
Reseñas

un pequeñomanualde Literaturapoéticagrecolatina—dicho seaestocontodaslas
restriccioneslógicas—,puesno sólo muy cualificadosespecialistasen cadacampo
se ocupande cadauno de los génerospoéticosgriegosy sus correspondientesro-
manos(realizando,de esemodo,un cumplidoy completorecorridopor toda la po-
esíagrecolatina),sino quetambiénestosautoresllevan a cabo un más quemerito-
rio esfuerzode reflexión y síntesisal abordartemastan ingentescomo éstos.Este
hecho,sin duda,esde agradecerpuessiempreresultaránbienvenidostrabajosque
comoéstenosofrezcanunavisión global, de conjunto,y actualizada(con unabi-
bliografía,bien en notas,bien en apartadosfinales,actualizadae indispensable,co-
moesel caso)sobreestostemaso cualquierotrostan frecuentadosy estudiadosdu-
rantetanto tiempo y erudición,trabajosque,en definitiva,nosdejenver el bosque,
a menudooculto por infinitas «hojas»especializadas.

Puesbien,el volumense abreconel trabajode Alberto Bernabé,de la Univer-
sidadComplutensede Madrid, sobreel génerode la épicagriega. Le sigue el co-
rrespondientea la épicalatinaa cargode Antonio Alvar Ezquerra,de la Universi-
dad de Alcalá. Emilio Suárezde la Torre, de la Universidad de Valladolid, se
encargadel génerode la lírica griega, mientrasquela lírica latina tiene su comen-
tadoren PaoloFedeli,de la Universidadde Bari. JuanAntonio López Férez,de la
UNED (Madrid), nos ofrece su aportaciónsobre la tragedia griega y Giancarlo
Mazzoli, dela Universidadde Pavía,en su trabajo(en italiano) se ocupade la lati-
na.De la comediagriegase encargaAntonio Melero, de la Universidadde Valen-
cia, y de la romanaAndrésPociña,de la Universidadde Granada.Finalmente,Má-
ximo Brioso Sánchez,de la Universidadde Sevilla, tratala poesíabucólicagriega
y VicenteCristóbal, de la UniversidadComplutensede Madrid, la correspondiente
romana.

Como podemosapreciar,cadagéneropoético tanto griegocomoromanoestá
tratadopor reconocidosespecialistas—yo diría verdaderosexpertos— en cada
campo, lo que, en teoría, da unaideade la calidady el rigor científico queofrece
estapublicación,calidady rigor que, unidosa un didactismopresenteen todoslos
trabajos,en la práctica,es decir, en su lectura, vienendemostradoscon creces.A
ella invitamos desdeaquía todo el interesado—especialistao no— por la poesía
griegay latina: realmente,merecela pena.

JAVIER PIZARRO SÁNCuEZ

FEDRO & AvIANO, Fábulas,edición de Manuel MañasNúñez,Madrid, Akal 1998,
341 Pp.

Con buenpieavanzala secciónclásicade la editorialAkal queha sobrepasado
ya el medio centenarde volúmenes;el queahoranosocupaconcretamente,prepa-
rado por Manuel Mafias Núñez, vinculado en la actualidada la Universidad de
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Coimbraperodeformaciónextremeña,haceel númerocincuentay cuatro.Porfin
les hatocadoel turnoa dosautoresdelos llamadosmenores,los fabulistasFedroy
Aviano, a los queno se les habíaprestadola atenciónquesemerecían,especial-
menteal segundo,olvidadopor completoennuestrosdíasa pesarde su éxito des-
bordanteen la EdadMedia.

Tras un cuadrocronológicocon losdatosesenciales(y casiúnicos)de la vi-
da de Fedro.Manuel Mañasnospresentaunprólogoen el quehacela consabida
declaraciónde intenciones:versióncompletaal españolde la obrade los dasfa-
bulistas,la primeradeestetipo en el casode Aviano.Seguidamenteabordala fi-
guray la obracteFedro,autorqueocuparála mayorpartedel volumen.Comien-
za la introducción,como de costumbre,con la biografía,bastanteescuetadado
quepocosabernosa no ser las pinceladasqueel propio Fedrova dejandoalo lar-
go de su obra: nacido en Macedoniay esclavode Augusto, falsamenteacusado
porSejano,ministrode Tiberio, trasunaexistenciaangustiadamuere“entrela de-
silusión,la decepcióny la amargura”(p. 24>. El segundoapartadose dedicaa un
temacomplejocomoel de la dependenciade Fedrorespectoa su modelogriego,
Esopo.ParaManuel Mafias la soluciónparece,sin embargo,clara: no se púede
hablarde simpletraducciónsinode aemnlariopuesel propio Fedroreconoceha-
ber usadocienosargumentosde Esopoperoañadetambiénmuchosotros y ade-
más baje una forma completamentenueva(versibussenarile): “Esopo se con-
viertesólo en unaetiquetccqueel poetaintroduceparadara su colecciónun toque
de vetuseasy cuetoritasante posiblesdetractores~’(p. 26>. Las siguientespartes

