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Resumen 

Indagación en las posibles fuentes helenísticas de la recensión de Grottaferrata de 
Digenís Akritas 5.34-154. 

Abstract 

An inquiry into a possible hellenistic source for Digenis Akritas G 5.34-154. 
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Para Emilio 

l. El problema 

En el libro V de la recensión de Grottaferrata (G) del poema épico 
bizantino Digenís Akritas (en adelante G 5), su protagonista narra en primera 
persona su extraño encuentro con una princesa siria que llora desconsolada en un 
paraje desierto y boscoso (30-40). La muchacha, hija del emir Haplorrabdés (66-8), 
se había enamorado de un joven griego al que su padre había hecho prisionero (69-
71) y a quien ella liberó de su cautiverio (72). El muchacho parecía corresponderla 
(77 -8), por lo que ambos deciden fugarse juntos y regresar a territorio griego, no 
sin que antes el joven jurara de la forma más solemne a la princesa que se casaría 
con ella si le acompañaba (84-7). La pareja de amantes huye precipitadamente al 
galope aprovechando la conmoción provocada por la enfermedad mortal de la 
madre de la muchacha (90-9). Al llegar a una fuente en mitad de un bosque, 
sintiéndose seguros ya, acampan y descansan durante tres días (112). A la tercera 
noche el joven se levanta a hurtadillas del lecho improvisado que comparte con la 
princesa y se da a la fuga mientras ella duerme, llevándose con él monturas y 
riquezas (116-8). La joven, sobresaltada, se despierta y echa a correr a pie tras el 
griego, tratando de detenerlo con sus gritos (123-6), pero él, lejos de escuchar sus 
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lamentos, prosigue su marcha y desaparece (133-4). Ella se queda sola y 
abandonada en un lugar desierto, a merced de las fieras y segura de su muerte (131-
2). Digenís Alaitas la rescata y hace promesa de devolverle a su amado (213-23), 
pero termina enamorándose de y teniendo relaciones sexuales con ella (231-46). 

En la queja de la joven siria al verse engañada y abandonada a su suerte 
por su amante (131-49) concurre la mayoría de los argumentos y motivos eróticos 
estereotipados que componen el tópico grecolatino del CJXEtAt.aCJJ..LÓc; o lamento de 
la amante abandonada1• Dicho tópico, presente en la lírica arcaica y el drama 
clásico2, tuvo su desarrollo más destacado en la poesía helenística3, sobre todo el 
epilio4: aparece en la poesía épica (A.R. 4.355-90, Verg. Aen. 4.296-662), el idilio 
(Theoc. II), el epilio (Mosch. Europa 146-9, Cat. LXIV, Ciris 404-58), el epigrama 
(A.P. 5.8), la comedia (Plaut. Rud. 185-219), la elegía (Prop. 1.2, Ov. Her. II, X), 
la novela (Ach. Tat. 5.25.2-6) y la epistolografia erótica imperial (Luc. D. Mer. 2.1, 
10.1-2, Alciphr. 4.10, Aristaen. 2.13). El lamento de la amante abandonada se 
vincula especialmente con las figuras míticas de Medea y Ariadna5; en la época 
helenística e imperial este episodio de la vida de la Minoide en particular era el de 
mayor interés para los poetas grecolatinos6• Gran parte de los argumentos retóricos 
y motivos eróticos que los poetas grecolatinos insertaron en sus descripciones del 
abandono y lamento de Medea y de Ariadna reaparece con sorprendente fidelidad, 
un milenio después7, en e1lamento de la princesa árabe de Digenís Akritas. Todos 
los paralelos aducidos en el apartado 2 tienen como protagonistas a Medea y 
Ariadna. La razón del uso indiscriminado de ambas figuras en el apartado 2 es la 

·El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM 
2005-04375 de la DGES del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Deseo 
agradecer y reconocer a Jesús Ureña Bracero la ayuda prestada en la elaboración de este 
artículo. 

l. E. ESPOSITO, JI fragmentum Grenfellianum (P. Dryton 50). Introduzione, testo 
critico, traduzione e commento, Bolonia 2005, pp. 60-61. 

2. ESPOSITO, op. cit., pp. 61-65. 
3. E. NORDEN, P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI, Stuttgart 19572, p. 257, P. FEDE

LI, Sesto Properzio. JI primo libro del/e elegie, Florencia 1980, p. 418, E. GANGUTIA, 
Cantos de mujeres en Grecia, Madrid 1994, p. 107-8, ESPOSITO, op. cit., pp. 65-69. 

