a g  x a S c t u e p  ¿ o c x p o . s  m o c h o s  

x c t v x a  B A e T t o v x a s  x a p a A a B t o v  x u c p A o í ) s  t i o l e u .

La segunda de la s  c a r a c te r í s t i c a s  conecta con la  l a r g a  

tra d ic ió n  cómica del áAacwv . Como han  seña lado  los 

profesores  Gil y Alfageme , la  evolución de este médico 

solemne y pedan te  p a r te  del medicus dorice loquens de 

C ra tes ,  p a sa  por el médico so fis ta  ( ú a x p o x e x v n s  ) 

de A ristófanes y qu izá  el Alcmeón de Mnesímaco, h a s ta  

l le g a r  a l  £ e v u m o ' s  de Alexis. El fragm ento de M a v ó p a y o  -  

pucouevn de Alexis, a l  que hemos hecho a lu s ió n ,  co n s ti-
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tuye un buen ejemplo de e s ta  c a r a c te r í s t i c a  del ú a x p ó g .

í a p y a x o y a v x  l sEn la  comedia , el fragm ento

50 ie  A naxándrides  pertenece a una  rece ta  de coc ina .

Mucho más Ín te res  tiene el fragm ento á9J , c i tad o  por

Ateneo'" , como ejemplo de á Aa c o v e u a  acom pañada

de xoAaxeCa . El cpapyaxoy d\>x u s no tiene  empacho 

a lguno  en d e c la r a r  que la  im postura  acom pañada  de la

a d u lac ió n  vence a t( das  la s  a r te s .

Conservamos v a r io s  fragm entos del í apyaxouoj Ans  

de Alexis. Los fragm entos 110. 111, 115 y 116 v e rsa n

sobre un tema sim posial o c u l in a r io .  Un ch is te  basado

sobre la  an f ib o lo g ía  de xdpau , lo mismo que en c a s te -
369l lan o  " n iñ a s " ,  es el contenido del fragm ento  112 , donde

un cpapy a ho tiüjAn s id en tif icad o  en sus funciones con un 

médico in te n ta  s a n a r  a l  bizco de Calimedonte.

8 .9 .6 .1 . -  Al mismo tiempo que se ib a  f ra g u a n d o  

en la  Mése la  t ipo log ía  cómica del médico, se ib a  in s e r 

ta n d o  éste en el conjunto de la  comedia. A n tífanes, A ris-  

tofonte y Teófilo re p re se n ta ro n  sendas  comedias in t i tu la d a s  

’ l a x p ó s  donde, s in  d u d a ,  el médico debió cum plir  una  

función d ram ática  especialm ente im portan te .

D esgraciadam ente , el único fragm ento de ’ l a x p o ' s  

de A ntífanes, a p a r te  de una nota  le x ic o g rá f ic a ,  no nos 

dice mucho de la  función d ra m á tic a  del p e rso n a je  que
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d a b a  t í tu lo  a l a  comedia.

a r c a v  t o  A u n o ü v  é a x u v  á v ^ p c Ó T t w v  v o a o g  

ó v  ó u a t  ’ e x ° u a a  u o X A á .

1 mss. etiam  ávdpü)T!;(¿) . 2 mss. ó v o y a T a  y ’ .

No p a rece  a v e n tu ra d o  in fe r i r  que , a p a r t i r  de u n a  concep

ción p s ic o ló g is ta  de la s  enferm edades, c u a lq u ie r a  p u d ie ra  

im p ro v isa r  un d iag n ó stico  ten iendo  en cu en ta  el c a r á c te r

y el es tado  de ánimo del enfermo, lo que d a r í a  p ie  a
370la  a s tu c ia  y a l  engaño

8 .9 .6 .2 . -  El t r ip le  acercam ien to  c o c in e ro -p a rá s i to -

médico da  la  razón  a la  in te rp re ta c ió n  de los au to res

del a r t íc u lo  re p e t id a s  veces c i ta d o ,  según  los cu a le s

el médico de ’ Iaipós de Aristofonte no era sino el parásito 
371del fragm ento L, que p regona  sus h a b i l id a d e s .  En efec

to , d ie té t ic a  y te r a p é u t ic a ,  como p a r te s  de la  

L.otTpLKn T¿xvfi » e ra n  conocimientos n e c e sa r io s  a l  p a r á s i 

to . En P lau to ,  que rep re sen tó  u n a  comedia i n t i tu l a d a

P a r a s i tu s  m ed icus , se confirm a e s ta  ap rox im ación .

Por o t ra  p a r te ,  en la  C. N. ,  el fragm ento  1 de 

Nicómaco c i ta  l a  m edicina como un conocimiento in d isp e n 

sab le  p a r a  un buen ycryeupos • Médico y cocinero co inc i

den en su o rigen  frecuentem ente e x t r a n je ro  y en la  tenden

c ia  a ja c ta r s e  de su xéx^n  > c a r a c t e r í s t i c a  de la  que
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se ap ro p ió  tam bién  el p a r á s i to .  No me p a re c e  mero r e s u l 

ta d o  del a z a r  el número c o n s id e ra b le  de fragm entos que , 

a s ig n a d o s  a comedias cuyos t í tu lo s  t ienen  que v e r  a lgo  

con la  m ed ic ina ,  co rresponden  a temas c u l in a r io s .  El 

único  fragm ento  conservado  de ’ I axpo ' s  de Teófilo es

u n a  b u r la  del glotón Calimedóntj y t ien e  c a r á c te r  c u l in a -

. 372 r io  .

Al h a b l a r  de la  C. A. ,  c itábam os como u n a  c a r a c te 

r í s t i c a  de es te  tipo  su je ra rq u iz a c ió n  p ro fe s io n a l ,  de

t a l  m anera  que se d ife re n c ia  a l  Ca r pos  del  ¿ a x p o x c x ^ n s
373en Las Nubes de A ristó fanes . Aunque no h ay  testim onios 

de e s ta  je r a rq u iz a c ió n  p ro fes io n a l en tre  los médicos, 

no es im probable  que e x is t ie r a n  p a s a je s  en l a  C.M. en 

los que a lg ú n  médico r e iv in d ic a ra  u n a  mayor nobleza  

p ro fes io n a l  por encima de lo que hoy llam aríam os  " c u ra n 

d e ro s" .  A e s ta  je r a rq u iz a c ió n  c o n t r ib u i r í a ,  s in  d u d a ,  

l a  oposición en tre  médicos e x t ra n je ro s  y médicos auc tóc to -  

nos. En esto pues c o in c id i r ía  tam bién el médico con el 

p a r á s i to  y el cocinero .

8 .9 .6 .3 . ” La m u lt ip l ic id a d  de temas e in te re se s  

que c a r a c te r iz a  a la  C.M. dio c a b id a ,  como hemos v is to ,  

a  com edias, en la s  que el médico o cu p ab a  un lu g a r  d e s ta 

cado en la  t ra m a .  Sin em bargo, que el médico r e p re s e n ta 

b a  un p e rso n a je  secu n d a rio ,  u t i l iz a d o  en la  comedia 

an te s  b ien  por su t ip o lo g ía  que por su función  d ra m á t ic a ,  

da  buena  p ru e b a  el número re la t iv a m e n te  escaso  de f r a g 
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mentos que a lu d en  o pueden a s ig n a r s e  a l  médico. Además, 

de la s  comedias p la u t in a s  p a r a  l a s  c u a le s  postulam os 

un modelo p a r c i a l  o to ta l  en l a  Mése, sólo en Menaechmi 

a p a re c e ,  au n q u e  secu n d ariam en te ,  este  p e rso n a je .

Los pro fesores  Gil y Alfageme in f ie re n  dos pos ib les  

t ra ta m ie n to s  cómicos del t ipo  del médico:

a)  el médico f ing ido  o im prov isado , d e r iv a d o  de 

l a  imcompetencia p ro fes io n a l que le c a r a c te r iz a ;

b) su as im ilac ión  a un p ica ro  im postor: un p a r á s i -
37Lto , un cocinero , un esclavo

Ambos tra ta m ie n to s  pueden suponer su co lab o rac ió n ,  

aunque  d i s c r e ta ,  en la  comedia de i n t r i g a .  En es te  caso , 

el médico ya  en la  Mése pod ía  sum arse a l  g rupo  de pe rso 

n a je s  que como el esc lav o , el p a r á s i to  o el cocinero 

a c tú a n  como a y u d a n te s  p a r a  la  consecución del ob je tivo  

p e rseg u id o  en la  t ra m a .

En cambio, Menaechmi de P lau to  recoge muy p ro b a 

blemente el t ipo  de p a r t ic ip a c ió n  más f recuen te  del m édi-

375co en la  C.M. Al f in a l  de la  comedia un médico pa£  

t ic ip a  en u n a  escena de e r ro re s ,  l lam ado  p a r a  d ia g n o s t i 

c a r  l a  lo cu ra  de uno de los gemelos confundido  con el 

o tro . En este  caso , su p a r t ic ip a c ió n  en la  comedia no 

hace a v a n z a r  la  tram a  y es e sp o rá d ic a ,  l im itándose  a 

favo rece r  una  escena de e rro re s  de conseg u id a  com icidad .
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Por lo dem ás, volvemos a e n c o n tra r  l a  concepción de 

la  enferm edad  como lo cu ra  y el método de in v e s t ig a c ió n  

del médico.

8.9.7.- Conclusiones sobre el t ipo  de l médico en 

l a  C.M. :

1 . -  Los p receden tes  del médico como tipo  cómico

son el mimo, lacedemonio y e l d ram a s ic i l ia n o  de Dinóloco. 

La C.A. :

a) no p re se n ta  el médico como p e rso n a je ;

b) pero y a  encontramos en e l la  a l  médico e x tra n je ro  

y a l  médico de ocasión;

c) a p o r ta  los elementos n ecesa rio s  que d a r á n  lu g a r  

a su t ip o lo g ía .

2 . -  La C.M. menciona, como hizo con p a rá s i to s

y h e te ra s ,  a médicos contem poráneos, como Menécrates

de S i ra c u sa ,  Mnesíteo y Alcmeón de C ro to n a .

3 . -  Entre  los elementos sociológicos recogidos y 

re f le jad o s  por l a  C.M. cabe d e s ta c a r :

a) muchos médicos e x t ra n je ro s  r e s id ía n  en Atenas 

d u ra n te  el s ig lo  IV;

b) se a d v ie r te  un in te ré s  de los médicos por la  

f ilo so fía  n a tu r a l  y por la  d ie té t ic a .
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4 . -  Consecuencias cómicas de la s  condiciones socio

ló g icas  de los médicos:

a) r iv a l id a d  cocineros autóctonos /  cocineros e x tra n  

je ros  (Alex. 142);

b) tend en c ia  " f is io lóg ica"  de los médicos s i r a c u s a -  

nos (E p ic ra t .  11).

5 . -  Tipología del médico:

a) incom petencia y

b) am pulosidad  o p e d a n te r ía .

6 . -  Es d e tec tab le  una  evolución del médico de 

la  C.A.  a l a  C.M. en el s ig u ien tes  sen tido :

a) medicus dorice loquens de C ra tes ;

b) i aTpoTÉxvns  de A ris tó fanes;

c) SevLxds  de Alexis.

7 . -  Coincidencias  en tre  el cocinero , el p a rá s i to  

y el médico:

a) temas c u l in a r io s ;

b) je ra rq u iz a c ió n  p ro fes iona l (o pseudoprofesional 

en el caso del p a r á s i to ) ;

c) ja c ta n c ia  y au toafirm ación  de sus t zxvcli, •

d) posible  id en tif icac ió n  p a rás ito -m éd ico ;
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e) p re s t ig io so  o r ig e n  e x tra n je ro  en el caso  del

cocinero  y del médico;

f) el cocinero  se m uestra  a veces con conocimientos 

de m ed ic ina .

8 . -  Función d ra m á t ic a :

a) En a lg u n o s  casos  el médico debió  cum plir  una

función d ra m á t ic a  muy im p o rtan te ,  como lo

dem uestra  un t í tu lo  como ’ l axpo ' s  de comedias

de A n tífanes ,  Aristofonte y Teófilo.

b) Dos pos ib les  tra ta m ien to s  cómicos:

b . l . -  el médico f ing ido  o im porv isado , d e r iv ad o  

de su incom petencia  p ro fes io n a l;

b . 2 . -  a s im ilac ió n  a un p ic a ro  im postor, d e r iv ad o  

de su p e d a n te r ía  y s a g a c id a d .

c) In serc ión  en la  tra m a :

c . 1. — c o la b o ra d o r  en la  obtención del objeti_ 

vo pesegu ido ;

c . 2 . -  p re se n c ia  p u n tu a l  s in  r e le v a n c ia  p a r a  

el av an ce  de l a  t ram a;

c . 3 . -  s iem pre , sa lvo  en los casos  espec if ica  

dos en 8d, s e c u n d a r ia .

8 .1 0 .-  El m ile s .

8 .1 0 .1 . -  La a p a r ic ió n  y d e sa rro l lo  del t ipo  del 

miles g lo riosus  se en c u e n tra  muy v in c u la d a  en el ámbito
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sociológico e h is tó r ico  a l  d e sa rro l lo  del m ercen ariad o

El crecim iento  del m ercenariado  se d a  en épocas 

de c r i s i s  económica y so c ia l.  P a ra  la s  m asas espec ia lm en te  

de p rocedenc ia  r u r a l ,  d e p a u p e ra d a s  y constan tem ente  

am en azad as ,  a l i s t a r s e  a la s  órdenes de a lg ú n  re y  de

Asia o de a lg ú n  jefe g riego  e r a ,  a l  p a r e c e r ,  u n a  forma 

normal de so b re v iv ir  e inc luso  de h a c e r  c a r r e r a  en s i 

tuac iones  en la s  que el precio  de v en ta  e ra n  ba jo  y

la s  c a rg a s  se h a c ía n  especialm ente in so s te n ib le s  p a r a  

los sectores menos solventes  de la  pob lac ión .

En el d e sa rro l lo  del mercenariado en ta s  c iu d a d e s  g r ie -
377g as  es posib le  d i s t in g u i r  v a r i a s  e ta p a s  :

a) El mundo griego  de la  época a r c a i c a ,  s ig los  

V1II-V1, h a b ía  conocido el m ercenariado .

b) Al mismo tiempo que se re d u c ía n  los conflic tos  

in te rn o s  y la  em igración , d e sap a rec ió  el m ercen ariad o  

d u ra n te  el s ig lo  VI.

c) Su re a p a r ic ió n ,  empero, puede c o n s ta ta r s e  en

el 430, en Colofón, donde m ercenarios a rc a d io s  e s tá n  

a l  se rv ic io  del s á t r a p a  p e r s a .  Las p o s ib i l id a d e s  de Atenas 

m antienen  a los a ten ienses  a l  m argen de este  t ipo  de

soluciones económicas.

d) La g u e r ra  del Peloponeso re le g a  tem poralm ente 

el m ercenariado .
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e) Al f in a l  del s ig lo  V l a  expedic ión  de los Diez 

mil,  n a r r a d a  por  Jenofonte en l a  A n á b a s i s , a b re  un época 

en l a  que los mercenarios  v a n  a c o n s t i tu i r  un elemento 

esenc ia l  en l a s  numerosas  con t iendas  que sacuden  a l  

Mediterráneo de uno a otro extremo.

Durante  el s ig lo  IV culminó es te proceso in ic iado  

con l a  g u e r r a  del Peloponeso. Los c iu d ad an o s  sen t ían

c a d a  vez más r e p u g n a n c ia  por  el se rv ic io  m i l i t a r  y l a s  

c iu d ad es  e r a n  defend idas  c a s i  exc lus ivamente  por  soldados 

a s a l a r i a d o s .

De la  im por tanc ia  del m ercenar iado  en los e jérc i tos  

g r iegos ,  inc lu ido  el a ten ien se ,  d u r a n te  e s ta  e t a p a  de

pro funda  c r i s i s  económica y soc ia l ,  dan  p ru e b a  los t e s t i 

monios de I sóc ra tes  y Demóstenes. I só c ra te s ,  en el d i s c u r 

so Sobre l a  P a z , condena a los mercenarios  como enemigos 

comunes de toda l a  hum an idad ,  r e sp o n sab le s  de b a n d i d a -  

je s ,  v io lenc ias  e i n ju s t i c i a s  . Demóstenes, por  su p a r t e ,  

en la  Pr imera  F i l íp ic a  aconse ja  que en el e je rc i to  de 

dos mil soldados qu in ien tos ,  a l  menos, sean  c iu d ad an o s

a ten ienses ,  pues  desde que los mercenarios  combaten solos,  

vencen a ^...amigos y a l i ad o s ,  m ien tras  los enemigos se 

hacen fue r te s .

El d iscu rso  Sobre la  Paz  de I sóc ra tes  es del 355

y la  Primera F i l íp ica  se fecha hoy en el 349-8. Sin embar 

go con Alejandro Magno to d a v ía  l a  im por tanc ia  del merce-
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n a r i a d o  aumentó : l a  p é rd id a  de los sentimientos  n ac io 

n a l i s t a s ,  r e v i t a l i z a d o s  en vano d u r a n te  l a  época del

F i l ipo ,  se consumó t r a s  l a  b a t a l l a  de Queronea (338).

Son da tos  importantes aquí , en l a  medida que coinci_ 

den con l a  Mése y el comienzo de la  Néa, donde,  s in

d u d a ,  h a y  que s i t u a r  los or ígenes  del miles g lo r iosus  

como t ipo cómico. Que l a  C.M. se hizo eco de e s ta  p reo

cupación  por  l a s  consecuencias  p o l í t i c a s  y é t i c a s  del

d e sa r ro l lo  del  m ercenar iado ,  lo dem ues tran  f ragmentos  

como el 2'66 de A n t í f a n e s " ^ .

8 .1 0 .2 . -  Pues b ien ,  es te soldado mercenar io  que

re g re s a  de l a  g u e r r a  con un fabuloso botín  y un montón 

de h i s to r i a s  que con ta r  p a r a  v a n a g l o r i a r s e ,  se conv ie r te

en el t ipo cómico del miles g lo r io s u s .

El test imonio más completo que conservamos de

la  t ipo log ía  y función d ra m á t ic a  de es te  p e rso n a je  es 

l a  comedia de P lauto  Miles g lo r io s u s , en el prólogo de 

la  c u a l ,  d e sp lazado  a l  comienzo del segundo acto ,  el 

esc lavo  P a le s t r ió n  descr ibe  b reve ,  pero  contundentemente,  

a su amo.

. .  . g lo r io sus ,  in p u d en s ,  

s te rco reus ,  p lenus  p e r i u r i  a tque  a d u l te r i .

Inmedia tamente  an te s ,  P a le s t r ió n  ha  p re se n tad o
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Por o t r a  p a r t e ,  l a  función d ram á t ic a  del  miles 

g lo r iosus  cons is te  en ser  r i v a l  del a d u le s c e n s . En l a  

comedia de P lau to  el esc lavo P a le s t r ió n  m aqu ina  co n t ra  

su amo, el m i le s .

8 .1 0 .3 . -  La communis opinio a t r ib u y e  el modelo 

de es ta  comedia de P lauto  a l a  C.N. Se s igue  p en san d o ,  

a p e s a r  de a lgunos  in tentos  por  r e d u c i r  el  modelo a u n a  

sola  comedia, que en es ta  ocasión el comediógrafo l a t i n o  

r e cu r r ió  a l a  co n tam in a t io , es dec i r ,  se s i rv ió  de más 

de un modelo g r iego  p a r a  l a  c reac ión  de su Miles g lo r io 

sus . En todo caso ,  desconocemos el modelo o modelos g r i e -  
382gos

El hecho de que el m ercenar iado  a l c a n z a r a  su 

máximo d esa r ro l lo  en época de Alejandro su g ie re ,  además 

de otros muchos datos  in te rnos  a la  obra  l i t e r a r i a ,  un 

modelo de la  C.N.

Con todo, ¿es pos ib le  i n f e r i r  de los f ragmentos  

de la  Mése que este t ipo cómico t iene  su or igen  en la  

C.M.? Nace, en opinión de Ernout , en el e s p í r i t u  c r í t ico  

de los gr iegos :  el b ravo ,  que vuelve  con b a g a j e  de éxitos  

y co n q u is ta s ,  t an to  en la  g u e r r a  como en el amor, d e r ro 

tado  y c a s t ig a d o  a l  f in a l  de l a  comedia.  La d e r ro ta  es 

el r e su l tad o  de l a  v en ganza  de l a s  v íc t imas  sobre  el 

a v en tu re ro  por sus  menosprecios e in so le n c ia s ,  y , 

g r a c i a s  a e s ta  v e n g a n za T se s a t i s fa c e  su e n v id ia  por



5 1 5

no h a b e r  p a r t i c ip a d o  de sus a v e n tu r a s  y no h a b e r  o b ten i 

do sus provechos .

A nt í fanes ,  Alexis y Jenarco r e p re s e n ta r o n  sendas  

comedias i n t i t u l a d a s  Expaxnjjxns  • P°r  el t í t u lo  cabe  

i n f e r i r  que en é s ta s  un soldado,  no sabemos con que 

c a r a c t e r í s t i c a s ,  e r a  el  p ro ta g o n is ta  de la  t r a m a .

De la  comedia de Antífanes,  en el f ragmento  202 

un soldado,  que h a  reg re sad o  de Chipre ,  donde es tuvo 

luchando ,  cuen ta  l a s  costumbres  r e f in a d a s  de aq u e l  l u g a r .  

El 203 se r e f ie re  simplemente a l con t ra to  de cocineros .
o Q  /

El fragmento  204 per tenece ,  por  su c a r á c t e r  re f lex ivo ,

a un monólogo o d iscu rso  y se a lude  a l a s  mul tas  de

g u e r r a  impuestas  a un c a p i t á n  ( a x p a x n y á ^ c t s  T t p o a ú c p X e u v

385(v.  5 ) ) .  El f ragmento  205 es recogido por  Ateneo a

propósi to  de la  r a r e z a  del pavo r e a l .  Así pues ,  n a d a  

nos permite i n f e r i r  que el a x p a x u ú x r i s  < l u e  da  t í tu lo  

a la  comedia fu e ra  ya  un soldado f a n fa r r ó n  a l a  m anera  

del de P lauto .

El f ragmento 209, único que conservamos de l a  

comedia E x p a x u ü j x n s  de Alexis,  es l a  p a r o d i a  de Demós- 

tenes  sobre d a r / d e v o l v e r ,  a l  que ya  hemos a lu d id o

Del E x p a x u o ü x n s  de Jenarco sólo conservamos un
0 0 7

brevísimo fragmento que tampoco nos da  mayor informa
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ción sobre  el tema que nos i n t e r e s a .

Trasón es el nombre del miles en Eunuco de Teren-  

cio y Kolax de Menandro.  Trasonides  se l lam a el soldado 

de Misoumenos de Menandro. Pues b ien ,  Qpdauv es el 

t í tu lo  de una  comedia de Alexis.  El único f ragmento  con

se rvado  de e s ta  comedia es u n a  b u r l a  de l a  locuac idad  

f e m e n i n a " ^ .  Es pos ib le  que T p a u y a i ú s  de Antífanes 

t r a t a r a  del reg reso  a c a s a  de un mercenario  he r ido .

Todas e s ta s  comedias debieron  de ten e r  a un so lda

do como p ro ta g o n is t a .  Sin embargo,  n in g ú n  da to  nos 

permite  i n f e r i r  que se t r a t a s e  de un miles g lo r io s u s . 

Tal vez se t r a t e  de comedias de i n t r i g a  con reconocimien

to, donde un ind iv iduo  a le jado  de su p a í s  por  f a l t a  de 

medios de v id a  es reconocido en el e x t r a n j e ro  donde se 

en co n t rab a  como m ercenar io .  Se t r a t a  de una  co n je tu ra  

p e rso n a l  que,  aunque  no conf irmada por los testimonios 

de l a  Néa o de l a  comedia romana,  no me p a rece  improba 

b le .

Una ser ie  de f ragmentos ,  pe r tenec ien tes  a comedias 

y cómicos d i s t in to s ,  fueron rec i tados  por  un miles o hacen 

a lus ión  a é l .  Una nota  l e x ic o g rá f ic a ,  a propósi to  de 

U v iT E U o y e v o s  , equ iv a len te  a y ucrSocpo p o ü v x as  , 

nos permite s a b e r  de un an t iguo  mercenario  en escena .  

El pasado  p a rece  pues i n d i c a r  que se t r a t a  de un s e n e x , 

pues  a l  menos el miles g lor iosus  permanece como t a l  a
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su regreso  a c a s a .

é y u  S e v u T e u o u e v o s  É a x p a x e u o ' u n v . .

(Antiph.  96)

El f ragmento 138 de Antífanes,  per tenec ien te  a

la  comedia AdyTcwv > formaba p a r te  de la  conversación

entre  el jefe de una expedición de mercenarios  y el e n c a r 

gado de r e c lu t a r  a sueldo a los so ldados .  El primero

se queja  de que éste no ha rec lu tado  los soldados nece

sa r ios  p a r a  la  expedición.

x e a x p e u s  ó X X ’ o ú  a i p a t i u x a s  x u y x ^ ei -S

V rí <7 T e L s  .

1 mss. á A Á o u s  crx p a x  uaSxa s .

En el verso 9 del fragmento 22 de Anaxi las  se 

dice de la he te ra  Plagón que ñxos  ¿ a i t e p  n X u y a u p a
o Q q

d x o A e l  x o u s  3 o t p 3 c í p o u s  .Como señ a la  Edmonds,

probablemente haga  referencia  a los mercenarios .  Si es 

a s í ,  tendríamos confirmado en la  Mése un rasgo  caracterís^ 

tico del miles g lo r io s u s , su t a l a n t e  mujeriego, que,  por 

lo demás, es un motivo un iversa lm ente  a t r ib u id o  a los 

m i l i ta res .

En el fragmento 7 de Mnesímaco, per teneciente  

a la  comedia H 'U i t n o s  , Se comparan los p re p a ra t iv o s
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p a r a  la  g u e r r a  con un ban q u e te .  El fragmento puede 

ser  p ronunc iado  por un env iado ,  o bien  por a lgún  mercena 

r io .

5 p  ’ o £ a $ ’ Ó T L r i  i t p o s  a v ó p a s  é a x u  a o u  y a x n

o í  x a  £  ú c p n  ó e u i v o ü y e v  n x o v n y e v a ,  

o  £  o  v  6  e  ó  cp ó  a  s  ñ  y  y  e  v  a  s  x a x a x u v o y e v ;

¿ v x e ü S e v  e ú d u s  é x u c p é p e u  x p  a y  tí y a x a

f ) y u v  ó x a E s  y e x a  S e E x v o v  á x C S a g  K p n x u x a s  

a i a x c p  é p e g L V ^ o u s  S o p a x L t o v  x e  X e ú <J; a v a  

x a x e a y o ' x ’ , á c r x u ó a s  6 e  x p o a x e t p d X a L a  n a l  

§ a j p a x a s  í x o ] i  e v   ̂ i t p o s  x o ó S v  6 e  a t p e v ó o ' v a s  

x a  u x o' C a , x a x a x e ' X x a L a u  6 ’ é a x e t p a v ü í y e S a ;

1 mss. etiam yaxnxeov  . 3 mss. et Mein. oc|>ov pro 

o ív o v  . 10 mss. x a x a x c X x a u ( s ) .

Muy probablemente un miles g lor iosus  r e c i t ab a  

este verso de A e u x a ó p a  ñ A p a x e x a u  de Alexis,  l legado 

a nosotros g r a c i a s  a Focio.

cpepe  x r i v  a u g ú v r i v  x a u  x X a x ú X o y x a *  ( f r .  131)

5

10

El f ragmento 3 de Teófilo, per tenecien te  a la  come

dia  ’ E x u ó a u p  u o s  se ca l i f ica  a un Xox<*YÓS mantineo l lamado 

Atres t idas  de glotón.
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Eubulo, Antífanes,  Hiparco y,  ya  en l a  C.N. ,  

Dífilo rep re sen ta ro n  comedlas t i t u l a d a s  ’ A v a a < t > ? o u e v o  u 

De los fragmentos conservados de es ta s  comedias sólo 

el de la  comedia de Hiparco merece n u e s t r a  a tención  

en este caso.  De un soldado mercenario que ha r e g re s a d o  

de Pers ia  con su botín t r a t a  el f ragmento 1 de Hiparco .

A rcpoae'xei'S r u t o ó t t cp aTparuÚTfl;

B r ou 6 c ó e u ,

o s  ( o ú x  £ x e o  o í é e v )  o ú ó a y o d e v ,  s í  o í ó *  e y w .  

á X X ’ ñ 6 a n ú 5 u o v  e v  á y a i t r i T o v  r o u x u ' X o v  

n é p a a s  i y p u i t a s  e £ ú X e u s r  u v á  s 

5 x S v  I l e p a L x S v .  ¿ s  x o ' p a x a s »  5 u a o T t y ú .

E T P  A T I Í 2 T H E  xau xo v 6 u  xau 4>uxrTÍpa xau xuy 6 u <6 u) o v .

2 m ss .  6 e u o o  á p y ú p u o v  o í r o s *  5  m ss .  e ú s  p r o  ¿ s *

8 .1 0 .4 . -  Conclusiones sobre el soldado en la  C.M.

No me parece  posib le  i r  más lejos en n u e s t r a s

conclusiones  sobre el miles en la  C.M. Títulos como 

Erparucórns  y a lguno más demuestran  que en torno a

este personaje  podía d e s a r r o l l a r s e  la  t ram a de un a  come

d ia .  Sabemos que se t r a t a  de un soldado mercenar io ,

por ende, e x t r a n je ro ,  pero desconocemos su función d ram á 

t i ca .  El hecho de ser ex t r a n je ro  lo aproxima al  cocinero 

y al  médico, y es pos ible  que com par t ie ra  ya también
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l a  áA a^o v eu a  o f a n f a r r o n e r í a ,  h a b i t u a l  tam bién  en el 

p a r á s i t o  y c a r a c t e r í s t i c a  del  miles g lo r io s u s .

El soldado f a n fa r ró n  de l a  comedia p l a u t i n a  se 

remonta ,  s in  d u d a ,  a l a  C .N. ,  pero no estamos en condicio 

nes de a f i rm a r  que es te t ipo  cómico se d e s a r r o l l a r a  ya  

en l a  C.M. Es muy posib le  que la  condición de e x t r a n j e ro  

fue ra  un motivo r e c u r r e n te ,  como se h a  a f i rm ado ,  p a r a  

l a  comedia de i n t r i g a  con escena de reconocimiento f in a l ,  

en l u g a r  de un r i v a l  del adu lescens  como en l a s  comedias 

Pl a u t i n a s .

En todo caso,  un soldado a p a rece  en los f ragmentos  

y t í tu lo s  de l a  Mése y no de jan  de e x i s t i r  razones  p a r a  

p e n s a r  que,  a p a r t i r  de és te ,  ya  sea  en l a  misma C.M., 

ya  sea en l a  C .N. ,  se d e s a r r o l l a r a  el miles g lor iosus  

de l a s  comedias de P lauto .

8 .1 1 . -  Conclusiones .

1 . -  Los pe r so n a je s  de l a s  comedias de l a  Mése 

pueden ser;  a) contemporáneos v ivos ,  b) p e r s o n a l id a d e s  

in v e n ta d a s  p a r a  l a  ocasión ó c) pe rso n a je s  t ip o s .

2 . -  Gran p a r t e  de los t ipos  que encontramos en 

la  C.N. y en l a s  comedias p l a u t i n a s  t iene  un or igen  

más o menos le jano  en la  C.A. (especia lmente  F e r é c r a t e s ) ,  

pero se v an  f ra g u an d o  como ta les  en l a  C.M.
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3 . -  Fac tores  que con t r ibuye ron  a l  d e sa r ro l lo  de 

l a  comedia de t ipos:

a) La evolución tem át ica :

a .  a) El d e sa r ro l lo  de l a  comedia de t ipos  es tá  

en re lac ión  d i r e c ta  con el desvanecimiento  de l a  comedia 

mitológica.  Es pos ib le  d e te c ta r  un a  e t a p a  de t r a n s ic ió n  

en comedias mitológicas donde y a  a p a rece  el enamorado,  

el  cocinero o el esc lavo .

a . b )  El d e sa r ro l lo  de los t ipos  cómicos es tá  no ta 

blemente l ig a d o  a l a  suer te  de l a  comedia de i n t r i g a ,  

en la  que son t ipos  cómicos obl igados  con funciones  drama 

t i c a s  espec í f ica s .

a . c )  El abandono  del óvoyaaxY hcjiíSS clv favoreció  

l a  c reac ión  de t ipos .  Sin embargo,  es pos ib le  que bajo  

el nombre de u n a  h e te ra  famosa, por  ejemplo, se h ic ie ra  

r e p re s e n ta r  al colectivo de l a s  h e te ra s  o a l a  h e te ra  

como t ipo.

b) La o rg an izac ió n  de r ep re sen tac io n es :  aunque  

la s  p r im eras  no t ic ias  sobre el ag rupam ien to  de actores  

en compañías  d a t a n  del p r im er  c u a r to  del s ig lo  I I I  a« 

C . ,  los pequeños grupos  de ac to res ,  a te s t ig u a d o s  desde 

el s ig lo  VI, favo rec ían  la  espec ia l izac ión  de los ac tores  

en pe rsona jes  t ipos .

c) Las condiciones  soc ia les :  el crecimiento de una  

masa socia l  d e s a r r a i g a d a  co n s t i tu id a  por  h e t e r a s ,  p a r á s i -
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sitos  y v iv idores  de todo t ipo,  y el cambio en el t ipo 

de re lac iones  socia les  e s ta b a n  en l a  base  del d esa r ro l lo  

de determinados t ipos  cómicos, como el p a r á s i t o ,  l a  hete

r a ,  el se ruus  o el miles.

PARASITO

COCINERO
MEDICO

ESCLAVO

MILES

4 . -  Una p r im era  d iv is ión  de los t ipos  e s tud iados  

p odr ía  a g r u p a r lo s  en los s igu ien tes  grupos:

a) P a r á s i t o s ,  cocinero,  médico, esc lavo  y soldado,

comparten los s igu ien tes  rasgos  tipológicos:
profesio tendencia filoso xoXaxtLO aAaCoveua extranjería nalldad- fIa 6 oiencia ~

A es ta  semejanza t ipológica  puede co r responder  una 

iden t i f icac ión  de la  función d ram á t ica  de estos t ipos 

en t re  s í .  Así, el p a r á s i t o  y el cocinero pueden cumplir  

l a  misma función d ra m á t ic a  que el esc lavo ,  y el p a r á s i t o  

pueden id en t i f i c a r s e  con el médico.

b) El senex y la  ue tu la  p re se n ta n  una  t ipo log ía  

exclus ivamente  p ro p ia ,  con c a r a c t e r í s t i c a s  que no suelen 

en con t ra rse  en otro t ipo,  y se desdob lan ,  a su vez, en 

una  ser ie  de sub t ipos .
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senex i
r  -  rús t ico

-  tacaño

-  g ruñón

-  "viejo verde"

subtipos

f  -  aYpouH°s

-  aúcxoXos o uuacívSpüjitos

V, ( -  n a T T Í p )

ue tu la

-  f ea ld ad

-  locuac idad

-  l i b id in o s id a d  

cafición a l  vino

sub t ipos  /

he te ra

-  (hech icera )

-  a lcahue ta

-  s i r v i e n t a  

y -  nodr iza

c) El adu lescens  e s t á ,  t a n to  en la  Mése como en l a  

Néa y en l a  comedia romana,  poco c a r a c t e r i z a d o  como 

t ipo .  Su im por tanc ia  r a d i c a  más en l a  función d r a m á t i c a .  

El l e ñ o , aunque  c a r a c t e r iz a d o  por  su p e r v e r s i d a d ,  d e s ta c a  

igualmente  como obs tácu lo  p a r a  el A dulescens .

5 . -  La p l u r a l i d a d  de los temas y del  t r a ta m ie n to  

de los mismos que c a r a c t e r i z a  a l a  C.M.,  a d i f e re n c ia



5 2 4

de los in te re ses  más limitados de l a  C .A . ,  sobre todo 

de la  comedia p o l í t i c a ,  y de los es t rechos  límites  de 

l a  C .N. ,  no permite  e s ta b le ce r  u n a  función d ra m á t ic a  

e s t r i c t a  p a r a  c a d a  uno de estos t ipos .

a) En efecto, un p e rsona je  h ab i tua lm en te  secunda

r io  en l a  Néa, como el cocinero, el médico o el soldado,  

t e n ía  s in  d u d a  un l u g a r  muy importan te  en l a  t ram a 

de comedias i n t i t u l a d a s  M c t y e u p o s  (N ico s t r . ) ,  ’ l a x p d s  (An- 

t i p h . ,  Aris topho.  y Alex.)  ó ExpaTLÚTns (Alex . ,  Xenanch. 

A t i p h . ).

b) Sin embargo,  p a r a  la  comedia de i n t r i g a  amoro

s a ,  tema p re fe r ido  de la  C.N. ,  y a  c u l t i v a d a ,  según nos 

permiten in f e r i r  los fragmentos ,  en la  C.M. ,  sí es posib le  

h a c e r  co r responder  a c a d a  tipo u n a  función d ra m á t ic a

concre ta ,  en un s is tema de r i v a l i d a d e s ,  obs táculos  y 
390a y u d a n te s  . Este sis tema de oposiciones de funciones 

d ra m á t ic a s  se c e n t r a  en la  r i v a l i d a d  senex /  adu lescens  

o miles /  a d u le s c e n s , en torno a los cua le s  los r e s t a n te s  

pe rsona jes  se d e s ta c an  como obs tácu los  o a y u d a n te s .

SENEX/MILES

p a r á s i t o  < * ADUL ISCENS <------------------------ se ruus
uetul'a----- <-------------------->----------------------<-----------------------  ue tu la
h e te ra  <-------------------- > <-----------------------  h e te ra
leño < > .

obs táculos  cocinero ay u d an te s
médico ✓

re lac iones  in d e f in id a s
(El s igno <-----» in d ica  re lac iones  de h o s t i l i d a d ,  y  > de

co laboración)
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Como se ve en es te c u a d ro ,  a lgunos  p e r so n a je s ,  
como l a  u e tu l a  o l a  h e te r a  pueden a c t u a r  en beneficio  
o en p e r ju ic io  del a d u le s c e n s . La u e t u l a , como se ha  
dicho ,  puede  tene r  oficios d is t in to s  y con ello  funciones 
d i s t i n t a s .  La h e te r a ,  como igualm ente  se ha  señ a lad o ,  
puede  se r  un "monstruo", codic iosa  y p e r v e r s a ,  o ser  
l a  h e t e r a  b u e n a  de l a s  comedias con reconocimiento f in a l .

c) Algunos p e r so n a je s ,  s in  embargo,  p a rece  que 
e s t a b a n  menos inser tos  en l a  t ram a  y que s eg u ían  siendo 
r e c u r r e n t e s  p a r a  l a  c reac ión  de s i tuac iones  cómicas, s in  
d e m as ia d a  im por tanc ia  p a r a  el a v an ce  de l a  t r a m a .  Tal 
es el caso  del médico y del  cocinero,  es te último to d a v ía  
no se h a  d e s a r r o l l a d o  to ta lmente ,  a l  p a r e c e r ,  en l a  Mése.
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IX.- FILOSOFIA Y TENDENCIA MORALIZANTE.

9 . 1 - 1 . — Toda comedia g r i e g a ,  desde Epicarmo h a s t a  

Menandro, ha  b a sa d o  p a r t e  de su comicidad en la  c r í t i c a  

o p a r o d ia  a filósofos y s is temas de pensamiento ,  e inc luso  

han  hecho de a lg u n a  idea  o filósofo su motivo c e n t r a l .  

Esta aproximación  a l a  f i losof ía ,  de acuerdo  con l a  evolu

ción de é s ta  en Grecia ,  por  una  p a r t e ,  y los in te re se s

de l a s t r e s  e t a p a s  de l a  comedia, por  o t r a ,  p r e se n ta  t ipos  

y formas d i s t i n t a s :  a) p a ro d ia  de formas de v id a  p ro p u g 

n a d a s  y v iv id a s  por  los seguidores  de un a  escue la  o 

por  un pe rsona je  concreto (como l a  p a r o d ia  de los pitagórj_ 

eos) ,  c e n t r a d a ,  por  t an to ,  en lo anecdótico;  b) p a r o d ia  

de los métodos de in v es t igac ión  y escue las  que los p r a c t i 

can  (como la  que hace Aris tófanes  de Sócrates  y su escue

la  en Las Nubes), c) p a ro d ia  de d o c t r in a s  e ideas  más 

o menos espec í f icas  (las p re soc rá t ica s  en Aris tófanes  y 

la s  p la tó n ica s  en l a  Mése); d) p a r o d ia  de un p a s a j e  

l i t e r a r i o  concreto de una  ob ra  de c a r á c t e r  fi losófico ( la

menos f recuen te ,  dado el c a r á c t e r  de l a  f i losofía  g r i e g a  

an te r io r  a P la tón )^ .

Conviene, an tes  de i n t e n t a r  s eg u i r  l a  evolución

de la  p a r o d ia  f ilosófica ,  p a r t i r  de u n a  premisa  que no, 

por o bv ia ,  me re s i s to  a r e c o rd a r  a q u í .  Me re f ie ro  a que 

los p a s a j e s  de c u a lq u ie r a  de l a s  t re s  e t a p a s  de l a  come

dia  g r ie g a  en los que es posib le  r a s t r e a r  la  p a r o d ia  

de una  id e a ,  de una  obra  de te rm inada  o de la s  costumbres
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y métodos de un filósofo o e scue la  de te rm inados ,  e s tán

siempre a l  se rv ic io  de l a  comicidad,  es d ec i r ,  lo que

se ha  l lam ado  s igu iendo  a l  e s t ru c tu ra l i sm o  ruso ,  l a  fun -  
2ción p r in c ip a l  de l a  comedia. Si es c ie r to  que un h is to 

r ia d o r  de l a  f i losof ía  g r ie g a  no puede o lv id a r  los testimo

nios de l a  comedia g r i e g a ,  no lo es menos que el h i s to r i a 

dor de l a  l i t e r a t u r a  debe a d i v i n a r  en cad a  caso a s e rv i 

cio de qué s i tu ac ió n  cómica obedece és te o aqué l  elemento 

de p a r o d i a  f i losóf ica .

Es v e r d a d ,  s in  embargo,  que cuando ,  y sólo en ton

ces , nos vayamos aproximando a l a  C .N. ,  con el cons i

gu ien te  d e sa r ro l lo  de la  f i losofía  moral a p a r t i r  de Sócra

te s ,  por  u n a  p a r t e ,  y los nuevos in te re ses  de la  comedia, 

por  o t r a ,  l a s  sen tenc ias  mora les ,  que responden  a co r r ien 

tes de pensamiento  concre tas ,  i r á n  m ul t ip l icándose ,  h a s t a  

l l e g a r  a l a  C .N. ,  donde el tono, a veces g r a v e  y ser io ,  

de Menandro ca s i  n a d a  t iene que v e r  con Aristófanes, 

y l a  monotomía de t ipos  y s i tuac iones  v an  encam inadas  

a lo que podríamos l l am a r  "comedias de te s i s " ,  en la s  

que l a s  g r a n d e s  ideas  de la  f i losofía  h e le n í s t i c a  pa recen  

in formar  el todo.

9 . 1 . 2 . -  Con es ta  id eas ,  en efecto, tenemos ya  esbo

za d a  l a  evolución de lo filosófico en l a  comedia g r i e g a .

3
W. Süss vio en la  f ig u r a  del filósofo un t ipo
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def in ido ,  el del ¿A a g r i v - d o c tu s , r e p re sen ta d o  en Aris tófa

nes por  Eur íp ides  y Sócrates .  Por o t ra  p a r t e ,  Ateneo 

nos t ra n sm i te  l a  no t ic ia  de que en la s  a n t i g u a s  f a r s a s  

lacedemonias  el médico e x t r a n je ro  e r a  un t ipo  cons tan te .  

La evolución del t ipo  del fi lósofo comienza con Magnes,

en un fragmento^ que r e cu e rd a  mucho a ese o tro de Epi-  
5

carmo en el que un ind iv iduo  in te n ta  co n fund i r  a su 

ac reedor  por medio de una  p a r o d ia  de l a  cosmología h e ra -  

c l i t e a .

La pr im era  obra  de la  comedia á t i c a  t iene  a un

filósofo como tema c e n t r a l  es n a v  o i e t c h , de Cra t ino ,

d a t a b l e  en tre  435 y 432. Según un escolio a Aris tófanes^ ,  

in c lu í a  una  p a r o d ia  a d e te rm ina das  d o c t r in a s  f ís icas  

de Hipón de Regio, en concreto l a  c reenc ia  de que el

cielo es una es tu fa  y los hombres c a rb o n es .  El filósofo 

es p re sen tad o  a l l í  como orgulloso y van idoso ,  como también

lo e r a  el Sócrates de üeSríTcti de C a l ia s  .

Wóher resume en estos puntos  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s

comunes a los filósofos de l a  C.A. :  1. p reocupación  no

p r á c t i c a  por  los fenómenos de l a  n a t u r a l e z a ;  2 . uso 

poco r igu roso  de l a  r e tó r ic a ;  3 . p r á c t i c a s  a scé t ica s ;

4. tendenc ia  a l  misticismo; 5. p ropens ión  a l a  adu lac ión

p a r a  sob rev iv i r^ .

9
El profesor  Melero ha  p la n tea d o  el problema,
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a propósi to  de l a  C.A. pero e x tens ib le  también  a l a  C.M. 

y a l a  C .N . ,  que res ide  en de l im i ta r  en qué medida lo 

que nos ofrecen estos ra sgos  cor responden  a c a r a c t e r í s t i c a s  

r e a le s  de filósofos o escuelas  f ilosóficas  o, por  el c o n t r a 

r io ,  forman p a r t e  de l a  t ip o lo g ía  t r a d ic io n a l  de l a  come

d i a .

De cuan to  hemos dicho, podemos conc lu i r  que l a  

C.A. vio en l a  f i losofía  una  im portan te  fuente  de comici

d a d .  Sin d u d a ,  esa  comicidad se o b ten ía ,  por  u n a  p a r t e ,  

por  medio de un proceso de v u lg a r iz a c ió n  y c a r i c a t u r i z a 

r o n  de pe rso n a je s  filosóficos t a n  conocidos como Sócrates .  

El Sócrates  de Las Nubes p re se n ta  una  t ipo log ía  am bigua ,  

y ,  au nque  a l  serv ic io  de una  "comedia de i d e a s " ,  ha  

de b a s a r s e ,  s in  embargo,  en unos datos  r e a le s  o h is tó r icos  

de su p e r so n a .  Por o t ra  p a r t e ,  la  Archaía  se mofa también 

de d o c t r in a s  y métodos filosóficos , a l  serv ic io  siempre 

de l a  comicidad,  por  medio también  de un proceso de 

v u lg a r iz a c ió n  y c a r i c a tu r i z a c ió n .  En b reve ,  la  p a ro d ia

f i losófica  cumple en l a  C.A. la  función de s e r v i r  a la  

deformación cómica y s u b r a y a r  la  idea  c e n t r a l  de l a  

comedia.