dc las queconstala introducciónsecentranpor completoen el análisispormeno-
rizadode la fábulade Fedro.En «Fedroy la fábula»quedaclaroquelo queéste
escribeno sonfabnlae(tragedias)sinofabelice(fábulas)quese insertanenla tra-
dición delos neotéricospor dosmotivos: despreciodela poesíaelevaday elogio
dela poéticade ocasióntrabajaday pulida: Aesopnsauctorquani materiansr-ep-
peri?, ¡ruñe egopotivi versibussenariis<Libro 1, Prótogo).En el apanado«Fuen-
tes y tipología»haceel traductorun breverepasopor la originalidaddeFedroes-
tableciendotres tipos: a) las fábulasqueseencuentranen Fedroy enlas Fábulas
Anónimas(29 de 122), b> fábulasdeFedroy otrasfuentesperono en las Fábulas
Anónimos (32/122>y c> fábulassólo testimoniadasen Pedro;el mayornúmero:
61 de 122; por lo queconcluyeManuelMañas: “estafacetasuyacomo traductor
e imitador, de la quees plenamenteconsciente,no anulansu venacreadora,sino
quemásbien le da pie a la utilización de temasinéditosparala invenciónde fá-
bulascompletamentenuevas”(Pp.40-41>.

La partededicadaa la «Técnicanarrativa»estudia,de manerageneral,el es-
quemade la fábulaya quecadaunade las composicionescuentacon un comenta-
rio másampliodondese explicasu estructuray su contenido.“La antñesisfunda-
mentalqueseda en el mundofedrianoestáconstituidapor el enfrentamientoentre
la verdady la mentira”<p. 42). Parasolucionareste conflicto entrelospersonajes
apareceel propio Fedroen primerao tercerapersonao, a veces,enbocade algún
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otro personajecomoEsopo.Sócrates,etc.Y llegamosya al punto máslargo de to-
dala introduccióntitulado «Contenido».Antes de enumerartodoslos temasfedria-
nos,Manuel Mañasnosponeal corrientede la esctielacínicaque influirá de ma-
neradecisivaenlaobradeFedro.Ésta“tiene fundamentalmenteunadoblefunción:
la críticamordaze ingeniosadel ordensocial y político de la épocay el adoctrírta-
mientoy la enseñanzamoral” (p. 45). Paraestefin los temasabordadospor losci-
ideosresultanmásqueadecuados:la naturaleza;la fortuna; la críticade la riqueza,
de lacodicia,dela bellezafalsaeinútil y de la búsquedadel placer;ataquesa la in-

gratitud, a la falsedad,ala jactanciay a la ignorancia;la muerte;la misoginia, la
homosexualidad,los médicos,los atletasy los adivinos.Perotambiénla escuelaes-
toica aporta teínastan importantescomola providencia.el castigo del malvado,la
virtud premiada,la dominacióndela ira, etc.

‘El estilode Fedroes simpley claro. Susdivisastingúisticasy estilísticasson
la breritas, la roderas,el daciaslabor y la urbarnias’ <p. 75). Comienzaasí «Len-
gua,estilo y métrica»,último puntodedicadoala fábulafedrianaensímisma.Ter-
mina la introducción con los apartadosde «Pervivencia»(especialmenteimpor-
tantepues. aunqueen la AntigUedadFedro no gozarade aceptación,el género
conoceráun augesin precedentesen los siglos XVIl y XVIII) y «Tradición ma-
ausentan.

¿Quépodemosdecirdela traducción2Lo primero,quees fiel al texto latino (itt-
cluso en los pasajesde corteerótico,sexualo escatológico)peroal mismo tiempo
selee consolturay agrado,consiguiendoasí respetarel estilo“simple y claro” que
mencionábamosmás arriba. Estáclaro queese labor limae, tanquerido de Fedro,
estápresentetambiénen estatraducción.

