
EL OVIDE MORALISÉ, MORALIZACION MEDIEVAL
DE LAS METAMORFOSIS

1.1. El Ovide ,noralisé, obra que se inserta en la misma tradi-
ción moralizante medieval en la que encontramos el Fulgentius
metaforatisde Ridewall y asimismo la obra de P. BersuireOvidius
moratizatus,presentados problemasprincipalmente: el nombre de
su autor y la fechade su composición.Acerca de esto hay que citar
el magnffico estudio que realiza el editor de la obra, C. de Boer,
el cual no llega a ningunaconclusión satisfactoria sobre quién fue
el autor, ya que aquí nos encontramoscon una total falta de datos,
tanto en la obra como en las de los contemporáneos.Este anónimo
no finaba sus obras por lo mismo que otros autoresmedievales:
«paur vaine gloire eschiver»U

1.1.1. Ahora bien, respectoa la fechade composicióndel poema,
C. de Roer la coloca en 1328, dondo como prueba de ello el hecho
de que Bersuire en su segunda redacción del Ovidius moratizatus
ya conoceestepoemay declarahaberloutilizado, pues ha sido com-
puesto «dudum»,«ad instanciam Johanne quondam regine Francie» 2•

1.1.2. El estudio de las fuentes del O. M. es asimismo abordado
por C. de Roer, el cual presenta tres elementos auxiliares para
conocerlas fuentes:

1 C. de Boer, Ovide ,noralisé, publié d’aprts tous les manuscritsconnus,
Amsterdam,1915-1938,vol. Y, pp. 9 ss.

2 cf. Engels,De formís figurisque deorum,Utrecht, 1966, pass¡m.
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las indicacionesdel autor;
— las citas de las fuentesen los márgenesde los manuscritos;
— el testimonio de P. Bersuireen los lugaresen que hay seme-

janza entresu obra y el anónimo y Bersuire cita sus fuentes.

Pero de Roer no haceun estudio exhaustivode las fuentesy él
mismo nos lo explica~: aje n’ai lintention de donnerici une étude
complétedes sourcesde notre texte».

1.1.3. Lo que más llama nuestraatenciónes el hechode que las
Fábulas de Higino sean presentadascomo fuente del poema por
de Boer y, efectivamente,parece que el autor conocía a Higino,
pero de Roer no repara en cómo pudo llegar a conocimiento del
autor del O. M. el texto de las Fábulas.

Sin embargo,respectoal pasajede Erictonio II, 2221 ss.,de Boer
presentacomofuente a Fulg. Myth. II, e Higino Fab. 166 y, efectiva-
mente,el relato de Higino coincidecon el del O. M., puesen 2249 ss.
tenemos:

L’enfant fist garderen Athenes
aus trois filies Cycropienes.
Deffendi que l’escring n’ouvrissent
nc non secré nc descouvrissent.
Pendrasosfu la premeraine
des trois serours,et la meaine
fu, ce ¡n’est vis, Herse nommee;
la tierce est Aglaros clamee.

Esto no se correspondecon el relato resumidoque da Fulgencio,
dondedice que Erictonio es entregadoa dos hermanas:

duabussororibusAclauro el Pandoraecom¡nendavit

dondeademásda el nombre de Pandoraa Pándroso.
En cambio, sí se correspondecon el relato de Higino Fab. 166:

queni (a saberErictonio> Minerva cum clani nutriret dedil in cistula
servandumAglauro, Pendrosoet HerseCecropisfihiabus.

Vol. Y, p. 21.
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Pero el que Erictonio sea entregadoa las tres hijas de Cécrope
estáen Ovidio Ma. II, 708 ss., y concretamenteen 735 ss.,son nom-
bradas las tres:

Pars secreta donius eboreeL testudinecultos
tres habuit tlxalamos, quorum tu, Pandrose,dextrwn
Aglauros laevum, niedium possederatHerse.

De todas formas vemos que el relato del O. M. sigue más el
tenor de la Fábula de Higino mencionada.

1.1.4. Abundando en la idea de de Boer de presentar como
fuentes las glosas de los márgenesde los manuscritos,pero sin
hacer referenciaa las otras fuentesque de Boer presentaasimismo
como fundamentales,se encuadra el estudio de Demats~. quien
reconoce ampliamenteel valor que como mitógrafo tiene el autor
del O. M., quien se aparta del relato ovidiano para cambiar el
orden del relato y organizar sus propios ciclos legendariosa para
introducir nuevos nombres y nuevos episodios no contenidos en
Metamorfosis.

1.1.5. Dejando a un lado las moralizacionesque hace de las
Metamorfosis, reconocemosque~: «Les fables qui forment un peu
plus de la moitié de l’muvre ne sont pas la simple traduction des
Metamorphoses..Vamos a examinar algunas que nos han parecido
de mayor relevancia,sobre todo aquellos puntos en que el poema
se aparta del relato ovidiano y haciendoreferenciaa las tratadas
ya por Demats,a cuyo estudionos remitimos en la mayoríade los
casos, por haber escogido como puntos centrales aquellas que no
han sido objeto de su estudio.

1.2.1. De los 15 libros que componenel O. M. —al igual que las
Metamorfosis—vamos a comenzarpor el libro II, del cual hemos
tornado los primeros versos referentesa Faetonte, que son una
auténticaparáfrasisdel relato ovidiano. Así vemos en Met. II, 1 Ss.:

4 FÁBULA. Trois ¿tudes de Mythographie antique et médiévale,Genéve,
1973. Cap. II: «Les fables antiquesdans l’Ovide moralisé..

