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El presente artículo se propone estudiar dos de los 
modelos literarios que ayudaron a inspirar el epi-
sodio de las abejas en Babiloníacas de Jámblico 
(Phot., Bibl. XCIV 3-4): X., An. IV 8.20-21, que 
narra el envenenamiento de los compañeros de 
Jenofonte por culpa de la miel tóxica, y un cuen-
to popular del que han quedado restos indepen-
dientemente en Antonino Liberal (XIX 1-3), Conón 
(XXXV) y Eliano (NA XVII 45), que relata el ata-
que de unas abejas sagradas que tienen su colmena 
en una caverna contra quienes se llevan su miel. 
Jámblico mezcla modelos literarios para adaptarlos 
a sus fines creativos.
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This paper studies two literary models that 
served as inspiration for the episode of the bees 
in Iamblichus’s Babylonian Stories (Phot., Bibl. 
XCIV 3-4): X., An. IV 8.20-21, which relates 
the Greek soldiers’ poisoning after eating toxic 
honey, and a folktake independently attested by 
Ant. Lib. XIX 1-3, Cono XXXV, and Ael., NA 
XVII 45, dealing with the assault carried out 
against honey thieves by sacred bees nesting in 
a cave. Iamblichus mixes both literary models to 
suit his creative purpose.
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i. el episodio de las abejas en BaBiloníacas de jámblico

Babiloníacas es una larga y compleja novela de amor y aventuras escrita 
por Jámblico entre el 166 y el 180 d. C. que no se ha transmitido íntegra. 
Conservamos de ella unos cien fragmentos (principalmente en la Suda) y 
nueve excerpta de varia extensión, amén de un resumen de su argumento 
de bastante amplitud a cargo del patriarca Focio (Bibl. XCIV)1. La novela, 
verosímilmente bastante innovadora por lo que cabe colegir de sus restos, era 
pródiga en peripecias complicadas, truculentas y maravillosas encua dradas 
en un marco oriental y exótico2. Esta escabrosidad, aun así, está puesta al 
servicio de la οἰκονομία literaria de la novela, por lo que no se puede inter-
pretar como mero sensacionalismo3.

Uno de esos episodios a medio camino entre lo maravilloso y lo pavoroso 
narra el encuentro de unas abejas letales con los protagonistas, Ródanes y 
Sinónide, y con los soldados que los persiguen4. Ambos jóvenes, huyendo del 
ejército encabezado por el eunuco Damas (que tiene encomendado capturar-
los para entregarlos a su enemigo, el rey Garmo), se refugian en una caverna 
de doble entrada (Iambl. fr. 10 B. = 11 H.). Los soldados los persiguen hasta 
el interior y allí se topan con un enjambre de abejas que han hecho su col-
mena en la roca de la cueva (Iambl. fr. 13 B. = 15 H.). Las abejas se revuel-
ven contra los intrusos y se lanzan contra ellos. Es preciso citar el resumen 
del episodio hecho por Focio (Bibl. XCIV 3-4) por extenso:

Φεύγοντες δὲ οἱ περὶ Ῥοδάνην ... κρύπτονται ὑπ’ ἄντρῳ ὃ διαμπερὲς ἦν 
ὀρωρυγμένον ἐπὶ σταδίους τριάκοντα, λόχμῃ δὲ τὸ στόμα ἐβέβυστο. Καὶ … 
περικαθίσταται στρατὸς τὸ χωρίον ἐν ᾧ Σινωνὶς καὶ Ῥοδάνης ἀπεκρύπτετο, 
καὶ καταρρήγνυταί τινος τῶν περιπόλων ἀσπὶς ἐκ χαλκοῦ τοῦ ὀρύγματος 
ὕπερθεν, καὶ τῷ διακένῳ τοῦ ἤχου τῶν κεκρυμμένων μήνυσις γίνεται, καὶ 
περιορύσσεται τὸ ὄρυγμα, καὶ πάντα Δάμας βοᾷ, καὶ γίνεται τοῖς ἔνδον 
συναίσθησις καὶ φεύγουσιν ὑπὸ τοῖς τοῦ ἄντρου μυχοῖς, καὶ διεκπίπτουσι 

1 Kroll 1914, coll. 640-641; Barbero 2015, pp. 1, 7-33. Las dos principales ediciones mo-
dernas de Babiloníacas son las de Habrich 1960 y Barbero 2015. Cito el texto de este último. 
Un resumen del complicado argumento se puede ver en Rojas 2016, pp. 41-42.

2 Holzberg 1986, pp. 86-87, Barbero 2015, p. 2, Kanavou 2019, pp. 109-110. Sobre el 
aspecto literario de la obra todavía es imprescindible consultar a Schneider-Menzel 1948.

3 Kroll 1914, coll. 641-642.
4 Kanavou 2019, p. 120.
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πρὸς τὴν ἑτέραν αὐτοῦ ὀπήν. Καὶ μελιττῶν ἀγρίων σμήνη ἐκεῖθεν ἐπὶ τοὺς 
ὀρύσσοντας τρέπεται, καταρρεῖ δὲ τοῦ μέλιτος καὶ ἐπὶ τοὺς φεύγοντας· αἱ δὲ 
μέλισσαι καὶ τὸ μέλι ἐξ ἑρπετῶν πεφαρμακευμένα τροφῆς, αἱ μὲν κρούσασαι 
τοὺς ἐπὶ τὸ ὄρυγμα ἠκρωτηρίαζον, οὓς δὲ καὶ ἀπέκτειναν. Τῷ δὲ λιμῷ 
κρατούμενοι οἱ περὶ Ῥοδάνην διαλιχμησάμενοι καὶ τὰς γαστέρας καταρρυέντες, 
πίπτουσι παρὰ τὴν ὁδὸν ὡσεὶ νεκροί. φεύγουσιν ὁ στρατὸς τῷ τῶν μελισσῶν 
πολέμῳ πονούμενοι καὶ τοὺς περὶ Ῥοδάνην ὅμως διώκουσι, καὶ οὓς ἐδίωκον 
ὁρῶντες ἐρριμμένους παρέτρεχον, νεκρούς τινας ὡς ἀληθῶς ὑπολαμβάνοντες. 
... Οἱ δὲ τῷ μέλιτι καρωθέντες μόλις ἀνίστανται.