9 . 1 . 3 . -  En otro extremo de l a  h i s to r i a  de l a  come

d ia  á t i c a ,  en Menandro, l a  comedia s e rá  " f i losófica"  

a l  menos en l a  misma medida en que s e rá  l i t e r a r i a ^ .
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¿Qué fac tores  han  con t r ibu ido  a es te  cambio de 

función de lo filosófico en l a  comedia? Ante todo, la  

d iso luc ión  de esos dos elementos de l a  A rcha ía  que mencio

nábam os ,  l a  deformación cómica y l a  idea  c e n t r a l  ("come

d ia  de i d e a s " ) .  Las comedias de Menandro t r a s lu c e n  por  

todas  p a r t e s  u n a  vis ión  s e r i a  de l a  v i d a ,  e x p r e s a d a  

en términos con f recuenc ia  ser ios ,  y ,  lo que es más impor

t a n t e ,  ev id en c ia  u n a  concepción mora l.  Al mismo tiempo 

que la  comedia se u n i v e r s a l i z a b a ,  d e ja b a  paso  a l a  f i loso

f ía  an t ropo lóg ica  y m ora l izante  p o s tp la tó n ic a ,  no ya  p a r a  

r e í r s e  de e l l a ,  sino p a r a  in form ar  t ipos ,  s i tuac iones  

y f in a le s  moralmente a cep tab le s .

B a r igazz i  ha  demostrado que l a  ob ra  de Menandro 

e s tá  im p reg n a d a  de los p r in c ip io s  é t ico-morales  del P e r í -  

p a to ,  au n q u e  l l e v a r  sus conclus iones ,  como él hace ,  a 

l l a m a r  a aq u é l  "el poeta del P e r í p a t o " ^ ,  qu izá  sea  exce

s iv o .  Tal vez su exagerac ión  dimane prec isam ente  de 

no ten e r  en cuen ta  l a  evolución de la  comedia g r ie g a  

y l a  función que en e l l a  cumple la  Mése*.

9 . 1 . 4 . -  En efecto, l a  C.M. s e rá  ese puente  que

l l e v a r á '  de l a  c a r i c a t u r a  p e rso n a l  de los filósofos más

conocidos a la  exposición parodís t ica  de su d o c t r in a ,
12con un conocimeinto de é s ta  muy lejos  de se r  su p e r f i c i a l  .

Como vamos a ver  a con t inuac ión ,  se compagina l a  s á t i r a  

d i v e r t i d a  de los aspectos más anecdóticos o los métodos
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y formas de v id a  de l a  Academia o los cómicos, con mues

t r a s  de un conocimiento no s u p e r f i c i a l  de l a s  id e a s  de 

los e leá t icos  o de P la tón .  Los c u a t ro  t ipos  de p a r o d ia  

f i losóf ica  a los que a lu d í  a l  comienzo de es te  cap í tu lo  

son reconocibles  en los fragmentos  de l a  Mése.

Pero un da to  abso lu tam ente  nuevo se a ñ a d e  a q u í .  

La C.M. es contemporánea n a d a  menos que del f lorecimien

to de l a  Academia, el  Liceo y l a  Estoa,  a l  mismo tiempo 

que l a  re f lex ión  f ilosófica se cons t i tuye  en d i s c ip l in a  

autónoma y se s i t ú a  en el centro  de l a  a l t a  c u l t u r a  y 

l a  e n señ an z a  su p e r io r .  Es el tiempo en el que,  t r a s  el 

in ic io  de l a  f i losof ía  an t ropo lóg ica  con Sócra tes ,  l a  fi loso

f í a  se hace  fundamentalmente  é t ica  con Pla tón  y ,  sobre 

todo, Atistófceles.

Estos dos hi tos  en la  h i s to r i a  de l a  f i losofía  g r ie g a  

t ienen  sus repercus iones  en l a  C.M. De u n a  p a r t e ,  l a s  

comedias se im pregnan  más de a lus iones  y contenidos 

f ilosóficos .  De o t r a ,  el  proceso de mora lización  de la  

comedia que co n c lu i rá  en Menandro, t iene  y a  en l a  Mése 

su in ic io ;  en efecto, el  tono se hace ,  podemos d ec i r  que 

a p a r t i r  de Antí fanes ,  y sobre todo en Alexis,  más mora

l i s t a  y l a s  sen tenc ias  de c a r á c t e r  moral son num erosas .

9 . 2 . -  Los p i t a g o r i s t a s .

9 . 2 . 1 . -  El profesor  Melero, en su t r a b a j o  sobre 

el p i tagor ism o en la s  fuentes  de l a  comedia,  l l e g a b a
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a l a s  s ig u ien te s  conclusiones  sobre l a  evolución del fi lóso

fo p i ta g ó r ic o  en los cómicos:

1. Estuvo p resen te  en la  comedia á t i c a  desde los

pr imeros  momentos.

2. T ras  un a  segunda  emigración de p i tagó r icos

a Atenas ,  el t ipo  de f ilósofosrenriqueció con unos rasgos

p e c u l i a r e s  que a y u d a r í a n  a l a  formaciónÜ ¿XctCcóv-d o c tu s .

3. Hacia el 423, con Las Nubes , estos  elementos

p i tag ó r ico s  se h an  fundido con otros p rocedentes  de la

f i losofía  jon ia  y l a  r e tó r ica  so f í s t ica ,  de modo que el
13t ipo del á X a £ 6 v -doc tus  apa rece  y a  acab ad o

En l a  C.A. ap a rece  el p i tagó r ico  correc to  en sus 

cos tumbres ,  digno en su aspecto  y ocupado en el d iscurso  

in te l e c tu a l  y sus p resc r ipc iones  é t i c a s .  En l a  C.M. se 

in i c i a  un tipo nuevo,  el  p i t a g o r i s t a ,  un especie  de f ra i l e  

mendicante  y h a r a p i e n to ,  r e l a j a d o  de cons tumbres ,  h a b i tú a  

do a l a  su c ie d a d ,  pobre  por  neces idad  y ham br ien to  deseo 

so de s a c i e d a d ^ .

Los fragmentos  no a luden  a aq u e l  sector  de p i ta g ó 

r icos  que se ded ica ron  a l  campo c ien t í f ico .  Las face tas  

recog idas  por  los cómicos de l a  Mése responden  a l  es ti lo

de v ida  de los acusmáticos ,  es d e c i r ,  los miembros que
15m anten ían  el aspecto  más místico del p i tagor ism o
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Ese t ipo de p i tagór ico  que recogen nues tro  fragmen

tos rec ibe  el nonbre de " p i t a g o r i s t a " .  Hudayo p loxtí s es 

el  t í tu lo  de una  comedia de Aristofonte,  uno de cuyos 

fragmentos descr ibe  ese tipo a l  que aludimos.

O I K E T H E  Ti p o s  t S v S e S v ,  o í o y e d a  x o b s  r c d Xa y  Tt oxe

tóúv n u d a y o p u a T Ó ü v  y e v o y e v o u s  o v x a) s  p u i t a v  

é x o ' v x a s  n c p o p e t v  x p u B w v a s  ñ ó é c o s ;  

o ú x  e a x y  xoúxcüv  o ú ó e v , ó  s  ¿ y o l  ó o x e u ,

5 á XX ’ ¿ 5  á v á y x n s »  o ú x  e x o v i e s  o ú ó c  e v ,

x ñ  s  e ú x c X e u a s  Tt p o ' t p a a u v  e ú p o v x e s  x a  X n v 

o p o u s  e n n C a v  x o u s  i e v t i c l  X P i l c r ú y o u s .

¿Tt eV x a p á S e s  a ú x o u a u < v >  ¿ x § u s  n x p e a s ,  

x a v  y x] x a x c a d u a j c r y  x a \ ,  x o b s  ó a x x u ' X o u s ,

1 0  edéXu)  x p e y a a d a u  ó c x c í x l s .  9 )

1  mss. * A p  u a x  o c p á v r i  s  ¿ v  I l u S a y  o ' p  o  u  s  * t ú  T i p o s  t ¡ 3 v  S e í L v  

o í o ' y e ^ a  au t  i  ú  n o x e  o y e S a . 2  mss. x o b s  I l u d a y  o  p  L a x a  s  

y u v o y e v o u s  o ú x  e o s *

El e sco l ia s ta  de Teócrito 14.5 d i s t ingue  entre  

I l u ^ a y o  p  u a x a  l y ü u S a y o p L x o L  en los s igu ien tes  términos:

o í ,  y e v  ü u ^ a y o p u x o ú  l a a a v  c p p o v i L Ó a  n o L o O v x a L  x o \ 3  a ú y a x o s »  

o ú  ó e  n u ^ a y o p u C T T O L  i t e p L E a x a X y é v i j  x a ' u  a ú x y e p ^  ó u a u x f l  x P ^ V T O t l '

P a ra  Von F r i t z ^  los nu^ayop L a x a d , que aparecen



560

en n u es t ro s  f ragmentos ,  e r a n  p i tagó r icos  expu lsados  de

I t a l i a  h a c ia  el 390 que a n d a b a n  por  Grecia  como f ilósofos-

mendigos.  Fueron " p i t a g o r i s t a s "  los que conse rv a ro n  en

la  Magna Grecia l a s  más a n t ig u a s  t ra d ic io n e s  de la  secta,

17l i b re s  de toda in f lu en c ia  in te le c tu a l

9 . 2 . 2 . -  Así pues ,  los cómicos de l a  C.M. tomaron 

como punto  de p a r t i d a  p a r a  su p a r o d ia  a los p i tagór icos  

procedentes  de Occidente,  b ien  conocidos y d i fund idos  

en l a  Atenas del siglo  IV, y buena  p ru e b a  de ello es 

que T a p a v x u v o u  es el t í tu lo  de dos comedias,  de C r a t i -
lg

no el Joven y Alexis respec t ivamente

Per tenec ien te  a e s ta  comedia, el  tema del f ragmento  

7 de Cra t ino  el Joven es l a  r e tó r ic a  de los p i tag ó r ico s .  

El mismo cómico rep resen tó  u n a  comedia i n t i t u l a d a

I l u S a y o  p £ í  o u a a .

* o. » '  « ~ ■>' , . c , o»e d o g  e a x u v  a u x o u g ,  av xuv Louwxriv n o d c v  

Xá3 ü j q l v eúcreXdóvxa, 6 ua Tt e u püju e v o v 

x r¡ g t & v X ó y a) v pojyris x a p á x x e i v  xal x u x a v  

xoü s á v x L ^ é x o u s  j x o u g itépaau, x o ü g TtapLawyaat,v9 

5 x o u g áuoTiXctvoug, x o £ g y e y e ^ e o t v ,  v o u B u a x L x S g .

( f r .  7 )

Los cinco términos c i tados  en la s  dos ú l t im as  l ín e a s  p e r te 

necen,  s in  d u d a ,  a l a  r e tó r ic a .  ’Avxúdexov e s tá  a t e s t i -
19guado como término de l a  r e to r i c a  en Aris tóteles  ,
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T i a p ú a w y c t  es un h a p a x  por l a p í a o i a L S  , y é y e ^ o s  con
21el sen t ido  re tó r ico  de " sub l im idad"  es t a r d ío  . En cambio,

ánoTtXavos es un h a p a x  y i t épas  no e s tá  a t e s t i g u a d o

como término re tó r ico ,  sino filosófico,  y p rec isam ente
22en P i t á g o ra s  y P la tón

El comienzo del fragmento  221, a l  que luego volve

remos a a l u d i r ,  de T a p a v x L v o u  de Alexis ,  de qu ien  

también  conservamos fragmentos de su I l u ^ a y  o p  b £ o u a a  ,  

a lu d e  igua lm en te  a l a  r e tó r ica  de los p i t a g ó r ico s . .

9 . 2 . 3 . -  El p e r f i l ,  empero, del p i t a g ó r ic o  de los 

f ragmentos  de l a  Mése no se completa sino a tend iendo  

a l a s  mismas neces idades  de lo cómico de l a  época,  a 

lo que evidentemente  se p r e s t a b a n  los da tos  de l a  r e a l i 

d a d  p a r a  l a  cons iguiente ,  deformación.

Es en este sentido en el que el v e g e ta r ian i sm o  

y l a  inm undic ia  e x te rn a  de los p i t a g o r i s t a s  se p r e s t a b a  

a  su r id i c u l i z a c ió n  cómica por p a r t e  de los poetas  de 

l a  C.M. A p a r t i r  de aquél  es f ác i l  e x p l i c a r  que se confun

d i e r a  a veces  con el t ipo del  p a r á s i t o ,  cu y a  f r u g a l id a d ,  

en ocas iones  sólo a p a r e n t e ,  es impuesta  por  l a  n eces id ad

más que r e g l a  de ascetismo.  De a h í  también que ,  como 
23s e ñ a l a  Guthr ie  , se les con fund ie ra  mordazmente con 

los c ín icos .

La a b s t in e n c ia  de ca rn e  e s ta b a  ínt imamente l i g a d a
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a la s  teor ías  de la  reencarnación , de la s  cu a les  se in fiere
2 /

la  creen c ia  en el parentesco de todos los seres v ivos

y la  convicción  de la  unidad de todas la s  formas v iv a s ,

superiores  e in f e r io r e s ^ .

En el fragmento 27 de A lex is ,  no cabe duda que

e l término a o c p y c r x n s  se refiere a los p itagóricos  en concr^

to, y la  mofa supone, en este  caso , un buen conocimiento  

del pensam iento p itagórico . ”Ey(J>ux°S es un adjet ivo  fre

cuente en f i lo so f ía ,  recogido tam bién, entre otros, por

i  + * ■ 2 6los t rá g ico s

« «. » \ « ' , c \ r0 TCpOJTOS GLXGOV OTL CTOCpuaXTlS 0U0£ CUS

e y i|; u x °  v o ú ó e v é cr §  l  e  u a  o cp o s  t u s  ? ¡ v .

¿  y í o  Y ^ P  n x c o  v t 3 v  á y o p á a a s  o ú ó e v  e v

e  y  <J> u  X  0  v  ¿  X $  u  s  é n p y c í y r i v  x e § v r ) x o x a s  

5 y e  y  á  X  o  u  s  ,  x  p e  c f  6  y  ’  á  p  v  o  s  e  a  x  l  t í  C  o v o s

o ú £ S5 v x o s * o ú x  o í o v  x e y a  p ’ x y ót A A o ; hoil

r i Ti áxuov  ó  ti x o  v x p o c r é X a B o v .  x odxoov  é a v  

ó e d S i j  t l s  n cpcovnv x l v ’ n «l ' uxnv É x o v > 

á ó ü x e u v  6 y o X o y ó3 x a' u T t a p a ( 3 a u v e u v  x o v  v o y o v .

La comicidad del fragmento 196 de A lex is ,  de la

comedia I l u S a y  o p í  í o u a a  , rad ica  en la  incongruencia
2 7de a lgo  como " sacr if icar  verduras"

A r) 6 e axLaaug ¿crxctóes xa o crxe'ycpuXa
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xa'u x u p o s  eaxau* r a O i a  y a p d d e u v v o u o s 

t o l s  IluSayo p £ L O  L S  .

B vri Ai'* U p e í o v  yev o3v

Ótiolov a v xa'XXuaxov, 5 8 e X x l a x ’ , e x S •

4 mss. o$v pro av . pro eXflS m ss . ,  Mein.,  Arnott  exij*

Lo absu rd o  de un vege ta r ian ism o y la  f ruga l idad  

a u l t r a n z a  es la  base  del ch is te  del fragmento 221 de Ale-
pQ

x is ,  de la  comedia Tapavxüvou

En el fragmento 34 de Anaxándr ides  se describe

a un p i tagó r ico  en los s igu ien tes  términos: x& i t d X X ’ a ó e u x v o s

X£P Liraxe: u , x e a x p u v o s  éaxu vr jaxus  (v.  8 ).  Esta forma

29de ab s t in e n c ia  abso lu ta  coincide con la s  no t ic ias  a n t i -
30g u a s ,  como ha v is to  el profesor  Melero , de Diodoro,

31Diógenes Laercio y Porfir io

En el fragmento 226 de Antífanes  leemos:

oúó e u s  xpéojs xapovxog é a S d e t  Súyov ,

o ú 6 ’ oí, Soxouvxes  IluSayo p C £ e i v .  (7 s . )
32Y en el fragmento 9 de Aristofonte . , , .s  la  p a r q u e d a d  volunta

riamente  asumida es el mejor d is f r a z  con tra  el hambre

i r rem ed iab le  e in v o lu n ta r i a .  En ambos casos ,  pues ,  se

r id ic u l i z a  l a  f a l t a  de s in ce r id ad  de una  p r á c t i c a  ascé t ica

impuesta  en r e a l i d a d  por la  neces idad .
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Junto a una  d ie ta  r ig u r o s a ,  la  suc iedad  y l a  f a l t a  

de decoro forman p a r t e  de l a  imagen e s te re o t ip ad a  del 

p i t a g o r i s t a .  En el fragmento 10 de Aristofonte,  per tenecien  

te a la  comedia H u d a y o p u a t n s  , también  se descr ibe

el t ipo de v id a  de este filósofo mendicante ,  i n c lu id a
33su f a l t a  de higiene .

y ev ib  ueuvñv éaSy e uv xe y n<5 e ev 

ópav TuftúyaXXov n $ uX uititLÓriv ’

6 e xuveyv Ba x p a x o s ,  áxo Xaurra t  Súyoóv 

vuv t  s MctuTtrij tc p o s x o y n Xoúa^aL p u i o s ,

5 dpuog óuá yeuv  xo<KXO S 9

o s  Ú T t o y e u v a u  m a' u y s a n y B p d a s  X a X e t v  

u £ , ¿ Xa u v ^ )  y r í x e  x P ^ c r S a u  y tí § ’ ó p a v  

o p x o ' s  5 á v u Tt d f i n TOS  o p ^ p o u  i c p L i t a x e l v  

v o s ,  x a d e ú ó e b v  yn<5e y u x p ó v  v u x x e p ú s •

La comicidad de este fragmento se b a s a  en l a  n a t u r a l e z a  

de la  ser ie  de comparaciones suces iv as .  Titímalo y F i l i p i -  

des,  mencionados en la l ínea  2 , e r an  dos p a r á s i t o s  muy 

conocidos por el públ ico ,  según parece  demostrar  su men-
o/

ción en va r io s  lu g a re s  de la  C.M.

9 . 2 . 6 . -  Pero la  p a ro d ia  de los p i tagór icos  no se 

limita a los aspectos más anecdóticos de la  v id a  y costum

bres de los " p i t a g o r i s t a s " .  El tema de la  v id a  de u l t r a 

tumba, aspecto  c en t r a l  de la  r e l ig io s id ad  p i t a g ó r i c a ,  

es también recogido por los fragmentos de la  Mése.
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Ya la  C.A. se h a b ía  hecho eco de la  d iv u lgac ión  

en Atenas d u ran te  l a  segunda  mitad del s ig lo V de la  

doc t r ina  de la  inm or ta l idad  del alma y del premio o 

cas t igo  f in a l ,  p ro p u g n a d a  por órficos ,  p i tagór icos  y l a s  

re l ig iones  m is té r icas"^ .

El e te rno p e r e g r i n a r  de l a s  almas  en sus  suces ivas  

reencarnac iones  deb ía  conclu ir  a l  a l c a n z a r  a q u e l la s  l a  

meta suprema a la  que a s p i r a b a n ,  es dec i r ,  ser  a r r a n c a 

das  def in i t ivam ente  de es ta  v id a  t e r ren a  p a r a  t o r n a r  

a su ex is ten c ia  d iv in a"^ .

De la  comedia I l u ^ a y o  p Larri S  , los fragmentos 12 

y 13 de Aristofonte p resen tan  a los p i tagór icos  ocupando 

un l u g a r  junto  a l  Hades en premio a su p iad o sa  v id a  

t e r r e n a .  La so l ic i tud  de Hades es pues ta  a p ru e b a  a l  

sopor ta r  la  compañía de indiv iduos  que, también a l l í ,  

son dif íc i lmente  soportab les  a c au sa  de su absoLuta suc ie

d ad .  Así pues ,  la  idea de la  inm or ta l idad  y l a  v id a  

de u l t r a tu m b a ,  compar t ida  por  los p i tagó r icos ,  es el 

contexto cómico en el que se d e s a r r o l l a  una c i r c u n s ta n c ia  

de c a r á c t e r  co t id iano .  Contexto y c i r c u n s ta n c ia  s u b ra y a n  

lo grotesco como elemento de comicidad.

A é'cpn x a i a B a s  e ú s x p v 6 da u xav xS3v xáxa)

uóeuv éxa a xouSs  óuacpepeuv 6 e icayitoAu 

xo!>s Hu§ay o p uaxa s xSv vexpffiv* y o v o t a u  yap 

xoúxouau xov ÜAoúxwva a u a a u x e u v  ecpn
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5  ó l ’ e ú a é (3 £ L a  v  .

® e ú x e p ñ S e o v X é y e b s ,

£  ú t o l s  p ú i t o u  y e a T o u a ^ u v ^  r í ó E x a u  £ u v o j v .

E X L £  V  T (O O H JXtj)

éa^Louat  i  £

X o c x a v ^ L ^ a  x a t  T r u v o u a u v  ¿ ti'l x o u x o u g  u óo op  ’

<p S  e  u p a  s  ó e x ot'u x p l 8 co v  a  x n v  x  ’ á X o u a u a v  

O Ú Ó E Ü S  a v  \ J U O U £ U V £ L £  i S v  ¿ V e p X E p ü J V .

1 2 .  4 - 5  m s s .  e t i a m  a ú a a u x o v  ó l ’ £ \ ! > a £ S £ ^ a ^  . 6 - 7

p r o  X é y s L S  e ¿ x o ü s  m s s .  e t i a m  X e y e i v  a C x o t s  . 1 3 * 4  

m s s .  e t  M e i n ,  v e ü j x e p o a v .

37Edmonds ha vis to  en e ú x e p n s  una  i ro n í a Por 

6uax£Pi i s  > que es el ad je t ivo  de 6 uaxepet>a , la  condición 

d e s c r i t a  por  Teofrasto en sus Carac te res  con la s  mismas
og

c a r a c t e r í s t i c a s  que el f ragmento de Aristofonte

9 . 3 . -  Platón y la  Academia.

9 . 3 . 1 . -  De a lg u n a  m anera ,  podemos d ec i r ,  que 

Pla tón ocupa en la  C.M. el l u g a r  que ocupaba  Sócrates 

en la  C.A.

El f ragmento 33 de Antífanes,  per tenec ien te  a la  

comedia ’AvxaCos , r e t r a t a  a un miembro de la Academia, 

quizá  el mismo Pla tón,  en su aspecto ex te r io r .  En opinión
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39de Edmonds , es el retrato de un hombre extranjero  

y afeminado. El texto de Ateneo da al comienzo del verso  

5  g a u x u s  x p u c p S a a  en lugar de g a u a  t e  i u e £ a  • Pues

bien, sabemos que g a u x ú s  está atestiguado en plural

como un tipo de zapato utilizado por mujeres y afemina

d o s ^ .  Sin duda, aquí radicaba la comicidad del pasaje .

A 5  ’  x á v  ,  x a x a v o e u s  xl's i o x ’ é a x u v  o ú x o a ' l

ó  y  e  p  c o  v  ;

B á t c o  x f i s  i i c v  ' E A A n v u x d s *

Ae u x r i  X ^ a v d s 9 c p a u o s  x i' Taj vd c r x o s  x a A o s 9

x b A d ó u o v  á x a A o v ,  e u p u d u o s  B a x x n p d o t ,  

g a t a  x e  i e ^ a  ’ x í  p a x p a  ó e t  A e y c u v ;  o Aüís 

a u x n v  o p a v  y a p  xri v Ax o t ó n u ^o t v  6 o x 5 3 .

Otro divertido retra to de los miembros de la Acade

mia, donde son ridiculizados por su ostentosa suficiencia

y exquisito cuidado, a pesar de v iv ir  del fraude su 

locuacidad hueca, es el fragmento 14 de Efipo^*. Por

otra parte, en el fragmento 94 de Alexis un padre lanza

contra la Academia la acusación, esgrimida ya antes

contra Sócrates, de corromper a la juventud. Por ello

se fe lic ita  de las medidas lega les  tomadas contra los

miembros de aquélla .

IIATHP x o u x  ’ ¿ q x l v  ’ A x a S r i y u a v ,  x o ü x  ’ S e v o x p a x n s  

tcoA A ’ a y a  d a  ó o C e v  o ¿ d c o \ ,  A n y n x p u ^  

x a u  x o t s  v o u o d e x a u s  ó l o x l  x o u s  x a s  xS3v Aoyaj v
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üjs cpacfL S u v á y e L S  i t a p a ó  u ó o v x a s  x o l s  v e o l s  

é s  K o p a x a g  é p p ú c p a a t v  i:i  x ñ s ’ A x x u x ñ s  .

5 mss. et Mein e p p e ^ v  c p a a t v .

El fragmento alude a un suceso h is tó r ico ,  del que
42

nos informa Diógenes Laercio en su Vida de Teofras to .

Sófocles, hijo de Anfic l ides,  promulgó una  ley según la

cual ningún filósofo podía d ir ig ir  una escuela sin contar

con un permiso o f ic ia l .  El hecho tuvo lugar, según comen
zó

ta Edmonds , en el año 307, cuando Demetrio Poliorcetes 

expulsó la guarnición de Casandro. El decreto fue anulado  

el año siguiente, por i le g a l ,  gracias a la acción de

Filón.

El fragmento 3 de Ofelión rid iculiza  los diálogos  

platónicos en los s iguientes términos:

A i B u k o ' v  T t é n e p L ,  $  u y  u oí y ex, B o 8 X d o v

nXctTOJVOS é y B p o ' V T T l T O V .

9 . 3 . 2 . -  No f a l t a b a n  en la s  comedias del s ig lo IV 

alusiones  a l a s  costumbres y la  p e r so n a l id a d  de P la tón .

El fragmento 147 de A l e x i s ^  menciona la  costumbre 

p la tón ica  de p a s e a r  mientras  se t r a t a n  temas filosóficos.

TYNH e l s  x c x u p o v  n x e l. s * ¿ s  Eyüjy ’ ú x o p o u y  evti

avu)  xáxu)  t e  n e p L i t a x o O a  ’ ójcrTtep ÜXdxoúv  

a o c po v  o u ó e v  E u p r i x ’ , á X X a  xotcluí x a  a k e A n .
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Una escueta  refe renc ia  a la  locuac idad  de Pla tón 

es el contenido del fragmento 180 de A l e x i s ^ .  El f ragmen

to 19 de A naxándr ides  es una  not ic ia  sobre los olivos

sag rados  de la  Academia: oxe xas  uop ú a s  Expuye^ ó a i e p
/  \ \  , 46/  e iA  IlXaxavv .

Aristofonte represen tó  una  comedia t i t u l a d a  IlXáxwv

U1de la  que sólo nos queda un fragmento , que no nos 

fa c i l i t a  da to  a lguno sobre el t ra tam ien to  posible  del filoso 

fo en es ta  comedia. Diógenes Laercio nos proporciona 

la  no t ic ia  de que Anaxi las  se b u r l a b a  de Pla tón en dos 

de sus comedias,  3 otpuX íwv ^ y IIXoúcua l ^ .

También según noticia  del au to r  de la Vida de 

los Diez Filósofos , que c i ta  a H e r a c l i d e s ^ ,  tan to  c u id a b a  

Platón de joven su comportamiento, que nunca  se le vio 

r e í r s e .  A esto corresponde la  mofa del f ragmento 13 de 

Anfis.

¿5 nxctTüov,

u)s ouóev ?¡ a § a xX'nv axu$pu)xcí£ebv yovov 

coaitep HoxXóas a e y v C s éxr ipx^s  xas  ó cp p t3 s •

9 . 3 . 3 . -  Pero los poetas  de la Mése no se l im i taron  

a mofarse de los aspectos más anecdóticos de la  p e r so n a 

l id ad  y la  b iog ra f ía  de filósofos y miembros de a lg u n a  

escuela f ilosófica .  En conjunto,  la  C.M. se muestra  g r a n
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conocedora del pensamiento  de P la tón .  Alusiones a la  

teor ía  de l a s  ideas  y de la inm orta l idad  del alma se 

encue t ran  en fragmentos ,  sobre todo de Alexis.

Respecto a l  primero de los temas,  en el fragmento  

93 de Alexis leemos:

i  y  tú ^  t  C 6

a v  y n  n a p a d u x j L  d e p y a ;

x á y a d o v  I I A c t x u ) V  

á i t a v x a x o O  c p r i a  ’ á y a $ o v  e C v a t ,  y a v ^ d v e t s ;  

x  o  6 ’ ri ó  u  x á v x o o s  r i ó u  x á u e Z  x  a  v  §  a  6  e  .

Sabido es que el objeto de conocimiento p la tónico  

requ ie re ,  sobre todo, in m utab i l idad  y perm anencia ,  rasgos  

heredados  de Parménides.  La comicidad en este fragmento,  

como en el fragmento 1 de Alexis,  que citamos a co n t in u a 

ción, emana del con t ras te  entre  la  g r a v e d a d  de la doc tr i 

na f ilosófica  y la v u lg a r id a d  del objeto a l  que se a p l i c a .

Xeyeus xepu Jv oúx o£a§a* auyyevoü xpcxwv 

I I A d x ü J V L ,  xau yvüJaeu H'xpov xal xpoyyuov.

En otro fragmento, es ta  vez de Crat ino  el Joven, 

conocido igualmente  g r a c i a s  a Diógenes Laercio,  se a lude  

también a la  teor ía  de las  id e a s .  La teo r ía  de l a s  ideas  

y la n a tu r a l e z a  del alma van  u n id as  en P la tón ,  p a r a  

quien el conocimiento es rememoración, con je tu ra .
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A a v d p a j u o s  ó r i X o v o x u  xa'u 4* u x n v e x £  ̂S •

B x a  xa x o v  nXáxcüv’ , o ú x  o í d ’ , ú i t o v o S  6 ’ u>6 ’ e x e i ^ -

( f r .  10)

Respecto a la  teo r ía  p la tón ica  del a lma,  el fragmen

to 153 de A le x i s ^  es un eco de la s  ideas  expues tas  en 
52el Fedro sobre la  s eparac ión  e s tab le c id a  en t re  el cuerpo 

y el a lma.  El cuerpo es tá  suje to,  como objeto m a te r ia l ,  

a la  diso lución y la  muerte ,  mientras  el alma,  p a r t íc ip e  

del mundo de la s  id eas ,  imperecedera  e inmutab le ,  puede

e lev a r se  h a s ta  el mundo de la s  Formas. La r id icu l izac ión

de es ta  t eo r ía ,  como objeto de comicidad,  r a d ic a  en la  

cu r io sa  c i r c u n s ta n c ia  de que sea precisamente un fan tasma 

el que la  a lu d a  remitiéndose a su prop ia  exper ienc ia .

EIAf t AON acóya y é v ,  ¿ y o O  x o  d v n x o ' v ,  a ú o v  é y é v e x o ,  

x'o 6 ’ á § á v a x o v  é ^ f í p e  x p o g  x o v  á e p a ,

B x a u x  ’ o ú a x o X n H X a x c ú v o s ;

Una mera a lusión  al  concepto del "bien" en Platón

contiene el f ragmento 6 de Anfis.  Un persona je  muestra 

su desconocimiento de la  doc tr ina  p la tón ica  sobre el b ien .

Anfis ten ía  en mente muy probablemente la  discusión
53sobre el conocimiento del bien en la  República de Platón .

Por o t ra  p a r t e ,  el f ragmento 11 de Epícra tes  demue_s 

t r a  un conocimiento ba s ta n te  exacto de los métodos segu i-
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dos por la  Academia p a r a  l l e v a r  a cabo su inves t igac ión  

c ien t í f ica .  Se p re sen ta  el sistema dieré t ico  ap l icado  a

la  inves t igac ión  sobre b o tá n ic a .

El sis tema d ierét ico  apa rece  por pr im era  vez en

el Fedro , donde por medio de la  d i é r e s i s , d iv id iendo 

la  Idea ,  és ta  l lega  a ser  una "forma" espec í f ica .  Pero

este procedimiento se rá  ampliamente ap l icado  en diálogos 

poster iores  como el Sofis ta^  y  el Polí t ico^ ,  en el primero 

de los d iálogos ap l icado  a la  ác nr aA u e u x  l  k n  y  a la 

cjo<pLC7TLxrí . E l  poeta cómico procede aq u í  a conse

g u i r  la  comicidad por con t ras te ,  al  p re sen ta rn o s  la  ap l ica  

ción de este procedimiento a un objeto de inves t igac ión

tan  poco elevado como una c a l a b a z a .  No o b s tan te ,  el f r a g 

mento r e f l e j a ,  como ya se ha señalado"^,  tan to  l a  temática 

d iscu t ida  en la  escuela ,  sobre la n a t u r a l e z a , como el 

método ap l icado :  á<pop L £ e a $ a u  ( "de f in i r")  y ó t a x ^ p u c s u v

( " s e p a ra r " )  (vv .  13 y 14).

ct A A ’ c í ó a  A e  y e  l  v i t e p ' u  x  S v ó  e  a a t p u s ' 

ü a v a d r i v a ú o p s  y a p  ÚÓS5v á y e A n v

10

é v  y u y v a a u o L s  ’ A x a ó n y e d a s

p x o u a  a  Ap y wv  á c pa xo j v ,  á  x o n: u) v *

i t ep' u y a p  cpúaeüj s  á c p p p L ^ o y e v o t

ó l e x ^ p l C o v  S oSo ú v  x e  8 l o v  

ó e  v ó p oj v x e  cpúauv  Xaxctvcov x e  y e v n *
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H < $ T  * é v  T O Ú T O I S  T T I V  M O  X O H Ú V T r i V

é £ n x a £ o v  T Ú v o g  é  a t ú  y e v o u s  • ( v v .  8-17)

La a c t i tu d  de los d iscípulos  de P la tón en el acto 

de la  inves t igac ión  filosófica es r id i c u l i z a d a  de manera 

semejante a como Aristófanes  c a r i c a t u r i z a b a  los métodos 

de Sócrates y sus d isc ípu los  en Las Nubes . Que los métodos 

p la tónicos  r e s u l t a b a n  e x t r a v a g a n te s  p a r a  la  inves t igac ión  

f ís ica  h a b i tu a l  parece  demostrar lo  la  reacción del físico 

s ic i l iano .  Esta v iva  descripción concluye con la  serena  

reacción del maestro de la  Academia.

A '  x a ' u  t i  a  p  ’ ó p C a a v i o  x a Y  x  l  v  o  s  y  é  v  p  u  s

e í v a u  t o  q j u x o ' v ;  S n X u i a a v ,  e ú  x a x c u a d á  t u

2 1  t p t ’ e n é c r T r i a a v ’ x a \  x ú ó a v x e s

X P o ' v o v  p  ú  x  ó  X  ií  y  o  v  Ó L e c p p a ' v x L C o v

X <5 X  ’ é £ a ú ( p V T l S  e x  l  X U T T T P V T C Ü V

x a u  í n x o u v T O í v  x S v  y e u p a x u c o v

2 5  X á x a v ó v  t u s  ecpn a x p o y y u ' X o v  e £ v a u

T T P u a v  6 ’  a X X o s ,  ó e v ó p o v  6 ’  e i e p o s

x a ü x a  6 ’  á x o ú c j v  ú a x p o s  x u s

E u x e X S s  a i o  y a s

x a x e x a p ó ’  a ú x t o v  ¿ s  X n p o u v x t ú v

3 1  ? ¡  ti o  u  ó e L v ó ó g  a )  p  y  u a S n a a v

x X e u á c c c r ^ a u  x  ’  é  8  ó  n  cr  a  v

x p  y a p  é v  X e a x a ^ S  x o u a u a ó e  l o u e ú v

B  '  x o u a O x  ’ á  n  p  c  t c  e  g

o ú ó  ’  é y e X n a e v  x o u s  í i e u - p a x u o u s
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3 5  ¿  n x á r o j v  ó e  r a p t o v  x a \  y o t X a  n p c f o j g  

O U Ó E V  Ó p U V d £ L S j  ¿  tu £  r  a  £j a  ú  t  o Z  s 
l á X t v  ^ a Ü >  T u o p ó n v ^  

á c p o p u C E a d a u  t l v o s  é a u  y é v o u s *
o C 6 £ ó Lijpouv . (vv .  18-39)

21 Ed. ro'd’ . 23 m ss. xáSaócpvns. 29 m ss. xar£iu£pÓ£r' . 

M ein. E l k e X S s  ctTu'o yas xatuETuapó’ a ú r S v  / ¿s Xripoúvrüiv. 

32-3 m ss. t ( o l )  a t a Ó E  r o u a u r a  h o u e i v ,  m ss. e Ú i i p e t u e s .

CX TU p  £  7 1  £  ^  .

9 . 3 . 4 . -  En ocasiones,  la  p a ro d ia  de Platón consis te  

en la  imitación de a lgún  p a sa je  o idea de los diá logos 

de Platón.

9 . 3 . 4 . 1 . -  En los fragmentos se perc iben ,  sobre todo, 

r e sonanc ias  de dos g randes  diá logos,  que t ienen  en común 

el tema del amor y la  n a tu r a le z a  de Eros, es dec i r ,  

el  Banquete y el Fedro de P l a t ó n ^ ^ .  cómico recu r re

a l  símil del ¿pe ta rás  como a r p a r  lüjttiS •

M ein. ro yap ¿v Xeaxctus r a u a ó e  r o u a u r C  / t u o l e l v

r u s  o ú x ^  c p n c r E L  r o a s  ¿ p S v r a s  5 ñ  v  tu o'  v  o  u  s  ,  

e l  6 e l  y £  T u p S r o v  y  e  v  a r p a r E u r L x o o r a r o u s  

£ Í v a u  ,  tu o  v  £  u  v  r  £  ó u v a y ú v o u s  r o t s  a a J y a a t

\

5

y  a  X u  a  r  a  T U p o a £ Ó p £ Ú £ L v  r  * á p t a r o u s  t  úp i t  0 %  y  ,  

l o u n t i x o u s  ^  r  ’ ^  ,  ú r a y o u ' s  ,  T u p o d ú y o u s ,  e ú i t o ' p o u s  
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¿ v  t o l s  á i t o p o u s ,  B X e t c o v t c x s  ¿ S A l ú t c x t o  v  . 

2 mss. Eóeu . 6. non co r r .  Edm. áAxLUüJTaTov .

El f ragmento 15 de Anfis p r e se n ta  también  una

imagen i d e a l i z a d a  del amor, c e rc an a  en g r a n  medida

a la  que p r e se n ta  l a  C.N. Anfis pa rece  r e c o rd a r  aq u í
57el d iscu rso  de Agatón en el Banquete . El cómico recoge 

a q u í  la  formulación p la tó n ic a  de Eros como ascé t ic a  h a c ia  

lo bel lo  y lo bueno,  desechándose  a s í ,  po r  in icuos ,  los

aspectos  más s u p e r f i c i a l e s .

P a r a  la  comedia $ a u 6 p o s  , Alexis se basó  no
58en el d isc ípu lo  de Sócrates ,  sino en el d iá logo  p la tón ico  

Así pa rece  demostrar lo  l a s  múlt ip les  r e so n a n c ia s  p la tó n i 

c a s ,  muy especia lmente  de los dos d iá logos  "eró t icos" ,

del f ragmento 245 de Alexis,  de a q u e l l a  comedia,  que
59he e s tu d iad o  en otro l u g a r  , y que pueden  resumirse

en los s ig u ie tn es  elementos: 1. a l a  costumbre de p a s e a r

m ien t ras  se filosofa  ya  hemos a lu d id o ,  pero  además con

el encuentro  fo r tu i to  de los p e r so n a je s ,  sus i d a s  y ven id as

de un l u g a r  a otro# se in ic i a n  los diá logos del  B anque te ,
60F e d ro , y República  ; 2. l a  am b iv a len c ia  s ex u a d a  de

Eros , y 3. su n a t u r a l e z a  a medio camino en t re  l a  n a t u r a 

leza  d iv in a  y l a  humana.

n o p e u o y é v o )  6 ’ i n  ü e L p a u S s  u t i o  t S v  x a x w v
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Xa L T T Í S  ( X T t O p L C t S  ( puXoaOCpCLV ¿ X ?í X S É  U O L

x a \  y o u ó a x o i 3 a u v  á y v o e u v - o ú  S^ypácpoL

x o v  ” E p u) x a  a u v x o y o j x e p o v  6 ’ £ Ú e ú v } o a o L

5 x o O  ó a u y o v o s  x o ú x o u  xoloücjuv eúxovas .

e a x u v  y 'a p  o u x e § X u s  o u x  ’ a p p n v  x d  X l v ,

o ú x e  &e o s  o u x ’ a v d p o o x o s  o u x *  á g e X x e p o s

o u x e  a í d u s  e y c p p wv  á X X a  a u v e v n v e y e v o s

x a u x a x o d e v  é v 'l  x u x t|) ^  x e ^  x o X X e u ó t i  t pe pwv .

10 ri x o ' X y a  y e v  y a p  á v ó p o s  ñ 6 e  ó e u X t a

y u v a i x o ' s ,  ñ ó ’ a v o u a  y a v u a s ,  ó 6 e  X o y o s

c p p o v o ü v x o s ,  ri a t p o ó p o ' x n s  6 e  § n p d s , ó  6 e  n o ' v o s

á ó d u a u x o g  ñ ( p y X o x y y u a  6 e  S a u y o v o g .

x a \  x a S x  ’ ¿ya j  ycí  x n v  ’ A d n v d v  x a 'u  d e o u s

15 o ú x  o Í 6 *  o x u  e a x L v ,  áXX o y u s  £ X £ p PE x l

x o l o O x o v ,  é y y ú s  t  ’ e ú y V  x o \3 v o c r n y a x o s .

15 ms s .  y e ,  Edm. y e .  1 6  ms s .  e t  W e b s t e r  ó v o y a x o s ,

E m p e r iu s  e t  G u l i c k  v o r í y a x o s ,  Edm. x o u v v o ^  i í |  u a x o s  .

Este f ragmento p e r tenec ía ,  muy probablemente ,  al  comienzo

de una comedia de i n t r i g a ,  cons is tente  en el monólogo

de un enamorado f ru s t ra d o  que ponía  a los espectadores

al 62tan to  de su f ru s t ra c ió n  amorosa , o r igen o punto

de p a r t i d a  de la  t ra m a .  Sin d u d a ,  l a  concepción "erót ica"

de Platón ,  r e f le jad a  especialmente en los dos diálogos

a lud idos ,  e ra  un m ate r ia l  excelente  a d isposición de

los cómicos contemporáneos p a r a  sus comedias de tema
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amoroso.

9 . 3 . 4 . 2 . -  El p an ad e ro  Terión,  c i tado  en el f ragmen

to 176 de Antí fanes ,  ap a rece  también en el  Gorgias  de 

P l a t ó n ^ .

e x t r a íd o s  l i te ra lm en te  del P r o t á g o r a s . Sin embargo,  e s ta

En efecto, se t r a t a  de una  v ie ja  cuest ión mora l .  La tes is  

de P la tón ,  de in d u d ab le  c a r á c t e r  socrá t ico ,  sobre  que

l a  v i r t u d  es conocimiento, y ,  por  tan to ,  el  mal sólo puede 

cometerse por  i g n o ra n c ia ,  de modo que es in v o lu n ta r io ,

fueron r e v i s a d a s  por  Ar is tó teles:  Sócrates  se equ ivocaba

a l  d ec i r  que todas  l a s  v i r tu d es  son formas de l a  p r u d en 

c i a ,  pero ten ía . ,  razón  a l  dec i r  que no se dan  s in  la
i r

p ru d e n c ia  . P a r a  el e s t a g i r i t a  x a ' u  ó é o v  C t i t e l v  n c p ' i  t o  

n c x ^ o S s  a y v o u a v ,  t l s  ¿  x p o i t o s  y u v e x a i ,  x t í s

á y v o u a g .  o t l  y a p  o ú x  o  u e  x  a  u y e  o á x p a x e u d y e v o s  i t p \ v

¿ v  t S  T i á d e u  y e v e a $ a u ,  c p a v e p o ' v  EN 1145b 2 9 - 3 2 ) ^ .

Esta  concepción del b ien ,  no in te lec t iv a  a l a  manera  

de Sócrates ,  s ino é t ica ,  h a b í a  s ido recog ida  ya  an tes  

por  l a  t r a g e d i a  de Eur íp ides ,  por  ejemplo en Medea.

Los versos  6 s .  del  f ragmento 6 de Axiónico: 

; ( ó )  e ¿ y ’ ¿yio /  xñs  ñóovr j s  , pa recep a recen

s 64f ra s e  de c a r á c t e r  m ora lizante  pod ía  se r  b a s t a n t e  u s u a l  .

d  u  y  o  S  6  e  x p e u a a c o v  x  <3 v  ¿  y  S  v B o u A e u y á x o ú v .

(1079).
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Un fragmento de Anaxándr ides  de tono m ora l izante ,

en el es ti lo  de v id a  p ropugnado  en los fragmentos de

la  Mése, r e c u e rd a ,  como ya  vio A te n eo ^ ,  el  escolio reco-
68gido por Platón en el Gorgias  y pues to  en boca de

Sócrates.  Con todo, aser tos  de este t ipo son propios de
69sen tenc ias  de c a r á c t e r  p o p u la r

ó  t o  c r x ó A u o v  e ú p t ü v  ¿  x  e  y  v  o  s  o a  t  l  s  ? ¡  v  

x o  y é v  ú y i a L v e u v  x p S x o v  ¿ s  a p y c r x o v  o v  

ú v o ' y a a e v  ó  p  §  2  s  ,  ó e ú x e p o v  5 ’  e C v a y  x  a  A  o  v  

x p u x o v  ó e  T t X o u x e t v ,  x o u d ’ ,  ó p c 5 s s  é y a u v e x o *

5 y e  x a  x p v  u y y e u a v  y a p  xo x X o u x e u v  ó u a c p e p e t ,

x a X o s  6 é  TceuvSv ¿ c r x y v  a ú a x p o v  $ r i P ¿ o v .  (17)

2 m s s .  e t  Mei n .  ? ¡ v .  6  m s s .  i u u v o v .

9 . 4 . -  P a rá s i to s ,  hedon is ta s ,  p i tagór icos  y cínicos 

fueron cómicamente confundidos por los poetas  de la  Mése 

en un grupo único de v iv idores  a costa  a j e n a ,  háb i les  

c h a r l a t a n e s  y buscadores  de todo tipo de p lace res  con 

el mínimo esfuerzo posible .

El f ragmento 139 de Eubulo, en el que,  según 

A te n e o ^ ,  se a lude  a los c ínicos,  pero que H u n t e r ^  re lac io  

na con los p i tagó r icos ,  es un buen testimonio de es ta  

confusión.  En este caso, a los pos ib les  ecos de la  filoso

f ía  c ín ica vienen a un irse  los datos de una  "sociología"
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de la Atenas del siglo IV deducible de los fragmentos 

cómicos, convergiendo en el desarrollo de un tipo bien 

conocido en la Mése y la Néa, el parásito.

