
III. RESEÑAS 

ProbZèmes de Za terre en Grèae anaienne sous la direction de M. I. FINLEY, 
París-La Haya, Mouton and Co. 1973, 330 pp. 

Los trabajos recopilados en el presente volumen tienen como ori 
gen un congreso celebrado en septiembre de 1969 bajo los auspicios -
gel Centre de Recherches Comparêes sur les Sociêtês Anciennes de la 
Ecole Pratique des Hautes ftudes. En êl, tras la lectura de las di
versas ponencias, tuvo lugar un amplio coloquio entre los asistente~ 
a resultas del cual los distintos especialistas revisaron sus respec 
tivas aportaciones, que quedaron definitivamente redactadas al afio
siguiente. 

Sumamente interesante resulta el pr6logo escrito por el editor, 
M.I. Finley, quien se lamenta de que un tema tan importante como es 
la tierra, con todas las connotaciones que a esta palabra quiera d&r 
sele, no haya recibido la debida at~nci6n por parte de los estudio-
sos del mundo cl&sico. La finalidad del libro consistir!, pues, en 
plantear interrogantes, exponer puntos de vista, tantear nuevos carn! 
nos ••• , enuna palabra, no se tratar! de llenar el gran vacío existen 
te, sino de suscitar el interês de los investigadores por un temaque 
permite ser abordado desde posiciones muy diversas, como lo pruebael 
hecho de que en esta obra se estudien desde problemas urbanísticos a 
cuestiones míticas, pasando por materias relacionadas con la estrat~ 
gia defensiva, y todo ello utilizando mêtodos muy dispares e, inclu
so, opuestos. 

Con lo que acabamos de decir podria, tal vez, pensarse que el 1! 
bro carece de la mínima cohesi6n necesaria, que los diversos traba
jos que lo componen no pueden ser relacionados entre sí de ninguna~ 
nera. No es êsta, empero, la opini6n de Finley, para quien "the cen
tral thread" -de la obra- "is simply that Za terre, the space of the 
poZis, is dialectically bound up with every aspect of Greek society, 
its institutional behaviour and beliefs". 

Los trabajos que constituyen el presente libro aparecen encua
drados en cinco grandes capítulos, el primero de los cuales est! de 
dicado al mundo colonial. Se abre dicho apartado con un estudio de
E. Lepore (pp. 15-47) sobre algunos de los problemas que plantea la 
organizaci6n de las xWDaL coloniales. El autor se centra especialmen 
te en cuestiones que afectan al reparto de la tierra y a las relacio 
nes de los colonos griegos con las poblaciones aut6ctonas. La divi-
si6n del territorio es, asimismo, objeto de an!lisis por parte de D. 
Adamestanu (pp. 49-61), quien informa que, gracias a la fotografia 
aêrea, han sido localizadas cien "fattorie" en Metaponto, en las cua 
les debían residir tanto propietarios como trabajadores agrícolas. -
Entre estos Ultimos -apunta Adamestanu- se da un por.centaje no deter 
minado de mano de obra indígena. Cabe preguntarse si estos trabaja~o 
res aut6ctonos pueden compararse con aquellos otros de quienes habla 
D.M. Pippidi (pp. 63-82) en su innovador estudio sobre mano de obra 
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agrícola en las colonias griegas del mar Negra. Dicho autor sostie
ne la tesis dé que el peso de los trabajos agrícolas en la regi6n 
mencionada no recay6 sobre esclaves, en el sentida que suele darse 
comúnmente a esta palabra, sino m&s bien sobre una poblaci6n aut6c
tona·dependiente, con la que los colones mantendrían relaciones cor 
diales. -

Las consideraciones de G. Vallet (pp. 83-94) sobre el terrena 
que en Megara Hiblea se dedic6 a uso pública y el que se destin6 a 
uso privada cierran el primer capítula del libra y dan paso al segun 
do, que versa sobre espacio rural y h&bitat urbana. Así, R. Martín -
(pp. 97-112) estudia la relaci6n existente entre estructuras urbanas 
y las distintas formas de divisi6n y explotaci6n del territorio. Por 
su parte, J. Pecírka (pp. 113-147) examina las condiciones genera 
les que hicieron posible, en el mundo cl&sico y helenístico, la apa 
rici6n de "homestead farms", cuyas principales características des-= 
cribe, centr&ndose, acto seguida, en cuatro ejemplos concretes, a 
saber, Mileto, el Atica, Delos y el Quersoneso. Viene a continuaci6n 
un interesante trabajo de Y. Garlan (pp. 149-160) sobre defensa del 
territorio en êpoca cl&sica. El autor resalta las diferencias exis
tentes entre "stratêgie traditionnelle", (se concede gran importan
cia a la defensa de la zona rural), y "stratêgie pêriclêenne", (el 
espacio urbana es protegida aun en detrimento de las tierras de cul 
tivo). Entre ambas concepciones -y tomando elementos de una y otra-= 
se sitúa la "stratêgie nouvelle", ligada a los profundes cambios 
socio-poli:ticos del s. IV a.c. 

Atenas es el eje en torno al cual se articulê.n las tres siguien 
tes aportaciones. La primera de ellas, obra de Ph. Gauthier (pp. 163-
178), destaca la importancia de la adquisici6n por parte de ciudada
nos atenienses del s. V a.C. -pertenecientes, en su mayoría, a medios 
aristocr&ticos- de campos situades en territorio aliada. C. Mossê 
(pp. 179-186), en cambio, se centra en el s. IV a.C. y aborda probl~ 
mas relacionades con la propiedad rural y la situaci6n del campesi
nado &tico en dicha época. Por su parte, D. M. Lewis (pp. 187-212), 
bas&ndbse en una serie de inscripciones, estudia la venta de tierras 
en el Atica y el precio al que eran adjudicadas. 

En el siguiente capítula se analizan cuestiones referentes a 
la presencia griega en el Egipte helenístico y romana. Concretamen
te del Egipte ptolemaica se ocupa J. Bingen (pp. 215-222), quien po
ne de man1fiesto la tendencia de los colones griegos a concentrar
se en m~dios urbanes o semi-urbanes. Tambiên se refiere a este mis 
mo període el trabajo de D. J. Crawford (pp. 223-251) sobre el cul
tivo de la adormidera, actividad que no carece de antecedentes, pues 
to que ya era conocida en tiempos de los faraones. Del Egipte romano
trata I. Bie~u~ska-Malowist (pp. 253-265), cuyas investigaciones se 
basan especialmente en documentes papirol6gicos. La autora hace in
teresantes observaciones sobre la pequeña y mediana propiedad rural 
egipcia durante los primeres tres sigles de nuestra era, tratando 
de establecer en lo posible el origen êtnico y soci.al de sus propie 
tarios, en su mayoría -observa- veteranes romanes de origen griego: 

Es de todos conocido el importante papel que desempeña la tie 
rra en la esfera mítico-religios~No resulta, pues, extraño que ei 
última capítula del libra aborde dicha cuesti6n. Ast, P. Vidal-Na 
quet (pp. 269-292) pone de relieve el valor religiosa y mítica de 
la tierra y del sacrificio en la Odisea. A este respecto, el autor 
distingue claramente entre el mundo "rêel" -Ítaca, Piles y Esparta, 
lugares en los que se cultiva la tierra y se ofrecen sacrificios-
Y el mundo "mythique" -representada por los episodies de Circe, e~ 
lipso, los Cíclopes .•• - en donde no existe ni "travail de la terre" 
ni "repas sacrificiel". ·Nexo de uni6n entre ambos lo consti tuye 
el país de los feacios, sociedad ideal e imposible. Resulta parad6 
jico -señala Vidal-Naquet- que, precisamente cuando diversas ciuda 
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des griegas emprenden la aventura de la colonización occidental, el 
poeta de la Odisea describa como radicalmente ut6pica a una ciudad de 
marineres. Uno de los aspectos al que Vidal-Naquet alude brevemente, 
a saber, la presencia, ciertamente importante, del olivo en la Odisea, 
es, en cierta forma, retornada por M. Detienne '(pp. 293-306), quien 
analiza la significación pol!tico-religiosa de éste que, en Atenas, 
fue calificado como "&rbol de la ciudad", con todas las implicacio
nes que dicha denominaci6n conlleva. El siguiente trabajo, destinada 
a cerrar el libra, consiste en un estudio de A. Schnapp (pp. 307-
321) sobre el papel del territorio de guerra y del territorio de ca
za en Jenofonte. Para el autor, la caza, tal como nos es descrita en 
la República de los Lacedemonios y en la Ciropedia, es una actividad "êdu
cative et civique" íntimamente ligada al ejercicio de la guerra y 
emparentada con la "stratêgie traditionnelle" de que habla Garlan 
en su trabajo, ya comentada, sobre defensa del territorio en época 
clasica. En el Cinegético, en cambio, la caza se transforma en una ac 
tividad individual de "consommation", de algún modo relacionable -
con la "stratégie nouvelle" descrita por Garlan. Las teorías de 
Schnapp tienen, empero, una validez discutible, dada que en ningún 
momento hace menci6n de los problemas de autenticidad y atribución 
de autor que se plantean con respecto al Cinegético 1• 

Si, para acabar este breve comentaria, tuviéramos que definir, 
en sólo tres palabras, el presente libro, no dudar!amos en califi
carlo de innovador, arriesgado y útil. Innovador, porgue los diver 
sos especialistas que en él han intervenido abordan los temas desde 
una perspectiva totalmente nueva que nada tiene de generalizadora 
ni dogmatica. Arriesgado, porgue, debido, en parte, al caracter no 
vedoso de la obra, se hollan, a veces, terrenos resbaladizos. Útil, 
en fin, porgue no cabe duda de que el libra contiene teorías lo 
bastante interesantes como para servir de punto de referencia a ul 
teriores estudios. 

1. Para ella bastar& con citar a H.R. Breitenbach RE IXA 2, 1910-
1921. En cuanto a la República de los Lacedemonios, la casi totalidad de 
los críticos la atribuye a Jenofonte. No obstante, K.M.T. Chrimes 
ha expuesto sus dudas al respecto en el apéndice VII pp. 490-499 
de su obra Ancient Spa:r•ta, Manchester University Press, 1952. 

MA. TERESA FAU 

ALSINA, JOSE: Tl"'agedia, religión y mito entre los griegos, Barcelona, Labor, 
1971, 250 pp. 

La labor del Prof. Alsina en diversos campos de la cultura grie 
ga es bien conocida. Particularmente son de resaltar, entre otros te 
mas, sus frecuentes contribuciones a la religi6n, literatura y mi-
to, parte de las cuales se incluyen ahora en el presente libro, ofre 
ciéndole, como pretende su autor (p. 8), unidad tem&tica. -

Cada una de las tres partes en que se divide la obra (I. Sobre el 
sentidc de Za tmgedia griega; II. Relig·ión y religiosidad helénicas; III. Prc 
blemc..s y figuras del mito griego) se inicia con una "puesta a punto" de -
los datos e investigaciones recientes sobre los grandes rasgos que 
se van a entrecruzar en los estudios sucesivos. 
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Para la primera parte tenemos el capitulo Papel de la poUtica en 
la tragedia arcaica (pp. 11-30), en que se asiste a los oríg1~nes del 
género en cuestión hasta Esquilo, atendiendo a los condicionamien
tos sociales y políticos; el planteamiento es productiva, y perso
nalmente desearíamos poder contar en el futura con un tratamiento 
m§.s amplio; para la segunda parte, La religi6n de los antiguos (JY'iegos 
(pp. 107-117); para la tercera, Estudios modePnos sobJ•e religi6n y mitolcz 
gia gY'iegas (pp. 177-194). 