5 Demats,op. cit., p. 61.
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Regia Solis erat sublimibus alta columnis
clara micante auro flammasqueimitante pyropo,
cujus chur nitidum fastigia summa tegebat,
argentí bifores radiabant lumnine valvae.

Lo que se correspondecon O. M. II, 10 ss.:

—La sale du Soleil estoit
Sor haixtes coulompnesassise,
hautementet riche a devise
clero come ors reflamboians
et com piropes rougians.
Moult fu riche lentaillejire;
d’ivoire estoit la couverture;
les portesdoublessant d’argent
entaillies et bel et gent.

Y así podríamos seguir con la descripción del palacio del Sol,
que es un verdaderocalco de la de Ovidio. Solamentese aparta del
modelo al relatar los lugares abrasados,pues aumenta considera-
blemente el número de nombres geográficosdados por Ovidio> lo
que de Boer pone de relieve6;

Pour me .delabyrinter.dans ce chaosde noms estropiésj ai con-
sulté surtout l’atlas de Kiepert, le texte d’Ovide, PomponiusMela et
Orose; je n’ai pas réussi á trouver pour chaque nom l>equivalent
latine.

1.2.2. Igualmentereclamannuestraatención,dentro del libro II,
los versos45874795, que refieren la historia de las Danaides,cuya
fuente principal es la ¡lcr. XIV, aunqueno por ello podemosdes-
deñar como influyentesen este relato a Sen. itt Acta. X, 497 e Hyg.
Fab. 168.

1.3.1. Tras el relato referente a Europa, hija de Agénor, hijo
éste de Poseidóny Libia, la que lo es a su vez de Épafo, el autor
del O.M. se retrotrae al libro 1 de Mct., donde Ovidio habla de
Épafo paraasí enlazarcon el relatode las Danaidesque pertenecen
a la misma familia que Europa, puesésta es bija de Agénor, el cual
es hermano de Belo el padre de Dánao y nos lo presentadel si-

guientemodo:

6 Vol. 1, p. 181, n. 2.



EL «OVIDE MORALISÉ’ 13

Vv. 4587 Ss.:

—Ou premier livre, vers la fin,
vaus dis d’Epaphus,qui Memphin
fonda, le mestre chief d’Egipte.
Encor retrait l’estoire escripte
quEpaphusfu peres Beli,
Roi de Babioine et de Ii
furent maint gentil borne estrait,
si com I’estoire naus retrait.
Cii ot huit fliz de gran renom.
L’uns fut Nynus. Li autreant nom
Abas Pretus et Agenor,
qui de Sydoine tint lennor,
Belus le joevne et Danatis,
Egistus el Acrisius.

1.3.2. Esta adición> tomada de las Heroidas por un autor, sin
dudaespecialistade Ovidio en general,tergiversa,como hemosvisto.
la genealogíatradicional de las Danaidesque se representanasí:

IÑACO

PUOMEO 101 ZEUS

EPAFO

LmJA POSEIOON

BELO AOÉMOE

DÁNAO ZOIPTO LUtOPA

30 Dan.lder SO Es<ptw.s:

HIPERIUESTRA. USCEO

ASAS

ACRISIO PESTO

ZEUS

PERSEO
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En cambio, la genealogíaque apareceen el O. M. quedaría del
modo siguiente:

NACO

lo

—
1—lEUS

nAtO

~ELO

ACkIS~O PESTO ABAS BELO tflI4O AGÉNOR GÁNAO EGIPTO

mmii
DANAE.-..].....ZEUS BELEROFONTE CILIX EUROPA tAifliO FÉNIX IIIPER. LINCEO

PERSEO

Con lo que Europaperteneceríaya a la misma generaciónque las
Danaides,mientras quetradicionalmenteEuropaes de la generación
anterior.

1.3.3. La explicaciónque da a esto Demats
7es que,suprimiendo

una generación,se podría pensar que al encontraren Ovidio Met.
II, 858 la expresiónAgenore nata referida a Europa, el autor ha
querido introducir aquí la rivalidad de los ‘dos hermanos’de Agénor:
Egipto y Dánao. Así completaríaun ciclo de leyendas, creyendo
respetarasí la cronologíahistórica.

Pero en lo que no reparaDematses en que el autor del O. M.

haceun arreglo a su modo, y al tener concienciade que Agénor y
Belo sonhermanos,paraintentarpaliar esto—una vezqueha hecho
a Agénor hijo de Belo, al igual que lo son Dánao y Egipto— se
inventa un nuevo Belo, y: 4599: ‘Belus le jovene’.

1.3.4. Así pues, no podemosaceptar la explicación de Demats
como defensade las dotes de mitógrafo del autor~. Creemosque
en otros puntos estámucho más claro su conocimientode la mito-

7 Op. cit., pp. 70 Ss.
P. 71, donderespectoa estearreglo dice: .1! nous suffit d’avoir reconnu

ses intentions et ses qualités de mythographe..
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logia que en este caso en que se convierte en un ‘falso mitógrafo’
para conciliar dos leyendascercanasentresi y para cerrar un ciclo
legendario,falseandototalmentela tradición.