En su huida Ródanes y su compañera se ocultan en una cueva que estaba 
horadada de parte a parte en una longitud de 30 estadios; la maleza había 
taponado la entrada. … El ejército rodea el lugar en el que Sinónide y Róda-
nes se han escondido, y se cae y se hace añicos por encima de la cueva el 
escudo de bronce de uno de los guardianes, y por causa del sonido hueco del 
eco se revela la localización de los escondidos. Empiezan a excavar alrede-
dor de la oquedad, Damas da todo tipo de gritos, y los que están dentro se 
enteran y huyen a la parte más interior de la caverna y se abren paso hasta 
salir por la otra entrada. Desde allí un enjambre de abejas salvajes se vuelve 
contra los que estaban junto al túnel y destila miel también sobre los que 
huyen. Pero las abejas y la miel, como estaban emponzoñadas por el alimen-
to de las serpientes, con sus aguijonazos mutilaban a los que estaban exca-
vando, y a otros incluso los mataron. Ródanes y su compañera, vencidos por 
el hambre, se pusieron a lamer la miel que les había caído encima. Sufren un 
cólico de estómago y caen al suelo junto al camino como si fueran cadáveres. 
El ejército, agotado tras la guerra de las abejas, se da a la fuga, pero aun así 
continúa persiguiendo a Ródanes y su compañera. Cuando ven que los que 
perseguían estaban tirados en el suelo, los pasaron de largo, pensando que de 
verdad eran unos cadáveres … Pero ellos (sc. Ródanes y Sinónide), tras ha-
ber caído en coma por culpa de la miel, se levantan con dificultad5.

5 El resumen de Focio no parece seguir el orden cronológico estricto de la narración. Esta es 
la reconstrucción de la secuencia de acontecimientos hecha por Borgogno 1975, pp. 120, 122: los 
hombres de Damas rodean el lugar bajo el cual está excavada la caverna. Dentro de la caverna, 
Sinónide se corta las trenzas para poder sacar agua con ellas. Los hombres de Damas se dan 
cuenta de que se encuentran sobre una oquedad por el eco provocado por la caída de un escudo 
de bronce. Ante esto, Damas grita y sus hombres se ponen a excavar la oquedad. Sinónide y 
Ródanes se aperciben de que los han descubierto y huyen al interior de la caverna en dirección 
a la segunda entrada. Damas, gracias al trabajo de sus hombres, penetra en la cueva. Sinónide 
y Ródanes, ya fuera de la cavidad, se manchan con la miel destilada por un panal habitado por 
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Además del resumen de Focio, varios fragmentos de Babiloníacas de 
Jámblico (frs. 10-15 B.) conservados por la Suda aluden a este episodio, de 
los que cito dos:

Fr. 13 B. (= 15 H.) αἱ δὲ μέλιτται ἐμπεφωλεύκεισαν ὥσπερ ἐν κυψέλῃ τῷ 
φωλεῷ· τὸ μέλι δὲ ἐλείβετο κατὰ τῶν κεφαλῶν. «Las abejas estaban guareci-
das en la cueva como si estuvieran en una colmena: y su miel les caía gota a 
gota sobre la cabeza».

Fr. 14 B. (= 16 H.) τὸ δὲ μέλι, ἅτε οὐκ ἀκέραιον οὔτε ἀπὸ ἀκάνθων, ἀλλ’ ἀπὸ 
ἑρπετῶν συμπεπορισμένον, ἀνέστρεφε τὰ σπλάγχνα. «La miel, como no era 
sin mezcla ni estaba hecha de acanto6, sino procurada a partir de las serpien-
tes, les revolvía las entrañas».

El propósito del presente artículo es doble: por un lado, proponer los mo-
delos literarios de los que pudo haberse valido Jámblico a la hora de crear 
tan sorprendente episodio, y por el otro indagar en el uso literario que pudo 
haberles dado.

II. dos posibles modelos literarios en el episodio de las abejas en 
BaBiloníacas

Según la nota biográfica conservada en un escolio al margen del ms. A de Biblio
teca de Focio (f. 72r), Jámblico, cuya lengua nativa era el sirio, se aplicó a ejer-
citarse y dominar la lengua griega con vistas a convertirse en un buen rétor (τὴν 

abejas salvajes, situado en un recodo sobre la segunda salida de la cueva. Las abejas salen de 
la colmena y se lanzan contra los soldados que están excavando en la cueva. Los hombres de 
Damas resultan diezmados por los aguijones de las abejas y su miel venenosa. Sinónide y Ró-
danes prosiguen su huida pero, sintiendo hambre, lamen la miel que los ha salpicado, de resultas 
de lo cual caen al borde del camino como muertos. Damas, dentro de la cueva, halla la trenza 
que se ha cortado Sinónide. A la salida de la caverna Damas se encuentra con los soldados que 
han salvado su vida al huir de las abejas. Los hombres de Damas continúan su persecución y 
se topan con Ródanes y Sinónide tumbados a lo largo del camino. Al creerlos muertos, pasan 
de largo. Sinónide y Ródanes acaban despertándose con dificultad y reemprenden la huida en 
dirección contraria.

6 El acanto (acanthus mollis) era una de las plantas favoritas de las abejas (Colum. IX 
4.4). Sobre la miel tóxica de Asia Menor, elaborada principalmente a base de azalea y boj, 
véase Schneider-Menzel 1948, p. 59 n.13; Stephens y Winkler 1995, p. 191 n. 21.
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Ἕλληνά φησιν ἀσκῆσαι καὶ χρῆσιν λαβεῖν, ὡς ἀγαθὸς ῥήτωρ γένοιτο). Prueba de 
la pericia retórica alcanzada se encuentra en las sofisticadas ἐκφράσεις contenidas 
en la novela, pródigas en ecos literarios7. Efectivamente, Jámblico, como otros 
novelistas influidos por la Segunda Sofística, era un autor literariamente muy 
sofisticado8: lo que se ha conservado de su obra permite apreciar su πολυμαθία, 
en forma de alusiones intertextuales a distintos autores de diferentes géneros9. Por 
ello, propongo que en el episodio de las abejas en Babiloníacas podemos encon-
trar una combinación armónica de al menos dos modelos literarios principales, 
que ayudaron a dar forma literaria a un episodio sumamente original.

En cuanto a la descripción de la caverna en la que viven las abejas, Jámbli-
co refleja la tópica descripción de la gruta de las ninfas en Hom., Od. XIII 
102-109, con la que tiene en común el hecho de que están situadas cerca de 
cubiertas vegetales (la maleza o espesura en Iambl. fr. 10 B. ( = 11 H.), los 
acebuches en Hom., Od. XIII 102-103)10, en ambas custodian su miel las abe-
jas (Iambl. fr. 13 B. ( = 15 H.), Hom., Od. XIII 106), en ambas hay fuentes que 
manan agua (Phot., Bibl. XCIV 4, Hom., Od. XIII 109) y ambas cuentan con 
dos entradas (Iambl. fr. 10 B. = 11 H., Hom., Od. XIII 109). Si bien Homero 
está presente de forma fundamental en los novelistas, sobre todo en Caritón y 
en Heliodoro, la descripción de la caverna en Jámblico respondería más bien a 
un tópico literario y retórico bien divulgado y conocido en la época11, utilizado 
también en la novela12, cuyo origen se remonta a Homero, más que a una imi-
tación directa de este13. Por otra parte, la idea de que las abejas construyen su 
panal en una gruta, no en el hueco de un árbol, aparece también en Hom., Il. 
II 87-88. El retrato de las abejas como soldados que defienden sus panales y 
sus crías del asalto de los hombres que buscan su miel ya se encuentra en un 

7 Di Gregorio 1963, p. 405; Holzberg 1986, pp. 84, 86.
8 Holzberg 1986, p. 84; Connors 2018, pp. 40-41.
9 Gärtner 2010, p. 257.
10 Este es, en mi opinión, el origen del arbusto que tapa una de las entradas de la caver-

na en Jámblico. Su función literaria parece clara: los soldados no deben darse cuenta de la 
existencia de la entrada hasta que la descubren fortuitamente gracias al ruido provocado por 
la caída del escudo (Phot., Bibl. XCIV 3). Para ello, la entrada debe estar tapada. Puede verse 
otra explicación en Connors 2018, p. 45.