4. R.O.A.M. Lyne, Ciris, a poem attributed to Vergil, Cambridge 1978, pp. 34, 270. 
5. ESPOSITO, op. cit., pp. 27, 54, 65. 
6. WAGNER, "Ariadne", RE 11.1, coll. 803, 805. 
7. La recensión de Grottaferrata (G) de Digenís Akritas data aproximadamente del s. 

XII d.C. (E. JEFFREYS, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cam
bridge 1998, p. xv). 
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siguiente: la Medea euripidea inspiró parte del retrato de la Medea de Apolonio8, la 
cual, a su vez, puede reflejar rasgos de varias Ariadnas, como la de Ps. Hes. fr. 298 
M.W. y Calímaco (cf fr. 601 Pf.t Apo1onio mismo hace un guiño a la Minoide al 
comparar explícitamente a Medea con Ariadna (3.997-1005 cSrí 1tO'tE K(Ú E>r¡crfla 
KUK�)V úneA.úaa't' d:€eA.rov 1 napeevud¡ Mtvrotc; EU<ppov€oua' A.ptáovr¡, 1 ... 1 wc; 
KUL OOL eeóeev xáptc; EOOE'tat)10• A su vez, la Medea de Apolonio de Rodas y, 
posiblemente, la Ariadna de Calímaco (cf fr. 601 Pf.)11 contribuyeron al retrato y 
caracterización de las Ariadnas de Catulo, Ovidio y Nonno de Panópolis12• Así 
pues, la interconexión e intertextualidad de los tratamientos poéticos de ambas 
figuras autorizan a aducir argumentos documentados en el lamento de Medea como 
paralelos para la queja de Ariadna13• 

8. R. HUNTER, Apollonius of Rhodes, A rgonautica Book III, Cambridge 1989, pp.18-
19. 

9. Toda vez que Argonáuticas de Apolonio de Rodas muestra numerosas huellas y ecos 
procedentes de los fragmentos conservados del poeta de Cirene: G.O. HUTCHINSON, 
Hellenistic Poetry, Oxford 1988, pp. 87-88, A. KÓHNKEN, "Hellenistic Chronology: 
Theocritus, Callimachus, and Apollonius Rhodius", en Th. D. PAPANGHELIS-A. 
RENGAKOs (eds.), A Companion to Apo/lonius Rhodius, Leiden-Boston-Colonia 2001, 
pp. 77-80. 

10. Sobre la interrelación entre las historias de Medea y Ariadna en el libro III de 
Argonáuticas cf Hunter, op. cit., p. 30, 208, ESPOSITO, op. cit., p. 63, F. GRAF, "Medea, 
the Enchantress from Afar", en J.J. Clauss - S. Iles Johnston (eds.), Medea. Essays on 
Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton 1997, pp. 24-25. 

11. Por supuesto, no hay pruebas directas de tal influencia, pero si tenemos en cuenta 
que a Calímaco se retrotraen lamentos de amantes abandonadas de enorme influencia en los 
poetas grecolatinos posteriores (R. HEINZE, Virgil's Epic Technique, Berkeley-Los 
Angeles-London 1994, p. 134 n. 36, P.E. KNOX, Ovid. Heroides. Select Epistles, 
Cambridge 1995, p. 112), como los de Fílide (fr. 556 Pf.) y posiblemente Escila (frs. 113, 
288 Pf. ), es razonable suponer que su Ariadna sería tan imitada como su Fílide o su Escila. 

12. Sobre el influjo de Calímaco y Apolonio en Catulo, Virgilio y Ovidio, véase 
HUTCHINSON, op. cit., pp. 277-354. Sobre Medea de Apolonio como inspiración de Cat. 
LXIV, véase G. PERRETA, "Il carme 64 di Catullo e i suoi pretesi ellenistici", Athenaeum 
9 (1931 ), pp. 177-222, 3 70-409, R. J. CLARE, "Catullus 64 and the Argonautica", PCPhS 
42 (1996), pp. 60-88. Nonno, por su parte, sigue en su relato del abandono y rescate de 
Ariadna una fuente helenística perdida: véase P. KNOX , "Ariadne on the Rocks: 
Influences on Ovid Her. 10", Style and Tradition: Studies in Honor of Wendell Clausen, 
Stuttgart 1998, p. 77. 