1.3.5. El resto del relato sigue principalmentea Sen. Aen. X,
497, lo que no es notado por Demats:

Aegyptus et Danaus fratres fuere, sed cum inter cos contentio
de Memphidis imperio fuisset, multis saepe adductus contumellis
Danaus fratri Aegypto cessit imperio et relicta (patria) ad Pelopon-
nesum perrexit cuius cives ibi rex factus a suo nomine Danaos
appellavit. quod cuni Aegyptum momordisset,veritus, nc Danausde
filiabus per generoset nepotesauxilia conquireret, fraude concepta,
fillis suis quinquagíntafratris filias in matrimonium postulavit. quas
Danaus,dolorem exilii retinens,mox promisit. sedcurn factaeessent
nuptiae, sponsaeomnes sponsossuos monentepatreDanao, nuptiall
nocte necaverunt: sola Hyperniestra servato Lynceo fugani dedit,
qul post adeptus patruum Danaum interemit. bac Danaides apud
inferoshancpvenamhabuissedicuntur, ut in dolium pertusuinaquam
niittant.

1.3.6. Asimismo, los Vv. 4721 ss. tienen su modelo en la He,’.
XIV; veamosprimero el texto del O. M.:

Lynus dist, elle, biaus amis
touts vos fi-eres sont a rnort mis,
si serezvous encoreanuit,
cui qu’il place ou cui qu’il anuit,
se tant dormezci asseiour,
que paroir puisse le cRer jour.
Prenez de vous hastif conroi.
Par le commandementle mi
mon pere sont yo frere mort

Her. XIV, 73 ss.:

«Surge age, Belide, de tot modo fratribus unus.
Noz tibE si properas,ista perenniscnt..

Territus exsurgis: fugit omnis inertia sornni;
adspicis iii timida fortia tela mann.

Quaerenticausam.duni noz sinit, cifuge., dlxi;
dum nox atra smb, tu fugis, ipsa moror.
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El patetismo de las palabras de Hipermestra a Linceo en el
O. M. es puesto de relieve por Demats~: «les hésitationsd’Ypar-
mestra la gentis’ s’expriment dans un monologue plus vil et peut-
¿tre plus pathétiqueque son modéleovidien».

1.4. Pasandoya al tercer libro del O. M. encontramosdatos
interesantesacercade la fundación de Lacedemoniaen III, 811 ss.:

—Aucun client que Seznelé
ot un fil, qui fu apelé
Lacedemon: Lacedenialne
fonda, si l’ot en son demaine
Auc~m diént, et je le croi,
que d’une filíe Achas le roi,
qui avoit a non Taigeta,
ot Lacedemon, qui fet a
Lacedemaine,et fu Jovis.

Que Sémelesea madrede Lacedemonno estáatestiguadoen ningún

texto. Así pues,no sabemosa quién se refiere el autor del O. M.
cuando dice «Aucunt dient» en el verso 811. Todo parece indicar
que ha sido un arreglo nuevo de esteautor, quien, por otra parte,
si que conoce la versión tradicional acercade los padresde Lace-
demon,y así lo expresaen los vv. 815 ss.,hijo de Zeus y de Taigete,
la hija de Atlas, que sin duda es lo que quiereexpresaren el y. 816
con <cAchas le roi..

Respectoa Baco, asimismo el O. M. lo presentaviniendo de
Egipto para fundar Lacedemonia,Argos y Nisa en vv. 823 ss.:

Li autre vuelent afferxner,
et par histoires confenner
qui de Baccus font mencion,
que Baccus de la region
d’Egipte vint premerement
pour la plaje et por le torment
que Dicus sor Egipte envoia
parti dEgipte et s’avoia
en Grece,ou it fu bien Venus.
La fu por demedieustenus.
Une cité fist la moult noble:
Argos ot non.

9 Op. cl., p. 71.
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Vv. 850 ss.:

En Ynde fist la cité Nyse,
qui de son non fu sonornee:
de Dynise Nise clamee.

No hay testimonioalguno paraapoyar que Baco viene de Egipto
a fundar estas ciudades,por lo que hay que ver esto como una
invención del autor del poema.

1.5.1. Enlazadacon la historia de mo y Mamanteque Ovidio
presentaen su libro IV de las Metamorfosis,el autor del O. M. nos
refiere la historia de Frixo y Hele que no apareceen el relato ovi-
diano de Met., pero que sin duda el autor ha tomado de Fast. III,
858 Ss.:

utquerecusantemcives et tempt¿set Ino
compulerunt regem lusga nefandapatÉ

et soror et Phrixus, velati temporavittis,
stant simul ante aras iunctaquefata gemunt

Vv. 867 ss.:

utque fugani capiant, aries nitidissimus auro

traditur: ille vehit per freta longa duos

Vv. 875-876:

litoribus tactis aries flt sidas at huías

pervenit in Colchasaurea¡ana domos.

Veamos ahora el texto del O. M. IV, 2867 ss:

A cuiz ocirre va essillier
les jugent, quant por br presance
br convient estre a tel pesance,
a tel dolor a tel famine.
Le damoisel et la meschine
chacentensi fors dou pais

Vv. 2892 ss.:

Ojiar Jupiter, sans nul arest,
br envoie et done un arest,
qui coreeot toate la lame.
Mer passeronta poi de paine

XIlI-—2
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V. 2923:

Droit en Pille de Colche arrive.

1.5.2. El pasaje acerca de Hero y Leandro que el autor intro-
ducey que es algo ajeno totalmente al relato de las Metamorfosis,
es una adición tomada, sin duda> de las Heroidas XVIII y XIX.

Este pasajeestá estudiadopor Demats‘~, quien dice: «Héro et
Leandre n’a rien de proprement fabuleux.. El hecho de que apa-
rezca esta adición es debido a su vez a otra adición anterior: la
relativa a Frixo y Hele.