11 Beck 1982, pp. 531-532.
12 Borgogno 1975, p. 117; Crespo 1982, p. 400 n. 22.
13 Compárese con las conclusiones a las que llega Sanz Morales 2020 sobre las fuentes 

del fr. 2 B. de Babiloníacas.
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conocido símil de Homero (Il. XII 167-170), pero una vez más la inspiración 
verosímilmente no es directa, ya que una y otra son ideas comunes.

A mi juicio, Jámblico ha contaminado dos modelos literarios principales 
en el episodio de las abejas, que se reflejan en los dos acontecimientos fun-
damentales de este: (1) muerte aparente tras la ingestión de miel tóxica; (2) 
asalto de unas abejas sagradas. Dichos modelos literarios son un texto histo-
riográfico (véase apartado 1) y un cuento popular (véase apartado 2)14.

1. Muerte aparente tras consumir miel venenosa: X., An. IV 8.2021

Hay numerosas anécdotas en la literatura grecolatina sobre un tipo de miel, 
llamado por Plinio (Nat. XXI 13 § 77) meli maenomenon, que las abejas ela-
boraban a partir de plantas tóxicas como la azalea o el boj en el Cáucaso y 
Asia Menor, que causaba locura transitoria, desmayos y gastroenteritis a los 
seres humanos e incluso la muerte a los animales de menor tamaño15. Hay dos 
anécdotas, narradas por X., An. IV 8.20-21 y Str. XII 3.18, que demuestran 
dramáticamente las consecuencias para los seres humanos de la ingesta de miel 
tóxica. A mi juicio, el episodio de las abejas en Jámblico no tiene relación con 
el texto de Estrabón16, sino que debemos fijarnos en el pasaje de Jenofonte, en 
el que describe la intoxicación por miel sufrida por sus compañeros:

τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν 
πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς 
οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι, ἀλλ’ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν 
ἐῴκεσαν, οἱ δὲ πολὺ μαινομένοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνῄσκουσιν. ἔκειντο δὲ οὕτω 
πολλοὶ ὥσπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἦν ἀθυμία. τῇ δ’ ὑστεραίᾳ 
ἀπέθανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν πως ὥραν ἀνεφρόνουν· τρίτῃ δὲ καὶ 
τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας (X., An. IV 8.20-21).

14 Ambos textos son aducidos, aunque sin analizar, en conexión con el fondo de narración 
popular en el episodio de las abejas de Babiloníacas en Librán y Sanz 2019, pp. 212-213.

15 Mayor 1995, pp. 33-37.
16 En esto discrepo de Connors 2018, p. 44. En el pasaje de Estrabón, los Heptacometas, 

un pueblo de la Cólquide, tendió una trampa a los soldados de Pompeyo poniendo en su 
camino crateras de vino mezclado con miel venenosa. Los soldados bebieron de las crateras 
y cayeron en coma al suelo; los nativos aprovecharon para matarlos con facilidad. Como se 
ve, los únicos puntos de contacto con la narración de Babiloníacas serían la miel tóxica y la 
presencia de soldados.
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Había allí un gran número de enjambres, y cuantos soldados probaron la miel 
perdieron la cabeza y empezaron a vomitar y a tener diarrea; ninguno de ellos 
era capaz de tenerse en pie, sino que los que habían comido una cantidad 
pequeña se parecían a alguien que tuviera una fuerte borrachera, mientras que 
los que habían comido mucha unos parecían enloquecidos y otros muertos. 
Yacían así en gran número como si se hubiera producido una derrota, y cundió 
el desánimo. Pero al día siguiente nadie había muerto, y en torno a la misma 
hora, más o menos, empezaron a recuperar la consciencia. Al tercer y cuarto 
día se levantaron, como si se hubieran recuperado de un envene namiento.

Cabrá observar que hay claros paralelos de situación entre los pasajes de 
Jenofonte y Jámblico: un grupo de personas se topa con unos panales con 
miel, sienten hambre, comen de la miel, que es venenosa, sin ser conscientes 
de su carácter tóxico y resultan envenenados. Como consecuencia, los afec-
tados sufren una gran diarrea, se desvanecen rápidamente y son dados por 
muertos. Sin embargo, al cabo de un tiempo los intoxicados recobran poco a 
poco la consciencia, como si se recuperaran de un envenenamiento, y conti-
núan su marcha sin secuelas17.

A dichos paralelos de contenido y situación hay que sumar algunos ecos 
verbales, lógicamente no literales, ya que solo tenemos el resumen de Focio 
para comparar18:

X., An. IV 8.20 τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι ~ Phot., Bibl. XCIV 3 
μελιττῶν ἀγρίων σμήνη ἐκεῖθεν.

X., An. IV 8.20 ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι ~ Phot., Bibl. XCIV 3 
πίπτουσι.

X., An. IV 8.20 ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει ~ Phot., Bibl. XCIV 3 τὰς 
γαστέρας καταρρυέντες (cf. Iambl. fr. 14 B. ἀνέστρεφε τὰ σπλάγχνα).

X., An. IV 8.20 ἐδηδοκότες ~ Phot., Bibl. XCIV 3 διαλιχμησάμενοι.
X., An. IV 8.20-21 ἐῴκεσαν … ἀποθνῄσκουσιν ~ Phot., Bibl. XCIV 3 

ὡσεὶ νεκροί.
X., An. IV 8.21 φαρμακοποσίας ~ Phot., Bibl. XCIV 3 πεφαρμακευμένα.
X., An. IV 8.21 ἔκειντο ~ Phot., Bibl. XCIV 4 ἐρριμμένους.

17 Librán y Sanz 2019, p. 213.
18 La comparación entre el epítome de Focio y los fragmentos conservados de Babiloníacas 

apunta a que el Patriarca resumió de forma bastante fiel el texto de Jámblico (Borgogno 1975, p. 
121), pero evidentemente son esperables cambios y algún grado de paráfrasis en el vocabulario.
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X., An. IV 8.21 τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας 
~ Phot., Bibl. XCIV 4 οἱ δὲ τῷ μέλιτι καρωθέντες μόλις ἀνίστανται.