En cuanto a la tragedia, después del estudio sobre el pape! de 
la política en sus alberes, pasa a hablar de cada uno de los tres 
tragi cos. En I. 2 Etapas de la visi6n tragica de Esquilo, se plan tea la 
evolución del arte esquíleo en diversas fases de su concepción tra
gica, utilizando algunes datos nuevos e incluyendonaturalrnente y 
aceptando la cronologia tard!a de las Suplicantes. Ensaya la discuti
da reconstrucción de la trilogia y concluye, con K. von Fritz, que 
ésta se halla "en el mismo clima espiritual de la Orestiada, con la 
superación del conflicte tr§.gico cerrado tras la antítesis hybris I 
hybris I conciliaci6n" (p. 36). El mismo principio artística es recon~ 
cido en el car§.cter trilógico del Prometeo, cuya fecha .se sitúa en
tre 463-457. Según eso, y teniendo en cuenta la restante producción 
de Esquilo, Alsina termina proponiendo tres etapas evolutivas del 
poeta: la.¡- piezas no enca.denadas; 2ê .J: _ensayo de encadenamiento m_! 
tico, todav!a sin superación del con~licto trligico; 3a.) trilogia 
ordenada basada en tesis I ant!tesis I s!ntesis. 

El au·tor vuelve a proyectar la puestión del pesimismo de Sóf~ 
eles (I. 3 Sentida de la tragedia sofócleà) -subrayando los diferentes pu~ 
tos de vista de que parte la filologia contempor§.nea (desde Tycho 
hasta Opstelten, van Pesch, Diller, Schadewalt, Lesky, Egermann, 
Whitman) y detecta como fuente de ambigUedades hermeneúticas la sis 
nificaci6n viciada de pecada que se ha dado a la palabra hamartia en 
el texto aristotélico (Po. 1449 b). 

En I. 4 La crisis del mundo grie'go a finales del s. Va. C., parte de la 
noción de crisis de la conciencia europea, dirigiendo su atención 
a la del mundo griego de fines del s. V; detecta sus síntomas ('lli. 
3, 82) e investiga los antecedentes y formación de la conciencia 
griega en el mundo arcaica y clasico hasta Eurípides. Tras confroE 
tar generacionalmente Herodoto:Tucidides: :Esquilo:Euripides, vuelve a la 
"Europa cuestionable", señalando las fuentes griegas que integran 
m§.s patentemente el ser occidental. 

Respecto a Eurípides (I. 5 Sentida de la tragedia euripidea), se ex~ 
mina el caracter multivario de su obra, determinando por una parte 
sus innovaciones técnicas y conectando por otra el mundo problema
tico del poeta con su época de crisis de valores. Alsina ve en el 
tercer tr§.gico no tanta a un portavoz de la sofística (Nestlé) e~ 
mo al poeta que "encarna las tragicas consecuencias del esp!ritu 
heléniC0 11 (p. 99) 1 p0rque "nada maS lejOS del talante eurip!deO que 
la voluntad de crear un sistema" (ibid.); y, m§.s abajo, "cegada la 
fuente de comprensi6n de lo humana que representaba la creencia tr~ 
dicional en los dioses y en el mito, era menester que el hombre bu~ 
cara nuevos camines ..• que le posibilitaran el hallazgo de un nue
va sentida del cosmos. Eurípides tanteó el camino de la psicologia". 
De ahí el realisme de sus personajes. De ah! también -de esa honda 
cala en el hombre- su preocupaci6n por los humildes, esclaves, la 
mujer •.. colaborando, en definitiva, con su nueva visión del ser h~ 
mano, a la liberación del esp!ritu griego. 

En la segunda parte, tras el esbozo sobre la religión griega, 
siguen dos discusiones: la primera (I I. 2 Religión y ética en i~os poemas 
homér>icos) comenta el estudio del P. Aurelianus (De VerhoudinfT van 
Godsdienst en Ethiek in Homerus, 1955) poniendo en tela de juicio espe
cialmente la transposición indiscriminada de los conceptes morales 
cristianes al mundo religiosa de Homero (nociones como pecada, con 

I 
I 
i 

1 
j 

ciencia mora] 
nifiesta en é 
democraticas 
cias y contra 
co del Pitagc 

El probl 
que fue trata 
43), es inclu 
y la verdad) : 
Verdad y el m 
visto como el 
de las Leyes. 
pp. 123-133) 
tre la actitu 
tanto, "intra 
intolerancia 
r!as pol!tica 
fundando no e: 
ademas, el le' 
es "mas un in: 

Creemos e 

los capítules 
nistica, La file 
perio Romana), 
podido ser pr< 
la publicació! 
mas unida y SC 
no son solamer 
mas de lo dese 
Festugière, mé 
tes platónico~ 
sión que sugie 
a propósito de 
y romana: "Cre 
primera es un 
se anuncian ur; 
adquiriran may 
culte al mona:r: 
la astrologia" 
una división t 
no obstante, q 
període de tra 
tan en la époc 
posteriormente 

Si 'al pri 
ca, ahora nos 
bro, pero sobr 
las Danaides y 
evidenciandose 
ral; esa verte 
ligiosos, filo 
luntad de pers 
namiento de lo 
hechos. Dir!am 
texto temporal 
acreedor del f· 
como embrión s1 
bot6n de muest: 
su propia histc 
un pueblo en Ul 

ra ha adquiridc 



z politica en 
genes del 
c:Lonarnien
' y perso
atarniento 
os (Jriegos 
ión y mitoL~ 

el papel de 
' los tres 
.antea la 
:epción tra
:alrnente y 
la discuti
Fritz, que 

zda, con la 
;is hybris I 
J es recono 
~ sitúa en-= 
~ producción 
utivas del 
enamiento mí 
) trilogia -

smo de Sófo 
ferentes pun 
esde Tycho -
Egermann, 
ticas la sig 
hamartia en 

parte de la 
:u atención 
:ntomas ('lli. 
:onciencia 
~ras confron 
vuelve a ia 

1e integran 

Cdea) , se exa 
)r una parte 
lo problem~-
1a ve en el 
(Nestlé) co 
1 espiritu
~uripideo que 
"cegada la 
creencia tra 

el hombre bus 
o de un nue-
a psicologia". 
de esa honda 
sclavos, la 
ón de'1 ser hu 

gión griega, 
~a en ;~os poemas 
zouding van 
juicio espe
'ptos morales 
' pecada, con 

RESE:aAS 113 

ciencia moral, etc) • En II. 3 Dos notas sobre pitagorismo y orfismo, se ma 
nifiesta en desacuerdo con la tesis de Thomson, que atribuye ra!ces 
democr!ticas al Pitagorisme. Alsina pone de relieve las incoheren
cias y contradicciones del autor y defiende el car&cter aristocr&ti 
ca del Pitagorisme y del Orfisme. -

El problema de la supuesta infidelidad de Platón a su maestro, 
que fue tratado por Alsina hace algunes años (BIEH I, 1967, pp. 38-
43), es incluido en esta colección de estudies (I I. 4 S6crates, PLat6n 
y la verdad): la apertura de Sócrates a toda di&logo, su amor a la 
verdad y el mostrarse consecuente con ella hasta la misma muerte es 
vista como el polo radicalmente opuesto al totalitarisme platónico 
de las Leyes. En su d!a, J. Vives (6óp~ auv ÓÀLY~, Barcelona 1969, 
pp. 123-133) puntualizó las aserciones de Alsina distinguiendo en
tre la actitud ética de Sócrates, objetiva, trascendente y, por 
tanta, "intransigente", y la llamada "intolerancia" del disc!pulo; 
intolerancia explicable porque Platón expresó la ética en catego
r!as políticas. Pera, como recuerda Vives, "la ciudad que venimos 
fundando no existe m&s que en nuestros pensamientos" (R. 592 a), y, 
adem~s, el legislador, vista por Alsina coino el "Gran Verdugo", 
es "m!s un instigador a la conversión que fiscal e inquisidor". 

Creemos que las exposiciones -muy completas- que se ofrecen en 
los capí tul os 5, 6 y 7 de la tercera par te ( Rasgos de la reZigi6n hele 
n{stica, La filosofia religiosa helenisticorromana y Situaci6n religiosa deL Im 
peria Romana), aunque inicialmente independientes entre sí, hubieran 
podido ser provechosamente refundidós en un sólo capítula de cara a 
la publicación presente. Ofrecer!an, de este modo, una perspectiva 
m!s unida y sabria. Sus centres de atención y métodos de trabajo 
no son solamente complementaries entre sí, sina a menuda repetides 
m&s de lo deseable (casos del hermetisme y de su interpretación por 
Festugiêre, magia y superstición~ astronomia y religión, anteceden
tes platónicos en Timeo, Leyes, Epinomis, etc.). Posiblemente la fu
sión que sugiero la justificaria el propio autor; en efecte, vêase, 
a propósito de la segmentación convencional entre êpoca helen!stica 
y romana: "Creemos que hay unos rasgos comunes a ambos períodes. El 
primera es un període que podr!amos llamar de transición, en el que 
se anuncian una serie de fenómenos que, luego, en la êpoca romana, 
adquirir&n mayor importancia. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el 
culta al monarca, con la religión solar, con la mística astral, con 
la astrologia" (pp. 135-136); y m!s adelante: "No estableceremos 
una división tajante entre êpoca alejandrina y romana. Notaremos, 
no obstante, que el car&cter esencial de la primera es el de ser un 
període de transición. Por consiguiente, muchos fenómenos que apun
tan en la êpoca alejandrina aparecen completades y desarrollados 
posteriormente" (p. 142). 