Sin embargo, nos es posible rastrear en los frag

mentos claras alusiones a los filósofos cínicos, específica

mente a su comportamiento. En el fragmento 204 de Antífa- 

nes, de la comedia E x p a x u ú x n s  n Tu'xwv , se describe 

cabalmente la actitud cínica ante la vida que sólo resulta 

soportable cuando nos libramos de todo cuidado:

O 5 X 0 L á v L X x d l t O Ó G S  x a P a  u e u v  a  6 e s  á e p ú o u x o u ,

ctvo'cruoL A á p u y y e s ,

á X A o x p u u j v  xTedvGúv n a  p a 6 e l u v l. 6 e s  , 21 A o x a ó d y x o t u

, -  • 72> Fl IVdlU U l t n v a f T T D  LOA e u x f t v  ú x o y a a x p u ó u a j v

*t \  \
o a x i s  a v ^ p o j u o s  6 g (pus

á a c p a A é s  tu  x i ñ u  ’ ú r c á p x e p v  xíp 6 u tp A o y u C e x a u ,

, I / . o' V > . «x A e u a x o v  q y a p x n x e v  n y a p  e u a c p o p a  x u s  n p i t a x e v  

x a v ó o S e v  i tcívx ’ n ó ú x i j  x u s  n e p u i t e a u v  á x ü j A e x o

n a x  p a x n y  l í cras  xp o a S c p X e v  X ° P n y VPS a u p e d e ' u s

L p d x u a  X P U ' P 3  l a p a a x u v  x $  x p  P $  p c í x o s  cpopeu  

x p u n p o t p x S v  á  x  t í  y £  a  x ’ n x A e  cu v ñ  A  ü)  x  e  i i o l  

"n S a ó u C u j v  x a d e ú S a j v  x a x a x é x o c p d ’ ú x  ’ o l x g x ü W .  

o ú 8 é 8 a u o v o ú d e v  ri y u v x A n v o a ’ a  v x a $  ’ ri y e' p a v

10 é a u x o v  nóe' ius  x u s  e ú a a v a X t a x a j v  x u x f l ”

o ú ó e  x a ü x a  a c p o ó p a  x u *  x a l  y a p  x n v  c u d e a u v  

g v x o s  n ó n x (3v ó 6 o v x oo v x u y x a v i j s  x a x e a x a x c ó s s
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x  o  O  x  ’  é v  á c r c p o c X e u  v  o  y  u  C  £  t c ó v  \ j T t c t p x o V T Ü ) V  y o v o v .

9 mss. et Mein. ¿ a n .  10 mss. e ¿ c r a v a X  Ca x e  u v  au t

ó t v a X i c n t e L V  , mss. xúxou .

Sabido es que el cinismo defendía  un modo de 

v id a  en coherencia  con los propios dictámenes  y no con 

los ju ic ios  convencionales .  La búsqueda  de s im il i tud  con 

el mundo animal  t iene que ver  con la  vue l ta  a la  n a t u r a 

leza ,  que r e p re s e n ta b a  un a ta q u e  f ron ta l  a los fundamen

tos socia les  de la  época,  y ,  por tan to ,  e s ta b a  en conso

n an c ia  con la  c r i s i s  moral del s iglo IV.

La ascé t ica  c ín ica  en la  que el hombre t r a t a  de

a l c a n z a r  la  a u t a r q u í a ,  desnudo de bienes y convenciona

lismos superf luos ,  parece  r e f le ja r se  en el f ragmento  134 

de Ant ífanes.

K Y N I K O Z
T t ó v  § a X a x T L ü j v  6 ’ o t e u

O<J>0)v  e v  e x o u e v , 6 L a  x e ' X o u s  ó e x o ú d ’ d X c t g .

B

K Y  .

O l l v á p  L O V
»

B

K Y . tcS s  ? Í Ó o s ;

B P Z O  V X o í s  u c t p o O a L  a u y c p e p e t
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6  onra£ a v  a i a a u v  o£u8acp<j) t c o t t i p l c j ) .

4• m s s .  e í ó o s , m s s .  A l ’ o í x i a s  T p o n o v .  Mein, o C v á p L O V ,  

e í ó o s ,  v' n A l ’, ol x C a g  x p o ' i t o v .  5 m s s .  et Mein. 

I I o a e L ó o s  . 6  m s s .  et Mein. á u a ^ a i r a a i v  » m s s .

á i t a £ a v c í n a a  l v  .

$ l X Laxos  de Alexis recibió el t í tu lo  probablemente

del filósofo cínico de Egina de este nombre. Exis t ía  tam-
73bién un diá logo de Diógenes con este t í tu lo  . El fragmen

to 250, que t r a t a  sobre los p r e p a ra t iv o s  de un banquete  

no nos p roporc iona  más información sobre el tema.

La comedia de Anaxándr ides  KuvnyeTaL , cuyo 

t í tu lo  puede en tenderse  como C azadores , o b ien ,  en su 

sentido etimológico, Conductores de p e r r o s , podía  a lu d i r ,  

en opinión de E d m o n d s^ ,  a los cínicos  Antístenes  (444- 

366) y Diógenes (404-323). Si es a s í ,  el único fragmento 

conservado test imonia  una  vez más la  confusión, ya a lu 

d id a ,  de cínicos y p a r á s i to s ,  en los fragmentos de la 

C.M. Ú l o s  yap o l x o q l t o s  ^ ú  y l  v e  x  a  l  .

(24)

9 . 5 . -  El fragmento 122 de Antífanes  parodia  a l a  escuela

e le á t ic a ,  por medio de la reductio ad absurdum del rrávia
fi - 75peL n e r a c l i t e o

KAEOÍANH'S t o  6 e x u p a w E L V  e o t l
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■f . x
ñ  x u  x o x e  x o  c r x o u ó a u o v ;

B á x o A o u d e u v  / y  y  é  p  e  u  s

é  v  x < p  A u h e l i j ) p e r a  a o c p u a x a 3 v ,  v  n  A u  a

A e  t i  x  53 v  ,  á a u x c o v ,  a  u  x  u  v  a)  v  ,  A e  y  o  v  $  ’ o x u

5 ' x o  x p a Y y a  x o u x  ’ o ú x  e a x u v  e u x e p  Y ^ V E x a u ’

‘ o u x ’ e  cr x  u  Y “ P  *  a) Y ^ v o v i e v o v  o  Y ^ V E x a u ,

o u x  £  u  x p o x e p o v  V  £  CT X U V  ,  0  y z v  D  v  y  d  v  e  x  a  u  *

E c j x u v  Y a P  o u x  o v  o ú ó e v ,  o  6 e  y n  y é y ov é  x a )

o u x  £ a §  e  a)  a  x  e  p  y zy ov zv , co  y z y  r) y z y ov z  x a ) *

10 ' e x  x o ü  y  a  p  e  £  v  a  u  y z y o v z v ,  z ú  6 ’ o ú x  ?¡ v  o %zv

x  53 s  z y zvzt  ¿  £  o ú x  o  v  x  o  s  ;  o ú x  o  E  o v  x e  y  p  *

' e ú  6 ’ a ú x o d e v  x  o  u  y ^ T O v e v ,  o ú x  a p  ’ ? i v ^ d x a ) s ^

£ u r i  x o d  o  x u  y  £  u n  x  o  §  e  v  Y ^ ^ n o E x a u

U x o  y  o u x  *b v  £  u  s  x o u v ;  o ú  Y a P  o ú v  ó u v n c r E x a u .  ’

pi x a u x ' u  6 ’ o  x u  ¿ a x ' u v  o ú ó ’ a  v  ’ A x  o  A A a)  v  y  oí  §  o  u  .

6  m s s  . e t  M e i n .  Y y y v o y E v o v .  9  m s s .  e t  M e i n ,  o ú x

e a x  U V < 3 a x e p .  m s s .  e t  M e i n ,  ó  6 e .  m s s .  co . 1 2  m s s .

e t  M e i n ,  E a x a u . . .  1 3  m s s .  e t  M e i n ,  x  e u x o u  6 e  n &i  t u s *

e u  x o d e v  Y E V T i c j £ T a u .  1 4  m s s .  e t  M e i n ,  x o ú x  ó v ,  e ú s

o ú x  o v Y c t p  o ú  S u v n c r e x a u .  1 5  m s s  . ’ A x o A A o j v ,  M e i n  . á x o A  A o j v  .

De Parménides leemos:

x S s  6 a v  e  x  e  u  x a  x e A o u  x o  e o v ,  x C 3 s  6 *  a v  x e  y ^ v o u x o ;

£  ü  Y £ z y z v j ' ,  o ú x  £  o  x  * ,  o ú ó ’ e u  x o x e  y é A A e u  e a e a d a u

(Fr .  8 19s. D/K).  Esa misma reducción al  ab su rd o  de

la  teor ía  de Heráclito  sobre el eterno f lu i r  puede leerse
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76en el Teeteto de P la tón . La a lu s ión  a l  Liceo en este

contexto no cons t i tuye  necesar iam ente  un anacronismo,

dado que I só c ra te s  hace también r e fe ren c ia  a unos sof is -

77ta s  sen tados  en el Liceo en d i se r ta c ió n  y Diógenes L a e r -  
78ció nos informa de que P ro tág o ra s  leyó p a r t e  de sus 

l ib ros  en aq u e l  l u g a r .

9 . 6 . -  Ar is t ipo  de Cirene fue acompañante  de Sócra

te s ,  t a l  vez a lgo  mayor que P la tón .  Conocemos su a c t i v i 

d ad  como maestro  de l a  r e tó r ica  y sabemos que es tuvo 

d u r a n te  a lg ú n  tiempo en l a  corte de Dionisio I de S i ra c u -

s a .  Pero lo que,  s in  d u d a ,  l lamó más l a  a tención  de

79los cómicos debió ser  sus costumbres r e l a j a d a s  . En
80el fragmento  36 de Alexis un esc lavo  cu en ta  cómo su 

amo in ten tó  co n v e r t i r s e  en filósofo a su lado  y acabó 

ap ren d ien d o  el a r t e  c u l in a r io .  De es te  filósofo se s u b r a y a  

su f a n f a r r o n e r í a ,  a s í  como sus honorar ios  por  e je rce r

su oficio de a o c p u a x n s  • P ° r  últ imo,  el r e su l t a d o  de 

sus  en se ñ a n z a s  culmina l a  r id ic u l iz ac ió n  del filósofo.

9 . 7 . -  R e l ig io s id ad  y tono m ora l izan te .

Q I
9 . 7 . 1 . -  Como ha  v is to  F. Guillén f en l a  C.A. 

el t r iu n fo  del p ro ta g o n is ta  responde más a impera t ivos  

de a g r e s i v i d a d  p o l í t ica  e ideológica que a v a lo rac iones  

de moral soc ia l .  En efecto, en l a  comedia de i d e a ,  el

p r im er  obje t ivo de la  t rama es la  obtención del t r iun fo  

del héroe en su proyecto,  con el f in  de d a r  s a t i s facc ión
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a l a s  neces idades  de aqué l ,  s in  r e p a r a r ,  por  supues to ,

en l a  n a t u r a l e z a  é t ica  de los medios. En p a l a b r a s  de 
82Whitman , el  héroe de Aristófanes se r e v i s te  de Tiovnpúot, 

y,  en su sometimiento de la  r e a l i d a d  a t r a v é s  de u n a  

v is ión  f a n t á s t i c a  de l a  misma, los v a lo re s  morales  son 

m anipu lados  l ib re  y hábi lmente .

Por el c o n t r a r io ,  l a  Mése ib a  y a  a d a p tá n d o s e  a 

los v a lo re s  r e p re sen tad o s  por el p r o ta g o n i s t a ,  de m anera  

que,  l i b e ra d o s  los persona jes  de su sometimiento a la  

idea  dominante ,  q u ed a b a n  a sa lvo  l a s  mot ivaciones  i n d i v i 

d u a le s  de sus actos .

Será l a  C.N.  la  que lleve a su p le n i tu d  el d e s a r r o 

llo de es te  t ipo m ora l izan te .  La in f lu en c ia  de Eur íp ides  

tuvo mucho que v e r  con ello,  pero Menandro m uest ra  

sobre todo u n a  no tab le  in f luenc ia  de Aris tó te les  y ,  en
g o

e sp ec ia l ,  del  d isc ípu lo  de éste ,  Teofrasto

La evolución p ro g res iv a  de es te  tono m ora l izan te

comienza desde el mismo momento en que l a  comedia g r i e g a  

de ja  de se r  ' 'po l í t ica"  y ,  por t a n to ,  i n i c i a  un proceso 

de u n iv e r s a l i z a c ió n  que hace pos ib le  l a  p reocupación

é t i c a .  Este punto  de p a r t i d a  coincide prec isam ente  con 

el fuer te  d e sa r ro l lo  de l a  fi losofía é t ica  d u ra n te  el s ig lo

IV, y de forma muy espec ia l  la  ob ra  de Ar is tó te les .

El Plu to  de Aristófanes  es nues tro  punto  de p a r t i 
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d a .  En efecto, Pluto a rg u y e  como c a u s a  de su ceg u e ra  

l a  e n v id ia  de Zeus, an te  l a  amenaza  de aq u é l  de d i r i g i r s e
Q /

sólo a los hombres ju s to s ,  sab ios  y honrados  . El mismo

P l a t o  se q u e ja  de l a  t a c a ñ e r í a  de a q u e l l a s  pe rso n as
0^ ' ' +.....................................................................

a l a s  que v i s i t a  y Cremilo se e s fue rza  en devo lver

a  l a  d iv i n i d a d  l a  v i s t a  p a r a  que r e p a r t a  con j u s t i c i a
86los b ienes  que le son propios  . En el agón en t re  Crémilo 

87y Penía  , e s ta  ú l t ima se a t r ib u y e  u n a  n a t u r a l e z a  b ienhe

c h o ra ,  y a  que g r a c i a s  a e l l a  t r a b a j a n  y producen  los 

hombres» y a t a c a  a P lu to ,  a l  que co n s id e ra  p o r ta d o r  

de males p a r a  la  r a z a  hum ana .  A l a  devolución de l a

v i s t a  a Pluto s igue un a g ó n , e s ta  vez en t re  el Hombre
88Justo y el Sicofante ,  a yudado  el pr imero por  Carión

899 . 7 . 2 . -  En opinión de Webster f l a  v is ión  de la  

r e a l i d a d  de Menandro es tá  cond ic ionada  por  t re s  elemen

tos: l a  C.M. ,  l a  t r a g e d i a  c l á s ic a  y l a  f i losofía  p a r i p a t é -  

t i c a .  Es c l a ro ,  pues ,  que a q u í ,  más que p a r a  n in g ú n  

otro aspecto ,  deberemos tomar como punto  de r e fe ren c ia  

l a  v is ión  de l a  v i d a ,  l a  ideología  y l a  r e l ig io s id a d  de 

l a  Néa, p a r a  d e te rm in a r  en qué medida fue su precedente  

inmediato .

Ejemplos de f in a le s  m ora l izan tes  nos p roporc ionan  

P e r s a , Amphitruo y Menaechmi, comedias de P lau to  p a r a  

l a s  que hemos pos tu lado  un modelo g r iego ,  to ta l  o p a r c i a l 

mente de l a  Més5.
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Por o t r a  p a r t e ,  ya  hemos v is to  como un grupo 

de t í tu lo s  de la  C . M . ^  hacen  re fe renc ia  a tpot tou , 

d ispos ic iones  del  corazón o conduc tas .  De un cómico como 

Antífanes  c i tábam os:  "Ay po  t x o  s  , ’ A v x e p ü i a a ,  ’A i o h o p t e p u v ,  

’ A o ú t o i ,  A ú t o u  é p w v ,  A u a e p c ü T e s ,  Aú-aTtarp-os ,■ Ku0 e uT. a u  , .  

Mu a o i i d u r i p o s  , M o u x ° ¿ »  OÍcovuaTTi Ss  Ha u 6 e p a a x  n S » I l a p a a u T O s

Tres son, s in  embargo,  los elementos que dan  

e sa  im pronta  m ora l izan te  a muchos f ragmentos  de l a  C.M. :

a)  El fundamento filosófico, es d e c i r ,  el conjunto 

de v a lo re s  e ideas  p ro p u g n ad as  por  l a  é t i c a  a r i s to té l i c a  

y los d i s t in to s  s is temas de pensamiento  del s ig lo  IV.

b)  El d e sa r ro l lo  de l a  comedia de t ipos  que,  p o s i t i 

v a  o neg a t iv am en te ,  no responden sólo a u n a s  neces idades  

d r a m á t ic a s  y a un a  función cómica, sino que e n t r a n  en 

convergenc ia  o son de sa r ro l l ad o s  por  u n a  de te rm inada  

concepción de l a  v i d a .

c) La sociología  de l a  C.M. ,  es d e c i r ,  el e n f r e n t a 

miento de los d is t in tos  e s t ra to s  socia les  y económicos 

de l a  Atenas  h e re d e ra  y contemporánea de d e r ro ta s  po l í 

t i c a s  y m i l i t a re s .

Estos t re s  elementos se in te r f ie ren  y condic ionan  

mutuamente.  Es esa  in te rconexión lo que exp l ica  que 

p i tag ó r ico s  (o mejor, " p i t a g o r i s t a s " )  y c ín i c o s  se confun-
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d a n  con meros p a r á s i t o s .  0 que el p i t a g o r i s t a ,  en e s ta  

confusión,  sea  r id i c u l i z a d o  por su v eg e ta r ian i sm o  y f r u g a 

l i d a d ,  más impuesta  que a s cé t ica .

De e s ta  forma, l a  concepción de l a  v i d a ,  hedon is ta  

unas  veces y a l t r u i s t a  o t r a s ,  l a  v a lo ra c ió n  moral de l a  

r iq u e z a  y l a  pobreza ,  el  pesimismo e x i s t e n c ia l  y l a  l lam a

da  a l  goce de la  v id a ,  son el t ra s fondo  ét ico-f i losóf ico  

que se desp rende  de nues tros  f ragmentos .

"Pero, adem ás ,  un buen número de b reves  f ragmen

tos (aprox imadamente  1 /5) ,  l legados  a nosotros g r a c i a s  

a l  in te ré s  de Estobeo, son sen tenc ias  de c a r á c t e r  m ora l i 

zan te  que cons t i tuyen  tan to  un au tén t ico  ref le jo  de l a s  

é t ica s  de Pla tón y Aris tó te les ,  como una .  colección de 

máximas sobre  temas t a n  cot id ianos  como e te rnos .

9.7.3* 1 . -  Un número importante  de f ragmentos  p a r e 

cen r e v e l a r  un sentido  de l a  v id a  donde los idea le s  de 

g lo r i a  c iv i l  e in m o r ta l id ad  pa recen  ya  m archi tos  y ,  en 

su l u g a r ,  u n a  v is ión  hedonis ta  de l a  r e a l i d a d  se a f e r r a  

a lo inmedia to .  Ya en Pluto de A ris tó fanes ,  cuando  Carión 

le p r e g u n ta  a Hermes si le parece  á a x c u o s  d e s e r t a r ,  

és te  le responde  en tono sentencioso: " i c t i p U  y á p  ¿ p t u

T i a a ’ u v  ’ á v  t i p c í t t i j  t u s  e 5 M  ( 1 1 5 0 ) .

A la  comedia O l vo tc l o ú v corresponde  es te  fragmento 

de File tero:
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d v r j T f f i v  6 ’ O C T O  l ,

CScruv M a x S s  e x o v x e s  ó í c pdo v o v  8 u o v

T o Ú T o u s  ¿ya)  y e v  ¿ S A l o u s  e C v a u  Aéyu)*

„  }  v
o u  x o t v  § a v o o v  S n u o U ' d e v )  e y x e A u v  c p á y o L S »

o u ó  e v  v e x p o u a u  i t e T T e t a i  y a y i n A u o s .  (13)

- 3 mss. éyto y e v  a ú x o ú s .  U mss. o ú  y a p  et

ó r i n o u d e v  y e ,  K d a v a í v  y e  Ó r j d e v .

9 . 7 . 3 . 2 . -  En el fragmento 25 de Alexis la s  especu

laciones  f ilosóficas  son r id i c u l i z a d a s  como meras d i v a g a 

c iones .  Las v i r tu d e s ,  la s  preocupaciones  y la s  g lo r ia s  

humanas  son ru idos  vacíos como sueños. P a ra  el personaje

que h a b la  sólo es r e a l  y  vá l ido  cuanto  disfru tamos de

forma inm edia ta ,  l a  comida y la  b eb id a .  Sin embargo,  

19Arnott ha demostrado, a mi ju ic io  con solidez , que

92 93estudiosos  como Meineke y Kaibel ten ían  razón al

c o n s id e ra r  espúreo este f r a g m e n t o ^ .  P a ra  Arnott , su 

au to r  no conocía los tópicos filosóficos de la  época de 

Alexis ,  no dominaba el d ia lecto  á t i co  y e s ta b a  in f lu en c ia 

do por  su conocimiento de Menandro.

Sin embargo, el fragmento 33 de Anfis p re sen ta  

una  idea  semejante .  Alguien, probablemente un p a r á s i t o  

o un esclavo,  e logia  la  f re scu ra  de la s  cosas  no exces i

vamente c a lc u la d a s  frente  a las  ideas  la rgam ente  d e l ib e r a 

das  en la  mente de los filósofos.
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x a x a  x o A A ’ ¿ u a o v a )  y a A A o v  riyftv tov  S lov  

t o v  t 2 v  cpuAoi toxíSv r f v i t e p  úyG3v xaív y o v o v  

¿ v  xíj> y e x o j n ^  v o ü v  e x e L V  £ lgü$ o' xü)v . 

ñ y e v  y a p  ¿nV t o ü  a u v x e x c c x ^ a l  ó u a  x é A o u s  

5 (ppdvricrLS o í a  a ó l a x o  A e i t x S s  n a l  t u x v uSs

T t á v x ’ é ^ e x d c e L V  ó é ó u e v  e n  x a  x p d y y a x a  

ó p y a v  x p o a x e ó p a j s ,  n 6 e  ó u a  xo' y n  cracpuís 

x u n o x  ’ ácp é x á a x o u  u p a y y a x o s  a u y S r í c r e T a u  

S u a A e A o y L a ^ a o  6 p a  x i  x a u  v e a v u x o v  

n a l  %e p y o'v .

El su s ta n t iv o  c p l A o t o x l s  (v.  2 )  recu e rd a  mucho a

cpuAo'aocpos , por lo que es p robab le  que Anfis p re ten 

d ie r a  aq u í  un juego de p a l a b r a s  en consonancia  con la
95a lus ión  no ex p l íc i t a  a los filósofos

En el fragmento 144 de Antífanes  se e log ia  este 

t ipo de v id a ,  con el cua l  t ienen que ver  l a s  l a r g a s  r e l a 

ciones de p la tos  y al imentos,  a s í  como la s  múlt ip les  refe

r e n c ia s  a banque tes  que aparecen  en los fragmentos de 

la  Mése. Un a d u la d o r  de oficio nos ofrece una  j e r a rq u í a  

de v a lo re s ,  recurso  tópico en la  l i t e r a t u r a  g r ie g a .

KOAAE e E x ’ e a x u v  n y é v o L x ’ a v  ñ 6 u a ) v  x e x v n

n x p o a o ó o s  a  A A n x o ú x o A a x e u e t v  e t> cp u S  s  ; 

ó í y y p d c p o s  u o v e u  x e  x a  y l u x p a ú v e x a t ,  

ó y e c o p y o s  ¿ v  o c j o l s  ¿ o t u  x l v ó ú v o l s  l a ' A u v .

5  n p d a e a x u  x a a u v  é x u y é A e u a  x a l  n o v o s .

f i y u v  6 e y e x a  y e A u x o s  ó 6 l o s  x a l  x p u c p ñ s *
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o ú y a p  t o  y e y u a x o v  e p y o v  é a x\ ,  it a u ó y o í , 

á ó p ' o v  y e X á c r a y ,  axóó(J>ay t l v  ’ , ¿ y x y e y v  x o X u v  

o ú x  Ú ó ú ;  ¿ y o y y e v  y e t a  t o  u X o u x e y v  b e u x e p o v .

8 m s s .  ¿ x x y e y v  a u t  é y x y e y v .

E n  E u b u l o  en l a  c o m e d i a  O y S y ' x o u s  , v o l v e m o s  

a  e n c o n t r a r  e l  m o t i v o  d e l  i t p S x o s  e ú p e x n s  , s e  t r a t a  

d e  u n  e l o g i o  a l  p r i m e r o  q u e  s e  l e  o c u r r i ó  c e n a r  a  c o s t a  

a j e n a ,  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  u n a  b u r l a  d e l  a n f i t r i ó n .

x 9 \ 
ó t p S x o s  eúpcüv x a X X b x p y a  ó e y i v e y v  a v n p

S n y o x y x o s  ?¡ v x u s ,  ú) s  e o y x e , x o ú s  x p o ' n o u s .

o a x y s  6 ’ eit'y 6 e y x v o v n cpuXov t l v ’ n £  é v o v

x a X e' a a s e i e u x a  a u y  BoXots  é i t p c í £ a x o ,

« puy a s  y e ' v o L x o  y n ó e v  o u o f t e v  X a S ú v .  ( f r .  7 2 )

La b ú s q u e d a  d e  p l a c e r e s  s e  p r o p o n e  c o m o  m o d e l o  

d e  v i d a  e n  u n  f r a g m e n t o  d e  A n f i s  p e r t e n e c i e n t e  a  u n a  

c o m e d i a  d e  t í t u l o  s i g n i f i c a t i v o ,  ’ I a X e y o s .

o q t l s  &e S v n x o s  y e v o y e v o s  p n  x S  Búoj 

S n x e y  x y  x e p x v o v  x p o a c p é p e y v  x a  6 '  a X X ’ ¿ y ,  

y a x a u o ' s  ¿ c j t l v  e v  y ’ ¿ y o ' l  x a l  x o y s  a o c p o u s  

x p y x a y s  a x a a y v  é x  §eu>v x y  ó u a x u x Ú S .

(fr.  20)96



591

3 mss. é p y e u o L  pro e v  y ’ ¿uoú . 4 Mein, r e  pro. t u .

9 .7.3«3.~ Esta exaltación de un modo de vida hedo

nista  obedece a una experiencia angustiada de la  v id a ,  

considerada en su finitud y como locura. La diversión  

y el placer, en palabras de un personaje de TapavxLvoy 

de A lexis, es la única respuesta posible.

o ú ó e  e £ s  a v £ ú X o' y  cu s  

n y ü v  c p d d v r i c f a L  v  o ú  v  £ y  u> v  ,  o ¿ x w v  u £ X a  s

o ú  ó e  v  ’ a Ó L H O u u e v  o ú 6 £ v . ^  o ó  x \  a p ’ o Z o d  ’ o t  l

t o  x a X o ú y E V O V  C ñ v  t o u t o  S o a x p t S f i s  x  á  P  i- v  

5 y  o v  o v ¿ a x u v ,  ú i t o x d p y a y a  x  s á v d p w r c ú v n s

y o  u p a s ;  ¿Yü) y a p »  u e v  e Z  x l s  n x a x S s  

cpncreu y e  x p l v e l v ,  o ú x  e y o m ’ a v  / a o u ^  c p p a a a u *  

e y v o j x a  6 ’ o ú v  oi í xc os  ¿ T r u a x o T t o ú y E V o s  

e Z v o t i  y a v u o ó ó r i  T t á v x a  x á v d p ú n o j v  oXcos»

1 0  á u o S n u d a s  6 £  x u y x á v e y v  r i v a s  á e p

x o u s  C o O v x a g ,  ( Sai t ep e l s  Tt avTÍyupuv  x u v a  

á c p e u y e v o u s  é x ro\3 d a v a x o u  x a l  x o ú a x o ' x o u s  

e l s  x T) v Ó L a x p p B r i v  e l s  x o  cp có s  r e  x o ú $ ’ o ó n

. ~ c\ , 7' . „ , , N
o p oj y £ v . o s  6 a v  i X E i o x a  y e X a  arj x a i  t i l i j

15 x a l  x ñ s  ’ A c p p o ó u x r i s  á v  x l  Xá 6 n x a  l  x o v  y p ó v o v

x o ü x o v  o v  á c p E u x a u ,  x a v  xúx^l  Y* é p c t v o u  t l v o ' s ,  

i x a v r i Y v p d a a s  ñ  <5 p a t  ’ á  ti ñ X § £ v o l  x a ó £ .

(fr. 219)
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3 mss. o ú ó e v  á ó u x o O i j e v  o ú ó e v a .  5 mss. y o ü v .  6 mss. 
etiam Tctv̂ pcoiieucx. 7 mss. c p n a e u e .  16 mss. xal aut 
nihil et t ’ pro y ’.

La comparación de l a  v id a  con u n a  Ttotvríyupus es un

topos . En el P ro trép t ico  de Aris tó te les  se com paraba  l a

v id a  con un a  f e s t iv id a d  ( Ttavnyupus ) a l a  que a c u d ía n

toda c la se  de p e r so n a s .  La id e a  ap a rec e  en Heracl ides
97Póntico a propósi to  de P i t á g o ra s ,  según Diógenes Laerc io ,

a l  ig u a l  que en la  l i t e r a t u r a  p o s te r io r .  Este f ragmento
98de Alexis ha  sido puesto  en re lac ión  con un p a s a j e

t 99de Ytío 3 o X m a t o s  de Menandro . Alexis y Menandro

comparten,  en opin ión del profesor  Gil, el mismo pesimismo

bás ico  sobre el sentido de la  v id a  hum ana .  La v id a  es

un v ia je  desde l a  muerte a l a  f ie s ta  de la  ex i s ten c ia

de un mundo de luz .  La d i fe renc ia  en t re  ambos cómicos

r a d i c a  en que m ien tras  Alexis exhor ta  a l a  ce lebrac ión

gozosa de l a  v i d a ,  Menandro, más re f lex ivo ,  no a p o r t a

s a l i d a  a su v is ión  c a n s a d a  y p es im is ta  de l a  r e a l i d a d " ^ .

En el f ragmento  288 de Alexis se r e cu e rd a  que

la  fo r tuna  es fugaz .  En el 296 del  mismo cómico se dice 

que el dolor  t iene  algo en común con l a  lo c u ra .

En efecto, l a  f i losofía v i t a l  de Alexis co incide 

con el hedonismo de la  escuela  c i r e n a i c a  y con el de
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de Epicuro. La aprobación  de una  ley por la  que se

r e q u e r í a  el p lace t  de consejo y la  asam blea  p a r a  la

a p e r tu r a  de una escuela  de f i losofía ,  hecho recogido

por el f ragmento 9 4 ^ ^ ,  tuvo l u g a r  en el 306, año en
102el que Epicuro se i n s t a l a b a  en Atenas

Esta fecha es excesivamente t a r d í a  p a r a  la  C.M. ,  

pero la  producción cómica de Alexis sobreviv ió  incluso  

a Menandro.

La ce rca n ía  de Alexis y Menandro en tan tos  aspec

tos no nos deber ía  hacer  o lv id a r ,  sin embargo, el en t ron

que y el contexto de la  Mése en el que se d e s a r ro l l a

la  obra cómica del pr imero.  El fragmento 204 de Antí fa-  

n e s ^ ^ ,  de la  comedia E x p a x t ú x n s  n Tux^v , fechada 

por  W ebs te r^^  an tes  del 360, es una buena muestra  de 

la  fi losofía  de que la ún ica  posesión p a r a  el hombre 

es cuanto  conseguimos l leva rnos  a la  boca.

9 . 7 . 4 . -  Rel ig ios idad .

9 . 7 . 4 . 1 . -  A esa misma vis ión pes imis ta  de la 

r e a l i d a d  corresponde una concepción n e g a t iv a  de lo d ivino.  

El fragmento 21 de Anaxándr ides  es toda una  dec la rac ión  

de agnosticismo:

axavxes écryev T i p o s  xa % e Z ’ ágeXxepot, 

xoú x l a y e v oúóév.



594

Es este agnosticismo el que, en opinión del profe

sor G i l ^ ^  c a r a c t e r i z a  la ac t i tu d  re l ig io sa  de Alexis.  

Su a c t i tu d  bu r lona  con respecto  a la  idea del alma como 

s u s ta n c ia  d i fe ren c iad a  del cuerpo ,  el amor pla tónico y 

el ascetismo p i tagór ico ,  puede re fo rza r  es ta  c o n c l u s ió n ^ 0 .

El f ragmento 232 de Alexis,  de la  comedia T o k i o t t í s  

h* Kaxa(|>euóo'uevo s , l l ega  a n eg a r  la e fec t iv idad

de Zeus.

A áXX’ eyxeov

a ú x i p  A lo' s y e  x n v ó c  I ojxtíPPS,  S e S v

d v n x o C s  áxávTOüV XP^cr uuoaTct Tou x o Xu *

B 6 Z e u s  ó I ü ) t r i P  5 a v  ¿yíü ó u a p p a y a j ,

ouóev y * ó v ñ a e L .
^  x C ^ u d a p  póóv .

Hermes y Plutón son c i tados ,  el primero como con

ductor  de los muertos,  en Alexis f r .  89, y el segundo
107como compañero de estos en Aristofonte f r s .  12-13 

108Ya hemos v is to  como la  f ig u ra  de Eros se ve potencia

da en la  Mése, a causa  de su e laborac ión  filosófica en 

el s ig lo  IV, por una p a r t e ,  y el d e sa r ro l lo  de l a s  come

d ia s  de tema amoroso, por o t ra .

De un culto a la  diosa  "Madre" sin nombre determi

nado trata el f ragmento 267 de Alexis.

o ú  n £ ú u ) a a  xaxot X o l v x n v  y r i T e p a ,
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TtpoúTnv ó e  a ^ c e u v *  t o l s  y a p  ópSf f lg  euóo'cru

x a  § e u  yeu'c iü y n i p o s  o ú x  e a x u v  n o t e .

o d e v  ó t p &t o v  o ú x  á r c a o ó  e ú x c o s  ¿ x wv

L Ó p u a a d ’ u e p o v  M n x p o ' s .  o ú  6 e ú £ a s  a a c p S s
9\

n o ú s ,  e á  a a  s  5 ’ ú u o v o e ü v  e o s  x o u v o y a .

En Antífanes  la  a c t i tu d  de los dioses es p r e sen ta d a  

de manera no precisamente muy e jemplar ,  en un fragmento 

de c a r á c t e r  sentencioso.

6 ó u ó o ú s  x o v  o p x o v  x S  t  o v n P $  y a d v e x a y ‘ 

x o ú v a v x u o v  y a o  vúv t o l o u o l v  o ú  d e o o  

¿ a v  é n y o p x n c n j  t u s  a ú t  o ú s  5 e ú § e uj s  

ó ó o ú s  t o v  o p x o v  é y é v e x  ’ ¿ y  6 p o v x n x o  s  , /^(Ls 

5 o ú y a u  ÓLx a uo J S}  o t i  u e u u a x e u x e v  x y v u .

( f r .  233)

Entre los hombres cu l t ivados  del siglo IV e s ta b a  ex tendida

la  idea  de que los dioses no se p reocupaban  de los seres

humanos, en el sentido que éstos se im ag in a b an .  Así
, 109parece  deduc irse  de un p a s a je  de l a s  Leyes de Platón

9 . 7 . 4 . 2 . -  Muy probablemente el f ragmento 164 de 

Antífanes, per tenec iente  a la  comedia Múoxus , fue p ronun

ciado por un amo tacaño  a la  hora de ofrecer  un banque te .

x a  o s c ú x e X e L a L s  o ¿  S e o l  x a ú p o u a u  y á p *  

x e x u n p u o v  6 ’ * o x a v  y a p  é x a x o ' y g a s  x u v e s  

d ú ü j a u v ,  ¿ t u , t o ú t o l s  a ir a a y  v ú a x a x o s
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(  o Tia^a^ TidvTajv xaY A u . 0 a v u ) x o s  ¿ T r e x á d n »

5 ¿ s  x a  A Xa y e v  x a  n o X X a  x a p a v a A o ú y e v a

S a x c í v n v  y a x a u a v  o ú a a v  a ú x S v  o u v e x a ,

x o  6 Y i í l x p o v a ú x o  x o O x  ' á p e a x o v  x o u s  S e o u s .

6 mss. et Mein, á p e a x o v .

La sentencia  del verso 1 e s tá  en consonancia  con la  idea

de Teofrasto en De p i e t a t e ^ ^ ,  según la  cua l  a los dioses

no se les debe hace r  sacr i f ic ios  suntuosos,  sino f recuen

tes ,  ya que la  c a n t id a d  es signo de a b u n d a n c ia ,  no

de p ied ad .  Es más, se debe h o n ra r  a la  d iv in id a d  con

buenas  o b r a s ' * ' L a  misma idea fue recogida  por Menandro 
112en Piscólos . Así pues,  el f ragmento de Antífanes ,  t r a n s

113mitido por Porf ir io  en De Abst inent ia  , aunque  inser to  

en un contexto de comicidad fáci lmente im ag inab le ,  parece  

hacerse  eco de una máxima contemporánea,  cuanto  menos, 

de Teofrasto.

En el fragmento 243 de Antífanes  se ca l i f ic a  de

"v ida  de dioses" cena r  a costa a jena  como los p a r á s i t o s .  

Los dioses a s is ten  a los sacr i f ic ios  como los p a rá s i to s

a los b an q u e te s ,  áaúygoXou , es dec i r ,  sin  a p o r t a r
, 114 n ada

Ya en la C.A.  los dioses se que jan  de los s a c r i f i -
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cios ofrecidos por los seres humanos"^, y el <p b Aodúxri 

pertenecía al repertorio cómico tr a d ic io n a l '^ .  Por otra 

parte, uno de los blancos favoritos de las crít icas menan- 

dreas son los sacrific ios: en el fragmento 264 se critica

la contradicción que supone reducir al mínimo los gastos  

del sacrific io  propiamente dicho y ,  en cambio, multiplicar  

los innecesarios.

9 .7 .4 .3 * -  Por otra parte, títulos de Alexis como 

T p o c p o ü v u o s ,  0  e  o  cp o ' p  n  x o  s  5  M á v x e t s  , con paralelos en 

Menandro, permiten deducir un interés entre los cómicos 

de la Més? por las manifestaciones mágicas y supersticio

sas .  Lo mismo sugieren otros títulos: ’ l e p o c p a v x e s  (Nicos-

tra to ) ,  M a u v o ' u e v o s  (A naxándrides), M ú a x u s  (Antífa

n es),  í a p y a x o y a v T i s  (Anaxándrides).

Antífanes representó una comedia titulada
11 g

M n x p a y ú p x n s  , nombre que recibía el sacerdote mendi-
119cante que difundía el culto de Cibeles . En e l  fragmento 

154 leemos las  indicaciones de un sacerdote ta l para detener 

una curación milagrosa por medio del contacto y de la  

friega con un ungüento piadoso.

t t i v  t e  ñ a u ó *  á A e u y y a x a

\  ^
n a p a  t t í s  d e o u  A a g o u a a v  a ú x o O  x o u g  n  o  6  a  s  

e  x  e  A  e  u  ’ á X e L c p e u v  n  p  5 3  x  o  v  ,  e  £  x  a  x a  y o v a x a .  

e o s  ^ a x x o v  r )  n a u s  6  n < l > a x  a ú x o ü  x 5 3 v  n o ó E ó v  

e x p u s e  x ’ ,  á v  e  n  r í  <5 n c r e  v  .
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2 m s s . eíxa pro aÚToú. 4 mss. 6un4>aTO*

Alexis rep re sen tó  u n a  comedia i n t i t u l a d a  Tpo cpiov uo s ,
A

en la  que,  s in  d u d a ,  r e p re s e n ta b a  o a lu d í a  a los r i t u a 

les complicados y te r ro r í f icos  dedicados  a l  héroe beocio, 

que pose ía  un s a n tu a r i o  su b te r rán eo  y l ú g u b re ,  donde 

los que ib a n  a c o n su l ta r le  r e c ib ía n  sus  s en ten c ia s  en

forma de v is iones  y s a l í a n  de a l l í  con los sentidos  embota 
120dos . Ya en l a  Archaía  Crat ino rep resen tó  una  comedia

121con este t í tu lo  y Aristófanes  a lude  a un cé lebre  o rácu lo
122 123suyo , p a ro d ia n d o  en Las Nubes el miedo de los

devotos a p e n e t r a r  en el an t ro  de Trofonio.

Sin d u d a ,  los r i tos  y los cu l tos  cuan to  más sofis

t icados  y oscuros co n s t i tu ían  un m a te r ia l  de mayores
12/

p o s ib i l id ad es  cómicas . En el Pluto a r i s to fán ico  en co n t ra
125mos el p r im er  t ra ta m ien to  comico de l a  in cu b a t io  . En

el otro extremo,  Menandro no hizo s ino recoger  esos fenó

menos que e s t a b a n  en l a  exper ienc ia  co lec t iva  a l  i n c l u i r  

en sus  comedias numerosas  re fe renc ias  a l a  su p e r s t i c ió n ,

los cul tos  e x tá t i co s ,  los fan tasm as  y l a s  p r á c t i c a s  m ág i -  
126cas

127Ya hemos v is to  también como la  p a r o d i a  de

los o rácu los ,  c a rac te r iz a d o s  formalmente por  el ri tmo 

hexamétr ico ,  es f recuente  en los fragmentos  de l a  Mése.
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En la  u t i l izac ión  cómica de es te m a ter ia l  la  Archaía  se
128hab ía  ad e lan ta d o  ya a los cómicos pos ter iores

El supers t ic ioso  recibe el nombre de oXoAug en 
129A naxándr ides  . En el fragmento 18 de Anaxi las  se alude 

a una p r á c t i c a  supers t ic io sa  de c a r á c t e r  apo tropaico .

£ a v d o u s  i e  y ú p o u g  x P ^ a  U i a u v o i v  

X A a v ú 6 a g  %* e A x o o v ,  0 X a u T a g  a ú p u i v ,  

B o X B o u g  t p ü j y o o v ,  t u p o u s  x a i r T c a v ,

<J ’ ¿ x X o t U T C U V  , H T Í P U M O t S  É 6 ü ) V ,

5  XLOV TILVGOV, XOL H P O £ T O U T O U S

¿v a x u T a p í o t s  p a u x o t o L  cpopSv 

’ E cp e a ñ i» a y p a y y a x a  x a A a ’ .

L, mss. et Mein. ¿ u a  x o A a x x G ú v  x ñ p u x a g  e x ^ ^  •

Un fragmento de Menandro informa que las  " l e t r a s  efes ias"
130se r e c i ta b a n  como áAe£ycpápyaxci en las  bodas  . La 

difusión de es ta  p r á c t i c a  apo tropaica  t a l  como se d e sc r i 

be en el f ragmento  de Anaxilas  quizá  fue a l e n t a d a ,  como
131ha seña lado  el profesor  Gil , por el p i tagorismo.  En

132efecto, la not ic ia  de Clemente de A le jandr ía  a p o y a r ía  

es ta  h ipó tes is ,  pues aquél nos de la  in te rp re tac ió n  simbó

l ica  que de es ta s  le t ra s  hizo el p i tagór ico  Androcides; 

és ta s  e ran  ”A a x u o v ,  K a x a a x u o v ,  T e x p c t £ ,

A c t y v a y  cveúg y Aílaua . Según el léxico de Hesiquio,
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e ran  en or igen se is ,  pero los c h a r l a t a n e s  añ ad ie ro n  o t r a s .
133P a u s a n ia s ,  según not ic ia  de Eustacio , a f i rm aba  que 

fueron d ichas  por Creso en la  p i r a  f u n e r a r i a ,  y que 

parece  que se insc r ib ie ron  en es ti lo  enigmát ico sobre 

los p ies ,  el cinto y la  corona de Artemis de Efeso.

9 . 7 . 4 . 4 . -  La creencia  en la  inm orta l idad  es tá  tam

bién ex p re sa d a  en tono moralizante  en el f ragmento 53 

de Antífanes,  de la  comedia ’ A c p p o ó  ü c t l o  s  .  Esto es 

una buena  p ru eb a  de la  p o p u la r id a d  que la s  ideas  sobre 

la  v ida  de u l t ra tu m b a ,  d i fund idas  sobre todo g r a c ia s  

a los p i tagór icos  y a Pla tón,  tuvieron  entre  los a ten ienses  

del s iglo IV, y de en qué medida t a l  p o p u la r id a d  se 

re f le ja b a  en la  comedia. La inm orta l idad  complace en 

este caso el noble deseo de reencontra rnos  con los amigos.

T t e v d e u v  5 e  u e x p u u s  x o u s  t ü p o g t í x o v t o i s  c p l X o u s » 

o  ú  y  a  p  t e & v S g l v  ,  á  X X a  x  n  v  a  ú  x  r) v  ó ó o ' v

^ M  > ■! /V »  f  » /  »
n v  i t a a u v  e X S e u v  e a x  a v a y x a u u j s  e x ° ^  

T u p o e X r i X ú d a a u v . c £ x a  ú a x e p o v

5  x a ú x o  x a x a y u y e u o v  a ú x o i s  ñ £ o y e v

x o u v r j  x o v  a  X X o  v  a u v ó u a x p L t j j o v x e s  x  P °  ^  0  ^  •

4 mss. xpoacXnXúSaauv • 5 mss. x a x o t y c ü v  u o v  • 6 mss.

a u v 6 o a x p l (J; a v x e s •

En fuerte  con tras te  con el fragmento c i tado  de



601

Antífanes, el fragmento 141 de Alexis ,  de la comedia

Mavópayo p l coy evn , ca lif ica  al hombre de irepiepyov

cpuxo'v y acaba adheriéndose a la  máxima tradicional

terriblemente pesimista, según la cual, una vez nacidos,
1 o/

lo mejor es una muerte prematura . Esta sentencia se
135encuentra ya en Eurípides , y de ella se hace eco

también Atistóteles: n o X X o t s  Y»P aocpou' s  c t v ó p d a u v ,
cpriau Kp d v x ü ) p  , o ú  v ü v  á X X a  n d X a L  x é x X a u a T a b  TCt v $ pu) nuv a  
T L u a j p u a v  ñ y o ú u e v o u c ^ c í v a L  t o v  3 l o v  x a \  á p x n v  t o  y e v e a d a i ,  
d v ^ p a i n o v  a u y o o p a v  r f i v  y c y ú a x r i v  (Eudemo,
fr. 6 Ross)1 , pero aquí en sentido positivo como paso

para volver a la contemplación de las ideas. Por otra

parte, también en ésto Alexis fue un precedente para

M enandro^^.

9 .7 - 4 .5 . -  En mi opinión, los estudios sobre aspectos 

como la re lig iosidad  y el pensamiento filosófico en la

comedia requieren una prudencia especia l a la hora de 

extraer conclusiones excesivamente p erfilad as . En cual

quier caso, nunca deberemos o lv idar , y menos aún en 

trabajos de filo logía  e historia de la literatura , que

la función principal de este género dramático es lo cómi

co, y que, por tanto, todos los elementos de una comedia

se insertan en virtud de esta función globalizadora.

Cuando, además, para muchos fragmentos carecemos de 

un contexto mínimo o desconocemos qué personaje lo pronun

c iaba, las  d ificultades se multiplican.

Por todo ello, si es posible advertir ciertamente

un tono irreverente frente a las divinidades, no debe

Cl A
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e lu d i r s e  que e s ta  deorum contemptio o i r r e l i g i o s i t a s  en 

el t ra ta m ien to  de los dioses  es p rec isam ente  aque l lo  que 

hace pos ib le  su u t i l i zac ió n  como recu rso  cómico, o, dicho 

de o t ra  forma,  es el  p re tex to  p a r a  l a  r i s a  en el receptor  

de l a  o b ra  cómica. No o b s ta n te ,  p a rece  que ,  por  una  

p a r t e ,  el tono escéptico de l a  r e l ig io s id a d  del  s ig lo  IV 

se ve de a lg u n a  m anera  re f le jado  y cómicamente exp lo tado ,  

en los f ragmentos  de l a  Mése*, muy especia lmente  en Ale

x i s .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  C.M. h e red a  de l a  A rcha ía  la

mofa del celo excesivo por  los sac r i f i c io s ,  l a s  p r á c t i c a s  

r e l ig io s a s  más su p e rs t ic io sa s  y o scu ra s ,  a l  t iempo que 

d e ja b a  el camino p re p a ra d o  a l  t r a ta m ien to  menandreo 

de la  r e l ig io s id a d  contemporánea.