Como se sabe, Jenofonte es una influencia muy relevante en la novela 
griega de amor y aventuras, no solo por la Ciropedia, sino también por la 
Anábasis y otras obras menores de este autor19. Otro tanto ocurre en Babilo
níacas, de lo que es suficiente testimonio los abundantes ecos literarios de 
Jenofonte que se pueden encontrar sin dificultad, por ejemplo, en el fr. 2 B. 
( = 1 H.) de Jámblico20. Por ello, no debería causar sorpresa encontrar en el 
episodio de las abejas el empleo de un hipotexto jenofonteo.

2.  El ataque de las abejas sagradas: un cuento popular atestiguado en
Ant. Lib. XIX 13, Cono XXXV y Ael., NA XVII 45

Hasta ahora he examinado el modelo literario que pudo inspirar el envene-
namiento con miel tóxica y posterior recuperación de Ródanes y Sinónide. 
Me centro ahora en el segundo acontecimiento principal dentro de dicho 
episodio, la batalla de las abejas contra los soldados de Damas. A mi juicio, 
podría proceder de un cuento popular o maravilloso (folktale, Märchen)21 
sobre el ataque de unas abejas sobrenaturales o especiales que han fabricado 
su colmena en una cueva sagrada, del que parecen haber quedado restos 
literarios de forma independiente en Eliano (NA XVII 45), Antonino Liberal 
(XIX 1-3)22, así como en Conón (XXXV)23.

19 Holzberg 1986, pp. 15, 42, 46-47; Ruiz Montero 2006, p. 48; Bowie 2017, pp. 406-409.
20 Naechster 1908, pp. 57-59; Bowie 2017, p. 408; Sanz Morales 2020, pp. 512-515. Jám-

blico parece aficionado a la historiografía: aparte de Jenofonte, con frecuencia utiliza como 
modelo a Heródoto (Schneider-Menzel 1948, p. 84). Véase además infra n. 46.

21 Anderson (2000, p. 1) ofrece una definición breve del cuento popular (folktale, Mär
chen): «short, imaginative, traditional tales with a high moral and magical content».

22 Cook 1895, p. 2 («This narrative [sc. de Eliano] … affords a partial explanation of the 
legend recorded by Antoninus»); Papathomopoulos 1968, p. 113 n. 11; Celoria 1992, p. 157. 
La narración de Antonio Liberal se retrotrae a un cuento popular («wirkliche Volkssage», 
Walter ap. Lamer 1924, coll. 512-513) documentado iconográficamente ya en el s. VI a. C. 
en un ánfora de figuras negras custodiada en el British Museum (Catalogue of Greek Vases 
in the British Museum B 177, inv. 1847, 0716.1). Véase además Papathomopoulos 1968, p. 
113 n. 12; Mitchell 2009, pp. 148-149.

23 «A more folky tale … with similar elements: cave, bees, honey, theft (of gold)», Celoria 
1992, p. 156.
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Cabe recordar que la reelaboración literaria de cuentos populares en Ba
biloníacas, así como de motivos registrados en estos, está bien documenta-
da24. Muchas veces unos y otros son de procedencia oriental25, lo cual es 
congruente con la noticia que transmite el propio Jámblico sobre el origen 
del argumento de su novela (sch. mg. A Phot., Bibl. ὧν [sc. Βαβυλωνίων 
λόγων] ἕνα τῶν λόγων εἶναί φησι καὶ ὃν νῦν ἀναγράφει, «[relatos babilo-
nios]... de los cuales dice que es uno también el que ahora pone por escrito»)26. 
En el episodio de las abejas de Babiloníacas se documentan en concreto 
varios motivos procedentes del índice de motivos folclóricos de Thompson 
1955-195827. Son los siguientes.

En cuanto a la derrota y fuga de los soldados de Damas por culpa de las 
abejas28:

B481.3 Helpful bee.
B524.2.1 Helpful bees (hornets) sting opposing army.
K2351.2 Bees thrown into redoubt drive out enemies.
Q597.3 Bees sting honey-thieves.

En cuanto a unas abejas y una miel de procedencia subterránea cuya in-
gestión resulta peligrosa o letal:

C211.2 Tabu: eating in lower world.
D1037 Magic honey.
F167.1.3.1 Bees in otherworld.

24 Rohde 1876, p. 379; Braccini 2015, pp. x-xii; Librán 2019, pp. 291-306. Véase además 
Ruiz Montero 2006, pp. 37-39 sobre el análisis morfológico del esquema narrativo de las 
novelas idealistas partiendo de la Morfología del cuento de V. I. Propp. 

25 Rohde 1876, p. 367, n. 2; Librán 2019, pp. 298-299, 304.
26 Dowden 2018, pp. 154-160. Anderson (2004, pp. 109-118) aduce varios paralelos 

narrativos en favor de la tesis de que el argumento de Babiloníacas refleja una versión persa 
de la leyenda de Tristán.

27 Dichos motivos son, en definición de Hansen 2002, p. 30, n. 19, «small narrative ideas 
that in combination make up whole stories».

28 Véase Librán y Sanz 2019, p. 212.
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Evidentemente, en el caso de Jámblico, que tiende a racionalizar los su-
cesos maravillosos que narra en su novela29, el inframundo se ve sustituido 
por la caverna subterránea, mucho más realista.

Pasemos al examen del cuento popular propuesto en sí. Según Eliano (NA 
XVII 45), Anténor de Creta (463 F 1 FGrH), del s. II a.C., recogió en su 
historia de Creta una guerra entre unas abejas especiales y los habitantes de 
la ciudad cretense de Rauco:

Ἐν λόγοις Κρητικοῖς Ἀντήνωρ λέγει τῇ τῶν καλουμένων Ῥαυκίων πόλει ἔκ 
τινος δαιμονίου προσβολῆς ἐπιφοιτῆσαι μελιττῶν σμῆνος, αἵπερ οὖν 
καλοῦνται χαλκοειδεῖς, ἐγχριπτούσας δὲ ἄρα αὐτοῖς τὰ κέντρα εἶτα μέντοι 
πικρότατα λυπεῖν. ὧνπερ οὖν ἐκείνους τὴν προσβολὴν οὐ φέροντας ἀναστῆναι 
τῆς πατρίδος καὶ μέντοι καὶ εἰς χῶρον ἐλθεῖν ἄλλον … λέγει δὲ ὁ Ἀντήνωρ 
καὶ ἔτι κατὰ τὴν Ἴδην τὴν Κρῆσσαν ἐκείνου τοῦ γένους τῶν μελιττῶν εἶναι 
ἰνδάλματα, οὐ πολλὰ μέν, εἶναι δ’ οὖν, καὶ πικρὰς ἐντυχεῖν, ὡς ἐκεῖναι ἦσαν 
(Ael., NA XVII 45).

Anténor, en su historia sobre Creta, dice que por causa de cierto ataque divi-
no invadió la ciudad de los llamados Raucios un enjambre de abejas, a las que 
daban el nombre de ‘de aspecto de bronce’. Pero después las abejas, persi-
guiéndolos con sus aguijones, les causaban un daño muy intenso. Al no ser 
capaces de aguantar el embate de estas, tuvieron que emigrar de su patria y 
marcharse a otra tierra … y dice Anténor que incluso todavía hoy hay abejas 
semejantes a las de aquella especie en el Ida de Creta, no muchas, pero hay, 
y encontrarse con ellas es doloroso, como lo era con aquellas.