Si 'al principio de esta reseña hemos hablado de unidad tem&ti
ca, ahora nos toca decir que a lo largo de las p~ginas de este li
bra, pera sobre toda en el estudio de los mites de Clitemnestra, 
las Danaides y Helena, se descubre tambiên una unidad metodológica, 
evidenci&ndose un tratamiento de los temas en su entramado cultu
ral; esa vertebración de hechos sociales, pol!ticos, literarios, re 
ligiosos, filosóficos •.. confieren a sus trabajos una marcada va-
luntad de perspectiva. Hay, adem!s, una preocupación por el encade
namiento de los dates históricos, por la ligazón coherente de los 
hechos. Dir!amos que toda memento se muestra solidaria de su con
texto temporal: deudor del pasado, sea para conservar o innovar; 
acreedor del futura, ya como fuente copiada, imitada, ampliada, o 
como embrión susceptible de diferentes desarrollos. Baste, como 
botón de muestra: " ••• una religión debe abordarse con el curso.de 
su propia historia. No puede comprenderse el fenómeno religiosa de 
un pueblo en un memento dada sin atender a las formas que la cultu 
ra ha adquirida en este mismo període .•• " (p. 111). Este esp!ritu-
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informa el planteamiento general de los estudies, pero pa:::ticular
mente de los trabajos de reconstrucci6n de los mitos: III.2 Helen2 
de Tr;oya. Historia de un mito, evoluci6n muy bien elaborada desde la 
cultura cretense y micênica hasta Eurípides, pasando por Homero, 
Poemas Cíclicos, Lírica, Herodoto, Sofística, Esquilo y Sófocles; 
III. 3 Notas al mito de las Danaides, de procedencia n6rdica, que refle 
ja hechos de civilizaci6n con la llegada de los D§naos al Pelopone~ 
so, pasando luego la leyenda de Micenas a Argos y, al intensificar
se las relaciones Grecia-Egipto, aparici6n de este Gltimo país en 
la escena del mi to; III. 4 Una figura m-ítica: Clitemnestra, de enfoque 
an§logo a la investigaci6n sobre Helena, concluyéndose que la figu 
ra de Clitemnestra, desde Estesícoro a Esquilo, fue recarq§ndose -
con rasgos de perversidad; Sófocles inicia la reacción in'Tersa, que 
completa Eurípides, el cual, con su planteamiento psicol6gico de la 
mujer, aminora las acusaciones que contra ella pesaban. · 

Aunque el autor espec.ifica que "en no pocos casos hemos retoca 
do considerablemente el texto original, dado el lapso de tiempo en~ 
tre su redacci6n primera y el memento de dar a la imprenta el tex
to definitiva" (p. 8), sin embargo valdría la pena que reconsiderara 
su postura un tanto discordante al enjuiciar las respecti'Jas tesis 
de Defradas y Delcourt en relaci6n con Delfos y Esparta (pp. 205 ~~ 
235). También serra de desear que en una posible reedición se subsa 
naran frecuentes errores tipogr§ficos que afean el texto, especial~ 
mente en las citas en griego y ocasionalmente en las menc~ones bi
bliogr§ficas. 

LLU IS COROMINAS. 

WAHLSTROEM, E., Accentual responsion in Greek Strophic Poetry, Commentationes 
Humanarum Litterarum, 47, Societas Scientiarum Fennica, 1970, 
22 pp. 

Curiosamente, despuês de setenta años de exposiciones sobre el 
tan tocado tema de la responsión acentual en la poesia est:rófica 
griega (Crusius, Monro, Wackernagel, Reinach, Turner, Mountford, Da 
le, Winnington-Ingram, Pohlmann, Gamberini ..• ), e-Xposiciones que van 
en algunes casos desde un cierto acriticismo hasta la simple y llana 
incredulidad, todavía se hace necesaria una investigaci6n eficaz que 
tenga en cuenta el material estrófico con la extensi6n que merece el 
problema y establezca de una vez conclusiones s6lidas: trétbajo que 
esperamos del autor, no obstante la valiosa labor que ahora nos pre 
senta. En efecto, hubiêramos deseado que la brevedad de S\t estudio~ 
cuyos resul tados son de apreciar, tuviera, a pesar de todo, funda-· 
mentos inductives m§s amplies. 

Wahlstrom centra la cuesti6n a partir de la relevancia lêxica y 
sint§ctica del acento griego, el cual, al ser tonal (recu~•rdese el 
À.oywóq;; lJ.ÉÀ.o¡;; aristoxênico, Harmonica, ed. Da Rios, 1954 p. 23), t:e
nía que condicionar en cierta medida la composici6n musicétl en gene
ral, so pena de distorsionar gravemente el texto poêtico. En conse•
cuencia, esta mediatizaci6n 16gicamente había de fijar las: bases de 
los núcleos mel6dicos, particularmente en los cantos de rormaci6n an 
tistr6fica. Sobre este Gltimo hecho no faltan escêpticos (Lejeune, -
Irigoin, Pohlmann ••. ), que aducen ausencia de testimonies fidedignes. 
Ciertamente los documentes musicales en que vemos esta coi·responden
cia entre acento y melodía son tardíos y el mismo sistema gr§fico de 
acentuación es una simbolización de estudiosos alejandrinc•s. Pero 
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estos datos no irnplican fatalrnente que dicha relaci6n pueda ser ne
gada, en principio y sin una cabal verificaci6n previa, para la po~ 
sía arcaica y cl!sica. A Wahlstrom tampoco le parece suficiente la 
explicaci6n de Sedgwick (p. 7) cu~ndo sugiere que esta dependencia 
en los textos tardíos es debida a una "elegancia deliberada". En s~ 
ma, "it is difficult to see the Alexandrians inventing a radically 
new technique of cornposition and refine a technique already in use 
in classical times" (ibid,). 

Por otra parte, el tan traído y llevado testimonio de Dioniso 
de Halicarnaso (Comp. 11) en que cita los versos 140-142 del Ores
tes de Eurípides corno caso abusivo de desconexi6n entre acento y rne 
lodía, pese a los frecuentes reparos y de valor desigual que opo- -
nen los filólogos, no deja de arrnonizar coherenternente con las nue 
vas corrientes de cornposición astrófica y de aforrnalisrno rnélico del 
nuevo ditirambe, cuya relación con Eurípides no ofrece duda. 

Ateniéndose, pues, de forma plausible a los hechos mostrades 
por buena parte de los documentes tardíos, cuya confianza no habría 
por qué impugnar apriorísticamente, Wahlstrorn realiza un an!lisis 
estadística, cuantitativo y cualitativo, de la frecuencia y colo
cación de los acentos en la responsi6n estrófica, escogiendo como 
lugares probatorios los siguientes poemas: SAFO, 1 D; ALCEO, RhM 1944; 
ALCMAN, 1 D; PINDARO, P. IV y N. IV (pp. 8-19). 

Los resultades (pp. 21-22) arrojan ciertos modeles regulares 
en la acentuación de la poesia estr6fica, rnonódica o coral: los 
acentos se concentran en ciertos puntos y se evitan en otros. Pro
visionalrnente puede asurnirse, pues, que, en los lugares en que apa 
rece una alta frecuencia de acento~, la melodia debía de ascender -
y, en los carentes de acento o de rnuy baja frecuencia, descender. 

Por supuesto, la regularidad de la responsión acentual es sen 
siblernente rn!s laxa que la de los modeles rnétricos. Veamos la ex-
plicaci6n que ofrece ~1 autor a este hecho: "Indeed, it would have 
been an inhurnanly difficult task to compose large-scale poetry 
which responded perfectly both accentually and metrically and which 
in addition was good literature" (p. 22). Pero es m!s, si su inter 
pretaci6n general es correcta -insisto que se tendrían que examinar 
todos los datos del problema-, ésta podria cornplernentarse desde el 
puntò de vista específicamente musicol6gico con el hecho incontes
table y universal de que el gozne de todo desarrollo rnel6dico, por 
sencillo que sea, est§. consti tuido por la repetición y por la varia
ción. Así, rnatizando un tanto la interpretaci6n de Giani y Del 
Grande (en "Relazione melodica di strofe e antistrofe nel coro gre
co" en RFIC, n.s. 9, 1931, pp. 185-200), haríamos bien en postular 
un módulo rnelódico para estrofa y antístrofa, repetida exactarnente 
en casos de responsi6n acentual estricta (corno ocurriría, p. ej., 
en Esquilo, PerBas, vv. 482-552 = 552-562) y realizado con cier
tas variaciones, salvando las notas claves del contorno melódico, 
en textos que ofrecen una sujeción rnenos severa a la responsi6n. 

LLUIS COROMINAS. 

FRIEDRICH, RAINER, StiZwandeZ im homerischen Epos. Studien zur Poetik und Theorie 
der epischen Gattung, Heidelberg, Winter, 1975, 211 pp • 

Orientada en la mas pura tradición gerrn!nica en el campo de la 
Hornerología, este trabajo, que en su día constituyó una tesis docto 
ral presentada en la Universidad de Gotinga, se plantea una cuesti6n 
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que ha sido objeto de numerosas investigaciones, sobre todo en nue~ 
tro sigla. En efecto, es una cuesti6n hoy ampliamente estudiada la 
qy.e plantean las relaciones existentes entre la IUada y la Odisea y 
que suele tender a resolverse en el sentida de que el poeta de la 
Odisea se sitúa, respecto al de la Illada, como un imitador genial, 
que ha sabido adaptar la têcnica de su modelo a nuevas exigencias 
estêticas y literarias. Estamos ya muy lejos del diagnOstico que en 
su día diera Wilamowitz (Homerische Untersuchungen, Berlín 1884) de 
acuerdo con el cual, el poeta de la Odisea era un mediocre creador. 
Hoy se tiende mas bien hacia otras consideraciones. Jacoby (Die geis 
tige. Physiognomie der Odyssee, publicada en 1933) habl6 ya de "schopfe 
rische Imitation": algunes años mas tarde, W. Nestlê pudo sostener, 
en s us "Odyssee-Interpretationen" (Hermes 77, 19 42, p. 46) que el 
poeta odiseico era un "artista original" que -y en eso señalaba un 
camino a la investigaci6n- sin embargo "se sinti6 profundamente im 
presionado por la poderosa fuerza de la IUada". Un paso mas dio 
Heubeck guien, en un libra basico sobre estas cuestiones, y que el 
autor del libra aue nos ocupa utiliza ampliamente, ( Der Odysse-Dichter 
und die IUas, Erlangen 1954), planteaba el tema de un poeta que 
aplica, en calidad de "disc1pulo" de otro anterior, la têcnica ilia 
dica a su poema personal. Siguiendo esta 11nea de investigaci6n, -
Holscher y un poco mas tarde Schroeter se ocupan de estudiar los 
elementos comunes que pueden hallarse en la composici6n de uno y 
o tro poema. Así, mientras Holscher -- ( "Untersuchungen zur Forro der 
Odyssee", Hermes, Einselschrift, 6 ,--11t39) analiza formas de composi
ción iliadicas aplicadas en la Odisea, Schoeter (Die Aristie als 
Grundform epischer Dichtung und der Freiemord der Odyssee, Dis s Mar burg 
1950) plantea el problema de la adaptaci6n del procedimiento de la 
aristeia a una tematica no guerrera como es la de la Odisea. De 
acuerdo con el trabajo de Schroeter, la muerte de los pretendientes 
en la Odisea no sería sino una trasposición de ese procedimiento. 

. No podemos alargarnos mas en esa rapida consideraci6n de las 
1íneas maestras por las que se mueve la mas moderna investigaci6n 
sobre la Odisea y en la que se inserta el trabajo de Friedrich 
que comentamos. El autor, que naturalmente se declara corizonte, 
y que comulga con los resultades mas recientes de la investigaci6n 
germanica, pretende realizar una síntesis de estas orientaciones, 
sin que, por lo demas, aporte soluciones nuevas. Su intento por se 
ñalar diferencias basicas entre IUada y Odisea a base del analisis
de su estructura, los episodies, los excursos, y, especialmente, 
las comparaciones, generalmente convence, aunque en algunes mamen
tos causa cierta sorpresa su modo de argumentar. Así, uno puede 
estar de acuerdo, en principio, en que la estructura paratactica 
de la IUada se apone a la de la Odisea, donde hallamos dos temas 
basicos -Telemaquia y Odisea- una subordinada a la otra. Pero, 
¿puede aceptarse seriamente la afirmaci6n del autor (p. 24) de 
que "entsprechen sich in der !lias parataktische Syntax und Komp~ 
sition"? ¿Es que acaso la lengua de la Odisea es menos paratac
tica aue la de la IUada? 