9 . 7 . 5 . -  El cul to  de Tu'xn v en ía  de l a  mano de 

u n a  r e l ig io s id a d  que se a l e j a b a  de los dioses e s ta ta le s

a l  t iempo que se d i r i g í a  a fue rzas  que se e s c a p a b a n  

a l  control o l a  p rev is ión  de lo humano.  Túxn es el expo

nente  de un nuevo sentimiento,  de un a  n ueva  concepción 

de la  v id a  vo lcad a  sobre l a  ex p e r ien c ia  de l a  c a s u a l i d a d  

y lo im prev is to .  Las d udas  sobre si  el a f á n  h a c ia  una

meta de te rm inada  es inminente  a l a  v o lu n ta d ,  o b ien ,

si  por  encima de él e s tá  la  v o lu n ta d  de un dios,  a s í  

como los acontecimientos t r e p id a n te s  del último terc io  

del s ig lo  IV que cambiaron  de r a í z  l a  v a lo ra c ió n  de 

l a  d iv in id a d  y del hombre, e s tá n  -en  opinión de Wilamo- 

w i tz -  en la  base  de este nuevo cul to .  El p r im er  templo 

dedicado a l  cul to  de Túxn se levan tó  en Tebas ,  c iu d a d
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a g r a d e c id a  por  l a  buena  sue r te  que gozó ba jo  Epaminon-

d a s ;  también Timoleón consagró  un templo en S i ra c u sa

a l a  AÚToviaTüa y l evan tó  un a l t a r  en su c a s a  a l

138Ayct^os Aauycüv

En opinión del profesor  Gil, en Menandro

Túxn no sólo no es una  d i v in id a d ,  s ino que inc luso  carece

de r a ig a m b re  f ilosófica a l g u n a .  Por el c o n t r a r io ,  sus

an teceden tes  son p o p u la re s  y l i t e r a r i o s ,  de m anera  que

t e n ía n  en Eur íp ides  un precedente  dec is ivo .  Si el  cómico

mejor conocido de la  Néa da  a Túxn un p a p e l  como

d ram a t is  p e rsona  en u n a  de sus  comedias,  se debe sólo
139a razones  de economía escénica  . En mi opin ión ,  la

h ipó tes is  más lógica  es p e n s a r  que,  tan to  en Menandro 

como en la  C.M.,  elementos re l ig io sos ,  f i losóficos, de

t r a d ic ió n  l i t e r a r i a ,  y de economía d ram á t ic a  y de función 

cómica con f luye ran  en la  p re sen tac ión  de una  d i v in id a d

de n a t u r a l e z a  p a r t ic u la rm e n te  f lex ib le  por su c a r á c t e r

a b s t r a c to  y su c a s i  to ta l  au sen c ia  de t r a tam ien to  mitoló-
. 140 gico

Dos de l a s  ideas  sobre Túxn deduc ib les  de los

f ragmentos  de Menandro t ienen ya  un p recedente  en l a

Mése*. Sin embargo,  en Meineke no leemos nunca  en t re  

los f ragmentos  de l a  C.M. TÚxn con m ayúscu la ,  es dec i r  

como d iv i n i d a d ,  m ien tras  en l a  ed ición de Edmonds sólo 

en un p a r  de ocasiones  encontramos e s ta  l e c tu r a .  Sin 

d u d a ,  de l a  p o p u la r id a d  del cu l to  a e s ta  d i v in id a d  se
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sig lo  IV.

La v inculación, sin embargo, de lo divino con 

la buena suerte es la idea que se refleja en Timocles:

S e o s  y e v  6 n A o t 6 n  

á y a S ñ  T Ú x y  t * e v e a i l v .  (38  A ) ^ .

En cualquier caso, una serie de sentencias ex tra í

das por Estobeo recogen la idea de que sabiduría y noble

za son propias de aquel que soporta la desgracia de
1/2

los acontecimientos con entereza

x a  T  u  x  n  S  c p e p e u v  ó e u  y  v r i a  Ú oj  s  t 'o  v  e ú y e v r L

(Antiph. 281)

a o c p o u  y  a  p ci v 6 p'o s  T a s  t  ú  x  oí s  ó p S c ó s  c p e p e u v .

(Alex. 252)

Entendido el x p  o r c o s  de cada cual como el factor
1 / o

determinante de su trayectoria v ita l  , éste se ve condi

cionado por limitaciones de la naturaleza o factores inde

pendientes de su voluntad, entre ellos la  x ú x n  . En 

opinión de Barigazzi^^  la Túxn es una cualidad humana 

que se opondría a r c p o a ú p e a u s  > sobre la cual se basa  

el x p o r c o s  o el ? ¡ $ o s  aristotélico . Sin negar el origen  

peripatético de estos conceptos, el profesor Gil ha v isto ,  

a mi juicio con razón, que xúxn no es el opuesto de
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T p d i i o s  , sino un factor objetivo e independiente del 

hornbre^"4̂ . Los fragmentos de Antífanes preceden a Menan

dro en esta reflexión moralizante.

A &p ’ g c j t l  X ñ p o s  TiccvTa i t p o s  to  x P u a u o v ;

B y o ' v o u  y a p  a Ú T O ü  ó u a y e v e u v  ot eu

t o  x P ^ i 101 t a ú t o' * t G j v  cp C X u ) v  6 e  t o u s  x p o i t o u s

o ú Ó e ' T t o S ’ ó y o ú o u s  pay oVa i v  a i  T Ú x a ^ *

(232 A)

U m s s . ¿ y o ú s  •

olpol t áX as ,  ¿s a ó  L MO V O T a v  ri y e v  Túxn

X U Tt rj T L V O S  X TI V T C Í £  L V  ó 6 e t  p o' it o s y e v  ?¡ . (257)

t o  y b v  c t T u x ñ o a s T i a V T O  s e í v a L  y o  u 6 o  m e  Z ,

á v ó p o g  6 ’ ¿ v e y x e Z v  c t T U x ú a v  ó  p  $  o  u t  p o it o s . ( 2 7 8 )

2 mss. Tpo'ltOU.

Los fragmentos que versan sobre la multiplicidad  

de la suerte, así como del imperio de ésta frente a la

impotencia de la previsión humana, no hacen sino recoger 

un locus communis en la literatura g r ie g a * ^  y transmitir

lo a la Néa.

El fragmento U de Anaxándrides, de la comedia



606

’Ayxúans  , se hace eco de la  i n e s t a b i l i d a d  socia l y 

el ráp id o  acontecer  de los sucesos polí t icos en manos 

de la Suerte .  La re fe renc ia  a una  d iv in id a d  que gobie rna  

la s  c i r c u n s ta n c ia s  de cada  se r  humano ju s t i f i c a  la  perso

nif icación  de la  xúxn en es te  fragmento,  per teneciente
14Sa una comedia r e p re s e n ta d a ,  según Arnott , en el 349.

2 m ss .  i t d v x a  p r o  x á v x f l .

De la  comedia n á v ó a p o s  de Nicóstrato, el fragmento 

19 ca l i f ic a  la  p rev is ión  humana,  en su oposición a la  

sue r te ,  de c iega  y no su je ta  a orden .

y e xav l  tct p l  6 ’ aúiG) t?¡s ’ Yyueúas  i  y x e o v .

TYNH AcxB g xr j s  ' Y y u e ú a s Ó r i  a ú .

YI OZ c p e p e ,  t  ú x * á y a d r j  .

o ú x  e a x u  ó o ú A ü j v ,  2 J y a d  ’ ,  o ú ó a y o ü  i t o ' H s ,  

T ú x n  ó  e  x c t v T i j  y e x a c p é p e u  x a  a c á y a x a

5

IIATHP x $ x  ' ,  5  cp u X x á x n

x u ( p A c v  x u  x á c r ú v x a x x o ' v  é a x u v ,  & x  d  x  e  p
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1 m ss .  x á y o j  p r o  x í j x  ’ Jj. 2 m ss .  y e x a v u T i x p  u a ó  ’ .  3 m ss .  

e t i a m  xuxotayaSn.

9 . 7 . 6 . -  Uno de los temas frecuentes  en la  C.M., 

recogido por Estobeo en sen tenc ias  m ora l izan tes ,  es el 

de la  vejez y la  muerte,  u n id as  ambas en la  Mése por 

una v is ión d esesperanzada  de l a  v id a .  Por el número 

de re fe renc ia s  parece  que fue un motivo recu r ren te  en 

A nt í fanes .

a c p o ó p ’ ¿ ct t 'l v  ú u S v  ó  S  l  o s  o C v o i  T i p o c r c p e p ñ s  

o x a v  ?¡ t o  X o l x 'o v  y o x p o ' v ,  o  S o s  y  u v e  x a  y .

(Antiph.  240a)

T i p o s  y a p  t o  y ñ p a s  ú a i t e p  ¿ p y a a x T i ' p y o v  

d u a v x a  x á v ^ p G J T i e y a  ti p o  a  cp o  y  x ^  x a x á .

(240b)

x o  y ñ p a s  ( S a u e p  o  p y  o  s  é  a  x \ ,  x S v  x a x S v *

T i á v x ’ e a x ’ u ó e u v  e  y  s  x o u x o  x a x a u e c p e u y o x a .

(255)

5  y ñ p a s 5 ¿ s  a n a a i  x o u s  c n x o u a y  a e  

4> e  ú  y  e  y  v  á c p o p y a s  x a p a ó y f i u j s  d a i ú p ñ y a T O s .

( 256)151

Una ref lexión contemporánea sobre la  vejez,  a 

cargo  del anc iano  Céfalo, nos ofrece Platón a l  comienzo
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d e  I a  República: o ú  t o  y ñ p a s ,  5  E w x p a x e S j  á X X  ’ ó T p o r c o s

x  55 v  á v d p o í r c o o v ,  a v  y  e  v  y  a  p  x  o'  a  y  y  o  y  x a vy  e  u  x  o  X o  y  J a  l v  ,

xa \ t vo y ñ p a s  y e x p y w s  é a x y v  é r c y r c o v o s ’ 6 e  y ñ ,  x o t l  

y ñ p a s  9 5  E ú x p a x e s ,  « a l  v e o ' x n s  x < * X e r c r i  x $  x o y o ú x t * )  

a u y B a í v e i  ( 3 2 9  D ) .

Sobre el paso i r remediable  del tiempo:

y d X y a x a 6* ¿xrcXñTxey ye xSv auveyóo'xcov 

ó x p ó v ° s 5 o v  áe'u X a v d d v e y v  á y n x a v &*

(Antiph.  254)

o ú x e a x y Suaapeaxo'pexov o ú ó e e v x P o v 0 u *

oúóércox’ ápe'axey r a u t a  xooxcj) xc3 de$.

(Nicostr.  16A)

También en Ant ífanes,  a lgu ien  opone a la  idea  

de la  vejez como un g ra n  cas t igo  el hecho mismo de h a b e r  

a r r i b a d o  a e l l a ,  y,  por tan to ,  de no h a b e r  muerto an te s .

(¿ve  y S u c a s  y o u  y ñ p a s  ¿ S  x a x ó v  y e  y a ,  

oÜ) y n  x u x o v x l  S a v a x o ' s  i c % ’ ñ c n y y a ,  

o Ü) r c c t vxe s  é r c u d u y o O y e v ,  a  v 6 ’ £  ̂$  íj r c o x e ,  

á v u a í y e d ’ ’ o o x o o s  é a y e v  á x d p o a r o y  c púa e y .  (O'iR)
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Que la  vejez es s a b ia  en d a r  consejos es o t ra
152sen tencia  de Antífanes recogida por Estobeo

a o c p o v  y e  t o l  t l  i t p o s  t o  S o u U u e i v  t i  e  X e  i, 

t o  y ñ p a s  ¿ s  n o ' X X ’ ú ó o ' v  t e  x a l  n a d o ' v .  (327A)

1 m ss .  e t i a m  é o u v  a u t  e x e l *

9*7 .7 . -  El tema de la pobreza y l a  r iq u e z a ,  y 

sus consecuencias  de todo tipo,  fue también objeto de 

t ra tam ien to  mora l izante  por  pa r te  de los Mése.

9 . 7 . 7 . 1 . -  En respues ta  a l a  s i tuac ión  de c r i s i s
153económica y socia l  c a r a c t e r í s t i c a  del s iglo IV , la  pobr£ 

za es p r e se n ta d a  especialmente como un mal g ra v e  e inde

seab le ,  m ien tras  la  r iq u e za ,  por el co n t ra r io ,  es la  suma 

de todos los bienes en los fragmentos de la  Mése. El 

fragmento 11 de Timocles p resen ta  cómicamente l a s  desven

tu r a s  de un p a r á s i t o  que,  en un d ía  sin s u e r te ,  después  

de p r e g u n ta r  el precio del pescado más suculento ,  ha 

de conformarse con la  compra de s a r d i n a s .  El fragmento 

35 del mismo cómico hace del dinero la  s an g re  y el alma 

de los mortales .

T a p y ú p u o v  Í o t i v  a C u a  n a l  (J'UXP B p o t o l s *

o c f t l s  ó e  v n  u n < 5  ’ e x u v  ¿ x p á c a r o ,

r X \ 154
o ú t o s  y e r a  Co j v t w v  T e f t v n x u s  n e p u i t a T C L ,
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También Timocles c e n s u ra  los males a los que 

ob l iga  la  pobreza ,  en el fragmento  28.

u o X X o u s  y a p  é v ú o d ’ ñ i t e v ú a  6 u d c e x a u
> / „  »  i  M ,  _ 1SSa v a £ u  auTOi v e p y a  x a p a  c puauv  l o e i v .

El fragmento 1 de Aristofonte es un a  metáfora 

acompañada de su exp l icac ión .

a a c p n s  ó x £ ^ ü i v  é a T L  xr í s  n e v d a s  X u x ^ o s *  

a i a v x a  <p a  £ v  e u x a  x a  x a x a \  x a  6 u a  x  e P •

En ocas iones  es la  i ro n ía  el recurso  de comicidad 

en el t ra tam ien to  del tema. Así es ta s  dos sen tenc ias ,  

una vez más de Antífanes,  recogidas  por Estobeo.

a i t a v d ’ ó X u y o s  y X u x e a  i t X n v  a ú x o u  t í o e l .  
l e v i a  y  á  p é a x u v  r \ x p o i t c o v  6 u 6 d a x a X o s .  ( 2 9 3  s .)

El fragmento 86 de Antífanes,  de la  comedia 

ALTtXdauoo , es una  ingeniosa  i ron ía  conso ladora  sobre 

el hambre.

O I K .  o ó 6 e u s  i t ü W o x e

J  6 e a i t o x  ’ , á  it e  a  v  ’ á n o d a v s u v  i p o ' ^ u y o s  (3 v  , 

x o u s  y X u x o w e ^ o ^ S  6 e  C ñ v  x a  x a  a  ti $  x o u  a x i X o u s  

a x o v x a s  6 X d p a j v  h l  x o  T t p o d y E L o ' v  x ’ a y s u  

5 a u x u C o y e v o u s  * a   ̂ t i  á  v  x ’ e  x  o v  x a  s  á c p d o v c o s .
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ó Óe  Xuuo's ¿ q t u v  á S a v a a u a g  cpápyaxov.

L, mss. t  o ti o v §e£ov . 6 Edm. e ú d a v a a u a g .

El último verso cons ti tuye una  sentencia  con problemas 

de l e c tu r a .  M eineke^^  mantuvo el texto de los manuscri tos  

cxSavaaúas , y a ñ a d ía  que Grocio h a b ía  cons ide rado  

nueva es ta  sen tenc ia .  Sin embargo,  como ha v is to  Edmonds 

d icha  forma no se a ju s t a  a l  metro, de m anera  que 

propone eúdavaauots  , con lo cua l  la sen tencia  t e n d r ía  

ya un p a ra le lo  en la  P i t ica  IV de P índaro  . En mi opi

nión, puede t r a t a r s e ,  si mantenemos la  lec tu ra  de los 

manuscr i tos ,  de una c l a r a  a lusión a l  ascetismo como cami

no de in m o r ta l id ad ,  en consonancia  con la s  ideas  p i t a 

gó r ic as ,  ampliamente recogidas ,  precisamente  en estos 

aspectos ,  por  los cómicos de la  Mése.

9 . 7 . 7 . 2 . -  Hay, sin embargo, fragmentos que ,  por 

una p a r t e ,  s i tú a n  la  r iqueza  entre  los bienes menos impor 

tan tes  y más inseguros ,  y ,  por o t ra ,  v a lo r a n  la  pobreza 

ccmo asces is  y espejo de la  nobleza de e s p í r i t u .  Así, 

el fragmento 281 de Alexis reza  a s í :

x 53v  ycxp á y c x S S v  x o v  tiXoútov u a x a x o v  ‘

á S e B a u ó x a x o v  y a p  é a x u v  cov x e x x r í u e S a ,

\  ̂ _ » , 159xa 0 OtAA eitüGLXüJS XOLS TCCtpaUCVeL



Dos breves  fragmentos de Antí fanes ,  recogidos 

por Estobeo, s u b ra y a n  las  consecuencias  n e g a t iv a s  de 

la  r iq u e z a .

6 6e uXovJxos nucís xaSditep úaxp&s xaxos  

irávxa SAeuovTots xapaXaBÍuv xucpXous tiolel. (259)

xa novnpa xépón yev n«5ovas e x eL

U L x p á s ,  ( l i c ) e t T a  6 ’ ú a x e p o v  X ú i t a s  y a x p á s .  ( 2 7 0 )

Igualmente  a lgu ien  a v i s a  de l a s  consecuencias  

n e f a s t a s  del x e p ó o s  en el f ragmento 250 de Antífanes .

tis ó u a x u x e t s  oaouoL xou x e p ó o u s  x d p t v  

¿ i t ú p o a & e  xauaxpct cpauvcx’ e£vau xSv xaXSv 

exuax o x eu  yotp x(jj cppoveuv xo XayBáveuv.

En otro l u g a r  de A n t í f a n e s ^ ^  se dice que la  penu

r i a  es ñ xpOTiajv SuódaxaXos • Su co n t ra r io ,  la  r iq u e z a ,  

es una  prueba p a r a  el xpoicos:

uXotíxos óe gáaavo 's  ¿axuv ávdpcjTiou xpduwv*
^ \ > V / /os av eu7iopa)v yap a t a x p a  itpaxxij icpaypaxa , 

xú xotJxov á ic o p n a a v x ’ av oúx ooeu tcoclv; (232b)

2 m ss .  oxav p r o  os a v .

Esta  concepción de la  r iqueza  obedece a un nuevo esp ír i tu^
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d is t in to  del que encontramos, por  ejemplo, en Sófocles,  

donde la  r iqueza  consti tuye el or igen  de ú B p u s ,  v eu eau s»  

e t c . ^ .  En cambio, ya  en Eur íp ides  se a d v ie r t e  un cambio 

s u s ta n c ia l  en el sentido del f ragmento de Antí fanes .

5  Z e \ 3 ,  t ú  6 n  x Pu c r o S  y e v  o s  x y ' B ó n X o s  5 

T e x u r í p u ’ á v d p Ú T t o u a u v  ¿Si tacras a a c p ñ ,  

á v ó p S v  6 ’ o x y  XPn t o v  x o t x o v  ó u e u ó e v a L ,  

o ú ó e ' u s  x a P a * P ¿ y i t e c p o x e  a oj y a x u ;

(Med. 516 s s . )

En Las Asambleís tas  de Aristófanes  encontramos 

una ref lexión semejante en el diálogo en t re  P r a x á g o ra  

y Cremes. En la  t i e r r a  de Jau ja  nad ie  h a r á  f rau d e  a 

la  "hac ienda  p ú b l ic a " ,  pues no e x i s t i r á n  pobres .  Sin 

embargo,  Cremes opina  que la  r iq u e z a  no es g a r a n t í a  

precisamente  de hones t idad .

IIP.  o u ó e u s  o ú ó e v  n e v u q i  ó p á c r e L*  nc t v Ta  ycxp e £ o u a u v  a t a v i e s ,

a p i o u s j  T e y c t x n »  y á  c a s  9 x ^ ú v a s ,  o í  v o v , a x e c p d v o u s ,  ¿ p e B i ú v -  

< 3 a x e  x C x é p ó o s  y n  x a x a d e E v a u ; a vu y a p  é £ e u p w v  á i o S e L ^ o v .

XP.  o u x o u v  xcu,  o ó r o u  y S X X o v  x X é T t x o u c r ’ o í s  x a O x a  u á p e a t o v ;

(605-11)

El f ragmento 167 también de Antí fanes,  de l a  come

d ia  Neavucrxou » confirma que en este cómico el t r a ta m ie n 

to mora l izante  del p a r  uevúa /  i tXouxos fue uno de los 

motivos p r in c ip a le s ,  en re spues ta  a los g r av e s  problemas
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económicos y sociales  de su época.

ó  i c  A  o  u  t  o  s  é  c r  x  u  l a p a x á X u y y a  x  5 3  v  x  a  x  5 3  v  ,

5  y r i x e p ,  i )  i t e v u a  T i e p u c p a v e ' s  x e  x a l

x a r c e u v o ' v .

Antífanes es un precedente  p a r a  Menandro respecto 

a la  idea  de que el uso socia l  de los bienes persona les

es un ra sgo  p o s i t i v o  de cp u X a v d p o j i t  í a .

x o ü  y a p  x ú s  a X X o u  x  p  o  s  d  e  5 3  v  /  a v \  o u v e x a
\  /

e  u  £  a  l  x  o  i X o u x e u v  e ú i c o p e u v  x  e  x P n y c t x a i v  

n  x c ú  ó u v a a $ a L  x a p a S o n ^ e E v  x o C s  c p  c  X  o  u  ^  

a x E L p e y v  x e  x  a  p  i r  o  v  X  a  p  u  x  o  s  9 r i  ó  u  a  x  n  S  $  e  5 3  v  ;

5  x o u  y é v  n u e t v  y a p  x o t l  c p a y e E v  x a s  r i ó o v a s

e x p y e v  ó  y o l  a  s  ’ o u x l  x  o  l  s X a y u p o u s  ( ^ V i o v o i s ^  

S e ú v o L s  x ' o  x e u v ñ v  n a u e x a i .  ( 2 2 8 )

6  mss. oúx' i -  S e  t o l s  X a y x p o L s  y a p .

Sobre Ja generos idad  Aris tóteles,  en su Etica a Nicómaco, 

dice: é x a L v e u x a i ,  y a p  ó  é X e u $ é p L O s  o ú x  é v  x p l s

x o X e y y x o u S j  o ú ó  ’ é v  o í s  ó aúc ppuj v ,  0 0 6 "* a i  é v  x a t s

t  x  \  v  ^

x p í a c a u v ,  a XXa  x e p u 6 o' a  u v x P ^ á x o o v  71 a L  ^ ^ ^  »

y a X X o v  6 ’ é v  xri 6 o ' a e L ( 1 1 1 9  b 23 s s . ) .  De es ta  m anera ,  

-en  opinión de B ar igazz i -  se re fue rza  también el vínculo  

de la  am is tad ,  que es tá  en la  base de la  sociedad p e r i -
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162p a té t i c a  . También en Antífanes ,  201.1, a lgu ien  a rguye

que a y u d a r  a los amigos g ra tu i t am en te  es una  v i r tu d .

Antífanes  y Anaxi las  rep re se n ta ro n  sendas  comedias

i n t i t u l a d a s  H A o D a u o u  , cuyos fragmentos conservados
162ncs permiten a d i v i n a r  una  temática  c laram ente  social  

Que la  idea  mora l izante  de que la  Riqueza es c iega ,

t a l  como la  h a b ía  p resen tado  Aris tó fanes,  tuvo sus cont i 

nuadores  en tre  los cómicos del s ig lo IV, permite suponer lo  

un t í tu lo  como I I A o í 3 x o s  ? de Nicóstra to, que bien  podr ía

t r a t a r s e  de una  versión r e v i s a d a  de la  comedia de su

p a d r e " ^  y  sobre la  que Ateneo nos informa que t r a t a b a  

de p a r á s i t o s .  En K o u p C s  , de Anfis,  un persona je  se 

queja  de la  ceguera  de Pluto,  que r e p a r t e  sus  bendiciones 

a la s  h e t e r a s * ^ .

9 .7*6 .-  En otros fragmentos de la  Mése, el esfuerzo 

y t r a b a jo ,  como caminos de conquis ta  del conocimiento 

y medio de su p e rv iv en c ia ,  co n t r a s t a n  notablemente con 

a q u e l la  v is ión hedonis ta  p rop ia  de p a rá s i to s  y embaucado

res ,  a la  que hemos hecho re fe renc ia  más a r r i b a .

Dos fragmentos de Alexis cons t i tuyen  en este sentido 

ve rdaderos  p recedentes  del tono mora l izante  de l a  comedia 

de Menandro.

a r c a v x a  x a  C n T O Ú y s v ’ ¿  ^  c u  p  ú a  x  e  x a  u ,  

a v  y r i  x p o a x o a x ^ s  u n ó e  x o v  u o v o v  c p u y f l s  

o i o u  y a p  e ó p n x a a L V  a v d p u n u o u  x i v e s
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p e p o s  t u  xtov § e l o j v  x o a o t 3 x o  x t p  x d x c p  

5 á r c é x o v x e s ,  a a x p c o v  y  * ¿ n u x o A d s »  ó ú a e u s ,  x p o it a  s  » 

e x A e l <| >l v  ri A u o v , x u  x S v ó e  x  S3 v x d x a )

Kau a u y y e v L x C v  ó ú v a L x ’ a v  d v d p u n t o v  c p u y e u v j  ( 3 0 )

L, mss. xcov x o l v ó ú v .

El fragmento fue in te rp re tad o  por Bignone como un 

eco del epicureismo.  La sentencia  con la  que se in ic ia  

t iene p a ra le lo s  cómicos en F i lem ón^^ ,  y en Heautontimoru-  

menos de Terencio leemos: n ih i l  tam diff ic i le  est quin

quaerendo in u e s t ig a r i  possiet  (675). La re fe renc ia  a lo 

div ino parece  una  c o n t r a p a r t id a  a l  agnostic ismo expresado  

en A n a x á n d r i d e s ^ ^ .

El fragmento 28, de la  comedia ’Axdús , cons t i 

tuye, sin  d u d a ,  un a taque  f ron ta l  a la  forma de v id a  

de los p a r á s i t o s  ex p re sa d a  en tono sentencioso.

o c j x l s  ñ ó e x a u  y a p  ¿ a d u c o v  

e a n u e p a t ,  ó e l  x a c  t c o l e E v  x 5 3 v  p l x l c o v  

e  ti  á  £  u  o  v  x i ,  y  n  6  e  t c e p l v o c t x e l v  a  x  o  A  n  v  

a y o v x a ,  x w  £  r i  v  n o A s y L G ü x a x o v  x a x o v .

2 mss. á s e .  4 mss. yri^sv itEpuvoaxELv 6e .
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Una sentencia  de Antífanes ,  t r a n sm i t id a  por  Esto-

b e o ,  a f i r m a  q u e  x f j s  ¿ T t u u e A e ú a s  ó o ú A a  n c í v x a  y u v e x a u

169(290) . Esta af irmación p a rece  una r é p l ic a  a l  famoso

aserto  a r i s to té l ico  según el c u a l  el  p la ce r  es el bien  supre

mo persegu ido  por todos los an imales  y los h o m b r e s ^ ,
171recogido también por  Axionico y por Menandro en un 

f ragmento semejante a l  de Antífanes:

a i t o t v ^ ’ o g a  cíj¡ x a l  t o v  ñ A u o v  B A e i t e L

t o v  x o  u v b v  r i i i t v ,  ó o ü A a  x a ü x  ’ e a $ ’ ñ ó o v r í s *  (737 )

Una moral de  .la a u d a c ia  se define en un fragmento

de "AAnnaxos de Antífanes,  donde se v a lo ra  mucho más

una  acción nueva  que mucha c ad u c as .

e n L  x o  M a u v o u p y c L V  c p e p o u  

o u x c o s  ¿ m c l v c o s ,  x o O x o  y  u y  voócr m u) v  o x l  

e v  x a i v o v  é y x e u p r i u o c ,  x a v  x o A u n p o v  ?¡ ,  

x o A A S v  x a A a u S v  é a x u  x P rl (̂ ^ Vl ^ T e P 0 V * ( 2 9 )

El a r t e  y su ap ren d iza je  como consuelo ante  las  

d e s g ra c ia s  supone un n ive l  moral insospechado no sólo

en la  Archa ía ,  sino también en los primeros cómicos de 

la  Mése*. Esta idea  es ex p re sa d a  con tono de sentenc ia  

en el f ragmento 3 de Anfis,  de la  comedia ’AvnteXoupyós .

El uso metafórico de i t a p a n A é u )  en el verso L, aumenta 

el tono elevado y serio  del p a s a j e .
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o ú x  e c t t l v  p ú ó é v  á x u x ^ a S á v dpwn:  C v n  s  

i t a p o t y ú $ l o v  y X u x u T e p p v  é v  6 u y  x e ' x v n s *  

é i t u x o ü  y a ^ n ' y a x o s  y a p  é a x n > t w s  o v o u g  

a ú x o v  X n X n S e T i a p a x X c w v  x a s  a u y c p a p á g .

L ,  m s s .  a ú x p \ 3 .

La oposición xe'xvn /  xúxn es ob se rv ad a  también

en un fragmento de Hiparco. La x ¿ x VTi es a s í  el bien

más prec iado  p a r a  todos, en la  medida que se escapa  

del devenir  inseguro  de la  xúxn •

j o Xú y ’ É q x l  j í v x a i v  x x y  a  x t y i ú x a x o v

a x a a u v  á v ^ p a í n o p a u v  g l s  t o  Cfiv x e x v r i ’ 

x a  y é v y a p  a X X a x a l  x o ' X e y o s  x a \  y e x a 6 o Xa \ ,  

x u ' x n s  á v n X o o a ’ , ñ xe ' xv i ]  6 e a C e x a  l .

(Hipparch .  2)

La idea de xúxn como opues ta  a x p o tcos y xéxvn es
172sostenida por Bar igazz i  p a r a  demostrar  el or igen  p e r i 

paté t ico  de su t ra tam ien to  en Menandro. Ya Agatón h a b ía
173puesto en re lac ión  estos dos conceptos , y Aristóteles 

en su Metafísica dice: ñ yap t g x v i j ^ cpúaeu yuyvexaL

*n túxfl *n xíp aúxoya' xc*)  (1070a 6) .

Por el contrario, el fragmento 123 de Antífanes, 

de la comedia Kvacpeus , es una opinión en el sentido 

totalmente opuesto. El pasaje^ que corresponde a un monó-



61 9

logo, t a l  vez del prólogo de la  comedia, se in ic ia  con

el conocido motivo del n p S x o s  e ú p e x n s  . Un p a r á s i t o  

o un esclavo se rebe la  con t ra  l a  imposición d iv in a  del

t r a b a jo .

o a t u s  x e ' x v r i v  x p c ó x o s  x a x e ó e u S e  x f t v  d e S v ,  

o ú x o s  y e ' Y i a x o v  e ú p £ v  á v d p o ÓTi o LS  x a x o' v .

o x a v  y a p  á i t o p ^ x a u  x l  s  , a v  y e v  & p y  o s  5 > 

é X S ujv á i c e x u v ó ú v e u a e v  ñ y e p a v  y ú a v ,

5 w a x  * n y e y o v e v a u  A a y i p o s  n x e S v n x é v a u .

n y c u s  6 ’ e x o v t e s  á p p a S S v a  xrj^ x e ' x v r i v  

xot3 Cñv  , áe ' u x e u v ó ú y e v  ¿ u  x a t s  ¿ A i ú i v ,

¿Cov x z  y i x p o v  S L a x o p n ^ r l v a L  x p o v o v  

x o v  S u o v  a i a v x a  x o ü x o  ó p a v  a ¿ p o u u e $ a .

3 mss. ?tv , 5 mss. X a y u p o v .

9 . 7 . 9 . -  Otros fragmentos de la  C.M. son sen tenc ias  cuyo 

sentido se opone a la  v is ión hedonis ta  de la  r e a l i d a d  

y proponen la  moderación como norma de conducta .

Consejos con tra  la  beb ida  se leen sobre todo en

Alexis.

e í x ’ o ú x  á n c t v x c ú v  é a x l  x o  y e d ú e t v  x a x b v  

y e y u a x o v  á v S p o j x o L a L  x a \  $ X a f 3 e p c ó x a x o v ;  (43)

x o X u s  y c t p  o ú v o s  t íoXX ’ á y a p x o t v e L V  x o e u .  ( 8 2 ) ^ ^
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Sobre los "deseos de la  b a r r i g a "  como c a u s a  de 

la  d isco rd ia  entre  los seres  humanos v e r sa  el fragmento 

212 de Alexis.

p  a  §  o  u s  <5* a v  o  £  o  v  á v ^ p o j i t o u s  x  a  x  o  v  

é a x u v  f|  y  a  a  t  tí P ,  S u ó a ' a x e u  6 ’ o £ ’ á v a y x a ' c e u  o a  a .  

e u  t l s  a c p e X o u  t o u t  a p  n p S v  t o  p e p o s  ex n o  x o ü  a a í p a x o s ,  

o v x ’ a v  á  ó  t  x  o  u x ’ o ú ó e v  o u ó e u s  e u ^ ’ ú B p l £ o l  t o v  e x ^ v *  

v O v  6 e  6 u a  x a ú i n v  á n a v i a  y u v e x a u  x a  S u a x e p ñ -

3 mss. xaOx ’ ácp ’ au t  t o O t  ’ d t <p . U mss. oúó ’ av 

áóLHOLi ’ , mss. et Mein. ú 6 p l ? o l t ’ av ¿xaív.

Los p lace res  de la  b a r r i g a  son la  g lo toner ía ,  como se

ve a te s t ig u ad o  ya  en Hesíodo: y a a x é p e s  o l o v  (Th. 26).

La idea  de la  cont inencia  en la  g lo toner ía  e s tá  muy a te s t t
175g u a d a ,  sobre todo en el s ig lo IV y en Jenofonte

En un ingenioso fragmento de Antífanes,  a lgu ien  

sentencia  que el h a b e r  bebido y el e s t a r  enamorado son 

la s  dos ún icas  cosas  que no pueden o cu l ta r se ,  ya  que 

miradas  y p a l a b r a s  la s  rev e la n .

xpú t j j a L,  $ e u 6 C a , 

a n a v x a  x a X X a  t l s  S ú v a u x  ’ a v  n X n v  6 u o L v ,  

o £ v o v  n e n a j x E v ’ e p i o x a  x*  é p n e a e u v .

áp<po ' x e pa  un v u ' e i ,  y a p  a n o  x S v  S X e p p a x a j v



621

5  x a l  t ó ú v  A o ' y o o v  x a u ^  ’ ,  ( 3 a x e  x o i i s  á p v o u y e v o u s  

y á X L a x a  x o t 3 x o  x a x a c p a v e a ^ x á x o u s ^  l o u e ú  .

(235)

3 m ss .  o E v o v  x e  txuvüjv ( n ú v e u v )  e t  e y i t e a o S v .  6 m ss .  

x o ú x o u s  x o t x a q p a v e t  s  .

9.7*10.-  También se p rod igan  entre  los fragmentos 

de la  Mean los p a s a je s  y sen tenc ias  con tra  h e te r a s ,  

a s í  como, por o t ra  p a r t e ,  con tra  el matrimonio y l a  v id a  

matr imonial .

Sobre he te ra s  ya hemos a lud ido  a l  fragmento 98 

de Alexis,  que cuen ta  l a s  a r t im añ a s  de la  lena  p a r a  

hacer  a t r a c t i v a s  a sus muchachas^- El fragmento 22 

de Anaxi las  comienza as í :

e a d ’ o s  á v S p o ó x u j v  e x o t u p a v  r i y á i x n a e  x c ó x o x e ;  

o 3  y é v o u s  x ú s  a v  ó ú v a i x o  x a p a v o y o í x  e p o  v  c p p a a a u ;

(1 s . ) 177.

178El f ragmento 262 de Alexis muestra  la  p resenc ia  

también en la  C.M. de un tema t an  manido en la  l i t e r a t u 

r a  u n iv e r sa l  s a t í r i c a  como los improper ios con tra  el m a t r i -

179monio, tema que aparece  también en Eubulo , A n ax án d r i -
180 181des y Alexis , es dec i r ,  en toda la  Mése.

Sobre la s  s á t i r a s  d i r i g id a s  a l  sexo femenino, a p u n -
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tábamos ya que, sin  o lv id a r  los g ran d es  tópicos sobre

locuac idad ,  f a l t a  de d iscrec ión ,  exces iva  af ición a l  vino

y a los a fe i te s ,  e t c . ,  pa rece  d a rse  una  c i e r t a  moderación
182en nues tros  fragmentos . Me l im i ta ré  aq u í  a recoger  

a lg u n a s  de l a s  sen tenc ias ,  t r a n sm i t id a s  por Estobeo, 

no comentadas  to d av ía .

y n ó é x o x e  6 o ü X o v  f i ó o v f i g  a a u T o v  i t o u e u *

X á y v n s  Y v J v a i M o ' s  é a x u v  o ú x  á v ó p o g  x o ' ó e .

(A naxandr .  60)

T Y N H  o ú x  é a x ’ á v a u a x u v T o p e T O v  o ú ^ e v  d n p u o v

e u a o p c í v  y u v a L x o ' s '  á i t  * ¿ y c c u x f í s  x e x y a u p o y a y  .

(Alex. 302)

o  ú  x  e a x u v  o u x e  x  e  t  x  0 S  o u x e  x P ^ y c t x a  

0 Ú 6 ’  a X X o  S u a c p u X a x x o v  o ú ó e v  ¿ s  y u v í i .

(Alex. 339)183

La u n iv e r s a l i d a d  de estos motivos y su c a r á c t e r  

de fác i l  recurso  de comicidad hacen a r r i e s g a d o  a f i n a r  

exces ivamente en la  extracción de conclusiones sobre 

el sis tema de va lores  morales específicos  que se t r a s lu c e n  

de los fragmentos .  En todo caso, la  u t i l izac ión  d e s e n fa d a 

da de ta le s  motivos nos d i s t an c ian  en g r a n  medida de 

la  g ra v e d a d  y  "se r iedad"  que, acompañadas  de un a  mayor 

preocupación mora l izante ,  es p rop ia  de Menandro y la 

C . N .
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9 .7 .1 1 . -  Una serle  de fragmentos de la  Mése p re sen 

tan  especialmente un tono moral e levado.  En mi opin ión,  

de ellos pueden deducirse  las  s igu ien tes  ten d en c ia s  mora

les en la s  comedias del s iglo IV: a) c ier to  tono "p a c i f i s 

t a " ,  b) c ier to  gusto  por  la  v id a  r u r a l ,  c) exa l tac ión

de la  nobleza  de c a r á c t e r ,  y d) va lo rac ió n ,  c a s i  helenísti_ 

ca ,  de lo humano.

Un persona je  de ’OÓuaaeu's ' Ycpaúv<i>v de Alexis

advierte a otro sobre los inconvenientes  de l a s  f ie s tas

largas, donde se prodigan banquetes  y se a c a b a  con

insultos, golpes y b o r ra c h e ra s .  El f ragmento 156 tie^

ne un c la ro  p a ra le lo  en Epicarmo y de él nos hemos ocupa
, . 184do en otro l u g a r

En el fragmento 17 de Anfis,  de la  comedia 

”E p u § o u  , a lg u ien  llama a l  campo "pad re  de la  v id a  

y d i s f r a z  de la  pobreza" .  Este elogio del campo, ve rsus

c iu d a d ,  a p e s a r  de su tono m ora lizante ,  sólo se j u s t i f i c a  

por completo en el conjunto de la s  coordenadas  socioló

g icas  y económicas en la s  que se d e s a r r o l l a  la  comedia

del s iglo I V * ^ .

c Zt ’ oux'l XPUa °Uv ¿utu x p a y y ’ é p n y t a ;

o TiaiTiP y e  x o \3 Crjv é a t u v  á v ^ p d u o u s  á y p o ' s ,

x e v u a v  r e  a u y x p u x x e u v  é x u a x a x a u  y ó v o s ,  

a a x u  6 c S e a x p p ' v  ¿ a x u v  á x u x  £ a  S y  é  y o v .



3 mss. etiam ¿TiLaxctuctu • 4 mss. aacpSs a u t  a acpotJs yeyo

Un persona je  de Alexis,  por su p a r t e ,  p r e f e r i r í a  

ser g r a n je ro  an tes  que s o ld a d o ^ ^ ,  lo que nos r e c u e rd a  

cierto "pacifismo" a r i s to fán ico  de or igen r u r a l .  Un f r a g 

mento de Antífanes,  recogido por Estobeo, t iene  un c ier to  

regusto  " a n t im i l i t a r i s t a " ,  o, cuanto  menos, es un a  c l a r a  

censu ra  al  mercenario .  

t u s  6  ’ o ó  x  á a ú v e T O S  yua^ocpopüjv, 2  cp u  A x  a  t  t i  ,  

o s  e v e x a  x o ü  £ ñ v | p x e x ’ c U o d a v o u y e v o s ;
( 266 )

1 m s s .  oúx' u S a v á x o u  p r o  o ó x  á c u v e x o s *

El incremento de los contactos de Grecia  con los

pa íse s  e x t r an je ro s  y el creciente  conocimiento de la s

costumbres de los pueblos b á rb a ro s  propic ió  la  pene t rac ión

en la  l i t e r a t u r a  g r ie g a  de la s  descr ipc iones  de idea les

polí ticos en la  forma f a n tá s t i c a  de la  Utopía. Así Teopom-

po, contemporáneo de la  C.M., incluyó en el l ib ro  VIII

de sus  F i l í p i c a s , junto  a o t ra s  h i s to r ia s  m a r a v i l lo s a s ,

el r e la to  Meropis , donde se confron taban  dos c iu d a d e s ,
1 7Eusebes y Maquimo . Los h a b i t a n te s  de l a  c iu d a d  de 

Eusebes v iven en paz ,  respetuosos del derecho,  rec iben  

el f ru to  de la  t i e r r a  sin t r a b a j a r l a ,  v iven s in  enferm eda-
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des y mueren a leg res  y contentos,  son jus tos  y huyen

de toda q u e re l l a ,  a l  co n t ra r io  de Maquimo. Eusebes e ra

la  s ín tes i s  de un anhelo de paz  perenne ,  descr i to  con
188r asgos  de la  Edad de Oro y de t i e r r a s  fab u lo sas

Alexis rep resen tó  una comedia i n t i t u l a d a  Mnpoitus ,

que probablemente  cons t i tu ía  un t raves t im ien to  cómico
189de la  u top ia  de Teopompo . El único f ragmento conse rva 

do de es ta  comedia, que es una b u r l a  de l a s  costumbres

p e r ip a té t i c a s  de P la tón ,  no nos ap o r ta  más información
190sobre el t ra tam ien to  del tema

Un grupo  de pequeños fragmentos ,  de uno o dos 

versos recogidos por Estobeo, e x a l ta n  la  nobleza de c a r á c 

ter  que,  por  una p a r t e ,  nos r ecuerda  a Eur íp ides ,  y,  

por o t ra ,  nos a d e la n ta  lo que vamos a e n c o n t ra r  en Menan 

dro.  Me parece  oportuno hace r  n o ta r  que l a  mayoría  de

es ta s  sen tenc ias  corresponden a un cómico no t a rd ío ,  

sino in te rm ed ia r io  dentro  de la  Mése, como Antífanes.

$ £ $ O t L O V  £  £  £  L £  T O V  (3 t í  0  V  ó  L M 01 L 0  £  Ü ) V ,

X u) p  u  £  t e  d o  p u B o u  x a l  c p o ' B o u  C TÍ a  £  u  £  x a A í ú s .

(Antiph. 330)

x p o u o s  ó ó x  a  u  o  £  x  t  ñ y  a  T o y u c a x a T O v .

(Atiph. 291)191

x a A o ' v  y ’ á x o d a v E C v  u p u v  d a v a x o u  6 p a v  a £ u o v .

(A naxandr .  6 4 ) ^
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U n a  f r a s e  d e  r e p r o c h e  e n  A n a x á n d r i d e s  r e v e l a  u n a

i x V
v e z  m á s  e l  t o n o  m o r a l i z a n t e  e l e v a d o  d e  l a  C . M . :  o u x t  i t a p a

ir o X X o p s  n x á p u s  t l m t e l  x á  p y v ( 6 6 ) .

' -> 193L a  e x a l t a c i ó n  d e l  x p h c t t o  s  ' x p á i c o s  n o  s e  d i f e 

r e n c i a  d e  l a  e x a l t a c i ó n  d e  l a  v i r t u d .  E s a  v i r t u d ,  c o m o  

h á b i t o ,  e s  e l  f u n d a m e n t o  d e  l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o  y

d e  l a  s o c i e d a d ,  y  e n  e l l a  c o n s i s t e  l a  f e l i c i d a d ,  s e g ú n

194 195l a  é t i c a  p e r i p a t é t i c a  . L o s  b u e n o s ,  s e g ú n  T e o f r a s t o  ,

t i e n e n  n e c e s i d a d  d e  p o c a s  l e y e s  r e p r e s o r a s  d e  l a  m a l d a d  

196h u m a n a  . C o n  e s t a  i d e a  e n t r o n c a  y a  e l  f r a g m e n t o  288

d e  A n t í f a n e s  q u e  r e z a :  ¿ y t i ó e v  á ó p x G v  o ú f i c v o s  ó e u x a u

v o y o u .

D e l  r e s p e t o  a  l o s  p a d r e s :

octxps  6 * é p u S p t c j i  xr]X p x o u x o  s  tov e n

i p o s  t o u s  ¿ a u T o ú  y o v é a s ,  o ú x  c a x p v  x a n o s .

( A n t i p h .  2 6 1 )

De l a  l i b e r t a d  d e  p a l a b r a  c o m o  a r m a  d e  p o b r e z a :

5 p ’ o £ a S ’ o x p ^ t o  y  x ?í s  n e v ú s  o x X o v  

x a p p n a p a ;  x a ú x r i v  ¿ a v  x p  á i r o X é a r j ,  

xriv á a x p 6 ’ á x o S e B X r i x s v  o ú x o s  x o 0 8 y o u .

( N i c o s t r .  29)

S o b r e  l a  v a c i e d a d  d e l  d i s c u r s o  l a r g o :

o ú x  é ' a x p v  o ú ó e v X e y o y c v o v  y a x p 55 s  ó x e
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ó Xeyojv á i t o T c Í T T e u t o u s  Xoyous t o l s  Ttpáyyaauv.  (Antiph.  268) 

2 mss. t o l s  Xoyous t cx  TtpáyjjaTa.

En l a  l í n e a  del famoso homo sum: humanl n i l  a

197me alienum puto  de Menandro e s tá  el f ragmento  289 

de Antífanes ,  s in  d u d a ,  el más c la ram en te  humanista de 

la  comedia del s ig lo  IV: e¿ $ v t i t o s  zZ BéXxLaTe, dvriTa 

xa'u cppdveu . Esta  sen tenc ia ,  como l a  a l u d i d a  de Menan

d ro 198 , n a d a  t iene  que ver  con la  id ea  e p icú rea  del 

\ a § z  f sino que,  por  el c o n t r a r io ,  s u b r a y a

la  s o l id a r id a d  hum ana ,  desde la  cpúcrus y por  encima,  

por  ta n to ,  de l a s  b a r r e r a s  de lo g r iego .