Critica en este punto Demats” el error cronológico del autor
respectoa la adición de Hero y Leandro:

L’addition dHéro et Leandre manque donc a tous les principes
que s’etait fixé la traducteur-mythographe:elle nc respectepas la
chronologie légendaire,roxnpt la trame du récit et introduit des
personnagesqui nont rien á faire dans les Métamorphoses.

Efectivamente, si tomamos como punto de referencia —como
hace Demats—para la fijación cronológica de Hero y Leandro la
Heroida XIX, 175-176:

Ut semelintravit Coichos Pagaseus¡ason
impositarn celed Phasidapuppe tulit;

donde vemos cómo Hero en su carta a Leandro alude al rapto de
Medea por lasón,tenemosque concluir que la leyenda de Hero es
posteriorno sólo a la de Frixo y Hele, sino tambiéna la expedición
de los Argonautasque no es recogida hastael libro VII del O. M.

De todos modos, esto no bastapara concluir —a nuestromodo

de ver— que se rompe la cronología. El hechode que en Met. IV,
416 ss. hable de Ino y Atamantees suficientepara la inclusión de
Frixo y Hele, y hemos de reconocerque el autor del O. M., conuna
maestríaque recuerdaa su modelo,enlazaunas historias con otras
con un perfecto encadenamiento,pues vemos cómo en IV, 3150

ID Cf. Demast, op. cit., pp. 77 ss.
II Demats p. 78, paraunaleyendaquese considerasin cronologíaespecífica

(cf. Ruiz de Elvira, Mitología Clásica, Madrid, 1975, p. 489), le intenta fijar
una fecha.
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comienzala fábula de Hero y Leandrocon la referenciaal mar que
recibe su nombre de Hele y en la costa de este mar se encuentra
Abidos, patria de Leandro, y esto le bastapara incluir tal leyenda:

—Dessusavez la fable ole
con Hellé fu en mci- noTe
dont la mer ot non «Pont Hellés.

vv. 3156 Ss:

Sur cele zner qu’Hellés se nome
ot en Abidos un riche home
poissant home ci de hautegent.

1.6.1. En el libro VI del O. M. apareceincluida la «Philomena»
de Chrétiende Troyes, en los vv. 2217-3684.El relato acercade Filo-
niela es muy minucioso,pero lleno de motivacionescristianas,con
lo que contrastala gran crueldadque presentaProcneal decidirse
a cometer su venganzaen vv. 3515 ss. (= 1299 ss. de Chrétien de
Troyes):

Ha, fet ele, chose sanhíable
au traitor, ou vil deablel
Mons t’estuet de mort amere
por la felenie de ton pere
Sa felenie conparras.
Por son forfet a tort morras
qui nc 1’ as puje desservi
fors solemant qu’ onques nc vi
nc Deus nc flst mien esciant
chose a autre miauz ressanblant
et por ce te vuel descoler!

L6.2. Acerca de las metamorfosisde Procney Filomela, el relato
de Chrétien de Troyes no está tomado de Metamorfosis,donde no

se precisaen qué pájarosse transforman12, sino de Higino Fab. 45:

ut Procnein hirundinemcommutartur,Philomela in lusciniam.
Progné devient une arondele
et Philomela rossignos.

U Cf. A. Ruiz de Elvira, Metamorfosis,vol. II, PP. 214215, y Mitología
Clásica,PP. 359 ss.
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1.7. Ya en el libro VII nos encontramoscon el episodio de
Céfalo y Procris, en el que el autor sigue totalmente el relato de
Ma. VII, 672 ss¿ Céfalo empiezaa sospecharde la fidelidad de su
mujer i3 y la Aurora es la que cambia su rostro, vv. 2908 Ss.:

Aurora inna nion visage
et ma forme-bienle senti
qui á ce faii-e s assentí.

Igual que en el relato épico de Ovidio, Procris duda en aceptar
todo lo que le da e] supuestoamante, vi’. 2964 ss.:

Ouantnc la poi vaincre en proiant,
si la vaulz par dons decevoir.
Tant Ii proniis de mon avoir
grant abondanceet grant plenté
s’ ele fesoit ma volenté.,
qn’ ele douta qn el en feist:
s el refusaston s’ el preTst
les dons que je II prometoie,
et bien m’ iert vis que je l’avoie
vaincue et qn’ el les eust pi-la,
mes je, de jalousie espris
nc poi plus taire mon pensé
ains dis: <Fole, bien pens et sé
que ja vous assentiriez
a puterie et prendi-iez
mes dons, se je les vous bailloie.
Saviezque je nc traveilloje
fors á savoir votre conrage.
Nc vuel! pas <aire a vous ptztage,
quar je suis votre espouzloiaux».

Tambiéncomo en Ovidio, Céfalo se descubreante las vacilaciones
de su esposay éstase va con Diana, volviendo más tardea recon-
ciliarse con su esposo,a quien entregael perro y la jabalina fatal
como prueba de su amor. La prueba de la homoxesualidad,de la
que haceobjeto Procris a Céfalo, no apareceen el O. M., que sigue
en todo momentoel relato de Mel.

‘3 Cf. A. Ruiz de Elvira, «Céfalo y Procris: Elegía y épica»,CPC II, pp. 97~
123.
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1.8.1. El pasajede Escila y Niso del libro octavo de las Mcta-
morfosLs apareceen el O. M. con una diferencia importante. Así
vemos en Ma. XIII, 83 Ss.:

Prima quies aderat,qua cutis fessadiurnis
pectora sommushabet: thalamostaciturna paternos
intrat et (heu facinus!) fatalí nata parentern
crinesuumspoliat...