Por lo demas, el libra se lee con gusto, y las observaciones 
de Friedrich (p. 126, ss.) sobre la Odisea como un poema que 1n1 
cia un nuevo estilo -que para el autor es el noveZistico- sin apar:: 
tar muchas casas nuevas, al menos da un paso adelante para una va 
loraci6n del poema en la línea de evoluci6n del epos arcaica. 
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PRIVITERA, G. A., Dioniso in Omero e neUa poesia greca arcaica, Roma, Edizio 
ni dell'Ateneo, 1970, 168 pp. 

En estos últimes años el Prof. Privitera ha ido consagrando par 
te de su labor al campo del ditirambe y su historia. Diversos artíc~ 
los y libros, que van desde Arquíloco hasta estudies sobre los Persas 
de Tirnoteo, jalonan su labor como especialista de esta zona de la fl 
lologia no exenta de controversias. Dioniso in Omero e nena poesia greca 
arcaica se sitúa, pues, por su tem4tica dionisiaca y por su inciden
cia en el ditirambe, en la serie de investigaciones realizadas por 
el autor. 

La tesis propuesta en este libro puede sintetizarse como sigue: 
a) La existencia del nombre diwonisoJo en Pilos implica que el dios 
era objeto de culto por parte de la nobleza, siendo, por tanto, una 
divinidad cornún a todos durante los siglos "vact.os". 
b) Esto nos invita a replantear la idea tradicional de que la ausen 
cia casi total de Dioniso en la IUada y en la Odisea se debe a la -
animosidad que sentt.a la clase privilegiada hacia él. Pues bien, es 
to no s6lo resulta falso, sino que adern4s existt.a previamente una -
poest.a aédica dionisiaca de factura similar a la épica y, corno és
ta, destinada a las clases señoriales • 
e) Con respecto a las rnanifestaciones poéticas de la época arcaica 
se destacaJl dos tendencias: una aristocr4tica, tradicional, cornpar 
tida por Homero, Alceo, Teognis y teorizada por Pindaro, que preten 
de y persigue una rigurosa distinci6n entre los diversos géneros -
poéticos y confina a Dioniso en la poesia dionist.aca; otra, no aris 
tocratica, de crisis, cornún a Hesiodo, al Ciclo, Anacreonte y Baqui 
lides, que incluye los contenidos dionisiacos en los géneros poéti:: 
cos no dionisiacos y/o los olvida en los dionist.acos. 

El contenido del primer apartado de la obra (I. Dioniso nena so 
cietà micenea e aristocratica), e'Xpuesto ya por Pr i vi ter a en una cornuni 
caci6n en el I Congreso Internacional de Micenologt.a en Roma y aho 
ra ligeramente retocado, fue el motivo genético que anim6 al autor 
a aplicar los resultades obtenidos en el campo de la religi6n micé 
nica y de los siglos vact.os al resto de la época arcaica. El nú- -
cleo inicial es, pues, el siguiente: 

Nos encontrarnos con el problema ya rnencionado de la ausencia 
casi total de Dioniso en Hornero. Las respuestas que se han dado a 
este hecho son bien sabidas: no aceptaci6n del dios por parte del 
elernento aristocr4tico y entrada de Dioníso en Grecia en fecha re
lativamente tardia, s. VIII (Wilamowitz). Pero esto últirno queda re 
futado por la aparici6n del te6nirno en Pilos. Para el autor, lo de
que el dios era combatido por las clases superiores es una idea na 
cida de las interpr~taciones tendenciosas de ciertos mitos (Licur:: 
go, Butes, etc.) en los que: a) se da por sentado que reflejan acan 
tecirnientos hist6ricos; b) la visi6n decirnon6nica entendt.a el recha 
zo de Dioniso corno una "caractert.stica perrnanente" del pueblo grie:: 
go, es decir, una resistencia nacional al sparagm6s;y e) se parte 
del prisma de la lucha de clases. Privitera niega que tales sagas 
reflejen acontecimientos hist6ricos y a la consideraci6n sociol6gi
ca de los mitos de resistencia opone un estudio estructural del mi
to y una clasificaci6n de sus elementos. Del resultado de su anali
sis de ocho rnitos se destacan los siguientes elernentos: a) el 
aparagm6a y la omofagia son los elementos mas labiles ( 3 veces); b) 
la aversi6n, la loc~ra y· la carrera, ademas de estar relacionades 
con Dioniso, lo estan una vez con Hera, y este hecho lleva al autor 
a afirmar: "se ad essere avversato non fu soltanto Dioniso e se 
l'avversione, independentemente dal dio, si copfigurO sempre in 
una rnedessirna forma, quale altra conclusione dovrà trarsi se non 
quella que ha tratto E.R. Dodds ••• : 'History no doubt repeat·s itself: 
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but it is only ritual that repeats itself exaatly' ". 
De lo que no ha sacado conclusi6n el autor a partir de su cla

sificaci6n misma es de que, si la aversi6n, la locura y la carrera 
comparten su funci6n en una ocasi6n con Hera, l.a locura ocurre seis 
veces en Dioniso y cuatro veces la carrera, lo cual arroja un balan 
ce apreciable en favor de Dioniso. En fin, no parece concluyente li 
mitarse a hablar de modelos de mitos que se puedan adjetivar con -
cualquier nombre de divinidad, y menos en este caso, trat~ndose de 
un dios cuyas peculiaridades lo sitúan en mundo aparte de los dem~s 
olímpicos. Por otra parte, negar de plano el mê1:odo hist6rico, aun
que en ocasiones se haya podido prestar a especulaciones o a posi
ciones parcialistas, es abandonar el camino fundamental que podría 
explicar las sucesivas funciones y elaboraciones del mito; êste se 
hace, se encuentra sujeto a la temporalidad, a las circunstancias 
cambiantes de la sociedad que lo alberga y lo nt:ttre. Sin embargo, 
es cu~ioso observar cierta inconsecuencia metodol6gica del autor 
cuando, para demostrar la existencia de una tradici6n aêdica con 
contenidos dionisíacos se aferra al lado hist6rico de los mitos de 
Marsias, Olimpo, Lino, etc. y dedica sus esfuerzos a obtener un or
den cronol6gico riguroso (pp. 49 ss.). 

En Dioniso neUa soaietà miaenea e dei seaoli bui (pp. 20-36), según 
Privitera, las preguntas que se han hecho a partir de la aparici6n 
de te6nimo en las tablillas son meramente: ¿qué antigüedad tiene 
Dioniso en Grecia?, ¿cu~l fue su lugar de origen?; y, sin embargo, 
no se ha planteado algo m~s coherente: ¿cu!l ha sido la historia 
de la religi6n dionisíaca antes del s. VIII?. Veamos: en diwonisojo 
podemos aislar razonablemente ÀLÓG (ya antes Kretschmer y Farnell) , 
con lo que queda entroncada con la suprema divinidad indoeuropea, 
y teniendo en cuenta que era reconocido y cultivada en palacio por 
las clases superiores, tanto en Pilos como en Atenas (Antesterias), 
Patras (bajo el nombre de Esimnetes) y Lesbos (fr. 129 L.P. de Al
ceo), se deduce que Dioniso era un dios "común" a todos, tanto a la 
aristocracia como al pueblo. La deducci6n no es inverosímil. En 
efecto, el culto a Dioniso, "acaparador" de otros cultos menares de 
tipo mística (cf. Jeanmaire), normalmente sin organizaciones sacer
dotales de tipo estatal, popular, igualador en el plano religiosa, 
podía ser perfectamente común a los altos estamentos de la comuni
dad y a los mas bajos, sin que implicase necesariamente una lucha 
de clases bajo su advocaci6n (lo cual seria un anacronisme y un ol 
vido de la instituci6n familiar de la êpoca). El hecho de que entra 
ra a formar parte fundamental de la religi6n oficial en Atenas con
Pisistrato parece indicar claramente un intento de trans+erir al 
plano política la "no acepci6n de personas" que se contempla en el 
plano religiosa. Ciertamente el hecho de ser "común" apunta, en la 
vertiente social, a que hay unos intereses polares a dilucidar, lo 
cual no invalida que tuviera un sentida m!s pleno para una de ellas. 

En el capitulo segundo se pretende demostrar la probabilidad 
de una poesia aêdica de contenido dionisíaca. Privitera, partiendo 
de la aulética legendaria, del origen traco-frigio de los viejos 
cantores Hiagnis, Marsias, Olimpo, Orfeo, etc. y agregando la per 
sonalidad de Onom~crito, que en tiempos de Pisístrato reorden6 -
los or~culos de Museo y fue autor de escritos 6rficos, postula la 
existencia de· un cuerpo poêtico tradicional que denomina "tradizio 
ne aedica con contenuti dionisiaci", la cual "esisteva in quegli
stessi secoli IX e VIII che videro svilupparsi e affermarsi l'epi 
ca omerica" (p. 35). A partir del episodio de Licurgo, estudia -
las posiciones eventuales del nombre Diónysos en el hex~metro (pp. 
75-81), ("le formule-modello, che è lecito immaginare parecchio 
anteriori, dovetero contenere il nome Dioniso"), estableciendo un 
c~lculo de posibilidades de los temas dionisíacos que pod1an haber 
formada parte de este cuerpo. El intento es loable, pero me temo 
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que no demasiado concluyente. Tampoco es f&cil enjuiciar el tercer 
punto de su tesis, la observaci6n de las diferentes condiciones en 
que aparece el dios en los poetas llamados aristocr&ticos y en los 
de crisis. En realidad ocurre que Dioniso es una figura, adem&s de 
apasionante, frustradora para el estudiosa: emerge y parece evadiE 
se de nuestro horizonte sin ofrecernos la posibilidad de encadenarlo 
y explicarlo con satisfacci6n. Este hecho ha conllevado notables -
controversias sobradamente conocidas. En el caso de Privitera, nos 
da la impresi6n de que en su abnegada intento por trabar el curso 
religiosa de este "heiliger Name und unendliches Symbol", en pala
bras de Otto, ha forzado ciertas argumentaciones, rizando su tra
baz6n 16gica, cosa no infrecuente cuando hay que trabajar con esca 
sos datos directes y dif!ciles. -

En cualquier caso, la tesis del autor es atractiva, plantea 
cuestiones, trabaja por solucionarlas honestamente y resulta inci
tante. Abrir brecha no es labor para cualquiera y, ciertamente, el 
valiente enfoque. de Privitera lo hace. 

LLUIS COROMINAS. 

WEBSTER, T.B.L.: An Introduction to Menander, Manchester Un i versi ty Pres s, 
1974, 211 PP• 

El presente libra constituye la aportaci6n p6stuma del profe
sor Webster, el gran especialista en el teatro de los griegos, e in 
cide en el terrena que m1is le "ha ocupada en estos últimes años: la
reconstrucci6n de obras perdidas y las condiciones de producci6n y 
dramaturgia. Se trata de una renovaci6n de los Studies in Menander, 
añadiendo como contribuci6n los hallazgos papirol6gicos m1is recien 
tes en la línea que anticipaba el capitulo correspondiente de la -
segunda edici6n (1970) de los Studies in Later Greek Comedy. 