9 . 8 . -  Conclusiones.

1. La C.M. coincide cronológicamente con u n a  e ta p a  

de im por tanc ia  c a p i t a l  en l a  h i s to r i a  de l a  F ilosof ía  

g r i e g a .  El s ig lo  IV es el siglo de P la tón  y l a  Academia, 

por  u n a  p a r t e ,  y de Aris tóteles  y el Liceo, por  o t r a .  

Ambos con s t i tu y en ,  t r a s  el  p recedente  de Sócrates ,  los 

dos p i l a r e s  de l a  f i losofía  an t ropo lóg ica  y é t ica  en el 

pensamiento  europeo.

2. La p a r o d ia  filosófica se da  en l a  comedia g r ie g a  

desde Epicarmo,  y p r e se n ta  formas y t ipos  d i s t in to s :

a) p a ro d ia  de l a s  formas de v id a  p ro p u g n a d a s  y p r a c t i -
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c ad as  por  los segu idores  de u n a  escue la ;  b) de los méto

dos de in v es t ig ac ió n  y sus costumbres;  c) de l a s  d oc t r i 

nas  o id e a s ;  d) de un p a s a je  l i t e r a r i o .

3. En g e n e r a l ,  l a  C.M. p re se n ta  un conocimiento 

ig u a l  o mayor que l a  C.A. del  pensamiento  filosófico 

de su época.  Dos da tos ,  s in  embargo,  condic ionan  la  

se lección de temas y aspectos de l a  p a r o d ia  f i losófica  

en los f ragmentos  de l a  Mése.*

a) Los aspectos  filosóficos ex t r a íd o s  deben presta_r 

se a un t ra ta m ien to  cómico p a r a  cumplir  a s í  la  función 

p r in c ip a l  y p ro p ia  de este género dram át ico .  Ello exp l ica  

que,  aún  a p e s a r  de su conocimiento de l a  f i losof ía  contem 

p o rá n e a ,  s iempre se p re f ie ra  la  p a r o d ia  de los aspectos  

más anecdóticos  y ex ternos  de los miembros de l a  Acade

mia o de la  ú l t ima o leada  de p i tagó r icos  l legados  a 

Atenas.

b) Los motivos y temas de l a s  comedias de l a  

Mése perm it ie ron  el uso especia lmente de de terminados  

elementos del pensamiento  de l a  época,  p r inc ipa lm en te  

de P la tón .  Por un p a r t e ,  el  tema de l a  n a t u r a l e z a  de 

Eros t r a t a d o  por  P la tón  en Fedro y Banquete y ,  s in  d u d a ,  

uno de los motivos propios de l a  l i t e r a t u r a  s im pos ia l ,  

entonces  de moda. Por o t ra  p a r t e ,  l a s  c reen c ia s  e ideas  

sobre l a  inm or ta l idd  del alma y l a  v id a  de u l t r a tu m b a  

se p r e s tab an  a una  deformación cómica, cons ide rados  como 

una  e x t r a v a g a n c i a  por  una sociedad a t e n a z a d a  por  el
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escepticismo y l a  inc reenc ia .

4. Además de l a  p a r o d ia  de los cín icos  y del

pensamiento  de l a  escuela  e l e á t i c a ,  los b lancos  de l a

Mése son p r in c ip a lm en te  P la tón  y los p i ta g ó r ic o s .

a)  En el t r a tam ien to  de los p i ta g ó r ico s ,  l a  Mése

d i f ie re  de l a  A rcha ía .  Mientras  en és ta  el p i t a g ó r ic o

es p re sen ta d o  d igno en su aspecto  ex te rno ,  d i scu r so  in te 

l e c tu a l  y p re sc r ip c io n es  é t i c a s ,  en l a  C.M. el " p i t a g o r i s -  

t a "  es un in d iv id u o  del que se r e s a l t a  su  m end ic idad ,  

hambre y su c ie d ad ,  a s í  como su veg e ta r ian ism o ,  aspec tos  

todos ellos  hábi lmente  aprovechados  con f ines  cómicos

y que r e sp o n d ía n  muy b ien  a l  d e sa r ro l lo  de l a  comedia 

de t ipos  en l a  Mése. La v id a  de u l t ra tu m b a  y el e terno 

p e r e g r i n a r  de l a s  a lm as ,  ideas  que P la tón comparte  con 

los p i ta g ó r ic o s ,  fueron p a r o d ia d a s  por  los cómicos.

b) En cuan to  a Pla tón y l a  Academia, se mofan

los cómicos de sus costumbres ,  su aspecto  ex te rno  y el 

método d ie ré t ico  de su in v es t ig ac ió n  de m anera  semejante

a como Aris tófanes  r id i c u l i z a b a  a  Sócrates  en Las Nubes. 

Las ideas  p la tó n ic a s  p a r o d ia d a s  son l a  desc r ip c ió n  de 

Eros , l a  n a t u r a l e z a  del a lma y l a  teo r ía  del conocimiento. 

En ocas iones ,  l a  p a r o d ia  de P la tón  consis te  en l a  im i ta 

ción de a lg ú n  p a s a j e ,  motivo o recurso  l i t e r a r i o  de sus

d iá logos ,  como el d iscu rso  de Agatón en el B an q u e te , 

o el r epe t ido  motivo del camino en los d iá logos .
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5. Con la  C.M. el nudo de l a  t r a m a  p a s a  de la

búsq u ed a  y consecuencia  del t r iu n fo  de l a  id ea  dominante  

a los v a lo re s  rep re sen tad o s  por  el p r o ta g o n i s t a .  Desde 

el mismo momento en que la  comedia de ja  de se r  "p o l í t i 

ca*1, y por  t a n t o  se hace más u n i v e r s a l ,  se d e ja  paso  

a l  d e s a r ro l lo  de un tono más m ora l izan te ,  in f luenc iado  

y condic ionado por l a s  co r r ien tes  é t i ca s  de l a  época,  

el d esa r ro l lo  de l a  comedia de t ipos  y los aspectos  socioló 

gicos de la  Atenas de los t re s  primeros  cu a r to s  del  s ig lo  

IV.

6. Un buen número de fragmentos responden  a

una  v is ión  de la  r e a l i d a d  escép t ica  y n e g a t i v a ,  donde 

n a d a ,  s ino cuan to  logramos l l e v a rn o s  a l a  boca,  es segu

ro, donde todo es tá  sometido a l  imperio de la  TÚxn , 

y los dioses se m uest ran  d i s t r a íd o s  de los humanes y

ni s iq u i e r a  de ellos podemos f ia rn o s .  El hambre  y l a  

pobreza ,  l a  vejez y la  muerte son los temas de numerosas  

sen tenc ias  de c a r á c t e r  d esesperanzado .

7. Así l a s  cosas ,  l a  r e sp u e s ta  que se deduce de

muchos fragmentos  es l a  proclamación de un hedonismo 

ex is t e n c ia l ,  que s i tú a  l a  búsq u ed a  del p l a c e r ,  no p re c i 

samente en el sen tido  a r i s to té l ico ,  como norma suprem a.  

Esta p ro p u es ta  de v id a  es p r e s e n ta d a  especia lmente  por  

Alexis.

8. Por el co n t r a r io ,  en t re  los f ragmentos ,  e s p e c i a l -
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mente de Antífanes ,  se ex t r a e n  o t ra s  conclus iones  a es ta  

v is ión  de la  v id a ,  cond ic ionada  por  los g r a v e s  problemas  

económicos, socia les  y polí t icos  contemporáneos.  En este 

sentido ,  los fragmentos de l a  C.M. a p u n ta n  a l  sis tema

de v a lo re s  de l a  Néa. Al d even i r  in segu ro  de l a  t úxn se

opone l a  s e g u r id a d  y l a  bondad  de la  xe'xvn y l a  noble

za del t pon os  • El t r a b a j o  es un camino de a sces i s ,

m ien tras  que a lgunos  fragmentos r e s a l t a n  los aspectos  

pos it ivos  de l a  pobreza  y r e l a t i v i z a n  l a s  bendic iones

de l a  r iq u e z a .  Otros fragmentos aconse jan  co n t r a  los 

excesos y proponen l a  moderación.

9. Junto a los f ragmentos que su g ie ren  u n a  a c t i tu d  

poco r e l ig io s a ,  o incluso  agnóstica ,  h a c ia  los dioses  

t r a d ic io n a le s ,  es posib le  a d v e r t i r  un a  concepción de lo 

d iv ino  desde u n a  p e rsp ec t iv a  más m o r a l i z a d o r a , a la  

que re sp o n d e rá  el cu l to  a d iv in id a d e s  como Tóxn

10. Otras  tendenc ias  morales ,  que nos permiten

conc lu i r  el incremento del tono moral y " se r io ” en la

Mése", son: c ie r to  "pacif ismo",  c ier to  gus to  por  l a  v id a

r u r a l ,  l a  ex a l ta c ió n  de l a  nobleza de c a r á c t e r  y una

v a lo rac ió n  de lo humano muy c e rc an a  a l  s is tema de va lo 

res  re f le jado  en Menandro.

11. Numerosos f ragmentos contienen c r í t  icas  a 

l a s  h e te ra s  pero también a l a s  mujeres  en g e n e r a l ,  y

a l a  v id a  m atr im onia l .  Las enormes p o s ib i l id a d e s  cómicas
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de estos temas,  l a  economía d ram á t ic a ,  a s í  como l a  u n ive£  

s a l i d a d  de estos motivos, difíci lmente permiten  e x t r a e r  

conclusiones  s ig n i f i c a t i v a s .



633

NOTAS DEL CAPITULO IX

1.- Las monografías sobre filosofía y filósofos en la 
comedia griega de carácter general de las que tengo 
noticia son: W. R. Grey, The treatment of philosophy 
and philosophers, Baltimore 1896; A. Weiher, Philoso- 
phen und Philosophenspótt in der attischen Komo die, 
Ndrdlingen 1913; L. Gailly, Philosophes et Philosophie 
dans la Comédie Grecque, tes. Liejay . 1946 (sólo cono
cida una primera parte que incluye únicamente la C.A.).

2.- Vid. 10.3.1.1.

3.- De personarum antiquae comoediae usu atque origine, 
diss. Giessen, 1905.

4.- Fr. 6 Kock.

5.- Fr. 170 Kaibel.

6 .- Sch. Nub. 96.

7.- Fr. 12 K. A. Melero, Atenas, p. 19.

8 .- Weiher, cit. por Breitholtz, Die Dorische Farce, Upsala, 
1960, p. 102.

9.- Atenas, p. 20.

10.- Oliva, Dioniso (1968), pp. 74 s.

11.- La . formazione sj).iritualê  di Menandro, Turín, 1965, 
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X. LENGUA Y DICCION COMICA.

1 0 .1 .1 . -  En la C.M., una vez se han perdido las  

partes l ír icas  característ icas  de la C.A.,  hay una s igni

f icativa reducción de elementos poéticos. Esta constatación 

de carácter general fue hecha ya por el Anónimo Sobre

la Comedia.

' N  ̂ / « N -> * t a s  ó e  u e a n s  x u i u ü ) u ó L a  s 0 1  ti o l  T) t  a  u x A a c r y a x o s
y e v  o ú x  n ^ a x o  T[ o l n x l m o 0  , ó u a  6 n  x ñ s  a u v n ^ o u s  

l o v x e s  A a A u a s  A o y L x a g  x a s  á p e x a s ,  o S a x c

a n á v u o v  i t o t n x L x o v  e £ v a  l x a P a X T ^ P a   ̂a  p a u x o u s

(12 p. 8 Kaibel)

1 0 .1 .2 . -  F. Selvers escribió en 1909 la única mono

grafía de la que tenemos noticia, De mediae comoediae 

sermone, sobre la lengua de la Mése*, y llegó a las  

siguientes conclusiones:

1. Muchos fragmentos, principalmente pertenecientes  

a diálogos, imitan la dicción cotidiana,  por medio de

la elección de la lexicografía adecuada.

2. Pero también se dan formas y estructuras ajenas  

a la dicción vulgar ,  debidas a:

a) la historia del verso, ó

b) la imitación de otro género de dicción e levada.
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3. Esta lengua mixta, donde dicción cotidiana  

y lenguaje elevado alternan, es la propia de Antífanes,  

Anaxándrides o Eubulo. Por el contrario, Alexis se acerca

ba más, también en esto, a Menandro.

La monografía de Selvers, anticuada desde las  

perspectivas actuales en el estudio de la lengua gr iega ,  

es, en mi opinión, además de no exhaust iva en el aspecto  

descriptivo,  pobre en sus conclusiones f inales .

1 0 .1 .3 . -  Hoy contamos ya con algunos esfuerzos  

valiosos por pasar en el estudio de la dicción cómica,  

y concretamente respecto a Aristófanes, de las  afirmaciones  

simples, basadas  en impresiones más o menos generales,,

a la búsqueda de elementos convergentes de estilo^, cues

tión en la cual la distinción de niveles  de lengua d is t in -
2tos es una premisa insoslayable .

Así pues, ni la afirmación general  con la que

hemos comenzado este capítulo, ni las  muy limitadas con

clusiones de Selvers son suficientes.  Ambos dicen poco

sobre los dos aspectos más importantes, a mi juicio,  

a destacar sobre el tema que nos ocupa:

1. La lengua de la comedia en su relación con

el estado de la evolución del ático del s ig lo IV y su 

progresivo acercamiento a la Koiné.
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2. Lo que es más importante desde una perspectiva 

exclusivamente literaria, la dicción cómica, en la medida 

en que la lengua de los fragmentos que constituyen nues- 

tro corpus está al servicio de la comicidad, función prin

cipal de la comedia.

1 0 .2 . -  La lengua  de l a  Comedia Media.

10.2.1.- Rasgos fonéticos:

1. Simplificación de geminadas: y u v e r a u  por 

y u y v e r a u  . Esta forma reducida aparecer en los textos 

literarios a partir de Aristóteles, aunque las inscripciones 

del siglo IV continúan presentando las formas en yuyv- . 

Frecuente en los fragmentos de la C.M., a partir ya 

de Eubulo^.

2. Elecciones: a) S e ' X e u v  /  é d e X e u v :  los escritores 

de prosa ática raramente utilizan la forma sin prótasis, 

aunque, en cambio, está atestiguada en Dinarco, Tucídides 

y Andócides; por el contrario, en griego tardío se genera

liza § é X e u v  , hasta el punto en que en el N.T. no encon

tramos é d é X e u v  . En los fragmentos alternan formas con 

prótasis^, con formas sin ella, precisamente en cómicos 

más tardíos^, b) o ú d e u ' s  por o ú ó e u ' s  : f°rma mas tar

día, compite con la forma más antigua en el conjunto 

de los dialectos griegos y en la literatura griega desde 

el siglo IV al I a. C., pero vuelve a aparecer la forma
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sin aspiración de la dental a partir del siglo I d. C.

Algunos fragmentos presentan la forma oúseús . c) 

av / éáv / ñv : la forma sin contraer aparece en griego 

helenístico y tardío, la encontramos en papiros de los 

siglos 111 y 11 a. C. y en el NT. En Eubulo sólo conserva

mos ejemplos de ctv , en Antífanes alternan ambas
7 8formas , al igual que en Alexis ; con todo predomina

la forma av

3. -ao- / - T i -  : la forma jonia con -aa- será, 

como es sabido, la habitual en la Koiné, frente a

“ TT~ tan propia del ático. La forma castiza del ático 

es la que predomina en la C.M., pero es de notar la 

presencia de -aa- por - t t - '• Koaaucpas (Cratin. el 

Jov. 9.6.), aaaa) (Eub. 75.10), xuao's (Eub. 104.5, 

Alex. 119*5), ayAaiaaos (Eub. 107.1), xoaaoiAenta (An-

tiph. 209*8), fíaaov (Alex. 2.2.), yAóoaaa (Soph. 9 A). 

Curiosamente, la forma ñaanyévos dada por los manuscrj^ 

tos en Antífanes el Joven 7.2. hizo que se adscribiera

esta cita recogida por Estobeo a la tragedia^. Edmonds 

la recoge entre los fragmentos del segundo Antífanes,

pero modifica su lectura con la forma propiamente ática 

riTinuévos , corrección innecesaria y distorsionadora.

4. -pp- / -po- : predominio del grupo -pp- pro

piamente ático. No he encontrado formas con el grupo

- p a -  , que va a prevalecer en la Koiné.
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5. Yotización: noffi por tiolS . Esta simplificación
12 13fonética aparece en Antífanes y Alexis . Aunque esta 

forma está atestiguada en códices, razones de metro justi

fican su presencia en Aristófanes y los trágicos.

10.2.2.- Morfo-sintaxis:

10.2.2.1.- A la tendencia a regularizar y simplifi

car el sistema nominal, propia del griego postclásico, 

obedecen formas como riSúov^a^ por nótüjy t t o uX u t i o u v  

por TiouXunoóa ambas en Alexis^.

10.2.2.2.- A la tendencia a la regularización y 

simplificación del sistema verbal obedecen las siguientes 

formas:

1. áireóüjxctyev (Alex. 209.7)^: extensión el plural 

de la -k- propia de las formas del singular del aoristo 

de indicativo activo de los verbos atemáticos. Regulariza

ción que se da ya en jonio y tendrá fortuna en Koiné^.  

También encontramos ¿6 toxayev (Alex. 209.6 y 7) y 

éóoóxaie (Alex. 209.5).

2. z Zna por eírcov : esta forma de aoristo atemátj_ 

co que sigue la flexión de un aoristo sigmático, está 

extendida en la koiné ̂ . En la C.M. encontramos dos 

ejemplos en Alex. 2.3. y Dionys. 2.2. (itpoeCnas) *
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3. Retroceso de los verbos atemáticos en favor 

de las formas temáticas: éyxepavvúcü por é yx e pcív vuu u
i Q

(Eub. 94.1), S e l x v ú ü ), por óeLxvuyi (Alex. 11025) .

4. Activa por media: el verbo 6e<poj , con sentido

obsceno, es usado por Eubulo (120.5) en lugar de la 
19voz media . Un rasgo típico de la Koiné es el retroceso

de la voz media y la desaparición progresiva de las
20diferencias no siempre definibles entre activa y media

10.2.2.4.- Otra tendencia del ático del siglo IV 

es la progresiva especialización de conjunciones para

introducir una oración subordinada con valor adverbial 

específico. Un ejemplo de este fenómeno es el avance

de uva para introducir oraciones finales y el consiguien

te retroceso de ctiojs con esta misma función.

Pues bien, ni en Eubulo, ni en Antífanes,ni en

Alexis encontramos otcws más subjuntivo. En cambio, en
„  21 Alexis uva está bastante atestiguado , así como en otros

, 99cómicos de la Mese

10.2.2.5.- Una evolución en el uso del numeral

1 se da ya en el siglo IV. Eís, yúa, ev se va convir

tiendo cada vez más en un simple indefinido, de manera

que en la expresión de la idea de la unidad frente a 

la pluralidad la lengua se ve obligada al uso de expre

siones reforzadas. De este fenómeno dan testimonio los
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fragmentos de la C.M.

tt)v y o t p  * A c p p o  6 i » t n v ev Ku u p t j )

S é v ó p o v  c p u x e t 3 a a u touto cpacryv e v  u o v o v  . (Euph. 2.11 s.)

2 .  y n ó e  p o r  y n ó e v ,  o ú ó e  e v  p o r o ú ó é v ,  o ú ó e  

e í s  por o ú ó e ú s .

o Ú h ?iv ¿v aúxoLS oúóe e Z  s uoi Aatruyaív.
y  J y  y

' o u ó e u s  i t á p e a T a e ’ cp rj U ^ - ' t ú  X é y e u s ;  o u 6 e e u g ;

(Strat. 1.15. s.)23

10.2.2.7.- Otros rasgos aislados a destacar:

1. Sustantivación innecesaria del infinitivo: to 

yotp évóeXexSs u e 3 u e t, v t Cv ’ rióovnv é'xei-; (Crobyl. 3).

La sustantivación del infinitivo en contextos donde antes 

era innecesario es propio de la Koiné.

2. y u v e x a u  A a B e t v  (Demonic. 1): uso de

yuyvoyau + infinitivo2 .̂

3. ópdou xpcitoi) (Antiph. 278): genitivo descrip

tivo, corregido precisamente por Edmonds, que propone 

ó p d o O  xpOTtos , en lugar de este uso del genitivo exclu

sivamente tardío.

10.2.2.6.- Aunque el dual está atestiguado en 
25los fragmentos , el uso oscilante de este numeral es
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propio de una  e ta p a  que p r e s a g i a  su d e s a p a r ic ió n .  Los 

fragmentos de la  C.M. p re se n tan  tres  f lexiones d i s t i n t a s  

p a r a  el numeral "dos":

1. No f lexionado: év Óúo exeauv  (Alex. 105.1).
% 262. F lexionado como d ua l :  t o u s  ó ú o  (Timocl. 14.3) •

3. Flexionado como un su s tan t iv o  de la  dec l inac ión
27a tem át ica :  aaTiepóaus óuaúv (Timocl. 15.6)

A p a r t i r  de los últimos años del s ig lo V a .  C . ,

en la s  insc r ipc iones ,  empieza a f lu c tu a r  el uso r e g u la r

del d u a l  y se emplea,  en su l u g a r ,  el p lu r a l  con el

numeral  §úo . Posteriormente van  desaparec iendo  la s  des i 

nencias  del d u a l ,  primero, hac ia  el 380 a .  C . ,  l a s  v e r b a 

les ,  y luego la s  nominales .

1 0 .2 .3 . -  Derivados:

1 0 . 2 . 3 . 1 . -  Derivados en - y a  : son der ivados  v e r 

ba les  que,  como es sab ido ,  ex p resan  el r e su l tad o  de 

la  acción. C a rac te r iz a n  el vocabu la r io  jónico,  y como

ta les  son product ivos  en la  Koiné: Polibio, e p ig r a f í a ,
28pap i ro s  y en el N.T. e s tá  especialmente vivo . Pero

también c a r a c t e r i z a n  el lengua je  poético, de manera  que

Esquilo y Eur íp ides  (no Sófocles) u san  formaciones en
29

- y a  como a l t e r n a t iv a s  poéticas  a p a l a b r a s  más comunes .
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a) wATta£ A eyoyeva:  voydAeuya (= vúyaAa 

Arar .  8 . 1 . ) ,  tipoavcxcupya (Eub. 140), n p d ae u y y a  (Eub. 

96.2),  au iápxnyoi  (Antiph. el Jov. 1.12),  a ú v v e u y a  (An- 

t iph .  47.7).

b) IIp23t ot A eyoyeva :  otTtáynyoi (Axionic. 4.6 . 

- t a r d í o s ) ,  eúxAn'priya (Antiph. 317 -T a le s ,  D. S . ,  S t r . ) ,

xct^ni ict  (Antiph.  319-LXX) , xo ' AAn u a  (Antiph.  162 -

Hp. A r t . 33, in sc r ip c io n es ) ,  y e t a n u a  (Antiph. 144.2 -  

Thphr .  H£ 4 . 8 . 4 . ) ,  x a p a x á A u y y a  (Antiph. 167 - P l u . ,  

LXX, e t c . ) ,  Ti á a y a  (Axionic. 4.9* -p ro s a  t a r d í a ) ,  i r u e a y a  

( o  x u a a y a  : Eub. 75.11 -G a l . ,  Dsc.,  e t c . ) ,  p c t i u o y a  (An

t ip h .  217.21 - N .T . ,  Luciano, e t c . ) ,  a y n y a  (Antiph.  136 

- P h i lo x . ,  Theocr . ,  Ar is t id .  y p a p i ro s ) ,  xvot\3uct (Mnesim. 

4.12 - P o l i . ,  Hsch.,  Z en . ) .

c) Atestiguados en comedia y prosa  exclus ivamente ,  

además de los an te r io re s :  á y o p a a y a  (Alex. 168.4),

ápyúpcDya (Antiph. 224.3),  $daya (Sophil.  2 A), ñóuaya  

(Alex. 186.7),  i tepúxoyya (Dionys. 3.14, Alex. 175),

xpáy n u a  (Eub. 45, Nicostr.  26, C learch .  4, Crobyl .  9) ,  

xpuyya  (Sotad, 1 .4 . ,  Axionic. 4 .8 . ,  Alex. 188), ú i tdxpuyya 

(Antiph. 222.3).

d) Sólo en p rosa  (además de los c i tados  en b) ): 

$ay a (Alex. 19), eó e a y a  (Antiph. 26.10 y Antiph. 

Jov. 3 . 1 . ) ,  é w o r íy a  (Alex. 245.16),  xépya  (Amph. 5) ,  

xpdapriya (Antiph.  205 A), a t e y a a y a  (Antiph.  181),
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acopeuyot (Eub. 47), óitoxdpccrya (Alex. 178.2).

10 .2 .3*2.-  Derivados en - lxo' s : Importante  recurso  

p a r a  la  cons ti tución de un v o cabu la r io  filosófico, a s í  

como c ient í f ico  y técnico,  el sufijo - lxo' s se añ ad e  a

la  r a í z  de sus tan t ivos  c u a lq u ie r a  que sea su e s t r u c tu r a
30 y r e s u l t a  product ivo  también  en la  Koine. Peppler  

ha e s tud iado  este sufijo en Aris tó fanes,  donde se u sa  

p r inc ipa lm en te  p a r a  r id i c u l i z a r  a los filósofos. Por su 

or igen culto llegó a conver t i rse  en un elemento que se rv ía  

p a r a  d a r  un tono culto a l a  conversac ión .

a) wAna£ X eyoyeva :  Bputuxos  (A nt iph . ) ,

a r  pax e u t l xo s (Alex. 234).

b) J ipara X eydyeva :  aúXriTLXó3s (Antiph. 55 b .2  

- P l u . ), ó^aptUTumí (Timocl. 37 - S .E . ,  P h ld . ,  A n th . ) ,  

itaXaua-rp uxSs (Alex. 260 A - P l u . ,  S o r . ,  H ieroc l . ) ,  

ttX o uct i. a k o /  (Alex. 264.5 -P lu .  y M. A n t . ) .

c) Poco a tes t iguado :  úaxupLxos  (Alex. 194 -P l .  

T h t . 169B comp.) .

d) Exclusivamente en comedia: v o u B u a iu x S s  (Cra-  

t in .  Jov. 7 -Ar.  Av. 1294 y Ec. 441).

e) Comedia y p rosa :  yotvuxog (Anaxandr .  28 y

Timocl. 6 .12) ,  á p x a u x o s  (Antiph.  44),  6 o u X l x o s  (Arar .  

18).

F) Exclusicamente en p ro sa ,  además de en los 

fragmentos de la  C.M. (exclu idos  los p ro to loeg . ): 

ctilcf^riTuxds (Alex. 84B - P l . ,  T h p h r . ,  Zeno, Diog. Oen.,  

A r i s t . ,  A r r . ,  S .E . ,  Ael . ,  P ro e l . ,  P l u . ) ,  cLpnvuxcós (Antiph. 

140 —1 soc. ,  P h ld . ,  L u c . ) ,  ¿ y  i t c  u p  u  x ó ó  s Alex. 243 - A r i s t . ,  S.E.,
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Gel.) ,  VLxnxtxds (Alex. 272 -  X.,  Pol. y papiros) ,

c p p o v T L Q T L M d s  (Antiph. 271.2 -A ris t . ,  Luc.,  Plu.;  X.,  

Ael. ( a d v . ) ) ,  (Jjux^xos (Alex. 338 -A r is t . ,  P lb . ,  P lu . ,  

N.T. , LXX).

1 0 .2 .3 .3 . -  Derivados en - tos : El sufijo - tos ha
31servido para formar adjetivos en el vocabulario familiar .

a)  " A tcoiS  X e y . :  aaTUTOs (Xenarch. 1 ), YuyypavTo's 

(Axionic. 3) ,  aujpeuTo's (Alex. 83).

b) npSTa Xe y . :  í ín'oitTos (Alex. 175.1 -  Luc. 

y Hld.) ,  TtepdSeTos (Amph. 2 -Men. 359), undSeTos (An

tiph. 208.-4 -  Alex. T ra l l . ) .

c) Sólo en C.M.: euxdxXwTOS (Eub. 56.4 y Aris-

topho 14).

d) Sólo en comedia: TpoxnXocTos (Xenarch. 1.9

-  Ar. Ec. 1).

e) En comedia y prosa exclusivamente: e^n^os (Eub. 

93 -  Ar. V. 679, Nicopho 18 -  Archipp.,  Pos idipp. ,  X.,

Nic. ,  Aris t. ,  G al . ) ,  (Antiph. 1.4, Alex. 124.2, Stra.

29 -  Pherecr. ,  Act. A p . , Hero).

f )  Sólo en prosa, además de en C.M.: ó í v o i X t o s  (Ti-
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mocl. 15*7 -  Kp., Din.,  D sc .) ,  o i t e u t o ' s  (Epig. 2 -  

X., papiros,  N.T. ,  LXX).

1 0 .2 .3 .4 . -  Derivados en - o t o s : S u á y ea t o s  (An

tiph. 246 -  Arist. Pr. 922^ 36), h u A l o t o ' s  (Antiph.  

51, Alex. 4.2 .  y 272.5 -  prosa),  TaynvLOTo's (Alex.  

50 -  protoleg. ) .

1 0 .2 .3 .5 . -  Derivados en - v o s  : Ia mayoría de 

estos derivados pertenecen al vocabulario famil iar,  y entre 

ellos son frecuentes las  formas en - a v o -  e - i .v o -

E1 primer sufijo es de origen antiguo, pero se desarrolla  

ampliamente en la lengua técnica y familiar (en part icu

lar nombres de instrumentos).  Por otro lado,  el sufijo

- u v o -  ha sido productivo desde Homero, en toda la
,32historia de la lengua gr iega ,  hasta la koiné

Un buen ejemplo del valor del sufijo - u v o -  es 

el adjetivo áv^púituvos que en Tucídides se opone a 

ávdpúite l o  s en el sentido de "conforme a la naturaleza  

humana" /  "humano". La lengua común, sin embargo, 

ha neutralizado esta oposición y ha extendido el empleo 

de (xv&pwtc ovo s a costa de áv$púneuos  Pues bien,

ambos adjetivos están atest iguados sin oposición semántica

en los fragmentos de la C.M., con una ligera  ventaja
34de frecuencia para el adjetivo en - u v o s  .

Otros adjetivos en - v o s :  ávduvo's (Sotad. L17.
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-  Od. y p ro s a ) ,  áaxoitUTÚvos (Antiph. 150 -  p ro to le g .

Men.,  LXX . ) ,  a u x a y ú v y v o s  (Sotad. 1.4. -  p ro to l .

p ap .  del s.  111 a .  C . ) ,  axpucpvo's (Amph. 34 -  Ar. 

V. 877 y muy frecuente  en p r o s a ) ,  a r  privo's (Nicostr.  

42 -  h a p . ) ,  eg o u v o s  ( A l e x .  63 - p r o s a  t a r d í a ) ,  v á p ó u v o s  

( A n t i p h .  35 - p r o t o l e g . M e n . , P l b . .  e t c ) .

1 0 .2 .3 .6 . -  Derivados en - a y o s  : los de r ivados

de este t ipo han  jugado  un g ra n  pape l  p a r a  la  formación

de una  g ra n  número de nuevas  p a l a b r a s .  Dentro de este 

grupo,  los der ivados  en -uayo 's  no apa recen  h a s ta  

b a s ta n te  t a r d e  en jón ico-á t ico ,  mientras  en át ico reciente  

y en l a  Koiné se ha conver t ido en esenc ia l ,  y en l a  

prosa  á t i c a  y en los cómicos pe r tenec ía  a l  vo cab u la r io  

co rr ien te"^ .

En C.M. destacamos:  SaAAyayo's (Alex. 107.5

-  Ath. 8.362 b ) ,  Scxaavuayo's (Alex. 290.2 -  p ro to le g .:  

Apoc 9 . 5 . ) ,  y a a i p u a y o g  (Soph. 6 .1 .  -  h a p . ),

Iludayo p yay o's (Alex. 221.1 -  h a p . ) ,  ¿Guayos  (A naxandr .  

33.7 -  y sólo en p r o s a ) .

1 0 .2 .3 .7 . -  Derivados en - a y y o s  : Desarro l lado

a p a r t i r  de los textos posthoméricos ( t r á g ic o s ) ,  puede 

e x p re sa r  l a s  nociones de la  v id a  co r r ien te ;  por o t ra  

p a r t e ,  también exp resa  esencialmente la  ap t i tu d  o l a  

p o s ib i l id a d ,  y en este sentido  e n t r a  en el vo cab u la r io  

técnico o filosófico
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De la  C.M. destacamos,  de acuerdo con los c r i te r io s  

señalados  en otros a p a r t a d o s ,  l a s  s igu ien tes  formaciones: 

óu x d au y o s  (P h i le ta e r .  12 -  Men.,  p a p .  s.  111 d. C . ,  

P l . ,  t a r d ío ) ,  eituS o a m o s  (Alex. 84 B y Crobyl .  5 - i n s -  

c r ip .  y p a p . ) ,  y u a S ú a u y o s  (Alex. 257.3) -  Lex ap .  

D .) ,  x a ú a u y o s  (Alex. 307 -  X., Pl .  y p rosa  t a r d í a ) .

1 0 .2 .3 .8 . -  Derivados en - m s  : este sufi jo ,  que 

comporta un a la rgam ien to  den -ra -  a serv ido  sobre todo 

p a r a  d e s ig n a r  agen tes ,  siendo product ivo  desde los textos

más an t iguos  h a s ta  la koiné, donde sigue jugando  un

, 3 7g ra n  pape l

En la  C.M.: áitcScíxns ( t í tu lo  de Alex. - P l u . ,

D. H. e t c . ) ,  é f ieaxns  (Antiph. 26.15 - H d t . ) ,  xovuaxrís  ( t í 

tulo de Amph. - in sc r ip c io n es ,  p a p i ro s ,  G a l . ) ,  ó 0oApaxdxns 

(Antiph. 168.4 -  Ar. Nu. 1155 y p r o s a ) ,  auvc  peívuaxf) s 

(Crobyl.  1 -  ó a u v e p a v u a x ó s  ó auvépccvos h a p . ) ,  

auvepotaxns  (Timocl. 8.6 .  - p ro to leg . :  X., P l o t . ) , xox u q x t í  S  

( tí tu lo  de Nicostr.  - P l . ,  A r i t . ,  pap i ro s  e in sc r ip c io n es ) ,  

x p t a y a x a p ú n s  (Antiph.  168.8 -  h a p . ), cpuAcpuaxns (A- 

lex .  335 -  h a p . = cpúXepus).

1 0 .2 .3 .9 . -  Derivados en - e u o g  : el sufi jo  -e s -y o s
Og

es muy product ivo  . El á t ico genera l izó  los de r ivados
3 9en - e u c s  y en koine ha cont inuado vivo .

En C.M.: á a x c u o s  ( S o ta d .  1.15; Antiph.  6, 185
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-en C.A. y C.N. y muy frecuente en prosa),  dúvvcuos  

(Clearch. 65 y Timocl. 11.7 -Ar. Eq. 354, Hices a£.  Ath. 

3.116 e ) ,  xadapcuüis  (Eub. 110.1, Ephipp. 15.3, Amph. 

35 -con el sentido de "barato" Str. 3 .3 .6 ) ,  ucydAeuos  

(Amph. 27, Anaxadr. 46, Stra. 33, Eub. 90.6 -Ar. Phe-  

recr . ,  Dsc. ,  Thphr.),  uayeupeuov (Antiph. 203 -prosa  

a partir de A ris t . ) ,  ueuos  (Philetaer. 10, Anaxil.  11, 

Antiph. 126.2, Anaxandr. 39*7 -Ar. Eĉ . 356, Hermipp. 

45 -  Arist . ,  Hecat. ,  Diocl. ,  etc) ,  xeXi-6o'veLOS (Epig.  

1 -  Ar. fr.  569*4 y sobre todo en prosa) .

1 0 .2 .3 .1 0 . -  Frente a los sutantivos en - y a ,  - a u s  

sirve en Sófocles para la formación de sustantivos  con 

un carácter "prosáico". En origen el sufijo - t i -  pudo 

ser vir para formar nombres de agentes o de instrumentos,  

y de ahí deriva su productividad en la formación de 

nombres de acción. Igualmente pueden formarse a partir  

de este sufijo sustantivos concretos y a b s tra c to s^ .  Pero 

en la prosa griega tiende a ser instrumento formante 

de derivados de cualquier tipo, y en la  koiné permanece

vivo: en los papiros hay un gran número de ejemplos,

i 4 1algunos nuevos

No son frecuentes tales formaciones en la C.M.:

Cooynpyaus (Antiph. 249 -Philem. Jun. 1 .6 . ,  Anaxipp.,  

inscrip. s.  IV a. C . ,  Sth. ,  AP), i t a p á c r x a c i u s  (Antiph.  

104 -con el sentido de "furia* desesperación" hap . ; con 

otros sentidos muy atestiguados en prosa),  u p o i t o a i s
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(Mnesim. 4. 18, Antiph. 82, Alex. 49 -prosa), ax¿aLS (Alex.

124.13 -muy atestiguado en prosa).

10.2.3.11.- Otros derivados hapax., protaieg. poco atesti 

guados o atestiguados sólo en prosa: aTcveuaTu (Antiph.

74.14, Alex. 244.3 - P l . ,  Arist., D., Hp., Thphr., Plu., 

Porph.), xaTaALyTtdvü) (Antiph. 35 = xaTaXeúitü) -Hp., 

LXX, Ocell., pap. s. III a. C.), xXéitTpua (Sotad.

2 -h a p a x . fem. de x X etcttíp ), úctipua (Alex. 318 -h a p . 

fem. de úctTiíp ), yenaviiTpov (Antiph. 137 -h a p . = 

uexavuTtTpus ), itXuTeov (Alex. 186.6 -proleg. Disc.

2.76.5), ALYUTtTLdóns (Cratin. Jov. 2 -h a p .),

áuTcaXuvoppo s (Philetaer. 11 -h a p . conjetura),

cUopricrta (Eub. 141 -h a p . = ano púa ), xaaojpÜTLS

(Antiph. 320 . = xaaaipós -Hippon. 117).

10.2.4.- Verbos denominativos: numerosas formacio - 

nes verbales en - u £o) y - o í  tu , contractas y en

-eu'íi) constituyen h a p a x . o protoleg., o bien aparecen 

atestiguados sólo en comedia o prosa.

10.2.4.1.- Presentes en -Ccu y ácw: Los presentes en vod

terminados en 6 ó y presentan la  terminación -cu. Pero es tos

suf i jos  -a'ca) e -úcu conocieron una extensión muy d i s t in ta ,  y
i

e l  griego formó alrededor de 1000 verbos en -oícu y 2000 en-t£w.

a) Hapaxl.: áviraTtoitauCu (Menecr. 1 D),

Bou&aXtCw (Alex. 229), 6uaituTLCü> (Arched. 3.12), 

6t,appax¿Cu (Eub. 15.4 -pas.), éxxuxúcu (Alex. 141.12), 

duyatpócu (Arar. 7), XayyáCu) (Antiph. 37 = évóLÓuyu ), 

yayaóúcto (Theoph. 7.2. - en Ar. Pr. sentido

técnico ), yaiTuácu) ( Alex. 49 • 3 ),
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u a p a y o p á C ü j  (Alex. 6 1 ) ,  a u v a x p a x ú s o u a u  (Antiph. 2 8 5 ) ,  

<l>n Aacp (Anaxil.  44  = <\>T\\ayáu ) .

b) Protoleg.; $oaxpux¿Cw (Anaxil.  42), éxarcoyyu^u) 

(Eub. 83 .2) ,  ¿TiufiopxLíoyat (Soph. 4 .5 .  -Diph. 79),  

Suauásoa (Srat.  1.21 -dud. lect .  Lys. 6 .4 . ;  LXX, e t c . ) ,  

xaxavuaxáSeo (Alex. 286.2 -dud.  Ael. NA 14.20),  xopyácoo 

(Alex. 330 -p a s .  D.H. 20.15),  xuadJsw (Antiph. 115-3 

-Diph. 107, Polb. 8 .6 .6 ) ,  leUxu'Cü) (Alex. 330 - P lb . ,  

Str.,  Apoc. ), (JLvaTitíü) (Xenarch. 12.2 -Antyll .  a p . 

Orib. 10.13*6 y 10), x<*XxúCoj (Alex. 337 -con el sentido 

de jugar al xa^xuayós  : Herod., P o l i . ) .

c) Poco atestiguados:  0auxuc<*> (Alex. 229.9 - AB

225), (Alex. 172.16 -Hld. y Philostr . ) ,  rcapaax lCoj

(Alex. 133.4 -Hdt. ,  D. S. ( p a s . ) ,  Po lyae . ) .

d) Sólo en C.M.: vooyaXbCa) (Alex. 275.3, Eub.

15.7),  TCudayoptSü) (Antiph. 226.8, Alex. 220.1, e t c . ) ,  

ÚTtepacppúsu) (Aristopho. 14.3 ( tronch.) ,  Eub. 56).

e) Sólo en comedia prácticamente: éxuóopTiLSoyaL 

(Soph. 4 .5 .  -  Diph. 79, Poli.  6.102 y 79), áxoAoitúcu (An

tiph. 128 -Ar. y Phryn. PS p. 44 B), xoxxa8ú?a) (An

tiph. 55.4 -Ar. Pax 343 l í r . ) ,  Xauxctcu (Srato 1.36 -Ar.  

E£. 167, Th. 57, Cephisod. 3)^3 .

f) Sólo en prosa, además de en nuestros fragmen-
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tos: ácp p o ó l ó lcí £u) (Philetaer. 18 - P l . ,  Hp., X.,  A r is t . ) ,

xpoiaU'^ü) (Anaxil.  2 (Bekk. An.) -con el sentido de 

"aplaudir" D. Chr.,  Al Cphr.,  Ath. ( p a s . ) ) ,  xcodcúvuccü 

(Eub. 126 -en prosa a partir de Ar.) .

10 .2 .4*2.-  Contractos en -dw, - e c o ,  y - o o o  : los  

verbos denominativos con tema en vocal ,  atest iguados  

desde Homero, tuvieron fortuna en toda la historia de 

la lengua griega ,  incluido la koiné^ .

También es posible reconocer la v i ta l idad de este  

tipo de presentes en los fragmentos de la comedia de 

el s iglo IV, donde hay un buem número de artaS y 

leyo'yeva .

a) Hapaxleg.: ávayxoauxdcj (Nicostr. 32 .3) ,

ávaxp ya uvdco (Amph. 14.8),  áito^eco (Alex. 45 .3) ,  

áiíoauudco (Philipp. 1), éiíLyavdoo (Alex. 186.10),

¿Tiuóovéai (Antiph. 185), eóxepyaxeü) (Eub. 144),

eúxu 3 éw (Amph. 11), Ct yy-da)  (Nicostr. 38 -pa labra  c i l ic ia :  

cf.  Phot. Bekk. An. 98.6),  xaxaXnpdco (Eub. 54.3 - h a p . 

con este sen t ido) , x e pap o tuooA eco (Alex. 320), yovocpaydü) (An 

tiph. 298 -con este sentido),  viovoauxéu) (Antiph. 298),  

itpoonxáai (Alex. 149.11),  nupuctca (Crobyl. 8 .3 ) ,  acpuóoco 

(Timocl. 29 .2) ,  cpuXunTtLÓdoiiau (Alex. 144.2),  X^auuódoyiau 

(Nicost. 32 .3) .  Hay que notar aquí que todos estos verbos  

contractos son compuestos, ya sea de preposición o de 

cualquier otro término, tal como sucede en la mayoría
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de los papiros p to lemaicos^ .

b) Protoleg.: Óuaxoyxéw (Eub. 51 -Arist id. 1 462),

¿ x v u x p o ' u  (Alex. 2.4 .  - inscripc.  y Archig. ap. G a l . ) ,

¿uuaoBeoj (Alex. 176 -Them., Hld.,  Ph i los tr . ) ,  Cuyow (A-

lex. 124.8 -N .T . ,  P lu . ,  Hp., Gal. ,  Aét .) ,  xaxaatpoüi (Eub. 

15.6 (p as . )  -Epin.  1.10),  unxpayupxeo) (Antiph. 159-8 

-D. H. 2 .19) ,  oLxeuo'u) (Sotad. 1.17 -P lb . ,  Aristo. ,  P lo t . ) ,  

itctpaó e y rcv é o y  a u (Amph. 31 -Thphr. Char. 8 .13),  pa Caco

(Anaxandr. 2 .4  P lu . ) ,  go cp lcjt uáoj (Eubulid 1.1 - P l u . ) ,

a x o n v u d c j  (Antiph. Jov. 3 - 3 ,  Soph. 6 .3 ) .

c) Poco atestiguados: a ú a x p o e i t é w  (Ephipp. 23 

-Hp. De Arte 1), d e p u o A o u x é u )  (Alex. 75 -Hermipp. 76, 

Herod. ap. Orib. 10.7 t i t . ) ,  x c t x a a á o y a y  (Alex. 105 -Hp. 

Epid. 5.53 (=7.74)).

d) Sólo en comedia: upocrx  y v e o y a  y (Xenarch. 4.23 

-Ar. Pax 903, Ec. 257; act.  Pherecr. ,  131.3), xeCnxycíü) 

(Eub. 53 -Ar. Nu. 1387, Ra. 8, a l*) ,  uqpAecü (Ephipp.  

19.23 -Ar. Nu. 783).

10.2 .4 .3*-  Denominativos en -eúu) : este tipo

de verbos denominativos tiene su origen, como es sabido,

en los sustantivos en -eug  , pero en ático y en koiné 

son extraídos de todo tipo de ternas"4̂ . No son frecuentes  

en C.M.
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a) Hapaxleg. ¿ ti l Sotxxeúoo (Nicostr. 4 . 1 . ) ,

cp u X o  <5 e c n t  o  t  e ú o  y a u (Anaxil. 43).

b) Protoleg. : Óuaveúu) (Alex. 261.12 -D .H . ,  N. 

T.,  Luc.,  P lb . ,  P lu . ) ,  oLvoyeaTeuu) .(Antiph. Jov. 4.1.  

- Cyp. 7 .7 .1 ) ,  ¿vduXeúü) (Sotad. 1.15, Alex. 371, 84.5,

273.2).

c) Poco atestiguados: 6 t o n t c t p ^ e  veúu> (Antiph. 75 

y Alex. 314 -Hdt. 4.168 ( p a s . ) ,  Diocl. Com. 6) ,  6 uaay lXcúo) 

(Alex. 221.8 -AP 15.38, Poli.  6.150, Hsch).

1 0 . 2 . 4 . 4 . -  Otros denominativos: ¿ u u u c á v o j  (An

tiph. 2 0 2 . 1 2  - hap . ), T e x p e y a u v a »  (Xenarch. 4 . 1 9  - proto

leg . Moer. p. 365 P), x a x a X u y i t á v w  (Antiph. 35 -Hp.,  

LXX, O c e l l . , pap. s.  111 a. C. = x a x a X e ú i t w  )^6 b .

1 0 .2 .5 . -  Preposiciones.-  También el estudio de 

la frecuencia y  uso de las  preposiciones en la C.M. se

ve limitado por el carácter fragmentario del corpus. No

obstante, se puede llegar a la conclusión de que dicha

frecuencia es relativamente baja. Nuestra estadíst ica  

arroja los s iguientes datos, ordenados y agrupados de 

mayor a menor frecuencia. Las cifras constituyen el núme

ro total de apariciones en los fragmentos de la C.M.