Como puede verse, la breve noticia de Eliano tiene en común con el epi-
sodio de Jámblico algunos elementos de contenido: unas abejas asaltan a un 
gran grupo de personas, a las que causan un grave dolor con sus aguijones 
(ἐγχριπτούσας δὲ ἄρα αὐτοῖς τὰ κέντρα εἶτα μέντοι πικρότατα λυπεῖν ~ Phot., 
Bibl. XCIV 3 αἱ μὲν κρούσασαι τοὺς ἐπὶ τὸ ὄρυγμα ἠκρωτηρίαζον, οὓς δὲ 
καὶ ἀπέκτειναν). Los que sufren el asalto tienen que darse a la fuga para 
salvar sus vidas de la guerra emprendida por las abejas (ὧνπερ οὖν ἐκείνους 
τὴν προσβολὴν οὐ φέροντας ἀναστῆναι τῆς πατρίδος ~ Phot., Bibl. XCIV 4 
φεύγουσιν ὁ στρατὸς τῷ τῶν μελισσῶν πολέμῳ πονούμενοι).

29 Schneider-Menzel 1948, p. 88. Véase además infra apartado III.
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Trataré Ant. Lib. XIX 1-3 y Cono XXXV al mismo tiempo y separada-
mente del pasaje de Eliano, ya que ambos atestiguan una versión muy similar 
del cuento popular sobre las abejas sagradas de Creta30, con diferencias con 
respecto a Eliano.

En el caso de Antonino Liberal, en una narración tomada del libro II de la 
Ornitogonía de Beo, la acción transcurre en una cueva sagrada de Creta, donde 
asimismo habitan unas abejas igualmente sagradas. Hasta el sitio en el que ellas 
custodian sus panales se adentran cuatro hombres, que desean hacerse con la 
miel de las abejas. Los cuatro ladrones casi resultan muertos como consecuen-
cia de su atrevimiento al entrar en la cueva para robar la miel de los insectos31:

Ἐν Κρήτῃ λέγεται εἶναι ἱερὸν ἄντρον μελισσῶν, ἐν ᾧ μυθολογοῦσι τεκεῖν 
Ῥέαν τὸν Δία καὶ ἔστιν ὅσιον οὐδένα παρελθεῖν οὔτε θεὸν οὔτε θνητόν. … 
Κατέχουσι δὲ τὸ ἄντρον ἱεραὶ μέλιτται, <αἱ> τροφοὶ τοῦ Διός. Εἰς τοῦτο 
παρελθεῖν ἐθάρρησαν Λάιος καὶ Κελεὸς καὶ Κέρβερος καὶ Αἰγωλιός, ὅπως 
πλεῖστον ἀρύσωνται μέλι· καὶ περιθέμενοι περὶ τὸ σῶμα πάντῃ χαλκὸν 
ἀρύσαντο τοῦ μέλιτος τῶν μελισσῶν καὶ τὰ τοῦ Διὸς εἶδον σπάργανα καὶ 
αὐτῶν ὁ χαλκὸς ἐρράγη περὶ τὸ σῶμα. Ζεὺς δὲ βροντήσας ἀνέτεινε τὸν 
κεραυνόν, Μοῖραι δὲ καὶ Θέμις ἐκώλυσαν· οὐ γὰρ ἦν ὅσιον αὐτόθι θανεῖν 
οὐδένα … (Ant. Lib. XIX 1-3).

Dicen que en Creta hay una gruta sagrada de abejas, en la que cuentan que 
Rea dio a luz a Zeus, y que es ley divina que nadie entre, ni dios ni mortal … 
Habitan en la cueva unas abejas sagradas, las nodrizas de Zeus. Layo, Celeo, 
Cérbero y Egolio tuvieron el atrevimiento de entrar para extraer miel en la 
mayor cantidad posible. Se recubrieron todo el cuerpo con bronce y extrajeron 
la miel de las abejas. Vieron los pañales de Zeus y la armadura de bronce se 
les rompió en torno al cuerpo. Zeus, tronando, blandió el rayo, pero las Moi-
ras y Temis lo impidieron: pues no era lícito que muriera nadie allí mismo ...

En el caso de Cono XXXV32, dos pastores encuentran una profunda cueva 
donde residía un enjambre de abejas y uno de ellos decide descolgarse hasta 

30 Celoria 1992, p. 156; Brown 2002, p. 245. De hecho, el cuento popular reelaborado 
por Cono XXXV tiene su reflejo en varios elementos de la aventura de Ródanes y Sinónide 
en la cueva, no solo en el detalle de las abejas y la miel. Véase Librán y Sanz 2019, p. 213.

31 No es el propósito del presente artículo apreciar el valor mítico o religioso de la historia. 
Véase al respecto e. g. Celoria 1992, p. 156.

32 Celoria 1992, p. 156; Brown 2002, p. 245. 
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su interior para robar la miel. Pese a numerosas desventuras y traiciones, este 
pastor logra salir milagrosamente vivo de la caverna, tras causarse varias 
mutilaciones a sí mismo, transportado por varios buitres:

Ἡ λεʹ δύο ποιμένας ὑπὸ Λυσσὸν τὸ ὄρος τῆς Ἐφεσίας γῆς εἰσάγει νέμοντας, 
οἳ μελισσῶν ἐσμὸν τινι βαθεῖ καὶ δυσκαθόδῳ θεασάμενοι σπηλαίῳ ὅμως ὁ 
μὲν εἰς φορμίδα κατιέναι ἐνέβη, ὁ δὲ καθίει κάλῳ ἀρτησάμενος. ... Ὡς δ’ ἦν 
ἄπορα πανταχόθεν τῷ ἐν τῷ σπηλαίῳ ποιμένι τὰ τῆς σωτηρίας, Ἀπόλλων 
ὄναρ κελεύει ὀξεῖ λίθῳ τὸ σῶμα ἀμύξαντα κεῖσθαι ἠρέμα· τοῦ δὲ πράξαντος 
τὸ προσταχθὲν γῦπες ὡς ἐπὶ νεκρὸν ἐφιπτάμενοι, καὶ τοὺς ὄνυχας οἱ μὲν εἰς 
τὴν χαίτην οἱ δ’ εἰς τὴν ἐσθῆτα πηξάμενοι, ἐκούφιζον καὶ κατέφερον αὐτὸν 
κακῶν ἀπαθῆ ἐπὶ τὸν ὑποκείμενον αὐλῶνα … (Cono XXXV).