Hay que tener presente que estos años han sido pr6digos en 
descubrimientos importantes sobre Menandro. Con la adici6n de obras 
m&s completas -DyskoZos, Sikyonios, Aspis, el resto de la Samia-, pode
mos ver con m&s claridad c6mo trabaja Menandro, lo cual nos proper 
ciona una mayor comprensi6n, no s6lo para las obras conservadas en 
papiros y adaptaciones latinas, sino tambiên para un considerable 
número de papiros no atribu!dos a ningún autor en concreto. 

La primera parte_del libro, contínuamente llustrada con ejem
plos de obras de Menandro, aborda en primer lugar la cronologia de 
las obras. Aparte de unos pocos datos que poseemos, .dependemos de 
alusiones a personas, lugares, sucesos hist6ricos, y de un posible 
criterio mêtrico. Este criterio mêtrico consiste en la presencia o 
ausencia de escenas en tetr1iroetros trocaicos catalêcticos, ya que 
otros metros no tienen ninguna importancia cronol6gica, pero tales 
escenas son parte de la tradici6n de la Comedia Atica. Utilizando 
estos cri terios, Webster llega a la conclusi6n de que Epitrepontes y 
Misoumenos son obra s tardías. 

La utilizaci6n de alusiones hist6ricas para fechar las obras 
es mucho m1is aleatori~, puesto que la Comedia Nueva abandon6 las 
implicaciones pol!ticas inmediatas, que constituían uno de los ra~ 
gos fundamentales de la Antigua. 

La riqueza y complejidad de la Comedia Antigua fue substituí
da en la Nueva por un única tipo de intriga fundamental: la que 
culmina en la uni6n de una pareja despuês de superar innumerables 
obst&culos. Esta uni6n puede ser de tres clases: 
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1. Uni6n con una hetaira: Dis Exapaton (=Baaahides de Plaute). Thais 
e Hymnis (reconstrucci6n probable) • 

2. Reuni6n de un matrimonio separada: Ade"lphoi A, DaktyUos, Epitrepo!!:_ 
tes. 

3. Uni6n en matrimonio. (Son las mas abundantes) ~ 
Despuês de hacer esta clasificaci6n, el autor pasa a estudiar 

los caracteres tradicionales y el tipo de obstaculos que ha de sup~ 
rar la pareja para conseguir su uni6n. 

Las sesenta obras de las que mas o menes conocemos el argumen
to tienen una armadura fundamental común; a los elementos de diferen 
ciaci6n que consiguen que se trate de sesenta obras individualiza- -
das, Webster los llama c6digos, utilizando una terminologia familiar 
a los estudies antropol6gicos de Lêvi-Strauss. El autor distingue 
varies c6digos: hist6rico, biografico, social, êtico, tragico y prE 
fesional. 

A propósito del código social Webster discute los siguientes 
aspectes: la escala de dotes, la familia rica, los oficies, ocupa
ciones del hijo, relaciones entre ricos y pobres, esposos y esposas, 
padres e hijos, amos y criades, y diferentes tipos caracter!sticos 
de la comedia (el soldado fanfarr6n, el soltero rico, la hetaira, 
el padre pobre, la mujer pobre, alcahuetes, aduladores, cocineros, 
nodrizas y esclaves) • 

En el capitulo dedicada al c6digo êtico, Webster discute deta
lladamentè las relaciones entre Menandro y Demetria Falereq. Teofra~ 
to y Aristóteles. Las alusiones al primero, cuyas leyes demuestran 
unos principies con tendencia claramente platónica, no son amisto
sas. De Teofrasto nuestro autor tomó vivo interês por el matrimonio, 
los caracteres at!picos (descrites mediante la adici6n de pequeñas 
caracter!sticas) y la critica de la piedad convencional y supersti 
ciosa. El elogio de una religiosidad fundada en la pureza de cora~ 
zón y no en los ritos vac!os, por una parte, y por la otra, las 
maximas basadas en los inconvenientes del matrimonio para el hom
bre sabia, daban a sus obras un tinte "filos6fico" que era inmedia
tamente percibido por el auditoria. Lo mismo cabe decir de algunes 
términos aristotélicos. 

La Con.edia Nueva se distingue de la Antigua también en lo que 
hace referencia a la tragedia. Mientras la Comedia Antigua la utili 
za con finalidades par6dicas, las referencias tragicas en Menandro
tienen como objetivo alertar al espectador o proclamar algo en un 
tono especialmente solemne. También es de raigambre tragica la 
anagnorisis (reconocimiento), que le llega a Menandro por tres carn_! 
nos distintes: imitación directa de algunas tragedias clasicas, a 
partir de la teorizaci6n de Arist6teles, y tomada de la Comedia A~ 
tigua. 

Webster denomina c6digo profesional una serie de característ_! 
cas "de construcci6n" de la comedia convencional y que el público 
reconocía inmediatamente como tales. Entre estas convenciones el 
autor discute los siguientes aspectes: producción e imaginaci6n, 
trajes y mascaras, los nombres y el lenguaje, as! como el uso que 
hace Menandro de la teoria aristotélica de la verosimilitud y del 
esquema de construcción aristotélico desarrollado por Teofrasto en 
los términos de protasis (presentaci6n del problema), epitasis (in
tensificación) y katastrophe (desenlace). 

A esta primera parte del libro, tema central del mismo, Webs
ter añade dos apéndices. El primera consiste en reconstrucciones 
sumarias de las sesenta obras cuyo argumento conocemos o podemos 
intuir, con referencias a fuentes antiguas, argumentes para su re
construcción y bibliografia. El segundo apéndice es una serie de 
papiros no atribuídos o no incluídos en los textos hasta ahora pu
blicades, pera utilizados por el autor en el libro que nos ocupa. 

La obra es, a mi parecer, fundamental para toda persona inte-
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resada en Menandro. Me permitirê, no obstante, indicar que el autor 
se permite alguna que otra vez exponer teorfas sin indicar clararnen 
te la base de las rnismas, pero este hecho se da en rnuy pocos casos y 
tratandose, en general, de puntes poco irnportantes. 

ANNA TORRES TuR. 

TSEKOURAKIS, D.: "Studies in the terrninology o f early stoic ethics", 
Hermes 3 2, 19 7 4, 1-13 8. 

Como en otras muchas ocasiones, Hermes nos brinda la oportuni
dad de contactar con un provechoso estudio sobre un tema tan compl~ 
jo y de tan diffcil delimitaci6n como la Etica Estoica. Con plena 
conciencia de ello, Damianos Tsekourakis no pretende ofrecernos un 
analisis completo y detallada del rnisrno, sino dilucidar el signifi
cada, lo mas exacta posible, de algunes de los têrminos aparecidos 
en fragmentes correspondientes al llamado Estoicismo Antiguo. El 
intento es pues tanta mas plausible -independientemente del resul
tada, tambiên fructuosa-, porque partirnos de una prernisa, no por 
sabida, menos cierta: que el Estoicisrno constituye un estadia en 
el desarrollo de la tradici6n filos6fica, no ya en el contenido, 
sino tarnbiên en los rnedios de expresi6n; de aquf que gran parte de 
la terminologia estoica, y en concreto de los têrminos altamente 
técnicos, lo sean no s6lo creades por primera vez, sino tarnbiên pro 
cedentes de sistemas filos6ficos anteriores, bien con el mismo si~
nificado, bien con un significffdo evolucionada. De acuerdo con es
te prop6sito, son nurnerosas las ocasiones en las que se nos pone 
en contacto con el hecho de que, al intentar trazar la prehistoria 
de algunes de los têrminos êticos estoicos: xa•óp8w~a, xa&ñxov, 
xa•óp8wa~G, etc., sf los encontramos en Arist6teles, por ejemplo, 
pero no en Plat6n; es mas, en sus ftltimas obras, podemos encontrar 
los con un significada rnuy similar al que poseen en el Estoicismo: 

Por lo que al sistema de exposici6n se refiere, el autor esc_9 
ge una lfnea coherente con el plan total de la obra: no recurre a 
la discusi6n aislada de têrminos de la Etica Estoica, sino de aque 
llos a travês de los cuales pueden demostrarse sus principales ca:: 
racterísticas. Encontrarnos así cinca capítules principales bajo 
los epígrafes de "xa8r'¡xov•a y xa•op8w~a•a"; "6.ya86v"; "•ÉÀOG" (swn
mwn bonwn); "W<pe;Àr'¡~a•a" y "aóq>oG". El primera de ellos se divide 
a s u vez en cua tro apartades. Con Las dos esferas de acción en la Eti
ca Estoica, Tsekourakis distingue desde un principio dos niveles, 
uno inferior o de la "conveniencia", al que pertenecen todas las 
clases de "indiferentes", los "actos convenientes y no-convenien
tes", y "los que no son ni lo uno ni lo otro" (no tenernos en con
sideraci6n la disposici6n de la persona que actfta); y uno superior, 
el de la "moralidad", al que, aparte de la virtud y el vicio, pe.!: 
tenecen los actos moralrnente correctes (xa•op8w~a•a o •ÉÀe:~a xa
&r'¡xov•a) , y los actos viciosos (ò.~ap•n~a•a o algunas veces •à n:apà 
•ò xa8ñxov) • Dividida pues este nivel superior en dos partes domi 
nadas respectivamente por la virtud y el vicio, si bien es facil
situar un acto individual o un objeto en una de ellas, no lo es 
tanto por lo que hace a las personas, ya que inclusa el viciosa 
puede ejecutar en ocasiones xa8nxov•a. No basta .pues con distin
guir dos esferas, sino que urge una precisi6n mayor. En Materi-al 
de las acciones correctas, nos encontrarnos con que, en lo que se re
fie re a la esfera de la "conveniencia", •à xa•à q¡6a~v pueden cons 
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tituir exclusivamente el material de xaañxov•a, y •à napà ~úo~v el 
de napà •O xa5ñxov, ya que el material de la acci6n es decisiva en 
est• esfera. En cambio, al pasar a la de la "moralidad", •à xa•à 
~úo~v, •à napà ~úo~v y oúoÉ•Epa pueden proporcionar el 1naterial a 
cualquier tipo de acto moral, tanta a xa•op5w~a•a como a à~ap•n~a
ca. Por supuesto,estos tres tipes de casas no tienen la misma posi 
bilidad de ser la hyle de la areté. En efecte, el sabia escoger! ,(1 
xacà ~úo~v m!s a menuda que las otras dos clases, pero lo que, en 
opini6n del autor, se quiere acentuar, es el hecho de que inclusa 
•à napà ~úo~ v, si las escoge el sabio, pueden dar xa•op{}w~a•a, s ub 
rayando así el poder de la disposici6n virtuosa en la esfera de la 
moralidad. A continuaci6n, en Camhios en la interrelaci6n en-tre xa5nxov
•a y xa•op5w~a•a, y yo diría que inconscientemente a manera de pa
réntesis, Tsekourakis nos habla de las consecuencias de la tenden
cia progresiva en el Estoicismo, observada ya claramente en Pane
cio, a conceder a la naturaleza humana el papel m!s importante en 
la decisi6n de lo que es el •É~oç de la vida; de aquí que términos 
como xa5nxov•a, que no indicaban con anterioridad ni bondad ni mal 
dad, adquieren ahora una plena significaci6n moral, que,por ejem-
plo, para obtener el mismo significada, hubiera exigida a Zen6n la 
expresi6n •É~E~ov xaañxov•a, y a Crisipo xa•óp5w~a; y es que, como 
ya se atreve a afirmar en el úl timo apartada, La principal caracter-ís
tica que convierte a un acto en moralmente correcto, ésta se refiere siem
pre a la actitud del sujeto, si ~ien-para los fundadores de la Stoa 
lo que convierte a un acto en correéto es la disposici6n virtuosa 
del agente o su ~póvno~ç (S.E., M. 197 ss.)¡ mientras que para los 
Estoicos que sucedieron a Crisipo, y como resultada de la crítica 
de Carnéades, es la firmeza y la consistencia en el actuar o~o~a
~~o~òç xaC •aE~G (S.E., M. 206), la que aporta la diferencia entre 
el actuar común y el virtuosa. 