Mientras que en el O. M. VIII, vi’. 209 ss.:

En la chambreentre coiement
Ii rois dormoit ja fermement
lors II a la teste trenchie
la desloiaux filíe enragie,
liee et joicuse o soi l’emporte.

Asimismo a Ma. VIII, 92 ss:

capepignus ainoris
purpureum crinem nec me nunc tradere crinem,
sedpatrium tibi crede caput.

(<Toma como prendade mi amor estecabellode púrpura y no creas
que te estoy entregandoun cabello, sino la vida de mi padre»14)

1.8.2. Así vemos que el «caput.es «vida. en el sentidode que
Niso, al ser privado de su cabello de púrpura, lo era de su poder
y vida. Sin embargo,el autor del O. M. no lo ha entendidoasí, y en
vv. 226 ss:

Nc cuidiez pas que je vous face
de petit don, presentnefeste
vez ci de mon pere la teste
que je potir votre amourai morir.

Así vemos que Escila, en el poema francés, corta a su padre la ca-
ben y no el cabello de púrpura.

‘4 Ofrecemosla traducción que da A. Ruiz de Elvira, Metamorfosis II,
P- 98.
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1.9. Muchasveces el autor de O. M. muestrasus conocimientos
ampliando sus comentariosa Ovidio, y así, como en el caso acerca
de Pasífae>a una alusión rápida de Ovidio, Met. VIII, 155 ss., él
contraponeuna larga historia:

Creverat opprobrium generis, foedumquepatebat
matris adulteriummonstri novitate biformis;
destinathunc Minos tbalamo removerepudoi-em
multiplicique domo caecisqueincludere tectis.

El pasajede O. M. VIII, 617-987 es lo que correspondea esterelato
ovidiano, y en estos versosse nos cuenta la historia detallada del
amor de Pasífaey el encierro del monstruonacido de estosamores,
en el laberinto construido por Dédalo. La belleza del toro y sus
efectossobrePasífaeestátomadade Ars Y, 289 ss.:

forte sub umbi-osis nemorosaevallibus Mac
candidus,armenti gloria, taui-us erat

signatustenul media inter cornua nigro
una fuit labes, cetera lactis erant.

Pasiphaefien gaudebatadultera tauni;
invida forniosasoderat illa boyes.

Mientras que la construcciónde la vaca por Dédalo se remontaa
Servio, Acta. VI, 14:

igitur Pasiphae,Solis filía, Minois regis Cretae uxor, taurí aznore
flagravit et arte Daedali inclusa intra vaccamligneam, saeptamcorlo
iuvencaepulcberrbnae,aun tauro concubuit,unde natusest Minotan-
rus, qul intra labyrinthun¡ inclusus huznaniscarnibus vescebatur.

Higino. Fab. 40:

Pasiphae...ut taururn quem ipsa amabatalia amaret. lis hoc Deda-
bis exsul aun venisset, petiit ab ea auxilium. is ej vaccaznligneam
fecit et vanevaccaecorium induxit, in qun illa cum tauro concubuit.

Mnh. Vat. 1, 43:

Igitur Pasiphae.- -, taurí amore flagrabat, et ai-te Daedali inclusa
intra vaccamligneam, septam coi-io iuvencaepulchernimne,cum tauro
rem habuit.
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En O. M. VIII, 636 ss. tenemos:

Filíe au soleil fu: rnoult cii gente
de cors et de vis et de chief.
Se voloie de chief en chief
sa biauté racontei-et dure,
trop allongeroit ma inatire.

Pasaa hablar de la belleza del toro en vv. 724 ss.:

Un jour a ses fenesti-essist
s’ esgardavas la praerie
et vit en una vacherie
un fier tor mei-veilleusement.
Pasiphécurieusement
la biauté don buef avisa;
son cuer, ses la et son vis a,
des fenestresou elle siet.

Vv. 743 ss:

En mainteguise
de 1 amour don br est sorprise
la chetive, la foi-senee!

Construcciónde la vaca por Dédalo, vv. 912 ss.:

Une vache de fust fist faire,
par le conseil dou charpentier,
qui xnoult fu duis de ce mestier.
Dedalus ol Ii mestresnon.

Nacimiento del monstruo, vv. 932 Ss.:

Mus enfanta,quant vint au terme,
demi borne et demi toriau.
De Mynos et don bar...
fu Minotaurus apelez.

Encierro del monstruo, vv. 973 ss.:

Mynos. pour le monstreenfermer,
fist une fort pi-ison fermer,
tel c’onc nulz nc vit sa pareille.
La mesaonferme et apareille
Ijedalus, Ii boas charpentiei-s.
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Tras la explicación moralizante del relato de Pasífae,viene enla-
zadala historia de Teseo,Ariadna y Fedra, que,aunqueen principio
sea la exposiciónde lo contenido en Met. VIII, vi’. 169-182, tiene
reminiscenciasde la He,’. X y asimismo de Serv. Acta. VI, 14, Myth.
Vta. 2’, 44; II, 124; Ms. 1, 527 ss. y sobretodo Catulo, LXIV.

Los vv. 1083-1143 siguen el relato de Servio, exposiciónde cómo
y por qué llegó Teseoa Creta, pero los versos siguientes tomados
directamentede la Heroida, Ariadna se lamentade cómo ha sido
abandonadapor Teseo, y acabael relato con la aparición de Baco
para liberarla.