é v  139

105 ( és 5)
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73

é ti C 67

i  X 54

y  e tú 45

napa 45

5 l ú 44

xa x c t 40

a n o 2 2

n e p t 1 8

I v e x a 1 1  ( e u v e x a  1 )

n A tí v 7

á v i  C 6

Ú 71 e  p 3

a v e u 2

á y  cp C 2

á v á 2

X “ P ¿ S 1

El uso de preposiciones en los poetas cómicos del

s iglo  IV permanece, en general , bastante cercano al ático

clásico y dista de la tendencia al giro preposicional

que puede advertirse en los oradores contemporáneos,

más cercanos al griego
/  7

koiné . Considero pertinente,
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sin embargo, indicar las  siguientes  observaciones:

1. No aparece en fragmento alguno la preposición 

cjúv ; por el contrario el giro ye xcí más genitivo está  

atestiguado en 25 ocasiones. En el s iglo  IV Jenofonte 

prefiere crúv , y en la koiné se usa una y otra preposi

ción de igual  manera. En un autor tan s ignif icat ivo  de

este griego común como Polibio, aúv es menos frecuente
, 48que u e x a

2. Los cómicos de la Mése prefieren todavía  

éx a ano , al contrario de lo que va a ser la norma 

en la koiné. Sin embargo, hay aquí ya ejemplos de neutra 

l ización de ambas preposiciones:

T c t x  x  ñ  s  ’  A  o  o  a  s  x  a  o  x á i t  o  d  p  $  x  n  S  A  t í  y  y  a  x  a .

(Antiph. 196.9)

3. Hay ejemplos de u n o  en lugar de ó u c í  con verbos  

en act iva.

. . .  o o  n e p o c p é p o u s ’  ú  n  * á n o a x ó a s  x a s  o ú x ú a s

(Anaxil.  34.2)

4. El avance de la preposición x a x á  se constata  

en este verso de Mnesímaco, en el que esperaríamos,  

en buen ático, év :

(4 .52) .

i t c t s  6 e  x a x  ’  o o x o u s  ü á x x e o ,  i t e x x e o  . . .
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5. Bekker^ recoge en antiaticismo icotp ’ nyas en 

lugar de rcotp ’ ñytv  en A le x i s^ .

M. N. Kelly estudió el empleo de las  preposiciones  

en la C.M. y N., comparándolo con el de la C.A. “̂ k .  

Resumimos aquí sus conclusiones respecto al período de 

la comedia que nos interesa.

a) A diferencia de Jenofonte, la comedia del s ig lo  

IV emplea muy raramente la preposición aúv , mientras  

que ye xa con genitivo está más extendido que en la  

C.A. Indices de frecuencia:

Aristófanes C.M. C.N.

aóv 0.1 0 0.2

y e ta  + Gen . 3 . 6  6.6 5*9

b) Cambios en el empleo de las  preposiciones de 

la Archaía a la Mése: a) crecimiento progresivo del núme

ro de preposiciones; b) doble empobrecimiento constante,  

semántico y sintáct ico.

ó ud + ac.

Aristófanes

3.2

C.M.

3.3

C.M.

4.8

+ gen. 1.5 3.0 3.4

éit t + ac. 4.4 5.1 4.8

+ gen. 2.6 1.7 1.8

+ dat. 3.8 4.0 4.2



6 6 9

+ gen. 0.7 0.4 1.7

na x á  + ac. 4.5 5.0 9.7

+ gen 0.6 1.2 0.3

yeTct + ac. 1.4 3.0 1.2

+ gen. 2.2 3.6 4.7

ti: a p a  + ac. Í . 5 2.1 1.0

+ gen. 1.9 3.1 3.1

+ dat. 1.8 2.6 2.2

ií e p C + a c . 1.1 1.0 1.2

+ gen. 5.0 1.0 1.9

+ dat. 0.1 0 0-

n p o s  + a c . 6.7 9.3 12.3

+ gen. 2.3 2.0 3.8

+ dat. 0.8 0.4 1.1

b ti é p + a c . 0.05 0.1 0.5

+ gen. 4.8 2.6 2.1

+ dat. 0.2 0.0 0.2

ú it o + a c . 0.5 0 0.3

c) La disminución en el uso de algunas  de

proposiciones fue compensado por el empleo mucho

extendido de algunas de e l la s .

á 71 0 4.0 3.0 3.9

6  l d 4.7 6.5 8.2

( és  ) 16.0 15.0 21.8

¿ n 7.7 7.6 8.2

¿ V 12.7 19.0 15.4
9 /£ 71 U 10.8 10.8 10.8

« a x a 5.1 6.3 10.0
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ycTcí 3.6 6 .6 5.9

TtapcT: 5.2 7.8 6 .3

itpo's 9.8 11.7 17.1

t #u n o 5.5 2 .6 2 .6

b)  En suma,  se conf irma en  c i e r t a  medida el  hecho 

de que los cambios observados  en l a  l en g u a  del s ig lo  

IV son genera lm ente  a t r ib u ib l e s  a  u n a  evolución en el 

d ia lec to  á t ico .  En es te  sentido,  los cambios co n s ta ta b le s  

en l a  comedia del s ig lo  IV no pueden  se r  in t e rp r e ta d o s  

como meros v u lga r ism o  de los poetas  cómicos.

1 0 .2 .6 . -  Conclusiones:

1. Sin d u d a ,  l a  n a tu r a l e z a  f r a g m e n ta r i a  del corpus 

conservado  y el c a r á c t e r  select ivo del mismo, de acuerdo  

con l a s  fuentes  que nos lo han  legado ,  son dos im por tan 

tes  l im itac iones  en el es tudio  de l a  len g u a  de la  Mése. 

Por o t r a  p a r t e ,  a l g u n a s  de la s  obse rvac iones ,  especia lmen

te en el campo de l a  fonét ica ,  pueden ju s t i f i c a r s e  por  

neces idades  m é t r ica s ,  lo cu a l  r e l a t i v i z a  a lg u n a  de nues 

t r a s  conclus iones .

2. Una ser ie  de rasgos  a i s lad o s  propios  de la  

p ro g re s iv a  r e g u la r i z a c ió n  de los s is temas  fonético y morfo- 

s in tác t ico  ac e rcan  la  lengua  de la  C.M. a l a  k o in é , en 

consonancia  con l a  evolución del  á t ico  en el s ig lo  IV. 

Sin embargo,  estos elementos a i s l a d o s  c o n t r a s t a n  con
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l a  ten d en c ia  a  l a  conservac ión  de elementos del  á t ico

puro  (g rupos  fonéticos t t  o  PP» /  ¿S* e v e x a ,  e t c . ) .

En es te  sen t ido ,  h a y  u n a  c i e r t a  d i s t a n c i a  en t re  el  n iv e l  

de l e n g u a  de los f ragmentos de l a  C.M. y  l a  evolución 

d e tec tab le  en el  á t ico  de los  p r o s i s t a s ,  especia lmente  

de los o r ad o re s ,  contemporáneos.  Sin d u d a ,  razones  de

género  l i t e r a r i o  t ienen  que v e r  con e s ta  d iv e rg e n c ia .

3. Se consta ta^ l a  v i t a l i d a d  de l a  l e n g u a  de los

cómicos en l a  formación de p a l a b r a s  n u e v a s ,  especia lmente  

en Alexis .  Destacan l a s  formaciones nuevas  de s u s ta n t iv o s  

en - y a  , con mayor f recuenc ia  en Antífanes .

4. En el sen tido  del léxico de los f ragmentos  es

pos ib le  a d v e r t i r  un a  comunidad muy amplia  con los p r o s i s 

t a s  de l a  época,  especia lmente  con los t r a t a d o s  h i p o c r á t i -
51eos y l a  p rosa  t a r d í a .  A es te  n iv e l ,  pues ,  s í  se de tec ta  

l a  aproximación  a l a  koiné de l a  l e n g u a  de nues t ros  

f ragmentos ,  a s í  como su a le jamiento  de l a  dicción poé t ica .  

Por ejemplo, un g rupo  s ig n i f ica t iv o  de ad je t ivos  en -uxo 's  

a te s t ig u a d o s  en l a  Mése e s tán  a t e s t ig u a d o s ,  además de en 

ella,  exc lus ivamente  en p ro s i s ta s  contemporáneos o pos te r io 

re s .

1 0 .3 . -  La dicción cómica.

1 0 .3 .1 . -  Desde una  p e r sp ec t iv a  l i t e r a r i a ,  l a  len g u a  

de un determinado corpus in t e r e s a  sobre todo en tan to
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en cuan to  e s tá  a l  serv ic io  y s a t i s f a c e  u n a  función l i t e r a 

r i a .  En es te  sen tido ,  los géneros  l i t e r a r io s  se def inen  

en l a  oposición de sus funciones l i t e r a r i a s  a  l a s  de otros  

géneros  l i t e r a r i o s  en e l  ámbito de un s is tema en movimien

to y  d e s a r ro l lo  cons tan te s .

Dentro de e s ta s  funciones  d e s ta c a  l a  función domi

n a n t e , a  l a  que ,  en expres ión  de los fo rm a l i s ta s  ru so s ,

obedecen l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  más so b re sa l ien te s  de l a
52forma de c a d a  género l i t e r a r i o  .

Pues  b ie n ,  l a  función dominante de l a  comedia 

g r i e g a ,  en c u a l q u i e r a  de sus e t a p a s ,  aunque  con n ive les  

d i fe ren tes  y respondiendo a gus tos  colect ivos  d i s t in to s ,  

es l a  comicidad.  Así pues ,  desde esa  re lac ió n  i n d i s c u t i 

ble  en t r e  l a  forma y l a  función cobra  sentido  un es tud io

de los recursos  i n t r a  y e x t r a l in g ü í s t i c o s  usados  por  los

53poetas  cómicos p a r a  obtener  l a  fo r tu n a  , es d e c i r ,  l a  

acep tac ión  por  p a r t e  del receptor  de su o b ra  l i t e r a r i a ,  

sólo a l c a n z a b le  en l a  medida en que l a  función dominante 

h a y a  s ido cumplida  debidamente .

1 0 .3 .1 .2 . -  Entendida  la  comicidad como u n a  toma 

de pos ición f ren te  a l a  norma c o t id ia n a  im pl íc i ta  en 

el ánimo del espec tado r ,  el efecto cómico c o n s i s t i r í a  en 

l a  m anipu lac ión  del contexto l in g ü ís t i c o  o e x t r a l in g ü í s t i c o  

que a c t u a r í a  como norma, ya  sea en f ren tándose  a é l,  

r e spe tándo lo  de u n a  manera  e x a g e r a d a  o por  medio del 

recurso  a a lgo  ex te r io r  a la  l en g u a  p ro p ia  o a l  contexto
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5 /
e x t r a l in g ü í s t i c o  .

5 5
Pero,  desde el a r t íc u lo  y a  c lá s ico  de Dover sobre  

el e s t i lo  de A ris tó fanes ,  toda aproximación  a  l a  dicción 

cómica del  cómico mejor conocido de l a  l i t e r a t u r a  g r i e g a  

p a s a  necesa r iam ente  por  l a  p rem isa  de l a  d i s t in c ió n  de 

n ive les  de l e n g u a  d i fe renc iados  que coexis ten en una  

misma creac ión  cómica:

a)  Lengua c o t id ia n a  o U m gangssp rache .

b) Lengua co loquia l  o v u lg a r ,  que suele  e v i t a r s e  

en los textos l i t e r a r i o s .

c) Lenguajes  técnicos .

d) Lengua de l a  e lev ad a  poes ía  (ép ica ,  l í r i c a ,  

t r á g i c a ) .

e) Lengua cómica sensu s t r i c t o .

Entendido el es t i lo  como un s u b ra y a d o  el mensaje

y ,  por  t a n to ,  o r ien tado  a l  mensaje mismo, no y a  en su
56mera función d en o ta t iv a ,  s ino,  sobre  todo, co n no ta t iva  , 

cob ran  esp ec ia l  s ign i f icac ión  los recursos  e s t i l í s t i co s  

v e rb a le s  como st imuli  del emisor (poeta)  a l  r ecep to r  (es

p e c ta d o r ) .  Estos recursos  v e rb a le s  son de l a  s igu ien te  

n a t u r a l e z a :

a) Fónicos : su b ra y a d o  por  medio, sobre todo, de 

homoteleuta ,  r im as ,  a l i t e ra c io n e s ,  etc.

b) Morfológicos: formaciones nuevas  o formas ya
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ex is ten tes  u t i l i z a d a s  con desv iac ión  de l a

norm a.

c) Léxicos : neologismos, a rca ísm os ,  vu lg a r ism o s ,

e tc .

d) S in tá c t ico s : d is to rs iones ,  e l i p s i s ,  o rden  de

p a l a b r a s .

e) F ig u ra s  e s t i l í s t i c a s .

Estos cinco grupos  de recursos  h an  sido es tu d iad o s  
57p a r a  Aris tófanes  . Por n u es t r a  p a r t e ,  no pretendemos

a g o ta r  a q u í  el e s tud io  de la  dicción cómica en los f r a g 

mentos de l a  C.M. No ut i l izamos,  pues ,  e s ta  c la s i f i cac ió n  

de m anera  s is te m á t ic a ,  sino que atenderemos p r in c ip a lm en 

te a los elementos más importantes  y a aque l los  que,

por  su uso r e c u r r e n te ,  su b ra y a n  de m anera  más m arcada  

el mensaje  cómico.

1 0 .3 .2 . -  Nivel de lengua  c o t i d i a n a . -

1 0 .3 .2 .1 . -  La aproximación de la  comedia a l a

len g u a  c o t id ian a  e s tá  en re lac ión  d i r e c ta  con su a l e j a 

miento de l a  dicción poét ica .  Es e s ta  ú l t ima una  c o n s ta t a 

ción hecha  y a ,  como hemos v is to ,  por  el Anónimo sobre

la  C o m e d i a ^ .

Habrá  pues  que in c lu i r  aq u í  p r inc ipa lm en te  los 

d e r ivados  en - y a  ,  - l x o s ,  - t o s ,  - l v o s ,  - u a y o s ,  - t t í s ,  

- e i o s ,  - a i s  f recuentes  en p ro sa ,  y e s tu d iad o s  ya
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a r r i b a ^ ,  a s í  como los verbos d e n o m in a t iv o s^ .  Por o t ra  

p a r t e ,  del es tud io  lexicográfico  de los compuestos,  en 

los que l a  Mése se muestra t r a n  c r e a t i v a ,  se co n s ta ta  

la  ex is tenc ia  de una  amplia  comunidad de lengua je  de 

l a  C.M. con autores  en prosa  cuya  dicción c u a d ra  bien 

con lo que llamamos nivel  de len g u a  c o t id ia n a .

1 0 .3 .2 .1 .2 . -  Compuestos de preposición o proverb io :

a)  *Ana£ Aey. : áitoitAavos (C ra t in .  Jov.  7 . 5 .

-Hsch.)_, 6 Lontapdévua (Amph. 49,-Poli. 3 .36) ,  ¿yxoixxúü)

(Alex. 98.8 p a s . ) ,  ¿xTtüjyaxonouo's (t i t . Alex. -Ath.

15.691 d ) ,  ¿Ttavom Aáxxco (Axionic. 8 ), éiíLuXobov (P h i le -  

t a e r . 17 = éuLTiXoov )» xaxoídpunxo s (Eub. 108),

xapctxoyos (Amph. 50 -Po l i .  2 .33) ,  x a p e x ó lóoyévn ( t i t .  

Antiph.  J o v . ) ,  Ttpoaxeóavvuy evo s ( t i t .  A lex . ) ,

a u v 6 uaxTopeaj (Alex. 13 A).

b) Sólo C.M.: y e x á x e p a s  (P h i ly l l .  32, Amph. 7 

y Alex. 137), auvaycÚY^Uov (Ephipp.  4 y Alex. 251).

c) IIpuxov X e y . :  áycpúSouXos (Eub. 86 -E u s t .

1445.5),  áycpdevvuyu (Xenarch. 4.5 .  -P lu  2.516 f. y 

Ph. 1.117), áycpLxécpaXXos (Eub.  107.10 -G a l . ,  A r i s t . ,  

i n s c r i p c . ) ,  ávaxuAúu) (Alex. 116.7),  ávxCSexos  (Ti— 

mocl. 12.7 - P l u . ,  S .E . ,  t a r d ío s ) ,  cUcty cp u évvuy l (Xe

n a rc h .  4.5 -P lu .  y P h . ) ,  áitnKp uBojy e'vo) (Alex. 213.4 

-P lu .  Agis 2),  ¿xóp o y ás  (Eub. 11 -E u s t .  1915),
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é x a n o Y Y ^ C ^  (Eub. 83 -Aen. Tact .  31.13),  é n c S d a L u o s

(Alex. 65 y Crobyl.  5 - in s c r ip c .  y p a p . ) ,  r c a p a f i e u n v e o y a i ,

(Amph. 31 - T h p h r .  C h a r . 8 .13),  n e p y A e u x o ' s  (Antiph.  

297 -C a l l ix .  2) ,  rcepunYnxqs (Antiph.  153 - i n s c r i p . ) ,

TtpoMaTaxdiCTa) (Antiph. 230.7 - E u n . ) ,  T t p o a x e y v u )  (An

t ip h .  71 -Dor. 2, i n c r i p c . ) ,  nepCvnTos (Ant iph.  297 

-Men. 92, cf.  H sch .) ,  \ jno8péx<*> (Alex. 275 -Men. ,  P h . ,  

Luc . ,  T h p h r . ) .

d) En comedia y p rosa  exclus ivamente :  ávaicrÍYvuyi 

(Alex. 222 -Ar.  Ec. 843; P lu ,  Philostr .) ,  á n o $ p ú x a )  (Eub. 

42 -A rc h ip p . ,  AP), é n y x a y p e x a x o s  (Anaxandr .  59, Alex. 

51 y t i t .  Timocl. -A r is t .  EN 1108^ 5, Ph. G a l . ) ,

napano'A A u u  u (Dionys. 2.35 (med. p a s . )  -Ar.  V. 1228, 

Men. 835; D. y p o s te r io re s ) ,  ^“ PeyBoArí (Theoph.  9 

-Diph. 57, Crito 1; Aeschin. y p rosa  t a r d í a ) ,  icepudrfriTos 

(Antiph.  25, H ipparch .  3 - Comp. Adesp. 120, Men. Pk. 

281 y f r .  402; D., Lys y p rosa  t a r d í a ) ,  Tcpocrxdnxw (Alex. 

81 -Ar.  V. 275 lir.; X.,  A r i s t . ,  Thphr. y p o s te r io re s ) .

e) Compuestos a te s t ig u a d o s ,  además de en los f r a g 

mentos de la  C.M., sólo en p ro sa ,  especialmente del s ig lo  

IV: ávTuTtpdcraü) (Alex. 164), én eA eú § e p o s (A lex .  155.2), 

óuaSAena) (Dionys. 2.13),  ¿YxaxaxAeLu) (Alex. 40 .3) ,  

é n u a x e ó á v v u y l (Alex. 186.9), xa xay avda'vw (Timocl.

6.10 y 16), napá&ucrxos (Timocl. 26), rcpOYcíaxoüp (An

t ip h .  224.6).
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1 0 .3 .2 .1 .3 . -  Otros compuestos que ap a recen  por 

p r im era  vez en los fragmentos de l a  C.M. son: a ú x o n u p o s

(Alex. 121), BbSXLodnxn (C ra t in .  Jaw. 11), y a A a x x o ' x P w s  

(Nausicr .  2, P h i ly l l .  4 ) ,  y n p o B o a x d a  (Alex. 312),  

y u v a u K O H p a T Ú  ( t i t .  Amph. y A lex . ) ,  y u v a L H o y a v ú  

( t i t .  Amph.),  e ú d a v a a u a  (Antiph.  86 .6 ), ! é < p n y e p b v o s  (A- 

lex .  262.9),  ¿ a o x p a n  e c o s  (Antiph. 182.2), x u v v a y ú v u y o s  

(Antiph. 35),  A e u x o x p w s  (Eub. 35),  o í x o ó e a i t o T n s  (Alex.

225), n p o y e ú o y a u  (Anaxil .  10), ( puAaóeAcpua  (Alex. 332), 

XiXuoTaXavTos (Alex. 116.7).

1 0 .3 .2 .2 . -  Los ritmos coloquia les  del d iscu rso  y 

los d iálogos breves  y ráp idos  de l a  v id a  co t id ian a  son 

f recuentes  en la  Mése*. Por ejemplo, el  f ragmento  8 de 

Teófilo, de la  comedia ü a y x p a x t á a x n s  , dice a s í :

UATKPAT.  i c p ^ D v  y e v  o x e 6 o v

x p e u s  y v a s
X éy ’ a X X o .

nA . p u y x d o v ,  xcüXfív, n d 6 a s

x e x x a p a g  u c l o u s

B *H p a x X e u s •

nA. S o o s  ó e  x p e u s

B A n o A A o v .  A e y ’ e x e p o v .

nA. auxa) óúo

5 y  v a  s
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B ¿néitues óeno'aov; l

ITA. á x p c Í T O U  ódóexa

m o x ú X a s .

B "AtioXX o v , Tíípe, xa'u lagaCLe.

S e l v e r s ^  hizo y a  un recuento  de fórmulas ,  voces 

y e s c t ru c tu r a s  p ro p ia s  de l a  dicción co t id ian a  en la  

C.M. En este cap í tu lo  d is t ingue  v a r io s  g rupos .

1 0 .3 .2 .2 .1 . -  Fórmulas co loquiales  y semejantes:* 

Selvers proporciona una e x h a u s t iv a  re lac ión  de expresiones  

de este t ipo,  p rop ia s  del género de la  comedia en c u a l 

qu ie r  época y cuya t ran sc r ip c ió n  aqu í  considero ,  por 

ello,  in n e c e s a r i a .

1 0 .3 .2 .2 .2 . -  Expresiones p a r a  i l u s t r a r  la  dicción 

de banque tes ,  beb idas  y mercados:

a) Sermo c o n u i u a l i s : p . e .  *00, unv éaTuocau xn p ep o s

éyú (Antiph. 68.1);  enumeración de

los alimentos que se van  a p robar :  u p o s  t o u t o l c t l v  ó e
/ l a p e a x a u  a o  l

(Eub.63.1) ; ofrecimiento de comida ( T¿) (payóos av
/ y n ó a u S s  xaXSs

(Antiph.66' .ó ) ); etc.

b) Ejemplos sermonis po ta to r ium : los b r in d is  del
62tipo A LOS ZoJTñpOS

c) Locuciones p ro p ia s  de la  dicción del mercado:
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anuncio  público de l a  mercancía  en ven ta :  xripuTTeadab

(Antiph. 125.1); vendedor  y comprador:  oúxX itoXAoü (A-

lex .  15.15); mercancía  o¿ ycyÉSpdóes (Timocl. 11.9).

1 0 .3 .2 .2 .3 . -  Fórmulas de asun tos  del Estado o 

cuest iones  p ú b l ic a s  recogidas  con un sentido propio  o 

t r a s l a d a d a s  a un contexto cómico: p . e .  voyov T td é v a u  

(Alex. 125.2), án o ó o x L y áC e tv  (Timocl. 8 .12);  o ív o v  

aT paxnyov  napaA ayga 've tv  (Antiph.  18.3 s . ) .

10 .3 .3 . -  Los d im in u t iv o s . -  Dentro del n ive l  de 

lengua  co t id iana  considero  per t inen te  d i s t i n g u i r  como 

un subgrupo  aquel los  elementos de la  lengua  que cumplen 

en s í  mismos una  función más connota t iva  que d en o ta t iv a  

o a p e l a t i v a .  Lo dis t inguiremos además del n ive l  de la  

lengua  " fa m i l ia r " ,  t a l  como lo en t ienden Dover y T a i l l a r -

C o
da t  p a r a  la s  comedias de Aris tó fanes,  es d ec i r ,  l a s  

expresiones  v u lg a re s  que,  con el paso del t iempo, han

perd ido  su g ro se r í a ,  a medio camino en t re  el

n ive l  s t a n d a rd  y l a  lengua  v u lg a r .

Como es sab ido ,  la  formación de diminutivos  e n t r a

de lleno en la  "der ivac ión  emotiva",  en el sentido de 

a ñ a d i r  una nota emotiva o un juicio de v a lo r  a l  s ign i f ica  

do del t e m a ^ .  Esta n a tu r a l e z a  pr inc ipa lm ente  e x p re s iv a  

de los diminut ivos ha sido un recurso  muy product ivo  

de comicidad.
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En este sentido la  Mése no desdeña t a l  p o s ib i l id a d  

cómica. En el fragmento 27 de A n axándr ides ,  de l a  come

d ia  Auxoüpyos » la  comicidad se consigue mediante l a  

sucesión de una  serie  de diminutivos de c a rn es  su cu le n ta s .

x a \  a u j n r o t J C E L  x a p L ó a p t o b s

y e t a  T i e p x u ó y a j v  x a u  Q p c j t x x u Ó ú ü i v

\  ,  \
x a u  ( j j f | T T 0 t p L o u s  y e  x a  x c ü d a p u ü j v

x a t  a x L v ó a p u o u s  y e x a  x a p x u v d ü i v .

Otros d iminut ivos ,  es ta  vez de pescados,  se suceden en 

el f ragmento 35 de Anfis,  de la  comedia í ^ X é i a u p o s .

e x e l v x a d a p e C ü í s  ¿ Y x e X ú ó y d v  r e  x a \  

y Á a u x u v i Ó L O U  xecpáXoi La x a \  X a $ p a x d o u

x e y á x  y a .

1 0 .3 .3 .1 . -  Como es de esperar, los diminutivos 

en - l o v  son los más numerosos en los fragmentos de 

la C.M.

a) Algunos son a n a £  X e y . :  á v ^ p o t x L O v  (diminu

t ivo de avdpa£  , con el sentido de "b ra se ro"  sólo en 

Alex. 134), á X e x t p u o v l o v  (Ephipp.  15*8), v t í t t l o v  (Ni— 

cós tr .  6. 3) ,  a x e a v i o v  (Alex. 84 A.2) ,  a x n & ú o v  (Alex.

97.13 - c a s i  h a p a x , también en Aris t .  P h g n . 810^ 23),  

x u y C o v  (Sotad. 1 . 1 9 ) .
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b) Aparecen por pr im era  vez en fragmentos de 

la  C.M.: x c x x x c c B l o v  (Eub. 38.1 -O r ib .  5. 33 .3) ,  m o y x ^ o v  

(Antiph. 71 -S t r .  16.4.17 p l . ) ,  a x p o u S t o v  (A naxandr .  

7, Eub. 104.2, Ephipp.  6.4 - A r i s t . ,  LXX To, e t c . ) ,  

x p u y u á x u o v  Sotad. 1.17 -Diph. 44.5; Archig. a p . Aét.

6 .7 ) ,  TpuTtoÓLov (Antiph.  249 -Men. 250, e t c . ) ,  x^apuóuov  

(Anridot.  2.2 -Men. 442, D.S.,  P l u . ,  e t c . ) .

c) Diminutivos en - t o v  a te s t ig u ad o s  sólo en C.M.: 

X a B p d x L O V  (Antiph.  222.2, Amph. 15.8),  t c c p ó l x l o v  (Eub. 

123, Ephipp.  15.8),  T t X c x x d v u o v  (Eub. 110, Crobyl.  7).

d) En C.M. y prác t icamente  sólo en otros cómicos: 

xuXuxetov  (C ra t in .  Jo«. 9 ,  Anaxandr .  2 9 ,  Eub. 6 2  -Ar.

f r .  1 0 4 ,  aunque también PCairZen 1 4 . 9 ) ,  Ttaxdvuov (Eub. 

3 8 ,  4 7 ,  Antiph.  70  -Sophr.  1 3 ,  c f .  Poli. 1 0 . 1 0 7 ) ,

i t e p L x o u u d x u o v  (Alex. 130 -Ar. Ec .̂ 7 7 0 ;  A thenio  1 . 3 1 ) ,  

T t e p u a t é p u o v  (A naxandr .  7;  Nic. 2 -P h e rec r .  1 3 5 ,  Phryn .  

Com. 5 1 ,  aunque también BGU 1 0 9 5 . 1 6 ) ,  c r x o p d ó ü o v  (Antiph. 

6 2  -Ar.  Pl_. 8 1 8 ) ,  x u x ^ u o v  (Antiph. 1 0 6 . 4  -C ra t .  4 0 ,  Ar. 

Ach. 1 1 9 9 ,  Ra.. 4 1 5 ,  Men. Sam. 5 1 ) ,  c p c t x x u o v  (Ephipp.  

1 5 . 8  -Ar. Pl.  1 0 1 1 ) ,  x o u p u o v  (Antiph. 1 8 5 . 1  -Ar.  V. 

1 3 5 3 ) .

Un d i m i n u t i v o  e n  - l, v - l 6*t l ov  a t e s t i g u a d o  s ó l o  

e n  A n f i s  35  e s  y Xc x u x l v l ó l o v  • En  - ú v - u o v ,  a x r i d u v u o v  

e s  p r o t o l e g o m e n o n  e n  E f i p o  3*7  = E u b u l o  1 5 0 . 4  (LXX E x . 

2 9 . 2 6 ,  e t c . ) .
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1 0 .3 .3 .2 . -  G. D o r e ^  ha e s tud iado  el sufi jo  -i^óoov 

en la  comedia g r ie g a  desde el punto  de v i s t a  morfológico. 

Tal formación, u s a d a  ca s i  exclusivamente  en la  l engua  

de l a  comedia, es p roduc t iva  también  en la  Koiné a c au sa  

de su v a lo r  t íp icamente  expres ivo .  Presen ta  un doblete 

- i ó u o v  /  - \ Í6 uov . Las formaciones con vocal  l a r g a  son 

numerosas en la  C.A. y disminuyen en au tores  pos ter io res :  

de 41 de r ivados  cómicos, 2 6  C.A. /  15 C.M. y N. Las 

formaciones con vocal  breve son mucho más numerosas ,  

especialmente en la  A rchaía ,  disminuyendo también en 

la  Mése y en la  Néa^ .

a) De los numerosos diminut ivos en - l ó l o v  en 

la  Mése, son Sitaí- Xeyo'ueva: áXoupyuSuov (Antiph. 

310), ¿ v t c p ú S l o v  (Alex. 84.2),  SpaTTÚóuov (Anaxandr .

27.2),  xpauBuóuov (Antiph.  6 ), t p l x ^ ^ o v  (Alex. 155.3),

Ú T i o y a a x p  Ú6 lo v  (Eub. 139.4).

b )  Son i tpóóTov X e y . :  $ o t p \ 5ó u o v  (Alex. 1 7 2 . 1 3

-Dsc . ,  Longus, Com. Adesp. 962, Hsch .) ,

<kuXTTipbÓLov (Alex. 2.7 - I n c r .  Pelos 1432 Ab II 67).

c) Exclusivamente C.M.: é y x e X v 5 6 u o v  (Amph. 35.1, 

Ephipp.  15.6).

d) Exclusivamente cómicos: TtaTpüóuov (Xenarch.  

4.15, Theoph. 4 -Ar.  V. 986), l o p v ú ó t o v  (Antiph.  239-3 

-Ar. Nu. 997, Ra. 1301, Men. Pk. 150, Comp. Adesp.
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120), xeudLÓuujv (Eub. 110, Ephipp.  15.4 -P h e re c r .

130. 10).

1 0 .3 .3 .3 . -  Entre los diminutivos  en - á p - o o v  ó 

- u ó - á p - u o v  .

a) Son anaS X e y . :  xaiddpLOV (Anaxandr .  27.3)» 

a x u v ó á p u o v  (pescado desconocido -A n a x a d r .  2 7 ) , x o p 6 á p u o v  

(Alex. 132), (^nTTdípLov (Anaxanadr .  27.3).

b) El diminutivo de a t á y v o s ,  c r x a y v d p t o v  , sólo 

es tá  a te s t ig u ad o  en Efipo 24 y en la  C.A. en el f ragmen

to 204 de Eúpolis.

c) I I p S ú T O v  X e y .  : cxu <p c t  p  l  o  v  (Xenarch.  4.15

- CIG 3277 Smyrna) ,  c^óápuov  (Alex. 140 -A ris t .  HA 

557 b 1, e t c . ) ,  K c t p i ó d í p i o v  (Anaxándr .  27.1 -A ris t .  HA 

547b 17), ó p v u d á p L o v  (Anaxandr.  41.63, Nicostr.  2 -A ris t .  

Mir. 841b 18, e t c . ) ,  c p w v c í p L o v  (Clearch.  2.2 -AP 5.131 

( P h l d . ) ) ,  ífa'pLov (£ph ipp .  24.3, A naxandr .  77 - BGU 781 

V 6 , Hsch .) ,  ¿ T c t p u o v  (Anaxandr.  43, Alex. 110.6 - AP

11.75 (L o c i l l . ) , Ev. Jo. 18.10).

d) Poco a te s t ig u ad o s :  £ u > ó d p u o v  (Alex. 140 -A r i s t .  

HA 5¿7b 1, e t c . ) .

e) Atestiguado sólo en p rosa ,  además de en el 

fragmento 275 de Alexis,  y a p a r t i r  de Demóstenes, oúvctpuov
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ap l icado  a l  vino malo de e scasa  g ra d u ac ió n .

10 .3 .3*4.-  Diminutivos con sufijos - u a x - o s  , 

- ú a x - u o v  •

a) H a p ax . : xpoiuaxCaxos (Antiph.  215 - d u b . ) ,

TtLvaxCaxuov (Antiph.  55 .8) ,  x n v u a x o s  (Eub. 15.3 -d im i

n u í .  de xñv ).

b) Sólo en comedia: xopúaxn (Timocl. 22.1 - P l .  

Com. 69.12),  o ú v í a x o s  (Eub. 131.1 -C ra t .  183), n  i v a x  l o m o  s  

(Epig .  1.3 -C .A . ) .

1 0 .3 .4 . -  La lengua  de los lengua jes  t écn ico s . -

El n ive l  de lengua  propio de los lengua jes  técnicos 

apa rece  en la  C.M. en boca de dos persona jes  - a n t e r i o r 

mente es tud iados  como t i p o s - ^ ,  el  médico y el cocinero, 

y en comedias que incluyen aspectos de ambas profes iones.

1 0 .3 .4 .1 . -  El d ia lecto  dorio apa rece  como lengua

de p res t ig io  en tre  los médicos en un fragmento de

M a v 6 p a y o p u í o u ¿ v n  de Alexis,  en el que se hace una

defensa  del médico p a i sa n o  ( ¿ tcoxúplos Caxpds ) f ren te

68a l  p res t ig ioso  médico e x t r a n je ro  en Atenas . El d ia lec to  

dórico en boca de un médico es tá  ya a te s t ig u ad o  en la  

C.A.:  á X X a  a u x u a v  T t o x L S a X S  x o u  n a \  x a X r i s  á u o a x a a ü í .

(Crates 41)
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En el framgneo 83 de Eubulo se descr ibe  muy p roba  

blemente a un médico en acción.

i tpf f ixov y e v  a ú x o O  n a p a X a g a i v  xco x g Axluj 

x o v  ú o v  ¿ x  ttí s  é C e P n d Y Y < - c r e v .

El verbo i  na n o y  y  l£uj per tenece,  s in  d u d a ,  a l  l engua je

técnico de la  medicina,  como procedimiento de ex t racc ión

de venenos , aunque  sólo es tá  a te s t ig u a d o  precisamente
69en un e sc r i to r  de e s t r a t e g i a s  m i l i ta res  como Eneas Táctico .

Por el fragmento 208 de Antífanes conservamos 

una  breve enumeración de in s t rum en ta l  médico. En el 

fragmento 45* de la  comedia ’ A.an\r\ni ,ó  s , probablemente 

el mismo dios p r e p a r a  y s i rve  un fármaco.  También sobre 

ins t rum enta l  médico, Pólux comenta la  forma itoLXbXeus 

(= u o l x l A t t í s  ), a t e s t ig u a d a  es ta  vez en Alexis f r .  329.

Otras  comedia, además de la s  c i t a d a s ,  como 

Tpotuyax u d í s  (Antiph.  y A lex . ) ,  ’AnoxoTtxdyevos (Alex .) ,

’ AueYAax^y evo s (A lex .) ,  í a p y a x o y d v x  o s (A n a x a n d r . ) ,  

Mauvdyevos (A n a x a n d r . ) ,  ’ l a x p ó s  ( A n t ip h . ,

Aristopho. y Teoph .) ,  muy probablemente in c lu ían  numero

sos p a sa je s  donde médicos ex t r an je ro s  h a b la b a n  con d ic

ción afectada y en d ia lecto  dórico, y empleaban el vocabu

la r io  técnico de su ins t rum enta l  y de sus conocimientos 

sobre dolencias y enfermedades.  Los fragmentos ,  s in  embar

go, no permiten más conclus iones.
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1 0 .3 .4 .2 . -  Al detenernos  en l a  f ig u ra  del c o c i n e r o ^  

hacíamos re fe renc ia  a la  dignificación profes ional ,  d i fe ren

c ia d a  de l a  del mero 64» oír o u o's ^  e iden t i f icab le  inc luso  

con la  del  m é d ic o ^ .

Pues b ien ,  no sólo hay  en boca de los paye  upo o de 

la  C.M. la  mera enumeración de r ece ta s ,  con la  a b u r r i d a  

y l a r g a  sucesión de alimentos y condimentos y,  todo lo 

más, l a s  ins t rucc iones  p a r a  su p re p a ra c ió n ,  sino también,  

como en el fragmento 124 de Alexis,  toda una  exposic ión 

"c ien t í f ica" ,  donde tono y léxico p a ro d ia n  la  dicción 

de los médicos.

A , y o ú ó  l k £ L ,

TIVliXTOV TU OíJjOV 6 £ A (p d X £ L 0 V -

TAAYKI AZ r Í6u y e .

A é i e i x a  u p o a x e x a u H e .

TA.  y n d ' e v t p p o v T u a i j s *

* / '  X f r. » 'L a o u y o v  y a p  x o  i r a d o s  e a x t , .

A xSjxpo' irci )*

o £ o s  Aas'ojv ñ e C s  X e « a v r ) v  t l v  ’ ¿ y x ^ a s

6  <| >uxpdv ,  ^ u v u e u s j  e £ x a  d e p y n v  x t i v  x ^ x p a v

e ú s  x o u £ o s  é v d í j s ’ ó u á i i u p o s  y  a  P o 5 6 ' e x u  

£ A £ e l  6 b ’ a ú x r í s  v o x b ó a  x aV c u y o u y e v r i

w a i r e p  x u a  ri p l s  x p n a e x a b  6 b e £ o ' 5 o u s  

1 0  a o y c p á s j  6 u ’ <5v x n v  ú y p a a ú a v  é x ó e ^ e x a u *

x a  « p e a ó u  ’ , l a x a u  x ’ o ú x é i t e £ r i p a y y E \ ; a ,

e y  X u A a 6 ’ , á x p é y e b ,  x a \  ó  p o a  tú ó n x ri v a  x e  ̂v



687

A " A i t o X X o v ,  ¿ s  ¿ a x p u x ó á s  , al r X a u x u a ,

\  ^
X a U X  U T I O  L T i a a )  .

^  x a 'o  i c a p a i ú ^ e L  y ’ a ú t á ,  n a u ,

o t a v  Tt a pa x  u S í j i s , y a v d á v e u s »  ¿ ( J j u y y e v a .

1 6  á x y Y s  y a p  o u x w s  o ó x ' ^  rcpoauriÓTÍcrexa u

x a t s  p u c ú v ,  áXX* ava)  y á X ’ s Z o l  x a x ’ á c p a v é s *  

A uoXXíJ) y ’ á y e u v a j v ,  ¿ s  e a u x a s »  T\o%’ a p a

X o y o y p ó í c p o s  n y á y e u p o s *  6 X e y e L S  o ú  X e y e L S s  

2 0  x ¿ x v nv  6 ’ ó v e L Ó L C e u s .

1 mss. y o u  ó o x e u  • 2 mss. x u v  ’ et ó e X c p a x e u o v  . 

7 mss. évS eus  • 9 mss. Xn'4>exaL Pro x p r í a e x a u  . 10 

M e ú a ó e ' S e x a i  • 12 mss. x p e a  6 * et á x p e y e ' l  . 17 mss. 

á v o ü y a X u a G U  et x a x a c p u y a í v .  18 i t o X X S v  x*

En o t ra s  ocasiones,  como hemos v is to ,  el cocinero
7 0  7 /

adopta  la  dicción homérica o t r á g ic a  como procedimien

to de su b ra y a d o  de su d ig n id ad  p rofes ional .

10 .3 .4 .3*-  Un fragmento de Mnesímaco, de l a  come

d ia  H'Xliühos , p re sen ta  una cena donde los utensi l ios

p a r a  la  g u e r r a  sus t i tuyen  a las  d e l ic ia s  de los b an q u e te s .  

El p a sa je  pues se cons truye sobre una  permanente  compa

ración cuyos términos son el lengua je  m i l i ta r  y el l e n g u a 

je s imposial .

5 p  ’ o £ a d ’ ó x u n  Tipos  a v ó p a s  é a x u  c o l  y á x n ,  

o*u x a  gu<pn Ó e o x v o ü y e v  ñ x o v n y e v a » 

o í v o v  ó e  ó f f ó a s  n y y  ¿ v a s  x a x a i t t v o y e v ;
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5 ¿ V T e O d e v  e ú d u s  é i c u c p é p e t  T p a y n ' y a T a
[

ñ y E v  ó  i t a ú s  y e x a  ó g l t c v o v  á x í 6 a g  K p t i t l x & s  

í a n e p  é p e 6 ú v $ o u s r <5o p a t l o j v  t e  X e i ^ a v a  

KCXTEOtyoT * , áarc u 6 a s  6 e  T t p o a x s c p á A a L a  x a u  

d c ó p a x a  S e x o y e v ,  i t p o g  uoóf f iv  6 e  a < p s v 6 d v a s  

x a ' i  T Q ^ a , x a T a i c e A T a u a u  6 ’ s c r TEc p a v ü j y ES a .

( f r .7 )

Este fragmento nos recu e rd a  el famoso p a sa je  de Los 

Acarnienses de Aris tófanes  donde Lámaco y Diceópolis 

mantienen un diálogo esticomítico, en el que se oponen 

los p r e p a ra t i v o s  de la  g u e r ra  (Lámaco) y los de un b a n 

quete (Diceópolis) en un logrado con tras te  cóm ico^ .

El f ragmento 29 de Nicóstrato recoge también el 

lenguaje  de la  mil ic ia ,  es ta  vez p a r a  l a  construcción 

de una metáfora de bello lirismo y profundo c o n t e n i d o ^ ^  #

1 0 .3 .5 . -  La limitación del lengua je  poé t ico . -  El 

cap í tu lo  V lo dedicábamos a la  imitación y p a ro d ia  en 

los fragmentos de la  C.M. de otros géneros l i t e r a r i o s .  

En este a p a r t a d o  nos limitaremos a la  p a ro d ia  e imitación 

del sermo poet icus  desde el punto de v i s t a  meramente 

l ingü ís t ico .

1 0 .3 .5 .1 . -  En la  p a ro d ia  de la  t r a g e d i a ,  l a  im i ta -
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ción del sermo t ra g icu s  ocupa un l u g a r  des tacado ,  por

encima de s ituac iones  o procedimientos  t rá g ic o s .  I n te re sa

en este cap í tu lo  no ya l a  p a ro d ia  l i t e r a l  completa o p a r 

c ia l  de versos t rág icos ,  sino sólo l a  imitación de la

dicción t r á g i c a  por medio de l a  imitación especialmente

de la  ordenación  s in tá c t ic a  y de l a  selección del léxico.

Veíamos que es ta  imitación de la  t r á g ic a  es d i f í c i l 

mente d i fe renc iab le  en ocasiones de la  imitación del es ti lo  

d i t i rámbico ,  debido a la  evolución de este último en la

segunda  mitad del siglo V. Su v incu lac ión  a los r i t u a l e s  

es el punto en común u t i l izado  por los cómicos de la  

Mése p a r a  d is to r s iona r lo  al a p l ic a r lo  a un r i t u a l  muy

especia l,  de c a r á c t e r  cu l in a r io ,  consiguiendo a s í ,  mediante 

la p a ro d ia  del d i t i rambo,  l a  comicidad p e r s e g u id a 7̂ *.

Por o t ra  p a r t e ,  el lenguaje  h inchado  y g rand ioso

de los fragmentos se b a s a ,  en sentido es tr ic to ,  en la

imitación de la  dicción t r á g i c a .  La u t i l izac ión  de este

recurso cómico no se da sólo en cómicos to d av ía  cercanos
77cronológicamente a la  A rc h a ía , como Eubulo y Efipo , 

sino también en otros tan  próximos a la  Néa como Alexis:

E  p y  n  v e x p o o v  u p o i t o y i t e  x a u  n A i i t T i L ó o u  

HÁnPoúxe» Nuxto's t ’ o y y a  T r i s  y e X a y u á T t X o u .

( f r .  89)
e  £  §  ’  ó  M o a x i í ^ v  

ó  T t a p a y a a n T n s  é v  B p o x o u s  a ú ó o ó y e v o s .
(fr.  236)
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10.3 .5*2.-  El otro punto  de re fe renc ia  poético es ,  

también p a r a  los cómicos de la  Mése, los poemas homé

r icos .

La imitación de l a  dicción épica  s e  b a s a  

en el uso de epítetos  homéricos e imágenes a r c a i c a s .  

La comicidad en este caso se consigue poniento t a l  l e n g u a 

je en boca de pe rsona jes  de s i tuac ión  social modesta 

que t ienen  en l a  locuac idad  y l a  afectación v e r b a l  sus 

a rmas  p a r a  la  sublimación de su oficio. Se t r a t a  de la  

misma incongruenc ia  entre  ?¡$os y tono que encontramos 

en Aristófanes por doquier ,  y  que ha permitido en todas  

la  épocas s i tuac iones  fácilmente cómicas. Es el caso,

como hemos v is to ,  del cocinero que aparece  en la  comedia
78de Estra tón

1 0 .3 .5 .3 . -  La imitación de la  dicción poética  puede,  

s in  embargo, b a s a r s e  no ya  en los t rág icos  o en la  ép ica ,  

sino en una  concepción u n i t a r i a  de lo "poético", que 

t iene  su base  en ambos, pero se cons t i tuye como u n id a d  

de nivel  de lengua  opues ta  al  h a b la  co t id ian a  o incluso 

a l  h a b l a  c u l ta ,  recogidos  estos dos últimos por l a  p rosa  

de los siglos  V y IV.

Un ejemplo de ésto es el fragmento 30 de Anaxándri_ 

des ,  que puede ad ju d ic a r se  a un cocinero.

ó TipcüTos s ú p o j v  i t o A u x e A e s  x y n t o v y e  y a
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y A a ú x o u  i t p d a o n t o v  xoí 3 t * á y u y o v o s  ó é y a s  

^ ú v v o u  x a  x*  a A A a  Spaí v i ax*  ¿ £  é y p a s  áAo ' s  

N n p e u s  x a T o i K E L ^  x o v f i e  uoívxcx x o v  xo ' i t ov  80^

1 0 .3 .6 . -  Los recursos verbales  juegan un papel muy impor

tante en la satis facción de la  función cómica. No habrá 

que olvidar,  sin embargo, que la comedia es ,  sobre todo, 

teatro, y que cuando el fi lólogo, el  teórico o el historia

dor de la li teratura o el simple lector se acercan a los 

textos trágicos o cómicos ha de conformarse con sólo una 

parte de la obra teatral ,  el  texto escrito.