El segundo capítula comprende tres consideraciones distintas 
sobi?e el término 6.ya56v: 'Aya56v como •ò xa~óv, 'Aya56v eomo prove
cho y 'Aya56v y conocimiento. En el primera y tras dejar s'entada la 
definici6n o caracterizaci6n del concepte de "bien" mediante el 
término •Ò xa~óv, se especifica su doble posibilidad semantica ex 
presando, bien la belleza física o moral, bien el mérito de actes, 
personas etc.¡ todo ello acompañado de una explicaci6n hist6rica 
de ambos significades. En el segundo se nos recuerda que ya Plat6n 
y Arist6teles relacionaran el término •Ò xa~óv con la idea de uti
lidad, idea que no fue rechazada por los Estoicos. El bien y la 
virtud son xpno~~a, pero es que adem!s elles no tuvieron que en
frentarse con la dificultad con la que se encontr6 el autor del 
Hipias Mayor, es decir, atribuir a •ò xa~óv s6lo el tipo de utilidad 
que produce algo bueno, en cuyo caso es provechoso (~É~~~ov) • De 
janào de lado otros muchos argumentes que el autor no reqatea, lo 
cierto es que ~É~E~a es uno de los términos m!s utilizados en la 
Etica Estoica para caracterizar el bien¡ ó.ya56v y conocimiento, por 
su parte, nos habla de la relaci6n entre conocimiento y bien en 
el Estoicismo, dejando bien sentado, sin embargo, que cuando los 
Estoicos hablan de conocimiento es s6lo conocimiento de lo moral
mente correcta o incorrecta, ya que, como especifica Tsekourakis, 
tras la fundaci6n te6rica de su filosofía, dejaron de estar inte
resados en el conocimiento puramente te6rico. 

Con el tercer capítula dedicada a •É~oç, el autor no intenta 
ofrecernos la historia detallada del desarrollo de las definicio
nes del término, sino que examina aquelles que fueron utilizados 
como sin6nimos con una triple finalidad: descubrir si todos cua
dran realmente con el idearia estoica, discutir la relaci6n entre 
•É~oç y EÚoa~~ov{a, y definir la relaci6n entre los conceptes 
ó.ya56v y •É~oç. 
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del t~rmino ~ÉÀnl-La, pero sobre todo de aquelles que est!n conect~ 
dos con ~1. Asi, en un primer apartada, se nos demuestra que el 
concepte de "bien" aparece expresado por sustantivos verbales en · 
-•óG,y ~EÀñl-LaTa por verbales en -•Éo~ se examina la relaci6n en
tre ellos, y asimismo c6mo y cu!ndo aparecen en los textos de los 
Estoicos (de enorme inter~s es la relaci6n detallada de todo lo 
expresado con este tipo de t~rminos, relaci6n que no es posible re 
producir en el marco de una reseña). En ycv xPñ en cambio, el i~te 
r~s se centra en la distinci6n entre "~v xPñ" y "oúx .•• ~v XPñ", -
en el sabio mismo. El resultada de las argumentaciones presentadas 
es el siguiente: en los casos donde "~v XPn" se aponen a "~v oú 
xpfl", es decir, los actos del sabio a los del necio, debemos tra
ducir "los actos que deben ser hechos" y "los que no deben ser he 
chos", mientras que en el caso de xa•opfuí>]..La•a, a "~v/xPn"; a lo
que debe ser hecho por el sabio, se le opone "lo que no es necesa 
rio que sea hecho" (oúx ••• ~v XPñl. -

La presencia de todo un capitulo dedicada al t~rmino oo~G 
puede sorprender en un estudio como el presente, pero si, como ha 
ce el autor, remarcamos desde un principio que el t~rmino "sabia" 
proporciona a los estoicos el armaz6n en el que se reúne toda la 
perfecci6n humana imaginable, del mismo modo que "necio" (xaxóG, 
~aÜÀOG, etc.) recoge todos los vicios, el an!lisis es perfectamen 
te justificable. Se ocupa principalmente de los t~rminos relacio~ 
nados normalmente con oo~ÓG, es decir, onouoatoG, ~ÓVL1J.OG, aa
TetoG, ò ~xwv •Òv voüv, etc. La pormenorizaci6n detallada de los 
significades de cada uno de ellos y de las principales caracteris 
ticas que llevan implicitos, ponen adecuado punto final a esta va 
liosa contribuci6n a la investigaci6n·de la Etica Estoica. 

PAU GILABERT BARBERA. 

SMITS, J. P.H.M.: PZutarchus en de Grikse Muziek. De mentaZiteit van de in
teUectuee.Z in de tweede eeuw na Christus, Bilthoven, A.B. Creygh 
ton, 1970, 140 pp. (con sumario en ingl~s). -

Smits, fil6logo cl!sico y buen conocedor de los problemas musi 
cales, nospresenta en ~sta su tesis doctoral una labor apreciable: 
En efect~ no se habia abordada hasta ahora de forma monogr!fica el 
pensamiento musical de Plutarco dejando de lado el di!logo De Musica, 
de autenticidad controvertida. 

La obra de Smits; sabria y descriptiva, se divide en dos par
tes. La primera presenta el comentaria plutarqueo (MoraZia 1017) 
acerca del pasaje del Timeo (34c-36c) y sus reflexiones sobre oug 
~v~a y àD1-1.ov~a. Como es sabido, Timeo introduce .en la creaci6n 
la noci6n de intervalos, ofreci~ndonos sobre la •e•paxTÚG las dos 
razones siguientes: 1-2-4-8 y 1-3-9-27, que se apartan ostensible 
mente de la famosa t~trada pitag6rica. El pasaje, que ha sido es~ 
pecialmente discutida respecto a su sentida especificamente musi
cal (Handschin, Ahlvers) o extramusical (Cornford, Rivaud, Taylor), 
da ocasi6n a Plutarco para tratar extensamente sobre las razones 
entre notas musicalest intervalos, acordes, la construcci6n del 
tetracordo y el c!lculo del ÀELl-L]..La. 

La noci6n de OUl-LWWV~a es entendida por Plutarco como eú~v~a 
entre dos notas, sea en sucesi6n mel6dica como arm6nica. Esta eú 
~v~a se basa, al igual que ocurre en Plat6n, en' una Òl-Lo~ona{}e~a, 
resultada a su vez de que los intervalos sean ÉnL]..LÓp~a o nOÀÀa-
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nÀ.Ó.OLa. Es relevante para establecer el car~cter predominantemente 
especulativa del pensamiento musical de Plutarco el hecho de que 
rechace de plano el .intervalo de octava m~s cuarta por no cumplir 
la"relaci6n de ÉTIL~ÓPLOV ni de TIOÀ.À.aTIÀ.Ó.OLOV. 

Entre los diferentes signifü::.ados posibles de àp~ov~a (-cóvo!;, 
-cpóno!;, ciencia de la música, au~~v~a, etc.) destaca el ênfasis 
de Plutarco por el de la importancia del equilibrio de la vida hu
mana. Para ê~ àp~ov~a, es la base, del hombre ideal, de su propia fl 
losofía de la vida, imitaci6n de la armonía perfecta de la divini
dad. El conocido car~cter plat6nico-pitag6rico de su pensamiento se 
ve, pues, confirmado una vez m~s en sus consideraciones sobre la m~ 
s ica. 

En la segunda parte del trabajo nos presenta el autor una se
rie de temas sugestivos, pere indudablemente estilizados ya: sobre 
los instrumentes musicales, lira y aulós, sus orígenes, sus carac
teres respectives y opuestos: serenidad de Apolo frente al orgias
mo dionisíaco -por supuesto, en esta tipificaci6n de la tradici6n 
Plutarco se declarara partidario de la lira y del himno apolíneo 
por excelencia, el pean-; sobre la música simposíaca y la necesidad 
de que nunca llegue a ser puramente instrumental, pues en ese caso 
se convertiria en un acicate de la sensualidad; sobre la situa
ci6n social de los músicos profesionales en Grecia, considerades 
como trabajadores manuales y malvistos generalmente por la élite 
intelectual, aunque no por ello mal pagades; sobre el car~cter 
regional de la música, especialmente en la confrontaci6n entre Es
parta y Atenas. 

Observamos, pues, que en general predominan en Plutarco jui
cios de valor ético con respecto a la música, con escasas noticias 
útiles sobre su teoría y pr~ctica. Es el arte de vivir en un hori
zonte de valores la tranquillitas animi, lo que ilumina y da sentido 
a sus referencias al arte de los sonidos. 

Smits ofrece, adem~s, una interesante prueba para negar la 
atribuci6n a Plutarco del cêlebre tratado De Musica: en es1:a obra no 
aparece en lugar alguno la noci6n de amor a la música, cosa frecueE 

·tísima en el corpus auténtico; adem~s, la influencia de Arist6xeno, 
clara en el De Musica, brilla por su ausencia en los textos propia
mente plutarqueos. En resumen, y creo que puede darse por definitl 
vamente adquirido, Plutarco milita en las filas de la tradici6n de 
los Harm6nicos frente a la aristoxênica. 

LLUIS COROMINAS. 

PLAU'ro: Mi les gloriosus (El soldada fanfarrón). Introducci6n, cronolo
gía, traducci6n y notas de Josê-Ignacio Ciruelo. Erasme, Tex
tos bilingües. Barcelona, Bosch, 1975, 261 pp. 

Dentro de la serie Erasme, que hace muy peco ha iniciado la 
casa Bosch bajo la direcci6n de los profesores Verjat y Ciruelo, e~ 
be destacar por su interês la edici6n y traducci6n que el prof. Cl 
ruelo nos ofrece de una de las piezas m~s curiosas de Plaute: el 
Miles gloriosus. 
El 1ibro, de acuerdo con las normas generales de la colecci6n, no 
pretende ofrecer puntes de vista nuevos en lo que atañe a la intro 
ducci6n general, que toca una serie de puntes concretes para una -
cabal comprensi6n de la pieza: una cronología pensada para centrar 
al personaje en su mundo, y una serie de aspectes como los elemen-
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tos del teatro plautino, la obra de nuestro autor, su originalidad, 
y la debatida cuesti6n de la "contarninatio". Sigue una visi6n gene
ral de las cornedias plautinas, los rasgos esenciales del teatro del 
c6mico, la rnêtrica, la lengua y la influencia de Plauto en el tea
tro posterior. 