La narración 35 presenta a dos pastores que apacentaban su rebaño a los pies 
del monte Liso en Éfeso. Ellos, aunque observaron un enjambre de abejas en 
una caverna profunda y de difícil acceso, no obstante, uno se metió en un cesto 
para descender, mientras que el otro lo descolgaba después de suspenderlo con 
una cuerda ... Como la salvación era completamente imposible para el pastor 
que estaba en la caverna, Apolo le ordena en sueños que se lacerara el cuerpo 
con una piedra afilada y después se tumbara en silencio. Cuando el pastor hizo 
lo ordenado, unos buitres, sobrevolándolo como si fuera un cadáver, tras clavar 
las garras unos en la cabellera y otros en la ropa del pastor, lo levantaron en el 
aire y lo transportaron, sin sufrir daño, hasta un desfiladero cercano ...

El relato de Jámblico tiene numerosos elementos de contenido en común 
con las narraciones de Eliano, Antonino Liberal y Conón, con las diferencias 
naturales esperables en versiones distintas aun cuando dependan de una mis-
ma matriz de cuento popular33:

– La aventura tiene lugar en una caverna en la que habita un enjambre de 
abejas (Iambl. fr. 13 B. = 15 H. αἱ δὲ μέλιτται ἐμπεφωλεύκεισαν ὥσπερ ἐν 
κυψέλῃ τῷ φωλεῷ ~ Ant. Lib. XIX 1 λέγεται εἶναι ἱερὸν ἄντρον μελισσῶν, 
Cono XXXV 2-3 οἳ μελισσῶν ἐσμὸν ἔν τινι βαθεῖ καὶ δυσκαθόδῳ θεασάμενοι 
σπηλαίῳ).

33 Sobre la existencia de diferencias y variantes en los elementos que forman las versiones 
de este (o cualquier otro) cuento popular, véase Hansen 2002, pp. 352, 354. Hay que insistir 
en que no propongo que Jámblico se haya inspirado en Conón, Antonino Liberal o Eliano (en 
algún caso, es imposible por motivos cronológicos), sino que todos ellos reflejan, de forma 
independiente, variaciones de un mismo cuento popular.
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– Dichas abejas tienen una naturaleza o carácter especial: tienen aspecto 
de bronce (Ael., NA XVII 45 χαλκοειδεῖς) por don de Zeus, son sagradas 
(Ant. Lib. XIX 1 ἱεραί) o tóxicas (Phot., Bibl. XCIV 3 πεφαρμακευμένα).

– Una o varias personas descienden a la caverna y se apoderan de la miel 
(Ant. Lib. XIX 2 ὅπως πλεῖστον ἀρύσωνται μέλι, Cono XXXV 4-5 Ὁ 
κατελθὼν δὲ καὶ τὸ μέλι καὶ χρυσὸν πολὺν εὑρὼν); en Jámblico, tanto los 
protagonistas como los soldados que están abriéndose paso a la fuerza por la 
cueva también se encuentran con la miel; al caerles esta gota a gota sobre la 
cabeza (Iambl. fr. 13 B. = 15 H. τὸ μέλι δὲ ἐλείβετο κατὰ τῶν κεφαλῶν), se 
la llevan encima (Phot., Bibl. XCIV 3 καταρρεῖ δὲ τοῦ μέλιτος καὶ ἐπὶ τοὺς 
φεύγοντας).

– La armadura de bronce con la que estaban revestidos los ladrones de 
miel se quiebra dentro de la cueva (Ant. Lib. XIX 2 καὶ περιθέμενοι περὶ τὸ 
σῶμα πάντῃ χαλκὸν … καὶ αὐτῶν ὁ χαλκὸς ἐρράγη περὶ τὸ σῶμα)34; en Jám-
blico se rompe el escudo de bronce de un soldado sobre la entrada de la ca-
verna (Bibl. XCIV 3 καὶ καταρρήγνυταί τινος τῶν περιπόλων ἀσπὶς ἐκ χαλκοῦ 
τοῦ ὀρύγματος ὕπερθεν, Iambl. fr. 12 B. = 14 H.). En Ael., NA XVII 45 las 
abejas son broncíneas (χαλκοειδεῖς).

– Quienes se topan con las abejas en la cueva o en el territorio de estas 
sufren su ataque furibundo de forma tan intensa que no son capaces de soportar 
el dolor de sus aguijones y deben huir y cederles el terreno a los insectos (Ael., 
NA XVII 45 ἐκείνους τὴν προσβολὴν οὐ φέροντας ἀναστῆναι τῆς πατρίδος … 
καὶ ἔτι κατὰ τὴν Ἴδην τὴν Κρῆσσαν ἐκείνου τοῦ γένους τῶν μελιττῶν εἶναι 
ἰνδάλματα, ... καὶ πικρὰς ἐντυχεῖν ~ Phot., Bibl. XCIV 4 φεύγουσιν ὁ στρατὸς 
τῷ τῶν μελισσῶν πολέμῳ πονούμενοι): las armaduras no sirven de nada. Aun-
que no ha quedado reflejo textual, la pintura vascular que ilustra la leyenda 
popular relatada por Antonino Liberal retrata también a los cuatro ladrones de 
miel desnudos y con evidentes muestras de dolor ante los aguijonazos de las 
abejas, mientras que al menos uno de ellos se da a la fuga35.

34 Este artículo no entra en el valor ritual o mitológico del bronce en este episodio, sobre 
el cual véase e.g. Papathomopoulos 1968, p. 113, n. 11; Celoria 1992, p. 158.

35 La pintura vascular mencionada supra n. 22, que refleja la leyenda popular relatada 
por Antonino Liberal, puede verse online: British Museum Collection Database. 1847, 0716.1 
<www.britishmuseum.org/collection>, British Museum, accesible en <https://research.british-
museum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=398899&pag
e=1&partId=1&peoA=97470-3-17&people=97470> (27/06/2020).
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– Los fugitivos escapan, tras sufrir mutilaciones36, de una muerte segura 
(Cono XXXV 13-15 Ὡς δ’ ἦν ἄπορα πανταχόθεν τῷ ἐν τῷ σπηλαίῳ ποιμένι 
τὰ τῆς σωτηρίας, Ἀπόλλων ὄναρ κελεύει ὀξεῖ λίθῳ τὸ σῶμα ἀμύξαντα κεῖσθαι 
ἠρέμα ~ Phot., Bibl. XCIV 3 αἱ μὲν κρούσασαι τοὺς ἐπὶ τὸ ὄρυγμα 
ἠκρωτηρίαζον).

En suma, los rasgos comunes que atestiguan las versiones del cuento po-
pular propuesto, tal y como los reflejan Jámblico, Antonino Liberal, Conón 
y Eliano, son los siguientes: (1) Algunas personas entran en una gruta sagra-
da donde unas abejas de naturaleza especial tienen su colmena. (2) Las abejas 
sagradas guardan su miel en dicha cueva. (3) Los protagonistas se llevan la 
miel (por robo o involuntariamente). (4) Las abejas atacan (con sus aguijones 
o con su miel) y provocan gran daño a quienes les quitan la miel o se adentran 
en su territorio. (5) Las víctimas deben ceder el terreno a las abejas y huir, y 
escapan a la muerte por poco, tras sufrir mutilaciones. Compárese con la 
lista de motivos del índice de Thompson 1955-1958 aducidos supra. Dicho 
cuento popular, por tanto, narraría cómo unas abejas de una naturaleza espe-
cial y un temperamento especialmente belicoso repelieron a personas que 
trataban de robar su miel e hicieron huir a quienes estaban demasiado cerca 
de su colmena, situada en una gruta sagrada (verosímilmente la cueva en el 
monte cretense de Ida donde nació Zeus).