No carece de sentido recordar aquí este hecho 

bien sabido, ya que una comprensión más completa de 

todos los elementos de una comedia fac i l i tar ía  nuestra

valoración precisa de los distintos recursos de comicidad.  

Por otra parte, la ausencia de comedias completas, y 

aún de pasajes  de larga extensión, es otra dif icultad  

seria para el estudio de los recursos verbales  de comici

dad sensu str icto . De manera que la pérdida de contexto

y la limitación del corpus aumentan el margen último 

de subjetividad de todo anál is is  es t i l ís t ico .

Nuestro estudio de la comicidad verbal en sentido 

estricto no pretende ser exhaust iva,  en el sentido de 

hacer un recuento de todo tipo de figuras es t i l í s t icas

recogidas en los manuales clásicos de retórica que aparecen  

en los fragmentos de la C.M. Por el contrario, me limitaré
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a destacar: a) los principales  recursos fonéticos como

homoteleuta y al iteración; b) recursos morfológicos y  

l ex ica les  fecundos en la  comedia, como la  formación de 

compuestos y derivados; c) recursos es t i l ís t icos  de gran  

fortuna entre los cómicos como la comparación , l a  metáfo

ra y la  a legoría ,  los juegos de pa labras ,  los epítetos ,

los apostrofes; d) aquellos recursos que generalmente aparjí 

cen combinados con otros y que, por el lo ,  constituyen  

auténticos subrayados del mensaje, para los cuales  se 

ha util izado tanto las  posibil idades  fonét icas,  como las

s intáct icas ,  métricas o puramente es t i l í s t icas :  es el  caso  

de la acumulación verbal ,  la simetría o el quiasmo.

1 0 .3 .6 .1 . -  Los compuestos cómicos.-

1 0 . 3 .6 . 1 .1 . -  Los compuestos constituyen un stimulus

morfológico de gran relevancia entre los cómicos. Las 

múltiples posibi l idades  que la formación de compuestos

tiene para el poeta,  es decir,  para el creador l i terario ,  

son un resurso productivo para la Comedia Antigua.

Estudiaremos los compuestos de la  C.M. en la medi

da que suponen una distorsión de la lengua standard  

al servicio de la comicidad. De acuerdo con este presupue£  

to, aparecen c las if icados  según la característ ica  predomi

nante que posib i l i ta  su función cómica.

1 0 . 3 .6 . 1 .2 . -  Los compuestos largos,  a la manera
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8lde Aristófanes , cuya comicidad consiste precisamente 

en la misma acumulación de tres o más palabras simples 

son escasos en la  C.M.

TpuSaAAo-^Tio^Ttavd-SpeTiTa : acuñado por

Eubulo (75.3) .

Bpucru)vo-$pacruuaxei'0"^rl(H"‘K̂ PiiaTOS : creado 

por Efipo (14.3) sobre dos nombres propios.

uuo-aMaq>uo'-xapTOS ; hapax en Nicóstrato 32.2.  

SoueauxaAóaauAa : probablemente hap . en Ana-  

xándrides (41.5 mss. 0u3axaA ous).

<|ín<po-Ttept-3oy0áTpLa : también exclusivamente  

en Eubulo 56.3.

Además de la escasez de este tipo de compuestos 

cómicos, cabe destacar que todos ellos están atest iguados  

en cómicos de la  Mése todavía no muy lejanos de la Ar-  

chaía.

1 0 .3 .6 .1 .3 . -  Los compuestos de ú u e p - ,  l a v -  , 

e tc . ,  con valor de superlativos con expresividad subraya

da, son frecuentes. Muchos de el los,  sin embargo, están 

muy atest iguados en prosa, de manera que, a pesar de 

el valor expresivo no pueden considerarse en sí  mismos 

cómicos.

TtoXuTtrffieuos (Ephipp. 12.7, Teopomp. 6, y

P h i ly l l .  13).
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-  creyvonapdaLxo s (A lex . 116.5 - h a p . ) .

-  creyv o' hotos (Antiph. 174 - h a p . ).

^ auu axoffiou  (A lex. 303 b -Eup. 286; c f .

Ath. 15.671 a ) .

yeyalduA ouTO s (Eub. 37 -au nqu e también D.

S. 15 .58).

1 0 .3 .6 .1 .4 . -  Un gran número de compuesto, formados 

de dos elementos lexemáticos dist intos, basan su comicidad 

en su carácter descriptivo.  Son adjetivos o apodos destina 

dos a la ridiculización de individuos o tipos: cihooAl nao os  

(Alex. 192 -aplicado a personas) ,  áaDxoóLódcrxaAos (ti t .  

Alex. -Ath. 8.336 d),  áxxeAeSo'pdaAyo s (Eub. 107.10 

- hap . ), aÚTOOLTOs (Crobyl. 1 - hap . ), ¿xnGjyaxono lo' s 

(t it .  Alex. -Ath. 15*691 d),  Swyoxcíp uxo s (Alex. 42 - h a p . ), 

SeaxponoLo's (Anaxandr. 34 .9) ,  xLaaáitXexxos (Antiph.  

209*7 -corree.  Mein.),  xawoyadns (Anaxandr. 8 - h a p . 

Bekk.) ,  xvlooXolxós (Amph. 10, Antiph. 64 y Soph. 

7) , xuyuvonptaxns  (Alex. 251 -Arist .  EN y Poss id ipp .) ,  

Aonaóáyxns (Eub. 139), AoTta6o<puanTns (Mnesim. 10), 

óAcpLoyccaxajp (Amph. 10 - hap . ), napayaaTÍxns (Alex.  

236 y Timocl. 9 . 6 . ) ,  napayaaúvxris (Ephipp. 8 .6 .  y Alex. 

222.8),  napexóLóoyevn (ti t .  Antiph. Jow.),  nAaxúppuyxos  

(Timocl. 15.7 -aplicado directamente a personas; cf. Arist.  

PA), npoax eóocvvúy evo s (ti t .  A lex . ) ,  aay itpo'itAouxo s (An

tiph. 91.2 - h a p . ) ,  a ixoKoupos (Alex. 177 -Men. 244 y 

420), x p uq) e pay n ¿x 0 v 0 S (Antiph. 91.2 - hapax) , únoyaaxpLOs 

(Antid. 1 - prot. ), unonAaxDVLxo's (Ephipp. 14.2 - h a p . ),

cpLAoSLÓdaTrisCTit. T i m o c l . - hap . )  , cplAAoxpujs 

(A ntiph  . 1 7 2 .  2 -hap'! t
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<] >eu6oXauaxc i L (tí t .  Timocl. - h a p . ), <|>euóo ito 8o  X lucxlo s 

(t ít .  Crobyl. y Cratin. Jov.).  cpuXoxápLxos (Antiph.

178 - h a p . ), <p uXot payTiyajv (Eub. 45 - hap.

1 0 .3 .6 .1 .6 . -  Otros compuestos cómicos:

a) y i x p o a i T Ú  (Alex. 197) y u Lx p o Tp c t T t e Co v  (An

tiph. 172.1) son diminutivos expresivos.

b) XeuHocr cüuot To s (Antiph. 176.3),  X u y  v o a a j y a x o  s 

(Eub. 37.2) y a x e p p o c r i ü y a x o s  (Xenarch. 1.10) referidos  

al pan, la anguila y la escudilla respectivamente, consi

guen su comicidad por la incongruencia entre ?i§os y 

tono. En este sentido, el compuesto X u v o a a p x o s  (Antiph.  

49), aplicado al queso, consigue el mismo efecto.

c) TtapaócLUvts (Eub. 139) y xapaxaxea$¿a) (Sotad.

3 ) .

d) x a P LT0 B X é q m p o s  está atestiguado por primera 

vez en Eub. 112.4, pero su comicidad consiste en su 

aplicación a yáccx .

e )  á e p L O L  . o s  ( E u b .  139 )  y  á e p o c p o p n x o s  ( E u b .

104).

f) ¿x$ uopp°°S  (Timocl. 15.1) aplicado a ito'xayos 

no supone ninguna sorpresa cómica, e l  contraste cómico,
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en este caso reside en la aplicación de ambos al orador 

Hiperides.

g) TtarpoTtoAus , acuñada por Antífanes, 220.2,  

a partir de PtitpotioAl s -

1 0 .3 .6 .1 .7 . -  Otros compuestos atest iguados exc lus i 

vamente en los fragmentos de la C.M.: áirÓTtAavos (Cra-

tin .  Jovr. 7 .5 .  -Hsch . ) ,  ápxeauyuuos  (Antiph. 207.7 

dub. = Philox. 7),  óLomapSéyua (Amph. 49 -Poli .  3*36), 

¿ y x a x x ú a )  (Alex. 9 8 . 8  - p a s . ) ,  é i t a v a i t A o í t t ü j  (Axionic. 8 ) ,  

eúo<J>ua (Alex. 3 8  = eúupoawitCa ), uocpa^ S (Alex.

162.14),  x a x d d p u x x o s  (Eub. 108), x a a t c ' u v o u s  (Antiph.

5 2 . 1 4 ) ,  ^ e t t T o a ú v S e T o s  (Amph. 5 2 . 1 0 ) ,  x u x  v v o  x c x v d a p o  s  

(Nicostr. 1 0 ) ,  ó v o x o ' i o s  (Alex. 1 3 ) ,  ó £ u A  ú o t p a s  (Sotad.

1 . 1 9 ;  Timocl. 3 . 2 ) ,  o ^ o v o u o s  (Soph. 2 ) ,  i t a p a ' x o u o  s  (Amph. 

5 0  = Poli.  2 . 3 3 ) ,  a x A n p o ' x o x x o s  (Antiph. 5 9 ) ,

a u v a y u j y u p o v  (Ephipp. 4  y  Alex. 2 5 1 ) ,  a u v Ó L a x x o p é a )  

(Timocl. 1 3  A), a u a x p o y y ú A A a )  (Alex. 2 4 6 . 4 ) ,  Taxepo'xpws 

(Antiph. 5 2 . 2 ) ,  Tapuxnyds (Alex. 2 1 8 ) .

1 0 .3 .6 .2 . -  Derivados.-

En un estudio exhaustivo de lexicografía  y forma

ciones cómicas en la Mése, sería preciso estudiar cada 

uno de los a x a f í  A e y o y e v o v  e  incluso cada uno de los 

x p S x o v  Acy., recogidos en los apartados 10.2, para ad iv i

nar con el nivel  máximo de aproximación su efecto cómico
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en el espectador. Nos limitaremos aquí,  sin embargo,  

a destacar algunos derivados que, en mi opinión, no 

dan lugar a dudas sobre su comicidad, intentando sa lvar  

el grave inconveniente de la ausencia de contextos de 

amplitud s ign if ica t iva .

Las formaciones regulares de los femeninos n A e m p ia  

(Sotad. 2) y uaxpúa (Alex. 313), a partir de los masculi

nos xAexxc's y ¿ a ip o s  , no atest iguados en ningún  

otro lugar,  l i terario o no , hacen pensar en formaciones 

cómicas. Lo inusitado de ambos femeninos, a lo que se

suman las connotaciones cómicas de un sustantivo como
82"ladrona", parece confirmar esta comicidad

Qo
Entre los verbos denominativos , una formación, 

a partir del nombre í l AuitcuÓtis * como (pLHiiLSdoyoti  

es evidentemente cómica. El verbo, atest iguado sólo en 

Alexis 144.2, que podríamos traducir por "convertirse 

en un Filipides", y "fi l ipidizarse", equivale a nuestro 

“quedarse hecho un f id eo" .

Otros verbos denominativos basan en real idad su

sentido cómico en su composición. Es el caso de
84cp l A o 6 e a  x o x e ú o  y  a  u (Anax. 43 ) , p o v o c p a y e c o  (Antiph.

298) o y o v o a u x e a j  (Antiph. 298)8^.

El verbo BaugaAüCü) (Alex. 229), equivalente  

a BauxciAaoi » parece creado con el interés cómico de
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darle una forma onomatopéyica al verbo "arrullar". 

a uvctMpaxLCu) * que entra en la esfera de la comida y 

la bebida y, sin duda, tiene que ver con el mundo de 

los parásitos, causaría muy probablemente un efecto cómi

co entre los espectadores.

El superlativo xuviatcÓTaTo s (Eub. 85) es una

formación cómica, como lo demuestra su aparición casi
86exclusiva aqui y en Los Caballeros de Aristófanes 

Se trata de un superlativo expresivo creado a partir 

del ya superlativo xuvraTos > atestiguado especialmente 

en Homero y los trágicos.

1 0 .3 .6 .3 . -  La acumulación verbal.-

1 0 .3 .6 .3 .1 . -  Como E. S. Spyropoulos ha dem ostrado, 

"1' accum ulation  provoque le comique ou, au 

moins, con tr ibue  á donne á scéne un ton comi- 

que pour l 'am usem ent du p u b l i c . . .  L 'e x a g é r a -  

tion , la  su rab o n d an ce  et le dépassem ent de ce 

q u 'o n  a tten d  régu lié rem ent con tiennent en tre  

au tre  des éléments h u m o ris t iq u es ; de sorte 

q u 'u n  entassem ent de mots dans  le cas ou un 

terme g é n é ra l  o un verbe su f f i r a ie n t  á e x p r i -  

mer soit une pensée, soit un sentim ent soit un 

renseignem ent, puet c réer  d an s  l 'e s p r i t  des 

e sp ec ta teu rs  les conditions fav o ra b le s  au  déclen-
87cement de l 'h i l a r i t é . "
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Además de su función cómica, el poeta emplea 

este  procedim iento -se  re f ie re  a A ris tó fanes-  con otros 

f in e s ,  cómicos o no. Así, en re lac ió n  con la  comicidad 

del recu rso  e s t i l ís t ic o  e s ta r í a  su elección con la  in tención

de e x p re sa r  un es tado  de tensión  efectivo, un t ra s to rn o

p  ^  88 profundo

A e s ta  f in a l id a d  cómica más p re c isa  obedecen los

fragm entos de la  Mése* que p re se n ta n  acum ulación de 

in te r jec c io n es ,  como éste , de la  comedia Xopos de E p íc ra -  

te s .

N E A N I A E  U  ’  ú n : ñ A $ e v  n  x a x d p a x o s  y a a x p o i o g ,

¿ i t o u v ú o u a a  x o t v  K o ' p a v ,  x a v  '  " A p x e u L v ,  

x a  v  $ e p p s Y o t x x a v  ,  ó  c í  u  a  A  u  s  »  ¿ S  l a p ^ e v o s ,

ó  $  x  c ó  A  o  s  á  ó  y  n  S  ’  n  <5 ’  c t p ’  ? ¡ v  y u a j v u a  

( ó X n ) .  ( f r .  9 ) 8 9 .

También la  acum ulación de negaciones cumple una 

ev iden te  función e n fá t ic a .  En el fragm ento 174 de Alexis 

un cocinero p ro n u n c ia  una l a r g a  acum ulación de alimentos 

y elementos del a r s  c u l i n a r i a , precedidos todos ellos

de negación .

. . . oúx Ixojv óe x u y x á v ü )  

o  U  X Ó ^ O S ,  0  Ú  X d  V  n  §  o  V  ,  0  Ú  X Ó p L Y t t V O V  ,

5 ojo_ §  P u o  v  ,  o  ú  x  e  A a  u o  v  ,  o ú x  á y u Y Ó c t A a g ,

o v  c r x o p o ó o v ,  o ú  a u p a u o v ,  o  ú  x'l y  á  t  e  o  v  ,
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o_ú 8  o  X 0 o'  v  ,  o_ú t cO p  ,  o_ú x  ú u  u  v o  v  ,  o  ú x  a X a  s  ,  

y o v ,  o tj  £ ú X  '  ,  o ú  a x á c p n v ,  o ú  T r í y a v o v ,

QUX L y o v ú a v ,  oú X d n n o v  e í ó o v ,  o ú  c p p E a p ’ 

o ú  a x a y v o s  e a n '  . . .

(vv. 3 ss.)90.

Las acumulaciones más extensas de sustantivos 

en la C.M. pertenecen, sin duda, a este campo semántico 

culinario y, concretamente, a la mera sucesión de alimen-

La acumulación verbal interesa estilísticamente 

sobre todo cuando constituye un recurso redundante o

acumulativo, es decir, cuando aparece subrayado o reafir

mado por otros recursos estilísticos, lo que es muy fre

cuente tanto en Aristófanes, como, lo que nos interesa 

aquí, en la C.M.

10.3.6.3.2.- Como es sabido, la graduación es 

una enumeración de elementos sucesivamente incluidos 

ad maiorem (clímax) o ad minorem (descendente). La 

graduación ascendente es un recurso muy utilizado en 

las distintas etapas y géneros de la literatura griega, 

y su función es claramente enfática.

La acumulación en gradación es frecuente en Aristó-
92fanes . En la C.M., los ejemplos proceden de los cómicos

V ...i CÍA .

& ¿ n tí?
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93ce rcan o s  a la  A rcha ía ,  como Eubulo y A n ax án d rid es .

NEANIAZ OUTOL t o  y ñ p c x s  e o t l v ,  ú>s o u e u ,  x á x e p ,

x f t v  cpopTLcav y é y u a x o v ,  á XX ’ o$ a v  cpep 15

á y v ü ) y o v ü ) S  a u d ’ , ^ a ú x o s ^  o í r o s  a u n o s .

’á v  6 . ’ e ú x o X u i s »  é v ú o r e  x o u c p p a u v  i o l e l

5  y e x a X a y B á v u j v  é ' H L Ó e ^ L ’ a ú r o O  x b v  v o y o v

X u T t n v  t  * a  cp a  u  p  53 v  ñ  ó  o  v  d  v  t e  u p o a T i d e i s ,  

X d a u v  6e t c o l D v  e l  t u  S u a x d X o ü s  e x ^ ^ *

(A naxandr.  53)

1 0 .3 .6 .3 * 3 .-  El fragm ento que acabamos de c i t a r  

nos s irv e  tam bién de ejemplo de una acum ulación v e rb a l  

donde los elementos se disponen por p a re s .  En los fragm en 

tos 133 y 300 de Antífanes encontramos la  misma d isp o s i

ción.

1 0 .3 .6 .3 .4 . -  Acumulaciones con a l i te ra c ió n  in ic ia l  

y po lip to ton .

6  p a  x y S v T  p u 3  v  y  X a  u x  Cax o v  . . .

y o y y p o u  x e c p a X a u a  x a \  x a  upSÓra x c y a x ^ a

5 paxyftv TcaXuv i t e v x ' ,  (3 xaXanajpou Buou,

6 p a x y ñs x p á x n X o y s  . . .

(Arched. 3. 1-4

Homoteleuton o a l i te ra c ió n  f in a l :  ápxxrj_, Xeovxñ,

itapóaXñ_, yoaxñ 5 xuvrj_ (A naxandr. 65).



702

Homoteleuton y poliptoton:
\HttMOS

x a x f f i s  a  Tt o' X o l §  ’ o a  x l s  y u v a C x a  ó e u x e p o s

7' . \ \ „ , ,
e y i y y e  x o v  y a p  T t p a i x o v  o u x  e p G  x a x S g

y e v  y a p  rjy a i t e u p o g ,  o C y a u ,  x o t J  x a x o u  ,

o_ 6 o í o v  ?j v  y u v r i  x a x o v  T i e i t u a y  e v o  s .

(Eub. 116)

A literación  in ic ia l :

ó é a i r o u v ’ ' E x d x a  x p u o f i u x L ,

x p y y o p c p e  x p l  rc p o a t o i t  e ,

x p u y X a u s  t x n X e u y e ' v a .

(C h a r ic l .  1)

En el fragm ento 27 de A naxándrides  encontramos 

una acum ulación de dim inutivos en el mismo caso .

1 0 .3 .6 .3 .5 . -  La e fec tiv id ad  e s t i l í s t ic a  se hace 

especialm ente mayor cuando a l i te ra c ió n ,  homoteleuton 

y poliptoton constituyen  una  a u té n t ic a  s im etr ía  s in tá c t ic a  

y m étrica .

Una m uestra  de e s ta  s im etr ía  conseguida son los 

versos 6-8 del fragm ento 14 de Efipo.

6
—  0
e 3  y e v y  a  x a C p a £ u  a x _ L [ _ £ X < j ov | x p L x d y a x a ,

7 e ü  6  ’
y °
U H O X a d L E L S a x o y a n a j y a j v o  s S ctn ,

8 £ '3  6 ’ e  v  T t e S u X c ^ 710' ó a ' ' ' " ' " - - f ó e § e \ , s | u T i o £ u T t ( t >  .

1 2 3 4  5
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En la  posición 1 se rep ite  e l  adverbio  eú , con

lo que se consigue una corre lac ión , acompañado de p a r t í

c u la ,  a l comienzo de los tres v erso s .  La posición  2 es

ocupada en los versos  6 y 8 por un instrum ental y  un 

locativo  respectivam ente , m ientras e l p a r tic ip io  ocupa  

esta  posición  en el verso  7, en correlación  con los partici_ 

pios de los otros dos versos s ituad os  en la  posición  L, . 

Homoteleuton se consigue  mediante la  d is tr ibu ción  de predi 

ca tiv o s  (v v .  6 y 7) u objeto d irecto  (v .  8 ) .  En la  pos i

ción 5 se encuentran los objetos d irectos de la  oración

de p a r tic ip io  de los versos  6 y 7. Además la s  posic iones

1 y 2 ocupan, en los tres verso s , e l mismo lu g a r  métrico.

Otro fragmento de Efipo digno de mención en este

sentido presenta  homoteleuton continuado, fuerte a l i t e r a 

ción y sim etría en s iete  versos segu id os .

e ti £ y xa huís

o ú  a x é c p a v o c ;  o ú ó e l ' s  £ a  x l  i t  p  o a $  e  x ai v  §  u p S  v ; 

o ú  x v u a a  x p o ú e u  p l v o s  ú x e p o x o t S  a x p a s  

’ A y  cp u ó  p o y l oov o v x o j v ,  ¿ v  o í s  v o y u ^ e x a u  

5 o ti x a  v x e x u p o ú  X s p p o v n c x L X O u  x o y o u s

g e l e  u v  x * ¿ X a ú v a j  p á c p a v o v  f | y X a y c r y  é v n v  

T c v L y e u v  x £ i c a x é u v  á p v i u v  a x n ^ ú v u a

x l A A e l v  t £ c p a x x a g  n a l  w ú x ^ a s  ó y o \3 cm u v  o y s

KQLvrj x £ x v q ú e u v  X£U$yayv anTtyóya 

10  it y A £ y v x £ Tt oAAag  n Á E K i d v a s  é n y a x  p £ cp u> s

x l v £ l v x £ x o A A a g  H i í A u a s  EÚ£cop£ax£pas ;

(fr.  3)
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95Los versos 3-9 del fragm ento 15 de Eubulo p re se n 

ta n  una  acum ulación v e rb a l  de formas de perfecto  en

3 § persona  del s in g u la r ,  con homoteleuton en - r a o  ,
96a l  comienzo de cad a  l ín e a  ; adem ás con a l i te ra c ió n  in i 

c ia l  en 3 - 4  (compuestos de ó t a -  ) ,  5 - 6  (compuestos de

x a r d - )  y  8-9 (compuestos de T r a p a -  ) . Se t r a t a  de se rie s  

a s in d é t ic a s ,  con ritmo absolu tam ente idén tico  en ca d a

verso , im itación de la  dicción t r á g ic a  y esm erada e la b o ra -  
97cion . Una vez más se describen  funciones c u l in a r ia s  

y el que h a b la  es un cocinero.

En el fragm ento 27 de A naxándrides  se da una

acum ulación de d im inutivos de pescados con construcción
98s in tá c t ic a  y d isposic ión  m étrica s im étr icas

En el fragm ento 148 de A ntífanes hay  una  acum ula

ción de formas v e rb a le s  con homoteleuton y s im e tr ía .  

En el 106 la  acum ulación es de su s tan t iv o s  en d a t iv o

s in g u la r ,  más p a r t í c u la ,  más acu sa t iv o  del a r t íc u lo ,
99con homoteleuton y  fuerte  s im etría

1 0 .3 .6 .4 . -  Son tam bién frecuentes  en la  C.M. los

recursos  de pa ra le lism o  o s im etría  y a l i te ra c ió n  que ya

no podemos co n s id e ra r  acum ulaciones pues se dan  sólo
100en un p a r  de elementos o de versos , pero s iguen  s ien 

do recursos  e s t i l í s t ic o s .

El pa ra le lism o  s in tác tico  y métrico de la s  l ín e a s
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2 y  3 d e l  f r a g m e n t o  3 d e  F i l e t e r o  e s  p e r f e c t o .

x a v  6 e i j  T p o x á a a )  a x a S u a  i tXeú^)  Z i ü x a ó o u ,

\
X  0  V T a u p  e a v

\
X  0  V Kxncr u a v

\
6 e

\ 
X £

X O L S  H O V O t S

x $  ( p a y e C v

ÚTt e p g á Xa ) , 

UTi epópctyü)

Un ejemplo de p a ra le lism o , a l i te ra c ió n  in ic ia l  u 

homoteleuton es Efipo 18A 19. 17-19:

. . .  x e p i x Xe l v  6 ’ h t  x o t s  a y g o j a u v  avo)  

x e v x e H É X n x a g  x E v x a a x d X u o u s  ,

X £ p LOtYYeX X z Z  V x ’ ' O U M  U X O X C C E L g ,  . . .

La s im etr ía  en tre  dos l ín eas  puede c re a rse  m ediante 

la  repe tic ión  de un mismo s in tag m a , frecuentem ente encabe^ 

zado por una  p reposic ión , a l  p r in c ip io ,  a l  f in a l ,  o en 

el centro  de la  l í n e a ^ .  Cuando la s  dos l ín eas  en l a  

que se da el p a ra le l ism o  son p ro n u n c iad as  por dos p erso 

na jes  d ife ren te s ,  como en Antífanes 34.1-2, tenemos mayor 

g a r a n t í a  de que el au to r  ha u t i l iz a d o  conscientemente 

el pa ra le lism o  como recurso  cómico.

1 0 .3 .6 .5 . -  La a l i te ra c ió n  a i s l a d a ,  no en combina

ción con otros recu rso s ,  no es in frecuen te  en los fragm en

tos de la  Mése*.

En el único fragm ento conservado del Ho t y x p a x  u a a x ú s  

de Alexis se nos ofrece una l i s t a  de p a rá s i to s  cuyos
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apodos, co incidentes  con nombres de pescados, comienzan

/c x , o ,102por h -  (5) o por a -  (2)

Otros ejemplos de a l i te ra c ió n  qu izá  d e l ib e ra d a :

£ o t } p a  i l j  Secj) t l s  £ p o a « p é p T p ,  j^ejrcXrí SeTaL  

TtalpaXPñya' t ’ eúSus  rájcCxeLpa Xn<|>eTaiLr

(Alex. 260 A .19 s . )  

_ x a x o í 8 q X X £  t olhjxt  l a  ,  _ x a \ ,  ^ u X ú u a  .

(E pícr .  10.1)

K_oyLÓ?i j r e d V T i ^ S »  t S v av"* ¿ k t ü ) x o ú B o X o í j .

(Timocl. 18.3) 

T _ u d ú y a X _ X _ o v  a ú x _ o v  x a \  x a p d c f L x o v  á n r o x a X a j v .

(Timocl. 19)103

Cuando la aliteración persigue un fin paródico

no hay duda de su carácter cómico. Tal es el caso de

la mofa explícita  del sigmatismo de Eurípides en Eubulo.

E ú p u T t L Ó o u  ó ’  * i a j a G o i  a ’  ó g  ú c a a  ’ o a o u  ’

x a u  ' x a p d É v ' *  el acó a  a  o y l  a ’ , y o u  x a* p u v ; ’

( f r .  26)

10 .3*6 .6 .-  El quiasmo dentro de un mismo verso

está atestiguado en la Mése casi  exclusivamente en senten

cias  o aseveraciones de carácter solemne. En estos casos

el orden de palabras actúa como subrayado del carácter

categórico del sentido y opone dos términos.

ot u t ri x a  t tí p a o u  (^aV^Tt áXu' v y tí t n o u o v n

A B B A (Alex. 25-7)
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o ú x  ( X V Ó p O S  o p x o i  f l C L C T U ^  á X X ’ Q P X h l V  a v  t í  P .
7 ¡ ~  ^ -------- '  B A (Alex. 343)104

Quiasmo en tre  dos v e r s a s  se en cu en tra  en Eubulo 

65.3-4 , en combinación además con p a ra le l ism o . La comi

c id ad  de este  fragm entos ra d ic a  en la  oposición o ív o s  /  o£os 

y quiasmo y p a ra le lism o  su b ra y a n  e s ta  oposición.

U  £  V

6 ’ a ú tnq v y a A X o v $ a x e p o u .

1 0 .3 .6 .7 . -  La comparación es un recu rso  de fác i l

com icidad, por la  l ib e r ta d  del poeta de los términos de

la  com paración, muy frecuente  en la  C.M.

aXX’ eC i o s  aíanep ’ á/v}éxpe<pá you Xagajv 

aoTEUio'v. (Epigen . 2)

ti a p o (Jj\  g e ív a u  cpauvoyau x¡¡3 KpcoSuX^’

t o u t o v  y a c r a x a  l  , itapaxaxecr$Le u 6 ’ ¿ y e .  (Sotad. 3 )

¿cpt Xncj GV oúx'i-  a u y i o é a a a a  i b  a  r o y a  

(Sctiiep l o X e ' y o o s  j áXX ’ x o o a o  a i p o u ^ í o u s  

x a v o u a ' t ¿ y o C e o s ,  ?cre . . . (Ephipp. 6 . 3 . - 5 ) ^ ^ .

En o tra s  ocasiones, las  com paraciones se in s e r ta n  

en se n te n c ia s .  Es un dato  s ig n if ica t iv o  que este uso de 

la  comparación como recurso  l i t e r a r io  se da especialm ente
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Alexis, el re p re se n ta n te  mejor conocido de la  ú ltim a e ta p a  

de la  Mése. Los fragm entos 45 y 278 de Alexis u t i l iz a n  

un mismo símil con sentidos d ife ren te s .

ó y o u o ' x a x o s  avdpaj Ti os  o £ v y  xr) v <púa u v 

x p o u o v  x u v  e a x L .  mcxl y a p  o C v o v  TOV v e o v  

TioXXn ' a x *  á v a y x n  x a u  x o v  a v ó p ’ ¿ T t o í é a a L  

Ttpüjxuaxov ácpu3p^craL x ’ , á u a v d n c r a v x a  ó e  

5 a x X n p o v  y e v e a ^ o t L ,  T t a p a x y a a a v x a  6 ’ <5v Xe'yu)

x o ú x a i v  ánr á v x ai v , á i t a p u d e ' v x a  x b v avai  

x a u x n v  a v o u a v  én u Tt o X á c o u c r a v , xo 'xe  

u o x u y o v  y e v e ' a d a u  xa'i, x a x a a x f í v a L  tioíXl v , 

r)6uv d ’• a i r a a i - xoÚxlXol t i ov S u a x e X e u v .  (Alex. ^ 5) 

o ú  ó é  v y ’ e  o l  x ’ á v d p w i r o s  o C v ^ j  x n v  q> u  a l  v *

ó  y e v  y a p  á no y Tipas á n ó n s  y t v e x a i  ,

o í v o v  5 e x o v  i t a X a i o ' x a x o v  c n t o u ó a c o y e v *  

ó  y e v  SdiHvei i  y á p ,  ó  6 ’ Ú X a p o u s  ú y 3 s  i t o u e i  .

(Alex. 278)106

o tra s  veces comicidad y c a r á c te r  Gnómico se dan  

a l  mismo tiempo. Tal es el caso cuando  la  com paración

alude  a l  sexo femenino.

o ú x e a x u v  o v x e  x e t x ° S  o ú x e  x P ^ y c c x a  

o\!)ó* aXXo Ó p a c p ú X a x x o v  o ú ó e v  ú s  y u v n  .

(Alex. 339)107

Por el co n tra r io ,  en Eubulo hallam os el empleo

de la  com paración con c a r á c te r  poético. La com paración
108del fragm ento 104 es tá  p lena  de rem in iscencias  l í r i c a s ,
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s u b ra y a d a s  por la  m é t r ic a ^ ^ .

1 0 .3 .6 .8 . -  Las m etáforas cumplen la  función cómica 

en los fragm entos de la  C.M. de dos formas pos ib les :  

a) por medio de la  p a ro d ia  p o é tica ,  con l a  cu a l se c rea  

un c o n tra s te  cómico en tre  i d o s  y tono, y b) por la

misma comicidad del término re fe ren te .

1 0 .3 .6 .8 .1 . -  De m etáfora poética  es un buen ejemplo 

e l  fragm ento 43 de Eubulo, donde se hace re fe ren c ia  a 

la  c a v id a d  de la  copa te r ic le a .

oí y a u a  x e p a u C »  t l ' s  e r e  d n p u x A r í s  1 1 0 T £  

e x c u s e  x o u ' A n s  A a y o ' v o s  e ú p ú v a s  S a ' d o s ;

(vv.  1-2)

El tono poético, s in  embargo, se d isue lve  a con tinuac ión , 

cuando se desciende b ruscam ente , s in  d ilac io n es ,  a l  mensa 

je p r in c ip a l  del p a s a je ,  a s a b e r ,  la  afic ión de mujeres

a l  v ino .

i  Tt ot J  x a x e u ó t ü s  t n v  y u v a u x e u a v  c p ú c r u v ,

ó s  o ú x V  U L x p o u s  ñ  ó  e  x  a  u i t o x r i P ^ o b S »

(vv . 3-5)

El fragm ento 75 de E u b u lo ^ ^  es una acum ulación 

de m etáforas po é ticas ,  com binadas con símiles que r e s a l 

ta n  aún más este c a rá c te r  poético, en un contexto c u l in a -
112r io .  La muchacha de Falero  es la  a n g u i la  , de la  que 

se dice que se mueve Acornó muía l ib e ra d a  por el yugo";
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los g u a rd ia n e s  de Hefesto son la s  ch isp a s  del fuego-*- 

"h i ja  de Deméter" es u n a  aposic ión  de pan  am asado,

a los dedos en la  acción de a m a sa r  se les com para con 

"a r ie te s  de t r i r re m e " .  La dicción se hace ta n to  más solem

ne y p lena  de rem in iscencias  t r á g ic a s  cuan to  más fú t i l

y p rosa ico  es el argum ento que se t r a t a ,  y a t r a v é s  

de este acen tuado  co n tra s te  se a lc a n z a  la  comicidad p e rse 

g u id a .

En Eubulo 76: ¿ s  eó v e v a u á y n x e v ¿nV x o u  y n y a v o u  

/  6 S e o  tcruV ¿ x § p o  s  , tenemos un caso sem ejante , donde 

la  expresión  "enemigo de los dioses" tiene c la r a s  rem in is

cencias  poéticas  -Hesiodo y Teognis- en fuerte  co n tra s te

con la  fu t i l id a d  del tema denunciado  por el su s ta n t iv o  
113

x n y o t v o s

En A naxándrides  leemos ¿ v  i tup u x x l x c o  a r é  y a  ( 6 . 2 )

en lu g a r  del su s ta n t iv o  simple "o l la " .  En Eubulo u ó c o p  x e

u o x a p o ü  a c o p a  6 1  e n e p á a a u  e v  ( 1 5 1 . 2 ) ,  una imagen de

notab le  c a r á c te r  poético, u t i l i z a d a  tam bién , según la

no tic ia  de Ateneo, por el trá g ic o  Q uerem ón^^. Otra b e l la

imagen aparece  en Alexis: Xeuxos ’Acppoóúxns € ¿ ul  yap

i t e p u o x e p o s  (214.1) p a r a  re fe r i r s e  simplemente a

115un joven .

1 0 .3 .6 .8 .2 . -  En o tra s  ocasiones, la  comicidad no 

consiste  en el co n tra s te  en tre  la  des ignación  m etafórica 

y lo a s í  des ignado , sino en la  misma designación  metafó
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r ic a .  Es d ec ir ,  la  idea  es e n fa t iz a d a  cómicamente no 

por la  oposición en tre  los elementos de la  com paración, 

sino por el su b ra y a d o  del uno por el otro .

El fragm ento 9 A de A nax ilas  es un su b ra y a d o  

de la  v ileza  de los ad u lad o res  por medio de una  m etáfora 

co n t in u a d a .

Metáfora de c a r á c te r  obsceno p a ra  s u b ra y a r  la

u e Xa x u Yo ú v  e n  (Eub. 61 .3) .  A las  heteras se les l lama

tiwXous Kúti plóos  ¿Sntfxny¿ v a  (Eub. 8 4 . 2 ). En Epícrates

e ú a ó u s  e x a c r x o s  ¿ a ^ u e u  x a ¿ n u e v o

s a i s  a v  u j a i t e p  i t u p o v  a n o o e L ¿ j , r i  n e v o v

e  x  e  u  ¿  ’  ó  y e v  X e ' y u ’  é a x ú v ,  ó  ó  ’  e r e p o v  ó á x v e u .

n a tu ra le z a  v i r i l  de un hombre: é y w  6 e  y ’  e ú u u  x S v

se dice de una mujer que f í v  y u o o v u a  (9*4), es decir,

t fun nido de ratones".

En otro fragm ento leemos:

« ' « , x » ,
o  x a x r i p  o  x a u x n s  x o X u  y e y L a x o s  e a x L

x p u o s  é p e ' 8 L v ¿ o g .

(Soph. 8) ,

donde x p u o s  é p é S u v d o s  es usado con un fuerte  c a r á c te r
. . . 116 in ju rioso



712

117E n  e l  f r a g m e n t o  108 d e  A l e x i s  u n  p a d r e  u t i l i z a

dos m etáforas  d is t in ta s  p a r a  d e s c r ib i r  la  n a tu ra le z a  de 

sus dos h ijo s .  Al primero lo com para con una  se rie  de 

in d iv id u o s ,  s in  duda  conocidos p a r a  los e sp ec tad o res ,  

y un su s ta n t iv o  como k  e x  tc n  A  o   ̂ » todo ello  p a r a  s u b r a y a r

su afic ión  a la  b eb id a .  Del segundo r e s a l t a ,  por medio 

de términos muy g rá fico s ,  su ru s t i c id a d .  En ambos casos 

el mensaje queda cómicamente su b ra y a d o  m ediante la  

re fe ren c ia  a designaciones  m etafóricas muy c o t id ia n a s  

y ,  por ende, p len as  de connotaciones p a r a  el recep to r .

En el fragm ento 144 de Alexis un p ersona je  se 

d ir ig e  a otro a l  que llam a " p a ja r i to  desplum ado" y " f i l i -

t u x o l u * ó v o u á a a s ;  S S A o s ,  a p o x p o v ,  y n Y e v n s

a v d p o o u o  s  •

p id izado" , es d ec ir ,  "hecho un fideo" 118

A  x  a  *  5 3  s  e x ^ u *  a x p o u S u s

itetpuXLTtTiúÓujcraL .

T  Y N H

o c r o v  o ú  x e d v n x a .

A t o \3 T a X a u T i ü j p o u  T t a d o u s .
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Un tip o  e sp e c ia l  de m etá fo ra ,  l a  más b re v e ,  pero ,

s in  em bargo, con un fuerte  c a r á c te r  id e n t i f ic a t iv o ,  lo

constituyen  los apodos, especia lm ente  de p a r á s i to s  y 

h e te r a s .

119En Alexis 168 h a y  p re se n ta c ió n  de los in v i ta d o s

a u n a  c en a ,  todos e llos con apodos "su cu len to s" :  K á p a g o s »

K o p u ó o s »  Ka)guü)V,  K o p e g u a i v ,  Z x o ' p g p o s »  Z e y u S a X u s  

Además de los nombres de h e te ra s  que , por su d e r iv a c ió n ,  

re v e la n  la  profes ión  de é s ta s ,  h ay  otros más su g eren tes  

por su c a r á c te r  m etafórico . En el fragm ento 54.2 de Eubulo 

se c i ta  a u n a  h e te ra  l lam ad a  "f txuuos ( " A lb a h a c a " ) ,

de la  c u a l  pues se re v e la  su a g ra d a b le  perfum e. Una

comedia de Eubulo se t i tu l a  KXe^oópa » el apodo de
120una  h e te ra  que, según la  fuente , se ju s t i f i c a  por 

el hecho de que p r e s ta b a  sus favo res  el tiempo que t a r d a 

b a  en v a c ia r s e  un reloj de a g u a .

En ocas iones ,  la  m etáfora b a s a  su com icidad en 

un á i t p o a ó o ' x e x o v  , como cuando  se a p l ic a n  a un verbo

complementos in e sp e ra d o s .  Por ejemplo, en Timocles 12.5
** 121 ó t o u s  xaxai t eXxas  xas  t e  X o' y x  a s e a §  u <jú v Algo

semejante sucede en m etáforas  del t ipo  e l  un a u  x n v o s

fíxap n 4>uxn v exs ls  (Eub.  101).

P a ra  o t ra s  m etá fo ras ,  por el c o n t ra r io ,p a re c e  excesj_ 

vo p re te n d e r  una  f in a l id a d  cómica, y no v e r  en e l la s  

más que u n a  mera expresión  c o lo q u ia l .  Así, en Alexis
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se dice de un jovencito  que es un " h u ra c á n  p a r a  los 
122amigos" . El uso m etafórico de a c p a t p a v  t t o l e l v  (Alex. 

246.3) y a q m u p a v  o i T u o ó e l h v u u t  (Alex. 105.2) a p lic a d o  

a t t i v  TtaCTpojav o ú a u a v  , con el sen tido  de " d e s p i l f a r r a r

l a  fo r tu n a  p a te r n a " ,  b ien  puede c o n s id e ra rse  ta n  sólo 

u n a  ex p res ió n  co lo q u ia l .

1 0 .3 .6 .8 .3 . -  Por o t ra  p a r t e ,  l a  m etáfora  es un 

recu rso  p r iv i le g ia d o  p a r a  l a  exp resión  de afirm aciones  

gnóm icas. En a lgunos  casos la  sen ten c ia  no e s tá  exen ta  

de c ie r ta  com icidad: en el fragm ento 35 de Timocles la  

a sev e rac ió n  h es iód ica  de que "el d inero  es la  s a n g re

y el alma de los m orta les"  s igue  la  imagen de que qu ien
123no se s irv e  de aq u é l  p a se a  muerto en tre  los vivos

Sin em bargo, la  m etáfora en la  exp resión  gnómica e s tá
124genera lm ente  a l  se rv ic io  de su g ra v e d a d  o so lem nidad , 

y en este  caso  la  Mése* se aproxim a notablem ente a l  tono 

de la  Néa.

1 0 .3 .6 .8 .4 . -  No f a l ta n  en tre  los fragm entos conser

vados de la  C.M. a u té n t ic a s  a le g o r ía s .  El fragm ento 18A 

de Efipo, u n a  a le g o r ía  c u l in a r ia  en la  que se d esc r ib e  

la  p re p a ra c ió n  de un g ra n  p la to ,  a lu d e  a la  p o l í t ic a  

ex te r io r  de Atenas: el pescado es más g ra n d e  que C re ta ,

el p la to  es el M editerráneo, se rv id o  a Gerión, de qu ien
125rec ibe  t í tu lo  l a  comedia . Una vez más el c o n tra s te  

en tre  los términos de la  com paración y lo ingenioso  de 

é s ta  e s tá n  enLbase de su com icidad.
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La a le g o r ía  m ar in e ra  del fragm ento 10 de E p íc ra tes  

s u b ra y a  a la  vez que d is im u la ,  el contenido obsceno 

del mensaje .

x a x a S a X A e  x á x á x u a , x a'u H u X ú u a  

a u p o u  xa yeLíoa, x e u § u  t o v 5  xapxTicrLOU

a v e A x e  t'nv y p a O v ,  xtív v é a v  x* ¿itoupiaas

nArípcaaov, e ú x p e ti ñ x e xov x o v x o v TtouoO

xa'u xou s xáAoos é x A u e  n a \  x ^ A a  Tioóa.

Justo en el centro  del fragm ento, y en una  a n t í te s is

( xnv ypaü v ,  xnv véav (v. 3))f se desvela  el sentido 

real.  En un pasaje como éste,  pues, la insinuación es 

la base de la comicidad.

1 0 .3 .6 .9 . -  Los juegos de palabras sencil los ,  consis

tentes en la oposición de verbos simples y verbos compues

tos a partir de la misma raíz,  o en la mera repetición 

del verbo, son frecuentes en la C.M.

B

A

B

A

B

A

> »
t i c o s ; o u h  a p e c r x e u  c o l  x p e c p e u v ;

o u m  eaxu yap

n u e x e p o v  .

o ú ó ’ ñ y é x e p o v .

áXX ’ é ó o ó x a x  e

ú y e o s  ¿yo l  xoüx ’ .

o ú ó  ’ é ó a J x a y  e v  .

x l 6 a u ;

B a i c e ó o á x a y e v  .
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A  t o  l i 'n v  i t p o a ^ H o ' v  y o t  A a B e ü v .

( A l e x .  2 0 9 .  s s . ) 126

En  e l  f r a g m e n t o  182 d e  A l e x i s  e l  j u e g o  d e  p a l a b r a s  

c o n s i s t e  e n  u n a  e x p l i c a c i ó n  c ó m i c a  d e  l a  e t i m o l o g í a ,  a u n 

q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  e x a c t a ,  d e  au x o c p o í v x Ti s -

ó  a u x o c p á v x n s  o ú  S u x a ú w s  x o ú v o y a

¿ T U ,  T O L Q L  y O X ^ r i P O ü C f L V  ¿ C T T U  H G U y G V O V .

e 6 e l y a p  o a r t s  x P rl crT'°S í v  n<5ús x*  á v n p

x a  a \3 h a  T t p o a x e S é v x a  ó n X o ü v x o v  x p o i t o v *

5 v u v 'l 6 e  i c p o s  u o x ^ ti pov r i óu i t p o a x e § e v

á i t o p e L V  Ti e n o ú r i x e  6uot xl  x o O d ’ ouxuj s  e x e ^*

O t r a s  v e c e s  e l  j u e g o  d e  p a l a b r a s  p r e s e n t a  u n a  

e l a b o r a c i ó n  n o t a b l e ,  c o m o  e n  e l  f r a g m e n t o  1 d e  A r q u é d i c o ,  

p o r  m e d i o  d e  l a  p a r a n o m a s i a ,  o  s e m e j a n z a  f o n é t i c a  d e  

d o s  t é r m i n o s  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  s e n t i d o .

OI KETHZ N L K o a x p á x r i v  x l v ’ r í y a y o v  npijSnv a c p o ó p a  

y p u u f í v ,  E x o x o ó t v r i v  é i t L x a X o u y é v r i v  o x l  

6 l v o v ti o x ’ ?¡ p e v á p y u p o u v  é v  x qjí cr x o x  (j).

B 6 u v o v  / X e y e u s ;  6 e u v d v \  y e  ó u v o v ,  <5 d e o p .

En  S ó t a d e s  3A e l  j u e g o  d e  p a l a b r a s  s e  d a  e n t r e  

y c t ^ELv  y  x a d e u v  , d e  m a n e r a  q u e  l a  a l i t e r a c i ó n  f u e r t e

e s t á  e n  l a  b a s e  d e l  j u e g o  d e  p a l a b r a s .
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c í  u e t ex x o  y a d e u v

o ú x ?í v ir a  d e u v , a 6 e u i t a ^ e u v  x a X o v y a & e i v  ’ 

e ú  ó e  y e  x a S e u v  6 e u  x’a v  y á d a j , t ú  ó e u  y a d e u v ;  

o ú  ó e u  y o t ^ e u v  a p ’ a  6 e u x a d e u v *  ó e u  y a p  ti a d e  l  v .