La segunda parte del libro contiene el texto (nQ se trata de 
una edici6n sino de un texto standard adoptada por Ciruelo) y la 
traducci6n, con notas, previo un breve estudio de la pieza y un bre 
vísirno esquema rnétrico. -

Dado que no se trata de un estudio con fines eruditos, sino de 
una presentaci6n para el gran público culto, resultaria pedante pre 
tender realizar una crítica de esa parte introductiva, donde natu-
ralrnente los problernas son rozados apenas, sin que se plantee dis
cusi6n sobre los puntos candentes tanto en lo que se refiere a Plau 
to en general corno al Mites en particular. La bibliografia conteni:: 
da en las pp. 69 ss. es somera, pero se aducen los libros fundamen
tales para el autor, la lengua, la rnétrica, las principales edicio
nes, etc. Esta bibliografia esta orientada exclusivarnente hacia la 
inforrnaci6n general de Plauto corno cornedi6grafo, sin que se cite 
practicarnente ningún estudio relativo al ernpleo que ha hecho Plau
to de los modelo s griegos. Así f al ta el libro de J.achrnann (Platini 
sches und Attisches) así corno los recientes trabajos encaminades a sos 
tener la posibilidad de que el Miles no sea una pieza contaminada -
(como ha intentado, por ejernplo, K. Geiser). 

Algún reparo tendríarnos que hacer en algunas de las transcriE 
ciones de nombres griegos: así el Alatsón del v. 86 no es muy orto
doxa que digarnos. 

La traducci6n es correcta, y Ciruelo ha procurado, siernpre 
que ello le es posible, rnantener las rnetaforas, que tanto abundan 
en la pieza, sobre todo las de tipo militar; y, desde luego, en to 
do mornento señala en nota las posibles expresiones rnetaf6ricas, así 
corno aquellas referencias que exigen una explicaci6n para no queda~ 
se a oscuras. 

JOSEP ALSINA. 

BONIFAZ NUÑO, R.: Tiempo y eternidad en Virgilio. La Eneida, libros I-VI. 
Cuadernos del Centro de Estudies Clasicos, nQ 5. México, Uni 
versidad Nacional Aut6norna de México, 1976, 181 pp. 

La fecundidad de un campo se rnanifiesta en sus cosechas. Vir 
gilio, corno campo, no esta necesitado de abono. En êl las cosechas 
crecen espontanearnente. Y cuando ya había quien pensaba que el carn 
po por agotado iba a quedar yerrno, la aparici6n de nuevas corrien= 
tes literarias ernparejadas con el estructuralisme lo han rejuvene
cido, insuflandole nueva vida. 

En el caso que nos ocupa se trata de conformar una perspect1 
va del marco estructural en el que se desarroll6 el drama de Eneas. 
Y decirnos drama, adelantando parte del pensarniento de R. Bonifaz, 
quien hace de Eneas corno un puente entre dos planos paralelos y no 
convergentes, aunque condicionades el uno al otro: por una parte el 
plano divino de la eternidad y del porvenir, y por la otra, el plano 
humano del tiernpo que mira hacia el pasado. En rnedio de ambos se 
yergue la figura de Eneas, que (y ahí esta el drama) tiene que curn 
plir con lo divino, pero que se apega a lo que le es mas propio: -
lo humano. Así la historia de Eneas en los seis prirneros libros 
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es el relato de la lucha interna del hêroe que intenta convencerse 
de que la esfera eternal es mendaz, aun sin tener pruebas para tal 
creencia. En esta lucha, hay tres tipes de tentaci6n que le sirven 
repetidamente de excusa a Eneas para sustraerse al plano eterna y 
sumergirse en el plano temporal: la posibilidad de encontrar una 
muertè llena de gloria, la presencia inmediata del amor y la espe
ranza de erigir una ciudad con sus propias mancs. 

En oposici6n a la figura de Eneas y a la estructura general 
de la obra, como contrapunto, esta Dido con su caracter nada ambi
gua: cien por cien humana y totalmente inmersa en el tiempo. 

La actuaci6n de los hades tiene una doble funci6n: por una 
parte una funci6n negativa que pretende acercar a Eneas a lo tempo 
ral y por otra una funci6n positiva que insiste en recordarle al -
hijo de Anquises sus deberes para con la divinidad. Pera los hades 
no pueden prescindir de la eternidad que les es innata, y ella ha
ce que la parte negativa del hado estê en el fondo al servicio del 
hado total y eterna de manera que el apego que le hacen tener al 
héroe por las casas humanas no tiene otra finalidad que la de jus
tificar el devenir. 

En el libra VI se produce un cambio en Eneas; va a surgir un 
hombre nuevo; y una vez mas queda justificada la divisi6n de la 
obra en dos partes. Con el descenso a los infiernos el tiempo-lo 
humana queda abolida ante su conciencia, y su vista alcanza al uní 
sono el pasado y el pervenir, adqui:¡;-iendo conciencia de la labor -
a la que esta destinado y ansias qe-,llevarla a efecte. Y en este 
punto se produce una aparente contradicci6n: en el memento de sa
lir de los infiernos, Eneas tenía dos posibilidades: salir por la 
puerta de cuerno que llevaba a la eternidad-verdad, o por la de 
marfil que llevaba al tiempo-mentira; y escoge la de marfil como 
representaci6n de que su misi6n debía desarrollarla en el tiempo 
por muy de caracter divino que fuera. Y así, la contradicci6n, 
que representa su salida por la puerta temporal cuando ya es 
cons'ciente de su misi6n eterna se deshace en la justificaci6n mis 
ma de su proceder. -

Hasta aquí nos hemos referida a la teorizaci6n de R. Bonifaz, 
hora es ya que hablemos un poca de la forma. El libra se resiente 
de ser el producte de un curso o cicle de conferencias; ella que
da plasmada en su caracter reiterativa y en la necesidad de dar 
textos traducidos (pese a que al final se den los originales corres 
pondientes) de caracter fragmentaria y con cortes arbitraries. Ade 
mas, no favorecen las traducciones poêticas que da el autor, dema
siado.duras en contraste con la fluidez serena y acompasada del
original. Recordemos por ejemplo el 'memoriosa' de 1.718 para tr~ 
ducir memor. 

De todas formas estas objeciones formales no atentan en nada 
a la bondad de esta novedosa teoría aplicada a la Eneida. 

PERE J. QUETGLAS. 

KOLLER, H.: Orbis pictus Zatinus. VocabuZarius imaginibus iZZustratus, Zü
rich und München, Artemis, 1976, 216 pp. Hojas paginadas a 
doble columna. · 

Situada en la línea de una tradici6n alemana en obras de este 
tipo, este libra, no meramente libra sina practico instrumento de 
enseñanza, constituye una agradable sorpresa para toda la clase 
filol6gica. 
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Componen el libro una sucesi6n alfabêtica de entradas corres
pondientes a objetos materiales, animales, etc., que van inexcusa
blemente acompafiadas de una muestra gr&fica del objeto, que al prE 
pio tiempo es explicada con una pequeña definici6n -definiciones, 
si la entrada es polisêmica- escrita en latín y a la que, en oca
siones, sigue alguna cita cl&sica que ayuda a la comprensi6n no s~ 
lo del objeto en sí, sino tambiên del fundamento de la definici6n. 
Digamos, como prueba de fiabilidad, que las definiciones est&n mon 
tadas con base en el Forcellini y en el Thesau:r>w3 Unguae latinae, en
tanta que las im&genes gr&ficas lo est&n en el Daremberg-Saglio y 
Rich. 

En el texto correspondiente a cada lema se dan, cuando el in
terês de la cuesti6n lo exige, definiciones de otros ob]etos empa
rentades con el lema genêrico; así por ejemplo, bajo el lema domus 
Romana se explican literaria y gr&ficamente los elementos que com
ponen la casa como perystilum, tabUnum, aompluvium, impluvium, etc. 

AUn cuando no sean numerosos hemos de señalar la presencia 
de unos cuantos lemas que comprenden palabras de la latinidad cris 
tiana y medieval, y adaptaciones actuales; todo ello respondiendo
a una deliberada intenci6n del autor, que busca con ello poner de 
manifiesto el nexo de conceptes e ideas entre los tiempos antigues 
y los actuales; el problema de identificar cu&les sean unos y cua
les otros se resuelve satisfactoriamente por medio del uso de as
teriscos (uno para los têrminos cristianes, dos para los medieva
les y tres para los modernes) . 

Sin que por ello la obra desmerezca como conjunto, hay dos 
puntes concretes en que el logro absoluta no se consigue: en pri
mer lugar la desigualdad de im&genes, pues junto a dibujos excelen 
tes tanto por su trazado como por su fuerza ilustrativa hay otros
-recuerdo, por ejemplo, los gr&ficos insertos bajo el lema veati
menta- que adem&s de pecar de oingenuidad no son suficientemente 
explícites por sí mismos. El segundo se refiere a la carencia de 
criterio de selecci6n totalmente consecuente. Veamos un ejemplo: 
no tiene explicaci6n 16gica que se dê una entrada a saepia y que 
no la tenga polypus. Esto tiene una consecuencia ulterior: la fal
ta de un nivel que permita precisar el campo did&ctico de aplica
ci6n. 

Como conclusi6n, digamos que la finalidad didactica de ins
trucci6n a travês de la vista esta plenamente ~ograda, y que con 
esta obra todos los pedagogos dispondremos de un material practico 
insustituible. 

PERE J. QUETGLAS. 

PAPPAS, Nikos: Meta tin 21in. Athens, Karanasis, 1976, BO pp. 

Nikos Pappa' s volume of verse Meta tin 21in (On the 21st) is 
a product of his maturity. Scattered throughout the pages the 
reader can detect the poet's tribute to freedom, to life, to love. 
Pappas writes about common ideals, actual events, real persans 
and their problems." He renders into poetry his daily experiences, 
and he speaks out vociferously and in anger at social injustices. 
Bis message is that a poet must reveal man's anguish, and he be
lieves it is the poet's duty to communicate bètween men in times 
of crisis. The poems in this current volume are derived from ln
tense personal experiences. In his poem "The 21st" Pappas decries 
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bitterly the lack of spirit among his countrymen. "Our books are 
memories", he says, as he challenges his countrymen on patriotic 
duty. Heseeks a resurgence of the Grecian spirit and bemoans the 
fact that there are no longer any heroes fashioned in the image of 
a Rhigas Pheraios or a determined Calvos. In the lyric "I'll teach 
you what poetry is", he assails man's enemy, which he determines to 
be his soul. 

The November 1973 poem is a very touching revelation in which 
Pappas poeticizes the student uprising at the Polytechnic Universi
ty. He points out the debt which we all owe to a twenty-year-old 
student who met his death at this uprising: "He fell. They fell./ 
We fell with them". Pappas memorializes the electricity of youth .•• 
youths who gave up their precious lives for the cause of freedom 
in the heroic tradition of an Ypsilanti, Karaisakis, Lord Byron. 
Rich and moving is this portion of the poet's verse: 

"He fell. 
I do not know from what, 
I do not know who he was 
I do not know how he came here. 
He fell 
He felt he came close to his dream 
He was twenty years of age 
He knew how to shoút· _hurray for freedom 
That is what is tormenting me, my friend •.• " 

And a little later, in the same poem, the poet's emotions rise high 
for the very same youth, who forfeited his life for the cause of li 
berty: 

" ... Long live our country! 
••. Long live dreams that cannot be shattered 
Voices that can never be silenced! 
They fell. They rose. 
They fell again. They will rise again". 