Es necesario insistir en que el modelo que subyace en esta parte del epi-
sodio de las abejas de Babiloníacas no es, a diferencia de lo que ocurre con 
el pasaje de Jenofonte citado supra en el apartado 1, un texto literario defi-
nido y con autor conocido, sino un cuento popular del que han quedado 
restos parciales en las versiones literarias independientes de Antonino Libe-
ral, Conón y Eliano. Por su propia naturaleza, si hubiera ecos verbales, serían 
muy difíciles de detectar.

En definitiva, Babiloníacas alude en numerosas ocasiones a cuentos po-
pulares y motivos procedentes de estos, adaptados y remodelados, por su-
puesto, para ajustarlos a los propósitos literarios del autor. Por ello, no es 

36 Wilson (1992, p. 197, n. 2) sostiene que el empleo de ἠκρωτηρίαζον en el resumen de 
Focio implica que la picadura de las abejas obliga a los soldados a amputarse el miembro 
herido. Tanto Sevieri (2017, p. 67) como Bianchi y Schiano (2016, p. 1027, n. 9) aceptan esta 
interpretación. Estos últimos aducen un pasaje de Agatías (II 3.7) para detectar en el uso de 
διαλιχμάομαι y ἀκρωτηριάζω una alusión a que los soldados y la pareja protagonista pudieron 
haberse mutilado por enloquecimiento debido a la ingestión de la miel. 
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extraño encontrar la influencia de un cuento popular también en el episodio 
estudiado.

III. contaminación de modelos en BaBiloníacas

No es el episodio de las abejas en la gruta el único caso en el que Jámblico 
combina, para sus propios fines creativos, dos modelos literarios, uno pro-
cedente de la historiografía y otro del cuento popular37. Está bien documen-
tada la práctica de Jámblico de mezclar y reelaborar modelos literarios en su 
novela para apuntalar sus objetivos literarios38: baste traer a la memoria el 
episodio del perro hircano de Ródanes (Phot., Bibl. XCIV 18), en el que se 
funden, de forma muy creativa e innovadora, alusiones a la leyenda de Erí-
gona y su perra Mera39, la historia de Cianipo y Leucónoe40 y las desventuras 
de Píramo y Tisbe41. Jámblico no acumula alusiones literarias de forma acrí-
tica o como simple adorno retórico, sino que les asigna una función literaria 
que sirva a sus propios objetivos creativos, tal como motivar o preparar el 
terreno para episodios posteriores42.

En el caso que nos ocupa, el propósito narrativo de Jámblico al amal-
gamar estos dos modelos literarios en la aventura de las abejas puede ser 
doble.

(a) Por un lado, la inserción de un suceso inspirado en un texto historio-
gráfico (envenenamiento por miel tóxica), y por tanto presuntamente veraz, 
en un cuento popular maravilloso (el ataque de unas peligrosas abejas sagra-
das) puede obedecer a la tendencia, constatable en otros pasajes de Babilo
níacas que relatan sucesos maravillosos o sobrenaturales, a racionalizar de 
forma más o menos realista la aparición de lo fantástico43: la falsa muerte de 
Ródanes y Sinónide (el típico Scheintod novelístico) está motivada por la 
ingestión de una miel tóxica, de origen, no mágico, sino natural, al estar 

37 Véase otros ejemplos en Librán y Sanz 2019, pp. 215, 217, 219. 
38 Librán 2019, pp. 298, 301.
39 Gärtner 2010, pp. 259-260. 
40 Librán 2019, p. 301 (cf. Parth. X 4).
41 Stramaglia 2001, p. 92; Brioso 2007, p. 265; Gärtner 2010, pp. 259-260. 
42 Stramaglia 1992, p. 59; Gärtner 2010, p. 262; Braccini 2015, p. xiii; Librán 2019, p. 305.
43 Crespo 1982, p. 391.
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hecha a base de reptiles venenosos44. A su vez, las abejas que han elaborado 
dicha miel ahuyentan con sus aguijones a los soldados que se acercan a su 
colmena, lo que permite a la pareja protagonista escapar de la caverna y elu-
dir a sus perseguidores45. Así, el hipotexto historiográfico aportaría realismo 
y racionalismo al carácter fantástico que caracteriza al cuento de hadas46. 
Encontramos un caso parecido de racionalización de un suceso aparentemen-
te sobrenatural en otro episodio de la novela: la desgracia de Tigris, fallecido 
por comer una rosa (Phot., Bibl. XCIV 9). En realidad, en el corazón de la 
flor se escondía un insecto venenoso (Phot., Bibl. XCIV 9, 11): una cantárida 
(Lytta vesicatoria), coleóptero sumamente tóxico que anidaba (entre otros 
sitios) en las rosas blancas y segregaba una sustancia letal si se ingería (Plin., 
Nat. XXIX 30.93-94). Tigris falleció realmente al deglutir la cantárida, como 
ocurrió en la vida real, por ejemplo, con un tal Cosino, un équite amigo de 
Nerón, muerto tras beber una poción con polvo hecho de este insecto (Plin., 
Nat. XXIX 30.93).

(b) Un segundo objetivo de dicha combinación de modelos literarios pue-
de ser el de motivar el ajuste del relato al esquema narrativo que se repite en 
la primera parte de Babiloníacas47: cada episodio de esta primera parte se 
caracteriza por el hecho de que la pareja protagonista se libra por poco de la 
muerte, mientras que otros personajes secundarios a su alrededor fallecen48. 
Cada escena de escape de la muerte representa la misma situación básica, si 

44 Schneider-Menzel 1948, p. 88. La intoxicación e incluso muerte por ingestión de miel 
tóxica era y sigue siendo una realidad en el Cáucaso y la actual Turquía. Véase e. g. Mayor 
1995, pp. 33-34. Sobre la repetición del tópico novelístico de la falsa muerte en Babiloníacas 
véase Holzberg 1986, p. 86; Brioso 2008; pp. 251-252; Sevieri 2017, p. 67.

45 Sevieri 2017, p. 12, 68. Es esta una observación perfectamente realista: las picaduras 
simultáneas de muchas abejas pueden matar a un ser humano (Moore y Kosut 2013, p. 32). 
Sobre el uso en la antigüedad de abejas y avispas como armas biológicas véase Moore y 
Kosut 2013, p. 33.

46 Quizá sea relevante, al respecto de la influencia de la historiografía en Babiloníacas, 
que Focio aparentemente veía relación entre Babiloníacas y obras historiográficas como las 
de Arriano (Connors 2018, pp. 48-49).