13. Se puede constatar el trasvase consciente de las características de una heroína a otra 
en la adaptación de las Medeas de Eurípides y Apolonio de Rodas (HEINZE, op. cit., pp. 
134-135) y Fílide (K.NOX, op. cit., p. 112) en Dido, Ariadna en Escila (L YNE, op. cit., pp. 
11, 39, C.E. NEWLANDS, "The Metamorphosis of Ovid's Medea", en J.J. CLAUSS- S. 
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2. Motivos retóricos presentes en el /amento de la amante abandonada 

En particular, los puntos de conexión entre la peripecia y el lamento de la 
hija de Haplorrabdés en G 5 y los axerA.w.aJ.lOL puestos en boca de Ariadna y 
Medea son los siguientes: 

( 1) El amado abandona a la amante mientras ésta duerme, acontecimiento 
del que ella se da cuenta al despertar: 

G 5.116-7, 119 1eai yap ÓJ.loú Ka8eúoovw; f.v nj vulC'ti nj TPL'tlJ, 1 A.áepa 
rile; lCOLTI)<; avamac; E1tÉO'tpOlOE 'touc; L1t1touc; 1 .. . lwc; OE. 'tOÚ'tO E1tÉyYffilCO. 'tOÚ 
Ü1tVou avaa'taaa K'tA.. 

Compárese con los siguientes pasajes: 
Cat. 64.56-8 ut pote fallaci quae tum primum excita somno 1 desertam in 

sola miseram se cernat harena. 1 immemor at iuvenis fugiens pe/lit vada remis. 
Ov. Her. 10.5-6 in quo me somnusque meus male prodidit et tu 1 per 

facinus somnis insidiate meis. 
Nonn. D. 47.332 f.ypoJ.lÉVTJ o' oux EÚpov EJ.lOV 1tÓ8ov. 
Aristaen. 2.13.6-7 OUlC ean <l>tA.rovLOT]c; aA.A.a E>T]aeúc; lCOlJ.lffiJ.lÉVTJV 

Ka'taA.mwv �xou. 
(2) El lugar en el que la amante ha sido abandonada está desierto y alejado 

de toda ayuda y presencia humana: 
G 5.40 Tjv yap ó -ró1to<; EPTJJ.loc;, apa-roc; Kai aA.awBT]c;, 208 Kai <pptKWOTJ 

lCO.'táA.En¡nv f.v f.piJJlCt.' apá-rC¡J. 
Compárse con14: 
Cat. 64.132-3 sicine ... 1 perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? 
Nonn. D. 47.354 d OÉ J.1E n)v A.utÓ1ta'tptv f.pr¡J.láot 1táp8E'to Ná�<p. 
(3) Al darse cuenta de que ha sido abandonada, la amante echa a correr en 

pos del amado y le suplica a gritos que la espere. Pero él no se detiene: 
G 5.125-6 'tOÚ'tO yoúv 'tO 1tapáJ..oyov ávÉA1tt(J't0V wc; doov, 1 1tel;i] wc; 

dxov l'tpexov 1CO.'tÓ1tta8E powcra, 130 wc; OE oux Ú1tEO'tpÉ<¡>E'tO, en J.lliUov 
f.cpwvouv, 133-4 lCO.l aA.A.a. 1tAElOVO. O.U'tctJ eA.Eyov 8pT]VC¡JOoúaa· 1 ó OE yéyovev 
acpavt)c; J.l� <¡>8ey�áJ.lf;Voc; oA.roc;·. 

ILES JOHNSTON, eds., Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, 
Princeton 1997, pp. 196-197) o en la aplicación del triángulo Ariadnatreseo/Dióniso a 
Calírroe, Quéreas y Dionisio en la novela de Caritón de Afrodisias (E. CUEVA, "Plutarch's 
Ariadne in Chariton's Chaereas and Callirhoe", AJPh 117 {1996), pp. 473-484). 

14. El argumento reaparece en Plaut. Rud. 205-6 ita hic sola solis locis compotita sum. 
1 hic saxa sunt, hic mare sonat, 1 neque quisquam horno mihi obviam venit. 
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Compárese con los siguientes paralelos1 5: 
Cat. 64.128-9 tum tremuli salis adversas procurrere in undas 1 mollia 

nudatae tollentem tegmina surae, 249 quae tum prospectans cedentem maesta 
carinam. 

Ov. Her. 10.19-20 nunc huc, nunc illuc, et utroque sine ordine, curro, 30-4 
vi di praecipiti carbasa tenta Noto. 1 . .  . 1 excitor et summa Thesea voce voco, 43 
iamque oculis ereptus eras; tum denique jlevi. 