There are many other beautiful lyrics such as "To a Negress", 
"A Tribute to life", "Summer" (reminding the reader of similar utte
rances by Juan Ram6n Jimenez), a poem to his nephew Peter, plus pie
ces on NATO and Greece, Nixon, Willi Brandt, Che Guevara. Pappas is 
one of Greece's major contemporary poets, highly relevant and deserv 
ing of a wide audience. 

JAMES KLEON DEMETRIUS. 

New York City. 

JEsr, FURro: Mito, Barcelona, Labor, 1976 (la. èd. Milan 1973), 163 pp. 

La obra de F. Jesi viene a añadirse a la serie de publicaciones 
en torno a los problema s generales sobre "mi to" y "mitologia" actual
mente planteados, asi como a los diversos presupuestos te6ricos so
bre estas cuestiones desde el Renacimiento a la época contemporanea. 
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El autor, profesor de Germanistica, que tiene en su haber otras pu
blicaciones sobre mitologia, no en vano presenta êsta en una colec
ción de "temas de filosofia"; el objeto de su estudio, segtin se lee 
en la introducción, no es una historia sistem~tica de la "ciencia 
del mi to", sino "estudiar el mito sin ninguna limitación preliminar: 
sólo la palabra mito si nada hay tras ella, pero tambiên el mito si 
es que lo hay y ante toda la eventualidad de que el mito pueda es
tar ah!" (p. 12) y que en definitiva se resume en cu~l es, si la hay, 
la esencia del mito. Como puede verse, la terminologia filosófica 
configura el enfoque del libra que nos ocupa, y que queda precisa
do por este otro "objetivo fundamental •.. : el de examinar en el~ 
bito de la historia de las reflexiones sobre el mito y sobre la mi= 
tologia, y mediante la comparación y la critica histórica de tales 
reflexiones, el problema de la substancia del mito. O sea, si puede 
considerar se el mi to una substancia con existencia autónoma, y cu~
les son las consecuencias êticas, ideológicas y politicas que se 
siguen de aceptar o rechazar la existencia del mi to como substancia" 
(p. 6). Objetivos que, a nuestro parecer, no se cumplen, ni en cuan 
to a la develación de la supuesta "esencia" del mi to, ni en cuanto -
a las consecuencias que se siguen de aceptar o rechazar su substan
tia. Menos ambiciosa, pero m!s afectiva, es la exposición -que el 
autor considera preliminar- de los estadies por los que han pasado 
las reflexiones en torno a estos problemas, de acuerdo con el si
guiente propósi to: ". • . circunscribir y precisar el concepto de mi-
to mediante una tênica de 'composición' crítica de datos y doctri 
nas, forz!ndolos a reaccionar entre sí. El modelo metodológico para 
este proceder est! en la fórmula del 'conocer por citas', es decir, 
instrumentaliz!ndolas ( ••• ) segtin la concepción de W. Benjamin" (p. 
7). Jesi instrumentaliza los autores citados con la intención de des 
cubrir esa hipotética "esencia" hasta el punto de provocar una re-
ducción teórica de los métodqs del estudio del mito; tales métodos, 
en muchos casos, ni siquiera se han planteado, al menos en los tér 
minos y con la finalidad del profesor Jesi, e inclusa han eludido
conscientemente, esta cuestión en tanto no se consiga una decodifi 
cación del lenguaje mítico, postura que representan Dumêzil o Levy
Stràuss, por citar dos investigadores contempor~neos. 

Tras estós presupuestos generales, el primer capítula se dedi 
ca al término "mythos" dentro del ~mbito cultural griego. Comienúi 
con la distinción entre mythos y mythoZogia (definida con las palabras 
de Platón: "relates en torno a los dioses, seres divinos, hêroes y 
difuntos habitadores del m~s all~", R. 392a); a continuación trata 
de las diversas acepciones que reciben mythos y Zogos en el contexto 
de la cultura griega, y el proceso por el que ambos têrminos van 
adquiriendo una carga sem!ntica especifica que acaba por contrapo
nerlos. Así, el significada original de mythos ( "palabra eficaz, 
proyecto, maquinación, deliberación") sólo se habría conservada en 
el verbo mythiazomai "precisamente porque no fue afectada por la 
unión de mythos y Zogos". "Ella -continúan- es particularmente impor 
tante porque proporciona una base filológica a la hipótesis de que 
la palabra mythos significara originariamente tambiên la esencia 
de los relatos en torno a 'dioses, seres divinos etc' y que preci
samente esa esencia haya determinada con su crisis la desvalora
ción y la restricción sem!ntica de mythos y, por otro lado, haya 
sobrevivido en el objeto indicada por el vocablo característica del 
momento de crisis: mythoZogia". 

Esta crisis de la esencia del mito provocaría asimismo la cri
sis de la forma poética en que se encuentra: el epos hesiódico, en 
el que el mythos tiene preponderancia sobre la narración, viene a 
constituir un sistema original, cuya composición, a partir del ne
xo genealógico " ••• no se trata solamente de un instrumento formal, 
y, por lo mismo, del resultada o de la norma de una operación efec 
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tuada 'a posteriori', desde fuera, sobre el material mítica, sina 
que es, rn~s bien, la extrinsecaci6n de la verdad cosrnol6gica inte
rior al mythos, presente en cada una de sus epifanías" (p. 24). La 
supremacia del mythos y el rnisrno car~cter mítica de la cornposici6n de 
la Teogonia provoc6, según Jesi, la crisis del eposgriego. El hornê
rico, por el contrario, seria un epos profano caracterizado por su 
"evocaci6n de epifanías rníticas", sin embargo no hasta el punto de 
"considerar la IUada y la Odisea como relato s sagrades, mythoi en 
el sentida surnarnente comprometedor de hieroi logoi" (p. 28) • 

Pasando por alto la particular utilizaci6n del rnito por la 
lírica y la tragedia, expone a continuaci6n lo que êl llama la 
"reconsagraci6n del mythos" por los primeres fil6sofos griegos: "al 
recoger el intrínseca nominalisme de mythos (los diversos nombres 
del Uno-arché; el agua de Tales, la rnateria indeterminada, apeiron, 
de Anaxirnandro, el aire de Anaxírnenes) y hacer de la mitologia un 
repertorio lêxico de la verdad, abrieron a las epifanías rníticas 
la via del sírnbolo; los otros (fil6sofos), los que escribieron en 
verso, volvieron a paner en la poesia la sede preferente de la 
epifania mítica y substituyeron la apreciaci6n sirnbólica de los 
elernentos rníticos por una apreciaci6n visionaria" (p. 30). 

Tras esta sugerente identificaci6n de los principies de los 
filósofos griegos con la forma profunda de epifania de un mythos
símbolo "que reposa en sí rnisrno" (que presupone, sin rn~s, una re
laci6n entre el lenguaje abstractp del pensarniento especulativa y 
el lenguaje mítica que debe asirnisrnó corresponder a un modo espe
cifico de pensarniento) , pasa a señalar la diferencia entre lo que 
designe el vocable griego mythos y el sentida del têrrnino moderna 
"rnito", cu~les sean sus respectives objetos y c6rno pueden ser es
tudiades. Se introduce de este modo la segunda parte, en que se ex 
pone el concepte de "rnito" a lo largo del tiernpo y a travês de las 
principales corrientes ideol6gicas. 

' El recorrido por los presupuestos te6ricos de los estudiosos 
del mito comienza en el Renacimiento -las "vivencias mitol6gicas" 
de Boticelli, la exégesis cristiana y las polémicas en que inter
vienen Erasme o Pico della Mirandola, la erudici6n humanística y 
la genial intuici6n de Vico al concebir la mitologia como una for 
ma aut6noma de abordar la realidad. En el capitulo tercera, dedi= 
cada a la Ilustración (en sus dos caras: la escura y la clara) 
y al Romanticisme, se examinan el reconocirniento por parte de 
Buttmann y Müller de una forma de expresión rnitol6gica autónorna 
y específica, en contra de las tendencias a la interpretación ale 
g6rica; el racionalisme de Dupuis; la concepción de Creuzer del~ 
mito como ropaje o cobertura del sírnbolo y la de Bachofen corno do 
cumento de la historia humana formulada en la lengua "primordial;; 
del símbolo; por última, el contradictorio rnétodo histórico de 
Wilarnowitz. El capítula cuarto continúa con los avatares del rnéto 
do histórico, la polêmica Max Müller-Cassirer, la concepción teo= 
f~nica de la historia de Eliade, la aportación de la etnologia con 
Malinowski, la teoria de Otto de que el mito rernite a algu.nos as
pectes del "rostre divino", la distinci6n de Kerênyi entre rnito g~ 
nuino y mito tecnicizado, etc. El capitulo quinto, 'Mito, Historia 
y hecho milagroso", esta dedicada, a mi parecer de un modo parcial 
e insuficiente, a los estudies de Lévy-Strauss, Dumézil, J"ung y 
Propp, para acabar con un ensayo sobre la problematica de las co
nexiones arquetípicas relacionadas con la génesis de los materia
les mitológicos, así corno sobre la interrelación entre "hecho 
milagroso", "pensarniento mítica" y "practicas rn~gicas". Finalrnen
te nos encontrarnos de golpe en un epilogo en que nos presenta las 
"implicaciones ideológicas de afirmar o negar la substancia del 
mito", de los peligros que se corren al enfrentarse con este pro
blema y que el autor nos ilustra rnediante "un aparato que produce 
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epifanfas de mitos y que en su interior, tras sus impenetrables-pa 
redes, podria centener los mi tos mismos -el mi to- pe ro podria tambiên 
estar vacfo ..• ". 

A continuaci6n se lanza a describir el funcionamiento y razo
nar la conveniencia de esa maquina mitol6gica que "nace de la artic.!! 
laci6n org~nica del comün denominador de las mültiples "doctrinas 
del mito" ... y que "corresponde a nuestra elecci6n de orientar la 
büsqueda hacia una imagen hist6rica global de la "ciencia del mi
to" como "ciencia" del girar circularmente, siempre a la misma dis 
tancia, alrededor de un centro inaccesible: el mi to" (p. 133). -

En resumen, este libro ofrece un enfoque original, que por 
llamarlo de una manera dirfamos "metaffsico", a los estudies de es 
ta indole, por otra parte poca frecuentes. El objetivo del libro
queda en la Introducci6n explfcitamente formulada, y no hay, por 
tanto, que esperar de êl una historia critica sistematica de los 
métodos y aportaciones que fil6logos y estudiosos en general del 
mito hayan hecho (para lo que recomendamos el capitulo de Vernant 
"Raisons du mythe" en Mythe et société en Grêce ancienne, Paris 1974) 
sino un intento de precisar el concepte de "mito" y su funcionamien 
to e implicaciones en el ~mbito ideol6gico y polftico del momento.
Ensayo te6rico, por tanto, sobre los hipotêticos fundamentos de 
la abstracci6n "mito" cuyos resultades estan en el mismo plano ideo 
l6gico de los prop6sitos. -

Una interesante bibliografia razonada por temas viene a comple 
tar la extensa bibliografia general. -

M. TERESA CLAVO. 
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