47 Babiloníacas está estructurada en tres partes bien diferenciadas (véase e. g. Crespo 
1982, pp. 392-393). Uno de los revisores anónimos de Emerita precisa que este tipo de episo-
dios, estructurados según la pareja de funciones peligroauxilio, es característico de la novela 
griega de amor. Véase al respecto Ruiz Montero 1987, pp. 35-40.

48 Stephens y Winkler 1995, pp. 185-186. 
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bien con variaciones en el tono emocional y en la lista de personajes. Ningu-
no de estos episodios es prescindible, ya que cada repetición del esqueleto 
narrativo aporta alguna circunstancia o elemento nuevo que desempeñará 
posteriormente un papel importante en la narración49. En el caso del episodio 
de las abejas, ocurre de esta misma manera: tras la carnicería de las abejas 
contra los soldados, Ródanes y Sinónide se despiertan del coma inducido por 
la ingestión de la miel tóxica, recogen las ofrendas fúnebres (ropas y alimen-
tos) que han dejado a su alrededor los soldados de Damas, quienes los habían 
dado por muertos, y huyen cargados con ellos en dirección contraria (Phot., 
Bibl. XCIV 4). Posteriormente, Sinónide trata de vender unos mantos 
(ἱμάτια)50 y es aprehendida como saqueadora de tumbas, por lo que es lleva-
da ante Soreco. Este encuentro le granjea a Sinónide la oportunidad de cono-
cer a uno de los personajes cruciales de la novela, que actuará como su 
protector y salvador (Phot., Bibl. XCIV 7): sin el encuentro con las abejas y 
su miel, Ródanes y Sinónide no habrían podido escapar de la persecución de 
los soldados de Damas ni habrían conocido a Soreco; además, tampoco ha-
brían tenido medios ni recursos para subsistir hasta entonces51.

En cuanto a la repetición del esquema narrativo mencionado supra, curio-
samente la secuencia del encuentro con un insecto venenoso y una planta que 
resultan letales para un personaje secundario, de lo que acaba beneficiándose 
la pareja protagonista, reaparece en el episodio ya mencionado de la muerte 
de Tigris52: el fallecimiento del joven tras comer una rosa cuyo interior es-
condía una cantárida propicia la confusión de identidades entre Tigris, Éufra-
tes y Ródanes que motiva la acción de la última parte de la novela (Phot., 
Bibl. XCIV 11-12, 20).

Por otra parte, Jámblico emplea nexos de unión para vincular orgánica-
mente los distintos modelos que maneja para sus fines literarios: a modo de 
ejemplo, en el caso ya citado del episodio del perro hircano de Ródanes 
(Phot., Bibl. XCIV 18), es el propio animal el que sirve como vehículo para 

49 Stephens y Winkler 1995, p. 186.
50 Estos mantos proceden verosímilmente tanto de los dones fúnebres tributados por 

los soldados de Damas (Phot., Bibl. XCIV 3 χιτωνίσκους, Iambl. fr. 15 B. = 19 H. κάνδυν, 
χλαμύδα) como de las ofrendas funerarias (πέπλων) que Ródanes y Sinónide han tomado de 
la tumba vacía de la joven resucitada (Phot., Bibl. XCIV 6).

51 Sevieri 2017, p. 69.
52 Connors 2018, p. 47.
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combinar las alusiones literarias que actúan en esta aventura: Cianipo y Leu-
cónoe, Píramo y Tisbe (en el mismo papel que la leona de esta narración) y 
Erígona y la perra Mera53. En el episodio de las abejas, el vínculo entre los 
dos modelos literarios planteados (Jenofonte y el cuento popular reflejado en 
Eliano, Antonino Liberal y Conón) que permite una conjunción fluida de 
ambos es la presencia de las abejas y la miel en uno y otro caso: el papel de 
los soldados de Jenofonte, los que experimentan el envenenamiento por miel 
tóxica, se transfiere a los fugitivos (la pareja protagonista, Ródanes y Sinó-
nide), mientras que el motivo de la derrota tras la guerra de las abejas se 
traslada de los ladrones o los fugitivos a los soldados de Damas.

Todo ello sirve para confirmar con ejemplos la observación de Focio 
(Bibl. XCIV 1) sobre la habilidad de Jámblico para armar la arquitectura li-
teraria de Babiloníacas:

Ὁ μέντοι Ἰάμβλιχος, ὅσα γε εἰς λέξεως ἀρετὴν καὶ συνθήκης καὶ τῆς ἐν τοῖς 
διηγήμασι τάξεως, καὶ τοῖς σπουδαιοτάτοις τῶν πραγμάτων ἀλλ’ οὐχὶ παιγνίοις 
καὶ πλάσμασιν ἄξιος τὴν τῶν λόγων τέχνην καὶ ἰσχὺν ἐπι δείκνυσθαι.

Jámblico, al menos en lo que toca a la calidad de su dicción, la estructura y 
la arquitectura de su narración, habría merecido demostrar la técnica y el vigor 
de su narrativa con argumentos más serios, no con juegos y con invenciones.

IV. conclusiones

El propósito del presente artículo era doble: la búsqueda de los modelos 
literarios que ayudaron a inspirar el episodio de las abejas en Babiloníacas 
de Jámblico (Phot., Bibl. XCIV 3-4) y el propósito literario que cumplía su 
uso y adaptación.

En cuanto al primer objetivo, sugiero que se pueden detectar dos modelos 
distintos: por un lado, un texto historiográfico (X., An. IV 8.20-21), que narra 
el envenenamiento de los compañeros de Jenofonte por culpa de una miel 
tóxica, y un cuento popular del que han quedado restos de forma indepen-
diente en Ant. Lib. XIX 1-3, Cono XXXV y Ael., NA XVII 45, el cual relata 
el ataque de unas abejas sagradas que tienen su colmena en una caverna 
contra quienes se llevan su miel. Ambos elementos se documentan en el epi-

53 Gärtner 2010, p. 261.
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sodio de las abejas de Babiloníacas, a saber: la ingestión de miel tóxica y la 
muerte aparente experimentada de resultas de ello por Ródanes y Sinónide, 
y la guerra de las abejas contra los soldados que estaban persiguiendo a la 
pareja protagonista horadando la cueva.

En cuanto al segundo objetivo, se comprueba una vez más la tendencia de 
Jámblico, ya observada por otros estudiosos, a mezclar modelos y alusiones 
literarios y adaptarlos a sus fines creativos. En este caso, la combinación de 
modelos, uno historiográfico y el otro procedente del cuento popular, ayuda 
tanto a motivar de forma racionalizante la aparición de los elementos mara-
villosos de la narración como a ajustar el episodio a la estructura narrativa 
principal de la primera parte de la novela.

Todo ello sirve para cimentar la impresión, ya apuntada por el propio 
Focio, de la habilidad y capacidad de Jámblico como narrador.
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