1.10.1. Ya dentro del libro IX del O. M. a Md. IX, 397 ss. co-
rrespondenlos VV. 1437 ss., pero, mientras,el relato de Ovidio nos
habla del rejuvenecimientode Iolao:

Nam liznine constitit alto
paenepuer dubiaque tegeus lanugine malas
ora reformatus pi-imus lolaus in annos

el poemafrancés,por el contrario,dice:

—Pour l’amour et poui- la priére
dErcules fist la bouteilliere
des ciculz Ylus i-ejovenis
et de viel joenne devenir.

Así, aquí vemos que el autor ha sufrido una confusión respectoal
nombre, pues habla de Hilo (Vius), que es el hijo de Hércules,de
quien nunca se dice que fuese rejuvenecidopor Hebe,gracias a la

petición de su padre,sino que el rejuvenecidoes siempresu sobrino
Iolao:

A los vv. 403-404 del mismo libro de Ovidio:

Nam iam discordia Thebae
bella movent

se contrapone una larga tirada del O. M. en la que habla de la
guerrade los Sietecontra Tebasy así se remontaa hablar de todos
los Labdácidas,poniendo de manifiesto la historia de Layo y Edipo,
vi’. 1473 Ss.:
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Ce fu II fiers Polinices
filz et freres Edyppodes
qul Layon son pere ocist
et puis Sa mere a rnouillier pnsb,
la bele Jocasteau cler vis.
Li prenliers fu Ethiocles
et Ii seconsPolinices.
Cil din destruii-entle regné.
La tierce ot non Anthigoné,
bele puedeet simple et sage,
la quarte Ysmaineau cler visage.

Respectoal reconocimientode Edipo por Yocasta,su madre y es-
posa, lo que el O. M. nos dice en Vv. 1490 Ss.:

Un jour la dame le servoit
et rois Edippus se baigna,
en baignant une entreseignea
la dame en ses deux piez velie,
par quoi la chosefu selle.
Li mis avoit ses piez fendus.

Este detalle del reconocimientode Edipo por su madre mediante
las cicatrices, sin duda ha sido tomado por el autor del poema
del Myth. Vat. II, 230, pues este detalle sólo apareceen este mitó-
grago y en Higino, en este último es el ‘Senex’, que en otro tiempo
había expuestoal niño en el Citerón, quien lo reconoce,Fab. 67:

sena, qui eunl exposuerat,ex pedum cicatricibus et talorum agno-
vit I.aii filium esse.

Mientras que en el Myth. Vat. II, 230 tenemos:

ffic itaque quodarn dic se calcians mater vidit cicati-ices factas
agnosceasingernuit ¡niserabiliter.

Únicamente vemos que el «calcians» latino está sustituido por el
«en baignant».

1.10.2. Ausente de este relato está Creonte, quien no aparece
como eslabón entre Edipo y sus hijos. El poeta> tras explicarnos
cómo Edipo se ciega paraexpiar su falta —sin detenerseen decirnos
cómo sucede,si con las fíbulas del vestido de Yocasta, como en
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Sófocles,o con las manos,como en Séneca—,pasaa hablar de las
luchas entre Etéoclesy Polinices, no sin antesexponer cómo Poli-
nices y Tideo se casan con las hijas de Adrasto y luego comienza
la expedición de los Siete contra Tebas,para lo cual toma como
fuente,según el autor nos dice en vi’. 1836 ss., a Estacio:

Oui selonc LInce voire
dl la traicta prolixeinent
Ovides s’en passabriemnent.

1.11.1. Dentro del libro X hemos dedicado especialatenciónal
pasajeque se refiere a Pigmalión, en el que vamos a resaltar la

traduccióndada por el autor del poema a Met. X, vi’. 274-276:

«si, di, dare cunctapotestis
sit coniunx, opto», non ausus,«eburneavirgo»
dicerePygrnalion, «similis mea» dixit, «ebuinne»

En vi’. 1020 Ss.:

otroiez, dame, que la tonse «concededmeseñora que la estatua,
qui sambreyvuire soit rn’espouse que parece mai-fil sea mi esposa»

mientras que el texto ovidiano dice claramente”: ‘semejantea la
joven de marfil’, mientras que ei anónimo francés dice ‘que parece
marfil sea mi esposa’,y aún es más explicito:

Nc dist past quece fust yvoire! «no dice que fuesemai-fil!»

Pigmalión ya ha estado tanto con su estatua, la ha engalanado,la
ha cuidado como si fuese un ser vivo, que ya se ha olvidado de
que es una estatua.Perola diferenciafundamentalrespectoa Ovidio
es que,mientras el poetalatino dice: «similis mea... eburnae».aquí
el autor pide que sea la misma estatua,lo que sólo tenemosatesti-
guado en Narrat. fab. VIII:

Pygrnalion...et tota mente quaesivit a den, ut el signo cuius amoi-e
exarsisset,anima infunderetur.

‘5 Ruiz de Elvira, Metamorfosis II, p. 184.
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1.11.2. La interpretacióndel texto ovidiano, dada por Wtist en
Pauly-Wissowa«Pygmalion.,puestade relieve por Ruiz de Elvira~‘:

«móge das Bud meine Gemablin werden!», vemos que es errónea
y no correspondea Ovidio, sino que está más en relación con el
texto presentadode Narrat. fab. y que es seguido en el pasajeestu-
diado del O. M.

1.12. El libro XI de] O. M. comienzatal como lo hace el corres-
pondiente de Ovidio: con la muerte de Orfeo y va siguiente todo
el relato del modelo hasta que presentala concepciónde Aquiles
por Tetis lo que ocupa hastael y. 1241. Pero a partir de aquí y
hastael y. 2545 el poeta hace un gran inciso referido a las bodas
de Tetis y Peleo, lo que no está contenido en el relato de Meta-
morfosis.