La comicidad de este  recu rso  consiste  p r in c ip a lm en 

te en el equívoco. Alexis usa  la  an fibo log ía  del término 

« o p a l  ( la  misma que en c a s te l la n o  "n iñ as" )  p a r a  c r e a r  

la  confusión que s irve  de p re tex to  p a ra  hace r  b u r la  del

En el fragm ento 143 del mismo Alexis el equívoco 

se cons igue  recu rr ien d o  a l  d ia lec to  de otros lu g a re s  de 

G rec ia127b.

1 0 .3 .6 .1 0 .-  El ep íte to .-  Frecuentemente la  acum ula

ción de ep íte tos  cumple la  f in a l id a d  cómica m ediante 

el co n tra s te  con el su s ta n t iv o  a l  que se a p l ic a .

Así el fragm ento 35 de Eubulo im ita la  dicción 

poé tica , m ediante el recurso  a la  m etáfora y a l  ep íte to  

solemne. Pero todo ello e s tá  en función de la  com icidad, 

conseguida con la  re fe ren c ia  de todo ello  a la  " a n g u i la " .

vúy e pa  á n e L p o y a y o s  x e u x X (j) i e p \  a 55 y a x a X u ir x a

bizco de Calimedonte en el fragm ento 112 127

X e u x o ' x p o ú s  n a p e a x a t  

e y x e X u S j  5  y e  y a  y o u  y é y a  a o u  cpSg , 128
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El ad je tivo  a ú a ^ n T U i i  ap licad o  a ypaüg en

Alexis 48B.5 deb ía  c a u s a r  la  misma so rp re sa  cómica en

los e sp ec tad o res .  Otro tan to ,  s in  d u d a ,  su ced e ría  con

la  ap licac ió n  de x ^ ^ ° tcíXoivtol a óxpDs (Alex. 116.7).

La misma so rp re sa  se consigue en l a  expresión  aTecpávco
129xuXuaxa) xoxxuynXüiv (Alex. 272.5)

1 0 .3 .6 .1 1 .-  El apostrofe  a seres inanim ados consigue 

el efecto cómico a t ra v é s  de la  e x t r a v a g a n c ia ,  fuente 

común de comicidad*^*.

131En el fragm ento 43 de Eubulo alguien  se d ir ig e  

a una copa como si se t r a t a r a  de un ser  anim ado. El

elogio de la  copa, en el verso  2, se rep ite  en otros dos
132fragm entos cómicos

Menos e x t ra v a g a n te  es la  ape lac ión  a l  propio c o ra -
133zón, como en A naxándrides  59 » por p a r te  de un p erso 

n aje  a n g u s t ia d o .  No o b s tan te ,  el uso del su s ta n t iv o  x a póua j  

en lu g a r  de c u a lq u ie r  otro término más amplio y poético, 

a s í  como su mención e x p líc i ta  como p a r te  del cuerpo ,

hacen p e n sa r  en c ie r to  efecto cómico.

1 0 .3 .6 .1 2 .-  De acuerdo con la s  bases  teó r icas  de la s
134que hemos p a r t id o ,  a p u n ta d a s  más a r r i b a  , si. e s ti lo  es sub 

r ra y a d o  del m ensaje , la  función cómica se consigue por 

medio del su b ray ad o  de la  idea cómica. Apuntábamos tam

bién que la  comicidad v e rb a l  consis te  en la  v io lación

d e l ib e ra d a  de la  norma l in g ü ís t ic a ,  por exceso o defecto,
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y que ta l  v io lac ión  puede d a rse  con re fe ren c ia  a la  len 

gua  misma ( in t r a l in g ü ís t ic a )  o con re fe ren c ia  a l  mensaje 

( e x t r a l i n g ü í s t i c a ) .

De acuerdo  pues con todos estos datos teóricos 

y con los re su lta d o s  de n u es tra  in v es t ig ac ió n  sobre los 

recursos  v e rb a le s  de comicidad en los fragm entos de la  

C.M. ,  podemos s in te t iz a r  n u e s tra s  conclusiones en el s i 

gu ien te  cu ad ro .

Subrayado por Reforz. Subrayado por Antít.j

I
N
T
R
A
L
I
N
G.

í FONETIC.
Aliteración
Homoteleuton

MORFOL. Derivados

Compuestos

SINTACT. Quiasmo 
Simetría 
acuml. verbales

E comparaciones
X
T metáforas
R recursos
A
L epítetos
I estilíst. juegos de palabras
N apostrofe
G.
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NOTAS DEL CAPITULO X

1.- Cf. A. Melero, QF (1984), pp. 203-10.

2.- Cf. K. J. Dover, QU 9 (1970), pp. 7-23.

3.- Eub. 69; Dionys. 62; Clearch. 2.3-; Antiph. 122.5,
6 y 7, y 200; Alex. 162.9, 212.5,* Antidot. 4.3; Demo
nio. 1.4; Antiph. Jov. 6.2.

4.- Eub. 21, Aristopho. 9.10, Antiph. 196.2.
5. -  Alex. 193.1 y 231.4; Antiph. Jov. 3.T.
5*- Arched. 3.8, Strat. 1.11, Timocl. 17.5 (neutr.).

7.- ¿dv : 25.2, 55.10, 161.7, 205.3, 217.26, 218.4,

233.3, 277.1.

8.- ¿ d v  : 15.1, 16.8, 27.7, 142.1, 142.6, 167.1, 172.5,
260A.23.

9.- Otros fragmentos con ¿ c t v  : Cratin. el Jov. 5, Nicostr.
29.2, Anaxandr. 34.4, 34.11, 39.12, 58.1.

10.- Adesp. 544 N.

11.- XEPPOvricrLTOU (Eub. 150B.2, Ephipp. 3.5), ávTuppoTtous 
Antiph. 26.24), a v e p p C m t o v  (Antiph. 202.16), 
X e u y á p p o L S  (Antiph. 231.3), etc.

12.- s í  s : fr. 102.

13.- 110.21 y 187.3; tiotícju) 79.1 y 119.4; Ttonaas 186.9 

y t c o g l v Timocl. 28.2

14.- 262.2 y 170.8.

15.- Corr. de Casaubon, recogida por Meineke y Edmonds,
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pro. mss.áTtoóeócÓHayev que no cabe en el metro.
16.- P. Chantraine? Morfología Histórica del Griego, Trad.
1 7 . -  P. Chantraine, o. c., pp. 109 s£cast. Reus. 1974, p. 103.

18.- Aunque atestiguado ya en Hes. Op. 451; cf. Men. 562.

19.- En media Ar. Eq. 24 y Pax 290.

20.- Cf. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus
der Ptolomaerzeit, I-V, Berlín, 1936-7, II 1, p. 109.

21.- 98.21, 141.7, 145.3, 175.1, 237.1, 242.3 y 247.2.

22.- Aristopho 11.6, Dionys. 3.17, Sophil. 4.4, Ephipp. 27, 
Timocl. 8.13, 13A.4 y 32.1.

23.- unóe Iv : Eub. 9.4., Aritopho. 3.2 y 10.1, Xenarch.
4.12. oúóe Iv : Aristopho. 9.5, Dionys. 5.4, Strat.
1.2, Alex. 220.2. oúóc eís : Dionys. 7, Clearch. 3.3.

24.- Atestiguado en Teognis, pero posteriormente sólo en
Act. Ap., pap. s. II d. C. y Epicteto.

25.- Eub. 108: vSv ... xa t cl% p u ti tüj. Alex. 167.2 toJ Seió •
Alex. 264.2: t o ú t o l v  Antiph. Jov. 1.2: ctypoCv

26.- Aunque también puede entenderse como forma declinada.

27.- Atestiguado sólo a partir de Tucídides (8.101 codd.), 
Hipócrates y Aristóteles. Cf. Schwyzer, Griechische 
Grammat.ik Munich 19663, II pp. 49 s.

28.- Chantraine, La formation des noms en Grec ancien, 
ParíSj 1979, pp. 147 ss.

29.- L. R. Palmer, The Gfeek Language, Londres-Boston, 1980, 
p. 137.
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30.- Chantraine, o.c., pp. 387 ss.

30b.- "The Tecmination _Mó'g as used by Aristophanes for
comic effect"', AJP. 31 (1910), pp. 428-44.

31.- Chantraine, o.c.. pp. 305 ss.

32.- Chantraine, o.c.. 202 s.

33.- Chantraine, o.c., p. 203.

34.- ávdpúit eto s • Philetaer. 7, Anaxandr. 34.3 (- l o s ) ;

- ovos: Amph. 3.1., Strat. 1.46 (adv.), Alex. 219.5.

35.- Chantraine, o.c.. pp. 138 ss.

36.- Chantraine, o.c.. pp. 154 s.

37.- Chantraine, o.c.. pp. 310 y 320.

38.- Chantraine, o.c.. pp. 51-3.

39.- Mayser, I p. 440.

40.- Chantraine, o.c.. pp. 282 ss.

41.- Mayser, I. pp. 437-9.

42.- Chantraine, Morfología..., p. 155.

43.- Con el sentido de "engañar" Suid., EM 555.15.

44.- Mayser, en su gramática de los papiros ptolemaicos,
presenta la siguiente estadística de verbos contrac
tos: - cto) : 33 nuevas formaciones / 99 viejas formado 
nes, - éu) : 221/383^ De estas cifras se deduce la vita
lidad de este tipo de formaciones verbales en la Koiné, 
así como el predominio con mucho de los contractos

* - o o) ,36/58.
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en - éo) (p. 151).

45.- La estadística citada en la nota anterior (Mayser, 
p. 151) arroja los siguientes datos sobre los contrac
tos en - áui : 46/86, -cu : 293/311, - óu: 44/50.

46.- Chantraine, Morfología..., p. 161.

46b.- Se trata de formas analógicas, en Safo encontremos
ya ¿ituXiurcavu ( S u p p . 2 5 .5 )

47.- Un orador con una expresión tan viva como Hiperides
presenta, por ejemplo, la siguiente estadística de 
preposiciones más frecuentes: ¿v 155, nept 65,
c C S 63, notpa 61, ex 53, ólcí 52, éuú 52 (de mi 
memoria de licenciatura inédita "Elementos de koiné 
en Hiperides", p. 78).

48.- Foucault, p. 119.

49.- An. III 11.

50.- Fr. 248.

50b.- Phoenix (1962), pp. 29-40.

51.- El profesor López Eire ha demostrado que la lengua 
del Corpus Hippocraticum constituye una especie de 
"ático de alto nivel cultural", en el que conviven 
rasgos jónicos y áticos y que, en su confluencia con 
el ático no literario, dará origen a la koiné (Emérita, 
LII (1984), pp. 325-354.

52.- J. Muka-Rovsky, La funzione, la norma e il valore 
estético como fatti sociali. Semiologia dell'arte, 
Turín 1971, p. 178. Cit. por L. E. Rossi, Dialogi 
di Archeologia VI (1972), pp. 250 s.
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53.- L. E. Rosi, p. 249.

5 4 . -  E. Rodríguez Monescillo, III Congreso de Estudios
Clásicos, III, Madrid, 1968, pp. 179 ss.

55.- QU (1970), pp. 7-23.

56.- Vid. Riffaterre, Essais de stylistique structurale,
París 1971, pp. 145 ss.

57.- Para la recurrencia de tales recursos en un pasaje
determinado, en concreto Las Avispas 463-507, vid.
A. Melero, QF (1984), pp. 203 ss.

58.- Vid. 10.1.1.

59.- Vid. 10.2.4.

60.- Vid. 10.2.5.

61.- Selvers, Sermone, pp. 55-86.

62.- Vid. 7.5.2.

63.- J. Taillardat, Les images d 1Aristophane, París 1965,
pp. 12 ss.

64.- S. Ullmann, Semántica. Introducción a la ciencia del
significado, Madrid 1965, p. 149.

65.- RFIC (1964), pp. 304-19.

6 6 .- Dore, RFIC (1964), pp. 306 s.

67.- Vid. 8.8 y 8.9.

68.- Cf. Alex. 142 (vid. 8.9.4.).
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69.- Aen. Tact. 31.13.

70.- Vid. 8 .8 .5.2.

71.- Alex. 149.6 y Dionys. 2.9.

72.- Alex. 124.13. Para este fragmento que se transcribe 
a continuación completo, vid. 8 .8 .5.4.4.

73.- Strat.l; vid. 5.4.2.

74.- Axionic. 4 y Alex. 149.14; vid. 5.2.7.1.

75.- Vv. 1097 ss.

75b.- Vid. 9.7.11.

76.- Vid. 5.2.7.1.

77.- Vid. 5.2.7.2.

78.- Fr. 1; vid. 5.4.2.

79.- Mss. k ot t o l x c¡3»

80.- tur)xo s está atestiguado principalmente en Sófocles 
y Eurípides; áuúuojv es muy frecuente en Homero, 
pero, sin embargo, no aparece en tragedia; 
6 épas es un sustantivo marcadamente poético, atesti
guado en Homero, Sófocles y Eurípides (Lid^ell-Scott, 
s . vv.) .

81.- P. e., Ec. 1169.

82.- ’AXsLUTpua » femenino de áXeLUTiíp o áXeúuxns» 
título de comedias de Anfis, Antífanes y Alexis, tam
bién de Di filo, está atestiguado sólo en Lisias (fr.
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88 S . ).

83.- Vid. 10.2.5.

84.- (puAoóecntOTeoyau aparece en Ph. 2.340.

85.- Este último es hapax en un sentido equivalente a
liovcxpayeo).

8 6 .- Eq. 1165.

87.- L 1accumulation verbale. chez Arjgtophanes, Tesalónica,
1974, p. 112.

8 8 .- Los ejemplos para Aristófcines son muy numerosos: cf. 
Spyropoulos, o.c., pp. 114 s.

89.- Cf. Eriph. 6 , Antiph. 94. 1-3 y Timocl. 38.

90.- Cf. Alex. 173.8.

91.- Arar. 8 , Anaxandr. 41.61-2, Antiph. 26, 129, 132,
193, 217,222.1-5, Sotad. 1, Anaxandr. 41.45-53, Eub.
110, Amph. 35, Mnesim. 4. 31-45, Theoph. 4, Ephipp. 
12, Nausicr. 1-2, Alex. 110 y 170, Eriph. 3, Timocl.
11.6-7; Anaxandr. 33. 11-2, Nicostr. 13 y Alex. 195;
Alex. 175 y 189; Eub. 24, 63.5-7, 110.3-4, Mnesim. 
4.49-50, Anaxandr. 41.63-6^/ í l t ip h . 133. 1-6 ,172,222.6-g .  
Mnesim. 4.46-T, T*ib. 7 , 1 5 ,  63 y 110,

92.- Cf. Spyropoulos, o.c.. pp. 136 s.

93.- Fr. 3 (vid. 3.1.7) y fr. 94 (vid. 7.5.3).

94.- Cf. Antiph. 220.

95.- Vid. 5.2.7.2.
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96.-

97.-

98.-

99.-

100. -

101.-

102.-

103.-

104.-

105.-

106.-

Otra acumulación de formas verbales se da en Alex. 
49.2-3 como homoteleuta en-ere y -eade.

Ausencia de resoluciones y sólo el v. carece de cesura 
pentemímera. Cf. Hunter, Eubulus, pp. 105 ss.

Vid. 10.3.3.

Otro caso de acumulación verbal y simetría: Xenarch.
4.10.12. (con aliteración inicial); Xenarch. 1 0: 

... cus ápyupoíJv / ... eús xov xávdapov / 
— ■ eús xov xávftapov
Cratin. Jour. 7 (repetición de la forma del artículo 
xots ); Antiph. 113, 122.5 ss., 163.3 ss., 206.2
ss., 234.2-4, 272.

Parece oportuna la definición de Spyropoulos (p. 2) 
de "acumulación” como yuxtaposición de al menos tres 
elementos.

Al principio: Archei. 3.9 s., Nicotr. 222 s., Anaxandr. 
41.20 s. (cf. 7.5.4.), Eub. 74.1 s., Alex. 193 (cf. 
7.7.4); al final: Alex. 56.3 s. (7.7.4), Abtiph. J o v .  

6.5. s.; en el centro: Philetaer. 6.2. s. (cf. 7.2).

Fr.. 168 (cf. 5.2.8 .2).

Cf. Antiph. 101 y 193.

Cf. Antiph. 193.4 y 258.1.

Cf. Eub. 70, 73, 77; Anaxil. 22 (heteras = monstruos), 
Dionys. 1 (cocinero), Antiph. 166 (pescaderos = Gorgo- 
nas), Alex. 279 (heteras = pócimas útiles), Timocl.10.

Cf. Alex. 34 y 282. Tal recurso, sin embargo, también 
es frecuente en Antífanes: frs. 195, 231, 240, 255
y 259.

1 0 7 . - Cf.  A le x .  302 .
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108.- Vid. 3.1.10.

109.- Cf. 11.6; también Hunter, Eubulus, pp. 195 s.

110.- Vid. 5.2.7.1.

111.- V. 4; cf. Antiph. 52.9 y Eub. 35.1.

112.- V.7; cf. Antiph. 149.16.

113.- Cf. Ar. Eq. 34, Pl. Com. 74.

114.- Fr. 17 Snell.

115.- Imagen atestiguada en Catulo 29.3.

116.- Se trata de un tipo de "garbanzo" y como tal sólo
atestiguado en autores como Teofrasto, Discórides 
o Galeno; en latín cicer arietinum aparece en un contex 
to de enumeración de alimentos y en Plinio leemos
est enim arietino capiti simile (HN 18.124). Todo
ello hace pensar que, aunque no hay textos paralelos 
en comedia, la expresión tiene unas connotaciones cómi
cas e injuriosas fáciles de adivinar.

117.- Vid. 3.2.6 .2.

118. Cf. 10.3.6.2.

119.- Vid. 5.2.8.2.

120.- FGrH 157 F 1.

121.- Cf. Mnesim. 7; Cf. 10.3.4.3.

122.- Xsluüjv 6 ’ ó peLpaxuaxos ¿ a n  t o l s  cpuXoLS (Alex.
178.7).
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123.- Vid. 5.4.5.

124.- Cf. Nicostr. 29 (vid. 10.3.4.3); Antiph. 294; Amph.
17 (vid'. 9.7.11); Alex. 228 (vid. 8 .6 .6 ).

125.- Cf. 7.7.5.

126.- Strat. 1.6-8 y 16; Antiph. 122 y 194.11; Alex. 7;
Timocl. 18.4-6.

127.- Vid. 7.7.4.

127b.- Vid. 8.6.5.

128.- Cf. Eub. 37 (5.2.8 .2) y Anaxandr. 30 (vid. 10.3.5.3).

129.- Cf. 7.5.3.

130.- Cf. Ar. Ec. 1-18 y fr. 561.

131.- Vid. 10.3.6.8.1.

132.- En C.M. Antiph. 163; también Theopomp. Com. 32, Phi-
lyll. 7, Henioch. 1 .

133.- Vid. 6.3.3.

134.- Cf. 10.3.1.2.
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XI. METRICA DE LOS FRAGMENTOS.

1 1 .1 .-  La a t ro f ia  del coro , con la  d e s a p a r ic ió n  

de l a  p a r á b a s i s  y de la s  p a r te s  l í r i c a s  en l a s  que la  

comedia p r e s e n ta b a  mayor v a r ie d a d  y r iq u e z a  de ritm os, 

supone un in e v i ta b le  y su s ta n c ia l  empobrecimiento de la s  

formas m étricas  de la  Mése*, mucho más sim ples y monóno- 

n a s  que la s  de l a  Archaía'*'.

Ya en Las A sam ble ís tas  y P luto  de A ristó fanes  

la s  p a r te s  l í r i c a s  h a n  quedado muy re d u c id a s  y los esque

mas métricos s im p lif icados. En la  ú ltim a de la s  comedias

de A ristó fanes co se rv ad a  completa h ay  sólo un breve 
2

d iá logo  l í r ic o  , y ,  además del tr ím etro  yám bico, sólo 

encontram os te trám e tro s  yámbicos y dímetros a n a p é s t ic o s .

1 1 .2 .-  El tr ím etro  yámbico es , con mucho y como 

e ra  de e s p e ra r ,  el t ipo  de verso  más frecuen te  en los 

fragm entos co n se rv ad o s , como el ritmo más frecuen te  en 

l a s  p a r te s  d ia lo g a d a s  de l a  comedia.

En au to re s  más cercanos a la  A rc h a ía , como Eubulo 

o A n ax án d r id es ,  se da  un número menor de reso luciones  

en los tr ím etros  yám bicos, es d e c i r ,  encontram os un 

mayor r ig o r  en el esquema m étrico, que en aque llo s  que 

se aprox im an  más a la  Néa, como A lexis. Así, según
o  /

la s  e s ta d ís t ic a s  de P ersch in k a  y Descroix , recog idas



por Hunter^, el po rcen ta je  de tr ím etros  s in  reso luciones

es en Eubulo del 47% y en A naxandrides  del 43%, m ien tras

en Antífanes es del 39% y en Alexis del 35%. Pero lo

sorp renden te  qu izá  de estos da tos  es que la  media de

los cu a tro  po rcen ta jes  ind icados  es del 41%, es d ec ir ,

una f recuenc ia  de trím etros yámbicos s in  reso luciones

mayor que la  de A ristófanes, que es de un 25%, según 

White^* ^  ^ ec^° no c o n se rv a r  comedias completas

de estos c u a tro  cómicos re p re se n ta t iv o s  de la  C.M. nos

ob liga  a r e l a t iv iz a r  estos re su ltad o s^ ,  sobre todo com parán

dolos con el único cómico g riego  del que nos es dado

leer  comedias com pletas. En mi op in ión , podemos a f irm ar

que, a l  menos en el caso de la  C.M., un descenso de

la  v a r ie d a d  de metros en consonacia  con la  d esap a r ic ió n

de p a r te s  l í r i c a s  no va necesariam ente  acompañado de

un r ig o r  menor en la  composición de cola métricamente

perfectos.

A un len g u a je  de es tilo  e levado corresponde un

ritmo métrico más perfecto , como es de e s p e ra r .  En ese 

sen tido , los p a sa je s  que im itan el es ti lo  de la  t r a g e d ia
g

o el es ti lo  d it irám bico  p re sen tan  con f recuenc ia  au sen c ia  

completa de reso luciones , como este b reve , pero l í r ic o  

fragm ento de Alexis.
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En ocasiones, el número de reso luciones en trím etros  

yámbicos es , por el co n tra r io ,  a l to ,  como en este  fragm en

to de Anfis, donde encontramos cinco reso luc ines  en c u a tro

versos . X -  ü -
O Ú K  £  C J T  L  V  o ú

X  Vi u  u  —
ó  e  v

X —  U —
áv^pontuvns

u u — u —
uap au ú ^  u ov

X  Ü ‘J U  —  X —  U —
y X u K Ú x e p o v  é v  I 6 uíp T e x v n s

u  o — U —
é u u  x o O  y a d i i

X —  u -  | X -  U —
p a r o s  y a p  é o j T n x a j s  ó vo\ 3

( f r .  3)
X — u —

a u x o v  X e Xh
X l/U u —  X —  U —

§ e  T t a p a  TtX ¿ o ) v  I t o c  s  a u p c p o p a s *

En el conjunto de trím etros yámbicos de la  Mése, 

la  ley de Porson se cumple en un po rcen ta je  re la tiv am en te  

a lto ,  58%. Como es de e s p e ra r ,  en los p a sa je s  donde 

hay  una  im itación de t ra g e d ia  o de es tilo  d itirám bico  

se cum plirá  con más r ig o r  es ta  l e y ^ .  También, por o tra  

p a r te ,  la  c e s u ra  pentemímera o la  heptemímera se dan  

con mucha f recu en c ia ,  t a l  como sucederá  tam bién en la  

C .N .12.

1 1 .3 .-  Dentro del mismo ritmo, el te trám etro  yám

bico ca ta léc t ico  es tá  también a te s tig u a d o  en nuestros  

fragm entos.

El te trám etro  yámbico fue exclu ido  de la  t r a g e d ia .  

En la  A rchaía  e s tá  ausen te  en la  p a r á b a s i s  y es u sado , 

en cambio, con mucha frecuencia  en el agón, donde se 

contrapone a l  te trám etro  an ap és tico ,  como un ritmo más 

sostenido , m ien tras  en la  párodos se opone a l  te trám e



733

tro  troca ico , menos ráp ido  y v iv a z  que el yámbico. L a  

Néa lo usó como herenc ia  de una  t r a d i c i ó n ^ .

El te trám etro  yámbico ca ta léc tico  es el ritmo del 

fragm ento 34 de A n a x á n d r id e s ^ ,  de la  comedia Ofiucraeus ; 

tam bién se da en otros dos lu g a re s  de A n t í f a n e s ^  y 

en el fragm ento 39 de A nax ilas .

X 1 c - X -  u - ^  .iV u —  VJ — X — —

n y e u s  <5 e  y  * é x x e v ú c o y e v T e X é a a u T i o v  o ú x  o  a  u  x  o  u

1 1 .4 .-  El te trám etro  trocaico es frecuente  en Esqui

l o .  Sófocles lo emplea r a r a  vez y E uríp ides  más frecuen 

temente en sus últim as comedias. Es frecuente  en las  

comedias de todos los períodos: en la  comedia s ic i l ia n a ;  

en la  C.A. en el ep irrem a o an tep irrem a  de la  p a r á b a s i s ;  

y en Menandro, tan to  en diálogo ráp id o  como en monólo

go, con escasas  resoluciones y d ié re s is  medial o c e s u ra  

t r a s  el prim er elemento la rgo  del segundo d ím e tro ^ .

El mismo uso que en Menandro es tá  ya a te s tig u a d o
18en la  C.M., tan to  en diálogo , como en monólogo.

-  u -  * -  u -  X
S o ú X o y a u  ó e  t a i  u p o e m e i v

— u — X — u —
oZ o £ e  u y  u x o u s  x p o i t o u s

a v  t u s  é a x u $  , ti o í  p e u y u ti p u> x o s  5 ( S a i ’ ñ ó n ti d X ct u 

( l I p ü ) T £ a ú ^ C w y c s  x a A o u y a u ’ 6 e t  x u v ’ d  p a cr § a  u y e a o v  

x S v  Tiapo l v o ú v t ü ü v  , T i a X a u a x n v  v o ' y i a o v  ’ A p y e u d v  u ’ ó p a v  

5 T i p o a B a X e u v  Ti pos  o u x u a v  ó e u , K  p u o s  s á v a B T Í v a u  t u  t i p o s
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xA cyax^dó^ uov ( e u y K c m a v e ú s ,  úuoyéveuv uAnyas A x y w v , 

xovSÚAous ti Aáxxeuv 6 e  TeAa'ywv, t o ü s  xaAous *eop3v Kcmvds

(Aristopho. 4)"^

1 1 .5 .-  T ras  los 3 iam. y los 4 t r o c . ,  el ritmo 

más frecuen te  en los fragmentos de la  C.M. es el dímetro 

a n ap és tico .

La acum ulación de c o la , o, lo que es lo mismo,

la  formación de h iperm etros , es c a ra c te r ís t ic o  de los

sistem as a n a p és t ico s ,  p rinc ipa lm en te  en la  comedia. En

Las Nubes de A ristófanes encontramos 116 s iz ig ia s ,  y
20en el fragm ento 4 de Mnesimaco 123 s iz ig ia s

El dímetro an ap és tico  se a p l ic a  en la  Comedia 

Media a contextos s im posia les , tan  numerosos en los f r a g 

mentos.
— — o  y  -

v v o u  t e y a x n ,
U u —  U ü —

y A a v L Ó o s ,  y a A s o u ,

p u v n s ,  y o y y p o u ,

a a u p o s  , cpuxt  s ,

x ó x x u £ ,  c r a p y o ' s ,

\J  u  —  u  0  —

QT ü d p o s ,  a í o A u a s  ,

u u —  — —
x e c p a A o u ,  i r e p x n s »

p C y x o S , t  p l  y  A n ,

— — ü \J —
y u A A o s ,  A e  8  d  a  s  ,

— — u u —
d p d x x a ,

u u — —
x a p  u's , x e u § d s  ,

Ephipp . 12) 21

c| *ñxxa,  ó p a x a i v ú s ,

— u u — —
i r o u A u x o ó e  u o v  ,

-  UU — -
a n u d a ,  ó ppoós ,

— U ü  N -  I O U — — —
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1 1 .6 .-  El d ác ti lo  es empleado en la  poesía  g r ie g a :  

a) ép ica ,  d id á c t ic a  y e leg iaca ,  y en c ie r ta s  formas de 

la  poesía  re l ig io sa  (himnos, o rá c u lo s ) ,  b) l í r i c a ,  excepto 

la  e le g ía .

En este sentido, los cómicos de la  Mése utilizan  

el hexámetro dactilico especialmente en acertijos y orá

culos.
u u — — — u u — u u — H

K o p u ó o v  t o v  n e c p u A a £ o

—  -—  —  U J  —  —  —  —  —  v/ vi —  —
n u n  a o t  vouúctt j s  a u x o v  u n ó e v  H a x a X e  l <Jj e  u v  ,

un<5 * o4>ov  M o t v r )  y e t  a  t o u t o u  tí oí ti o t  e S a i a i j

—  u u —  U U — -------- —  —  —  u u — —
t o u  K o p ú f i o u ,  i p o A e y a j  a o i ‘ £ X e t y  á  P x e E P a  x p a x
— _  — u U — U U --  — — U Ü

t \  J 1 N *
X a A x ñ v ,  a x c t u a r o v ,  tioAu x p e i T i u  t o u  Tt upo s  a u x o

( C r a t i n .  J o v .  8)

En ocasiones, el hexámetro dactilico , por sus conno 

taciones con la poesía épica, didáctica y re lig io sa , da

un tono de dignidad a una mera receta de cocina, como

en el fragmento 50 de Anaxándrides, de la comedia

$ a p y a x o y c í v T  u s  •

— u u — -  -  U V) — — — u u  -  -
á a c p c t p a y o v  a x ^ v o v  i e  T e y w v  x a L  o p u y a v o v ,  o s  o n

  u  U - Ü  o  — — — V U -------
o e v v v e i  t o  t á p u x o v  ¿U0Í3 y u x ^ £ b S x o p u c t v v ^ .

2 3Los versos 3-6 del fragmento 104 de Eubulo son

dáctilos lír icos agrupados por diéresis en tetrámetros.

Con otros cola más cortos in te rc a la d o s ,  ap a rece

ci 
1c 

o
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el hexám etro dac til ico  en
— U u — u n — — — u U

v u y c p a  a T t e u p ó y a u o s  x e  ú  x X y  n e p V

Ae UHo ' x pus  T t á p e a x a u ,

-  o g — u  v; — u u — u u  -  W . ü -  i« , t  / / » / » A » / (fr# 35)•e y x e A u s ,  a) y e y a  y o u  y e y a  a o u  cpaog l e o a e  t  \  e v a p y e g .

Un dístico  e leg iaco , que hace acom pañar a l  hexáme

tro  dac ti l ico  un pentám etro  y tiene su o rigen  en la  l í r i -
25ca , encontramos en el fragmento 149 de A ntífanes.

f r a g m e n t o s  d e  E u b u l o .
— u  \J — —

\

crSuot x a X u i u x a

1 1 .7 .-  El eupolídeo, formado por dos dímetros co-

r iám bicos , el segundo de los cua les  c a ta lé c t ic o ,  es un

ritmo, desde su nombre mismo, v incu lado  a la  comedia.

Eupolídeos n a  x a  a x u ' x o v  s o n  i o s  primeros versos de la

26p a r á b a s i s  de Las Nubes , a s í  como de fragm entos de
27F erecra tes  , lu g a re s  donde la  d ié res is  es frecuentem ente 

om itida .

Los eupolídeos del fragmento 237 de Alexis perm iten 

s u g e r i r  su p e r ten en c ia ,  si no a la  p a r á b a s i s ,  que d e s a p a 

rece ya en las  ú ltim as comedias de A ristó fanes, s í  a l
. -i 28prologo

—  u u —

v ú v  6  * u v a  u n

—  U -  —  -  V -
u a v x c X S s  B o u u S x u o u

í p a ú v n a ^ ’ e í v a u  x o u s  6 u a a ú

—  u u -
a i s  á x  ú v n

p  £  U V Ú u a s  £Ú
—  <J —

S u a y é v o u s ,

1 c c 1 U —  — U ___  \j  —
\  \

x  o  u c p p e a u  x a  u 8 o a v  x a u I  0 v e u v  u ó v o v
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y u y v o ü d  ’ a ú f o u s

— O \J —
S c í t t o v  aitav r e s

1 1 .8 .-  El fragmento 112 de Eubulo p re se n ta  ritmo 

peónico, donde se combina el c ré t ico  ( -u - )  con el llam ado

"peón" l 9, re su l ta d o  de la  resolución de la  ú ltim a l a r g a
— U — — u u u

del c ré tico .  y^p e¿añA$e to ye
— ( j u

P O V T  u a  TO T e  ú  S ó o y o u s s

— y  u u  — u  u u
eu$ us GtvexXuveTO, xa

— u u u — v> —
p ñ v  o t e  ( p a v o s  é v  t c í x g  L 9

—  V v  U —  vi Ulf
J p e t o  T p á n e C a ,  n a p e

— ü u u — u d u
y a £ a  x a P  i * t o  B A  é c p a p o  s

— U \J {J
K e u V  a y a  t e

— o —
T p u y y é v n

Como es sab ido , el ritmo peónico, de c a r á c te r

lige ro  y a veces en contextos g roseros , es propio  de
29la  comedia

El fragm ento 8 de Axionico, rec itad o  por un 

y á y e lpos  » tiene  tam bién ritmo peónico.

C o j y o v  tcolS v , 

d e p y o v  ¿ T t a v a i r A a T T C ü v , ñ y u S p a j T a  Ae L( J > a v a

a u v T U ^ E U S j  o Cv a )  S u a d v c a v  e v t e p ’ á a\  x a \  auAcput j )

a c p e v ó o v ó ü v ,  á  A A a  v  t  a  t  é  y v u) v , T i a p a ó e p w v  x  °  P 6  ñ  s x o ' y o v ,

5  p ú y x o s  e ú s  o £ o s ti u e  £ cu v  , m o t e  ti á  v  t  a  s  ó y o A o y s L V

t  55 v  y  á y o ú v  k p e u t t o ) y e y o v é v a u  t h v  eoj A o v  n y e p a v .
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NOTAS DEL CAPITULO XI

1.- Korte, s.v. "Komodie", c. 1265. Meineke, I pp. 296 s.

2.- Vv. 290-321.

3.- "De mediae et novae quae vocatur comoediae atticae 
trimetro iambico", Diss. Phil. Vind. (1891), p. 329.

4.- Le Trimétre Iambique, Mácon, 1931, p. 49.

5.- Eubulus, pp. 16 s.

6 .- The verse of Greek Comedy, Londres, 1912, paragr. 
95 y 97.

7.- El corpus conservado está mediatizado por las conve
niencias de las fuentes gracias a las cuales han llega 
do a nosostros.

8 .- Vid. 5.2.7.2.

9.- Cf. p.e. Eub. 10, 15, 41, 67 y 75. Antiph. 176 y 237. 
Alex. 119.

10.- Descroix, o.c.. p. 321.

11.- Eub. 10,15^75.

12.- El porcentaje de cesura pentemímera o heptemímera 
en la C.M. y N. es del 85%, y en autores como Eubulo 
del 90% (Perschinka, 364 y Descroix, 264).

13.- Cf. Diph. 1 y Men. Dysc.

14.- F. Perusino, II tetrámetro giambico catalettico, Roma, 
1968, p. 16.
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15.- Vid. 7.52.

16.- Frs. 25 y 300.

17.- W. J. Koster, Traité de Métrique Grecque, Leyde, 1966, 
p. 139.

19.- Cf. Philetaer. 9 y 19. Nicostr. 24. Anaxandr. 22.
Aristopho. 14. Theoph. 4. Alex. 79, 98, 212, 115 y
117. Antiph. 32A, 40, 45, 142, 181, 204 y 205.

18.- Vid. 5.3.2.

20.- Vid. 3.1.8.

21.- Cf. Ephipp. 18A, Anaxandr. 41, Epicr. 11, Anaxil. 
18, Alex. 162, Eub. 63, Antiph. 90, 91, 132, 133 y 172.

22.- Eub. 28, 107 y 108. Antiph. 194 y 196. Alex. 22 y
260.

23.- Vid. 3.1.10

24.- Nótese la escasez de espondeos por dáctilos. Cf. Eub. 
fr. 139. Dáctilos más créticos se encuentran en Antiph. 
174.

25.- Cf. Mimnermo fr. 6B; 6D.

26.- Vv. 518-562.

27.- Frs. 29 y 191.

28.- Edmonds II 487.

29.- Cf. p.e. Ar. V. 1275-91.
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XII. CONCLUSIONES.

1. T ras h ab e r  estudiado los textos y com entarios

an tiguos, a s í  como discutido l a  b ib l io g ra f ía  conocida

sobre el tema, se puede l le g a r  a l a  conclusión de que 

la  t r ip a r t ic ió n  de la  comedia g r ie g a  tiene  su origen  ya

en A ristó teles, aunque el surgim iento  de Menandro hizo 

r e v is a r  la  p r im i t iv a  d is tr ibución  de los t re s  períodos.

A lo la rg o  de este t ra b a jo  creo h a b e r  demostrado

que es per t inen te  d ife ren c ia r  en la  H istoria  de la  comedia 

g r ie g a  un período que, aunque heredero  de la  A rchaía  

y an tic ip ad o r  de la  Néa, se d ife renc ia  de una y de o tra  

p r inc ipa lm ente  por la  p lu ra l id a d  de temas y motivos, 

a s í  como por los cambios su s tan c ia le s  en la  e s t ru c tu ra  

y o rgan ización  de la  represen tación  cómica.

2. En este último aspecto, la  reo rg an izac ió n  in te rn a  

de la  x0 p n yC® y las  nuevas neces idades  su rg id a s  de 

la s  transform aciones del género condicionaron  una  evolu

ción en el coro que perm itirá  t ra tam ien to s  d is t in to s  de

éste en las  comedias del siglo IV.

3. La in f luenc ia  de E uríp ides , la  con tinuación  

de la  evolución ad v e r t id a  ya en la  comedia de A ris tó fa

nes, el desplazam iento  de los temas de la  p a ro d ia  mitológi_ 

ca y la s  necesidades  dram áticas  del nuevo tipo de ^come

d ia s  de in t r ig a s ,  a s í  como el p rog res ivo  deb ili tam ien to
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de la s  funciones del coro, son todo e llo  fac to res  que 
confluyeron  en el d e sa rro l lo  del. prólogo en el sen tido  
más r e s t r ic t iv o  de monólogo ex p o s it iv o ,  en l a  C.M.

I n te n ta r  l im i ta r  el o rigen  d<e los cambios e s t r u c tu r a  
le y tem áticos que se producen en l a  comedia d u ra n te  e s ta

época a la  fuerte  in f lu e n c ia  d*e E u r íp id e s ,  o en ten d e r

ta le s  cambios simplemente como u n  evolución in te rn a  en

el sen tido  de un re to rno  a l  t ip o  de comedia p ra c t ic a d o

por Epicarm o, r e s u l ta  excesivam ente s im p lis ta .  Ambas

cosas t ien e  que v e r ,  en efecto, con e s ta s  tra n sfo rm ac io n es ,

como tam bién  in f lu y e ro n ,  s in  d u d a ,  los cambios de gusto

de los e sp ec tad o res ,  la  evolución in te rn a  de los tem as,

los cond ic ionan tes  de la  s itu ac ió n  soc ia l y económica,

e tc .

4. Si en a lgunos  aspectos los cambios producidos 

en la  comedia d u ra n te  los tre s  prim eros cu a r to s  del s ig lo  

IV son s u s ta n c ia le s ,  perm anecen, por el c o n tra r io ,  a lgunos 

recu rso s  de com icidad muy cu lt iv ad o s  por la  C.A. Tal 

es el caso  de la  p a ro d ia ,  donde la  im itación  del sermo 

t r a g ic u s  s igue  ocupando un lu g a r  d e s ta c a d o .  En e s ta  

época la  comedia experim entó tam bién un n o tab le  a c e rc a 

miento a l  d ram a s a t í r ic o .

5. Evolución tem ática  de la  C.M.:

a) La Mése h e red a  de la  A rch a ía  la  comedia p o l í t i 

c a ,  por u n a  p a r te ,  y la  comedia m ito lóg ica , por l a  o t r a .



742

b) La comedia p o lí t ica  se red u jo  a  l a s  a lu s io n es  

con cre tas  de la s  c i rc u n s ta n c ia s  y p ro ta g o n is ta s  de la  

época, pero  se fue transfo rm ando  en el sen tido  de un 

s u s ta n c ia l  desp lazam ien to  de los b lancos  de los a ta q u e s  

p e rso n a le s :  l a  s á t ic a  p o l í t ic a  d e ja  paso  a l a  s á t i r a  sociaL

c) Por el c o n tra r io ,  el t ra ta m ie n to  cómico del mito 

su fr ió  un fu e rte  d e sa rro l lo  en los prim eros años del s ig lo  

IV, en re lac ió n  d i re c ta  con el desvanecim ien to  de la

comedía p o l í t ic a  (de hecho por medio del mito se pod ían  

h ace r  a lu s io n es  p o l í t ic a s  v e la d a s ) .

d) La come d ia  de e rro res  y l a  comedia de in t r ig a  

tienen  su o rigen  en la  d esap a r ic ió n  de la  comedia p o l í t ic a ,  

lo que favorece  la  p lu r a l id a d  de tem as, y en la  comedia 

m itológica, que proporc iona  a la  comedia ios m a te r ia le s  

de la  i n t r i g a ,  los e r ro re s ,  los sen tim ien tos , e tc . (el

modelo g r iego  de Amphitruo es un buen ejemplo de e s ta  

t r a n s i c ió n ) .

7. Con los datos  apun tados  en los c a p ítu lo s  c o r re s 

pond ien tes  es p o s ib le ,  en mi op in ión , a f i rm a r  que además 

de P e rsa  y A m phitruo, Menaech. , Poen. y Pseud.; tomaron 

to ta l  o p a rc ia lm en te  sus modelos de la  C.M. Si e llo  es

a s í ,  e s ta s  comedias p la u t in a s  com pletan los datos  p ro p o r

c ionados por los fragm entos. Se d e tec ta  u n a  evolución

del engaño  (Pseudolus y P e r s a ) a l  reconocimiento (Poenu- 

l u s ) . El modelo g riego  de Menaechmi s e rá  un buen ejemplo
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d e  c o m e d i a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a  é p o c a .

8. De la  re lac ió n  entre  " invención" y "v e ro s im il i

tud"  me he ocupado p a r a  s u b ra y a r  que l a  re p re se n ta c ió n  

r e a l i s t a  de l a  v id a  c o tid ian a  se v a  co n v ir tien d o  p ro g re s i 

vam ente en el tema p re fe r ido  de l a  C .M ., que somete 

a  la  r e a l id a d  por medio del mito y desemboca en la  c r e a 

ción de t ip o s .  En consonancia  con el d e s a r ro l lo  de l a  

l i t e r a t u r a  s im posia l en e l siglo IV a .  C . ,  el b a n q u e te  

es el motivo más frecuen te  en la s  comedias de e s ta  época, 

en torno  a l  c u a l  se d e sa rro l la n  los temas de la  b e b id a  

y la  comida, los b r in d i s ,  los juegos y a c e r t i jo s ,  l a  músi

c a ,  el sexo, a s í  como los temas gnómicos y m o ra liza n te s .

9. Por o t ra  p a r te ,  el d e sa rro l lo  de los t ipos  v a  

f ra g u a n d o  en la  C.M. He su b ray ad o  que los fac to res  que 

co n tr ib u y e ro n  a l  d e sa rro l lo  de estos son de t re s  t ip o s :  

a) l a  evolución tem ática ,  con desvanecim iento de la  come

d ia  m ito lógica , el abandono de la s  a lu s io n es  p e rso n a le s  

y el d e sa rro l lo  de la  comedia de in t r i g a ;  b) l a  e s p e c ia -  

l izac ió n  de los ac to res  en personajes  f ijo s ;  c) la s  condicio 

nes soc ia les  contem poráneas. No o b s ta n te ,  la  función 

d ra m á tic a  de estos tipos no es tá  ta n  f i j a d a  como en la  

C.N.

10. La C.M. coincide cronológicam ente con una

e ta p a  de im p o rtan c ia  c a p i ta l  en la  H is to ria  de la  F ilosofía  

g r ie g a .  Los cómicos de es ta  época dem u es tran , en mi
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o p in ión , un conocimiento ig u a l  o mayor que sus  p redeceso

re s  del pensam iento  filosófico de su tiempo. El proceso 

de u n iv e rsa l iz a c ió n  de l a  C.M. a b re  paso  a l  d e sa rro l lo  

de un t ipo  más m o ra lizan te ,  favo rec ido  por l a s  c o rr ien te s  

é t ic a s  de l a  época, l a  comedia de tipos  y l a  sociedad  

de l a  Atenas contem poránea. Convergen a c t i tu d e s  v i ta le s

y r e l ig io s a s  c o n t r a r i a s ,  pero se a p u n ta  y a  a l  s is tem a 

de v a lo re s  reconocib le  en l a  C.N.

11. La le n g u a  de los fragm entos se m uestra  v iv a ,

especia lm ente  en la  formación de p a l a b r a s  n u e v a s ,  p r in c i 

palm ente verbos denom inativos. Hay u n a  p rox im idad  lex ico

g rá f ic a  con los p ro s is ta s  de la  época, que a p u n ta  a 

l a  k o in é , pero  a l  mismo tiempo se a d v ie r te  u n a  d i s ta n c ia ,  

p robab lem ente  d eb id a  a la s  d ife re n c ia s  de géneros l i t e r a 

r io s ,  en tre  el á tico  más cas tizo  de los fragm entos y el 

más próximo a la  Koiné de los p ro s is ta s  contem poráneos.

12. En la  d icción cómica de l a  Mése se d an  los

s ig u ien te s  recu rso s :  A . /  i n t r a l in g ü ís t ic c s :  a) fonéticos:

a l i te ra c ió n  y homoteleuton ( su b ra y a d o  de l m ensaje por 

a n t í t e s i s ) ;  b) morfológicos: d e r iv ad o s  y compuestos ( su b 

r a y a d o  por re fo rzam ien to );  c) s in tá c t ic o s :  quiasm o, sime

t r í a  y acum ulaciones v e rb a le s  ( su b ra y a d o  por a n t í t e s i s ) .  

B . /  e x t ra l in g ü ís t ic o s  (recu rso s  e s t i l í s t ic o s ) :  a) com paracio

nes y m etáfo ras ; b) juegos de p a l a b r a s  ( su b ra y a d o  por 

re fo rzam ien to ); c) ep íte tos  y apos tro fe  ( su b ra y a d o  por 

a n t í t e s i s ) .
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13. La a t ro f ia  del coro, con la  d e sa p a r ic ió n  de 

l a  p a r á b a s i s  y de la s  p a r te s  l í r i c a s ,  supuso  un in e v i ta b le  

y s u s ta n c ia l  empobrecimiento de la s  formas m étr ica s .