La segundapartedel volumen,muchomásbreveen comparación,se dedicaa
Aviano, fabulistadel IV d. C. El esquemade trabajoseráel misivo aunqueestará
caracterizadopor la ¿ncrilas dadoquedc Aviano se sabetan pocoquebastase du-
da de su nombre(¿Aviartus, Anianas,Ar¿euus2>Los problemastanto de autentici-
dadde su obracomolos dedataciónocupanunaparteimportanteen la quese in-
tentasacarconclusionesbasándoseenconjeturasdebidoala faltadedatosprecisos.
Parael estudiodelas fuenteses precisorecurrira otro fabulista,concretamenteEa-
mio, llegandoa distinguir cinco posibilidadespara la procedenciade las fábulas:
fábulasprocedentessólo de Habrio: de Babrio y de otrasfuentes;deotrasfuentes
perono de Babrio; sin versiónen Babilo y, porúltimo, fábulascompletamenteoíl-
ginales<o sin fuentedeterminadahastael momento).En cuantoa la temáticauna
cosaestáclara:“Aviano defiendeen su obraunamoral llenademoderación(.1 To-
dala temáticade susfábulasgiraentomo a unaideacentral:la defensadel débil y
del moderado’>(p. 273>. Terminaesta segundaintroducción con una dettnsaen-
cendidadeJafábulaavianeaseguidadelos capítulosde«Pervivencia»y «Tradición
manuscrita’>.Por lo querespectaa la traducción,podríamosrepetir prácticamente
lo comentadoapropósitode Fedro: laclaridady la sencillezdel estilo hacende es-
ta traducciónun placerparala lectura.
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Paraacabar,decirsolamenteque faltahacíaya unabuenatraducción(y además
completacomo es el caso)deestegéneroa vecestanmenospreciadopor aquellos
que,embebidosenlapoesíaelevada,nuncaentendieronni aceptaronaquellotansa-
bio quedecíanlos alejandrinos,mégabib¡ ion, mégakakón.

JosÉMANUEL RuizVILA
UniversidadComplutense

RosarioGUARINO ORmGA, Los comentariosal «Ibis» de Ovidio: e/largo recorrido
de una exégesis,Studienzur klassichenPbilologie,Frankfurta. M.-Berlín-Ber-
na-NuevaYork-París-Viena,PeterLang 1999,503 Pp.

La publicaciónde estetrabajoenla prestigiosacolección«Studienzurklassis-
chenPhilologie»merecemi sincerafelicitacióna la autora,por sulaboriosay rigu-
rosainvestigación,y a la personaque la introdujoen?el campodel humanismo.

El contenidode estaobracoincideconunapartede la tesisdoctoraldela auto-
raque, comoindica ensuIntroducción,pretendeofreceral lectorun análisisde los
comentariosantiguos(salvolos de carácteralegórico-moralizador)y modernosdel
Ibis de Ovidio paravalorarlas auténticasaportacionesde cadauno de los exegetas
y cómofueron transmitidasy enriquecidasparafacilitar lacomprensiónde un poe-
matan oscuropor la riquezade contenidoqueencierra.

El trabajo,fruto de una laborde síntesisque se limita a consignarselectiva-
mentelo más importantede loscomentarios,se estructuraen seis apanadosde di-
ferenteextensióne importancia:1) Transmisióndel Ibis ovidiano;II) Textoacepta-
do; 111) Exégesis;IV) Recapitulación;V) Bibliografía,y VI) Veteruminterpretum
nomenclaror.En la transmisióndel Ibis, la autorasereconocedeudoradela obrade
Reynolsy de La Penna,a quien debeel esquemade la historia del texto,y ofrece
unaclaray útil referenciade los manuscritos,florilegios, escolios,edicionesy co-
mentarioscondatosprecisosy muy ilustrativosparala obraquenosocupa.El tex-
lo quesigueR. Guarinoes el de A. La Penna,del quese alejaen la colocaciónde
algunasde las abundantestransposicionesde versosque la tradiciónha situadoen
diferenteslugares,en la numeración,ortografíay puntuación.Regularizala orto-
grafía y se inclina por las grafías querespondena las normasdel latín clásico(col-
humusy no coturnus)y ofreceen columnasparalelaslasvariantesmássignificad-
vasentrelos dostextos: La Pennay Guarino.

La exégesis(55-459pp.), partecentraldel libro, hacereferenciaa cadauno de
los versosen tresapartados:(1) se reproducenlos testimoniosantiguos,en (lA) se
recogenlos testimoniosmanejadosdeprimeramano(Calderinus,Zarottus,Desse-
lius, Sanctiuso Salvagnius,Burmanus,etc.) y en (IB) las observacionesde distin-
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