Comienza presentandoa los dioses que fueron invitados a las
bodas:

—Jupitei- a cest mai-iage
manda,pour amnoui-s dou dansiel
le diex de ten-e et ceulz dou cid.

lo que procede de Higino, Fab. 92:

Iovis cum metis Peleo nubei-et, ad epuluin dícitur omnes deos
convocasse,exceptaEnde, id est Discordia.

Pero el O. M. se extiendeampliamenteen la presentaciónde los
dioses,sobre todo en Priapo y Sileno, Vv. 1284 ss.:

A ces noces fu Silenus,
Ii viellax-s yvrais, qui but tant
que le vin abit sangloubant
et vomissantpar-mi la bouche
si nc se mut plus c’ une couche.

Y sigue con la presentaciónde la Discordia, Vv. 1299 ss.:

Nc fu pas á ces jeus mandee.
Discorde, la malejiree,
quar 1 en n’ avoit á cest affaii-e
de Sa compagnie faire.

16 «Estadoactual de los estudios de Mitología: Análisis Mitográfico y si n-
tesis mitológica», Estudios Clásicos 50, p. 160, y Mitología Clásica, p. 460.
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La diosa anuncia su venganzaen vv. 1306 Ss.:

Et dist: «Puisqu’ it mn’ ont en despit
et font sans mol br assamblee,
je ferai ma desassamblee.
De cest despit me vengeral
et br jofe á duel finerai..

Tras la alegoría correspondiente,tenemosen Vv. 1475 ss.:

Quant voit qu’ ele fu de i-efu
et que sans lui la feste fu,
despit en ot la mescheans,
et pour troubler- les nocoians
a une pome entr’ cuz gibee
qui fu de fin or tresgitee

Vv. 1485 ss.:

Tele escriptureescript y ot
cele qui la pome enviot:
«A la meilícur, á la plus bele
me dint U en».

Este texto sólo puedeestartomado,o bien de Servio, Acta. 1, 27,
o de los Mitdgrafos Vaticanos 1, 208, II, 205 y III, 11, 20, que son
los únicos textos dondeapareceel posible dativo ~

A continuación vienen los discursos de las tres diosas que pre-

tenden la manzana que Mercurio ha recogido, tras esto el juicio
de Paris y los nuevosdiscursos de las diosas ante el joven pastor,
para conseguirel premio a su belleza.

Vemos que para todo esto son insuficientes como fuentes las
Heroidas XVI y XVII; debe tratarse,sobre todo, de desarrollos
medievales.

1.13.1. De todo el conjunto del O. M. lo que más ha requerido
nuestraatenciónha sido el libro XII, por ser el que más se aparta
del relato de Metamorfosis. Por una parte, ya al comienzo,el poeta
hace un largo excursusque va del y. 11 al 1204, para desarrollar el
contenido de Met. XII, 5-7: el rapto de Helena:

17 Cf. «La concha de Venus y la manzanade la Discordia», Jano 48, 13 de
octubrede 1972, pr,. 65-68, y sobre todo Mitología Clásica, p. 395.
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Postmodo qui rapta longum cum coniuge bellum
attulit in patriani.

Y presentala deificación de Cástor y Pólux, todo el preludio de la
guerra troyana,lo quetiene como fuente las Heroidas XVI y XII.

1.13.2. Por otra parte> nos interesadestacarla importanciaque
tiene la lilas Latina para el autor del O. M., hastael punto que
reprochaa Benoit de Saint-Maureel que éstehayapreferido«Darés»

a «Homers»,en VV. 1712-1754.
Así el poeta, tras haber traducidoy moralizadoel texto de Met.

XII hastael y. 576, resume,antesde contar la muerte de Aquiles,
con la que Ovidio cierrael libro, los primeros 80 versosde la 2’. L.,
que contienentodo lo relativo a Criseida, Briseida y la cólera de
Aquiles, en vi’. 3226-3346.

1.13.3. Igualmenteson reminiscenciasde la 1. L. —como el mis-
mo autor señala—la muerte de Patroclo, el dolor de Aquiles, las
annasque Tetis encargapara su hijo y la muerte de Héctor, con
el rescatede su cadáverpor Príamo,para continuarcon la muerte
de Aquiles, de la cual conocediferentesversiones,vv. 4580 ss.:

—Trop porroie aler delaiant
pour reciter les controverses
dessentences,qui son diverses.
En si distren aucun auctor.
Mes Benois en autre tour
vault la mort Achiles descrire
qui trata de cesteinatire
et dist qn> nipis i dona mains cops
et detrenchatesteset cos
qn ji fu mors pie affolez.
Encor client aucimes fables
qn‘Achilles, Ii preus combatables,
avoít esté destinez
qu u ne pooit estre affinez
fors par la plante solement,
qu ¡1 iert enoins d’ un oignement
qn armenc Ii pooit mal faii-e
nc gonte de sanedon cors traire
fon por la plante oÚ u fu poins,
quar par 1k nc fu pas oms.
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Se tratade dos hechosdistintos: el más antiguamenteatestiguado
en Apolonio, Arg. II, 866 ss. y Apolodoro, III, 13, 6, según el cual
Tetis intentaba hacer inmortales a los hijos que había tenido de
Peleo,echándolosal fuego, sin conseguirlo. Habiendo muerto seis>
cuandova a echara Aquiles> Peleose lo arrebata.El otro inconnexo
con éstees la suniersiónde Aquiles por Tetis en la Estige.

Continúapresentandola versión de Ovidio, en VV. 4601 Ss.:

si dist que Ii diex de la mci-,
qu’ Achilles ne post anier
pour son fil, qu’ il avoit tué,
qiii en cigne ot le cors mué.

Correspondeestoal pasaje de Mcl. XII, 580 ss.,con la metamorfosis
de Cieno,dondeNeptunoy Apolo decidenla muertede Aquiles para
evitar el fin de Troya> y éste muertea manos de Paris,guiado por
Apolo, mientras está combatiendo.Esto más o menos es el relato
de Virgilio> Aen. VI, 54-58> donde sigue a It. XXII> 356-360, donde
Héctor moribundopredice la muertede Aquiles a manosde Paris
guiado por Apolo.

Dictis y Dares ofrecen,con distinta extensióny detallismo, una
misma versión que está igualmente,con variantes>en otros muchos
textosy aparecepor primera vez en Higino> Fab. 110, y es la que
pone en relación la muerte de Aquiles con su amor por Polixena‘~.

Aquiles va a una cita y le tienden allí una emboscaday le matan,
vi’. 4570 ss.:

Achilles vint celeement
sansle seil de ses amis
a ce terme qul Ii fu mis.
Entrez cM ou temple Apolin
Paris et plusieursde son un
furent ou temple bien garni
Achilles treuvent desgarni
devanÉ 1’ autier agenotilhié
Paris par la plante dou pié
1’ ocist d’ une fleche en braiant.

It Paralas diferentes versionesde la muertede Aquiles, cf. Ruiz de Elvira,
Mitología Clásica, pp. 426 ss. Acerca de los intentos para hacer inmortal a
Aquiles, cf. pp. 343 ss. y «Mitografía», ANUM XXII, pp. 105-109.
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El autor del O. M.> que conocía estasdiferentesversionesacercade

la muerte de Aquiles. renuncia a armonizaríasy se limita simple-
mente a ofrecerlas.

1.13.4. Asimismo, nos presentael amor de Aquiles por Políxena,
en vv. 4305 ss. Vemos en vi’. 4324 st:

Son cuer mist en tele prison
dont ja n avra delivrance
jusqu> á sa mortel mescheance.
Une filíe de gran binuté,
plaine de senset de bonté
avoit Prians; e’ est Polixaine.

1.14. En el pasajeacerca del fin de Troya> en el libro XIII>

tras presentarla disputa entre Ulises y Ayax, con la muerte de
este último, en vi’. 1336 ss.,nos presentacómo Ulises trae a Filoc-

tetes,sin el cual es imposible ganar Troya> y cómo Menelao trae
a Pirro, hijo de Aquiles, para luego ya seguir de cerca el relato
ovidiano.

Así vemos en VV. 1338 Ss.:

Ulixes en Lanne envoierent
pour les dars Hercules avoir
Phylotetes par son savoir.

Que las flechas de Hércules, que están en poder de Filoctetes, son
necesarias para la toma de Troya> además de estar presente en
Sófocles> Phil., está en Servio, Aen. III> 402> donde no se específica
que sea Ulises el encargado de ir a buscara Filoctetes.SI. en cam-
bio> está en Higino> Fab. 102:

Tunc Agamemnon Ulyssem eb Diomedem exploratores ad eum
(Filoctetes) misit. Cuí persunserent,ut in gratlam redireb, et ad
expugnandainTroiam auxilio esset,eumque secum sustulerunt.

Pero ademásde esto tenemosque en Schol. Lyc. 54 se nos cuenta
que las flechas de Hércules que tenía Filoctetes>y asimismo Pirro,
eran imprescindiblespara la toma de Troya, sin especificarquiénes
son los encargadosde ir a buscarlos:



32 M.» cONSUELO ALvAREZ MORAN

8A Lrsae ,coiuicstv r&~ roo fl&oto~ xoru>oi5óva~ K«I
i& róé4 HpaiO~éos. flnp ~
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NeorráXcIaov ¶áv >AxtXtoq ulóv.

El texto del O. M.> que refiere la necesidadde la presenciade Pirro>
es el de vi’. 1343 Ss.:

Encor br font br son acroire
qn> il nc porront avoir victoire
des Troiens, nc prend¡-e les>
sans Pi—rus, le fllz Achilles,
par Menelaux1 envoient querre.

Que es Menelao quien va a buscar a Pirro proviene de Dares,
XXXVI:

Menelaus ad Scyrum venit, arma Achillis Neoptolemo filio eius
tradib> quae curn suxnpsisset,venit et in Argivorum castrosvehemen-
ter curca patris tumulum lamentatusest.

1.15.1. Y ya dentro de libro XIV, el poetaresalta,en los Vv. 302-
526> la llegadade Eneasa Cartago>pero no se basapara ello en el
el pasaje correspondientedel libro XIV de las Metamorfosis,vi’. 75-

81, sino que sigue el relato de la Her. VII> el lamentode Dido por
el abandonode Eneas,y también se encuentranreminiscenciasvir-
gilianas.

1.15.2. El libro XV no ofrece ninguna particularidad> si bien
cabe destacarseel pasajededicadoa Numa, Egeria y Virbio que
consuela a Egeria, tras la muerte de su esposo>para finalizar con
la metamorfosisde éstaen fuente. Siguea Ovidio, Met. XV, 479 ss.,
y todo esto es desarrolladoampliamenteen los vv. 1229-1452.Del
y. 2309 hasta el fin del libro el autor se ocupaen ofrecer diversas
alegorías, y el final es una explicación de la historia romanahasta
la deificación de Augusto.
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