Nonn. D. 47.300-1 i¡Lesov B' ÓVÓJ.lTJVEV' eJ.La.Í.VE'tO B' €yyú81. 1tÓvtou 1 
óJ..KáBa. otl;oJ.LÉVTJ; 

A.P. 16.146 �eivot., A.a.'ívéa.c; J.ltl 'lfUÚE'tE 'tac; A.ptáBva.c; 1 J.ltl Ka. l. 
ava.8pc:fJma;¡ E>rtaéa. otl;oJ.LÉVT). 

(4) La amante se queja de que el amado traicionero le prometió matrimonio 
como agradecimiento por el favor prestado: 

G 5.84-6 Ka.l. fJ.lE Ka.'tT)VáYKa.�e <JUv a.ut4J 1topeueijva.t., 1 opKot.c; 
f1ta.yyEtAáJ.LEVoc; Al<lV cppt.KffiOE<J'tá'tOt.c; 1 J.ltl d:pVT)efjV<ll. J.lE 1tOtÉ, aM.a OÚJ.l�l.OV 
EXEl.V, 107-8 'lfUXllV yap J.lE WvÓJ.l<l�E, cpwc; ócp8aA.J.LWv eKáA.et., / K<ll J.LE't' óA.(yov 
ra.J.LE-rtlv e �..Ere Ka. l. cpt.A. tá'tT)v. 

Compárese con16: 
A.R. 3.1128-30 TJJ.lÉtEpov Bf: A.éxoc; eaA.áJ.LOt.c; EVl. KOUpt.BLOl.<Jl.V 1 

1tOpoavÉEt.c;, ovo' lXJ.lJ.lE Ol.<lKpl.VÉEl. cptAÓ'tT)'tOc; 1 aA.A.o, 1tápoc; 8áva'tÓV 'YE 
J.LEJ.lOPJ.LÉvov aJ.Lcpt.KaA.ú'lfa.t., 4.95-8 .. .  Zevc; au'tóc; 'OA.úJ.L1tl.Oc; opKt.Oc; ea'tro 1 "HpTJ 'te 
Zuy(T), ól.Óc; EUvÉ'tt.c;, Jl J.lEV fJ.lOL<Jl.V 1 KOUptOÍ.T)V <JE OóJ.LOl.Ol.V fVl.O'tJÍOE<J8at. lXKOl.'tl.V, 
1 EU't' av ec; 'EA.A.áoa. yaia.v Í.KWJ.LE8<l voo'tf]oavtec;. 

Cat. 64.139-41 at non haec quondam blanda promissa dedisti 1 voce mihi, 
non haec miseram sperare iubebas, 1 sed conubia /aeta, sed optatos hymenaeos. 

Ov. Her. 10.71-4 cum tibi . . . 1 . . . pro duce fila dedi, 1 tum mihi dicebas: 
"per ego ipsa pericula iuro, 1 te fore, dum nostrum vivet uterque, meam " . 

(5) La amante reprocha al amado que la abandone y la deje sola: 
G 5.127-8 a1tépxeaat, w cpLA't<l'tE, fJ.lE A.utwv 1tOÚ J.lÓVT)v; 1 f1tEA.á8ou 'tWv 

aya9WV Wv <Jot EVdlEtSáJ.LT)V; 
El argumento aparece documentado en 1 7: 

15. Compárse además con Ov. Met. 8. 108-10, 138-9, 141-2 (Escila). 
16. Véase además Fragm. Grenf 4-8, 18 Powell, Ciris 414-5 (Escila), Ov. Her. 2.33-4 

(Fílide). 
17. Compárese también Fragm. Grenf 17-8, 24 Powell, Lyr. Alex. Adesp. 6.8-9 

Powell, Verg. Aen. 4.330 (Dido). 
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E. Med. 255-8 eyw 8' épru.wc; tl1tOAtc; oúcr' úf3p�Of.Ult 1 1tpoc; av8póc;, he 
yfJc; f3apf3ápou AeAl;)O'JlÉ.Vl'J, 1 OV JlTJ'tÉ.p', OUlC a8eA.cpóv, ovxi. cruyyevf] 1 
J.!E90pJ.lÍ.cracreat 'tf¡cr8' éxoucra OUJ.lcpopac;. 

Ca t. 64.132-5 sicine me . . . 1 . .. deserto liquisti in litare, Theseu? 1 sicine 
discedens neglecto numine divum. 

(6) El amado ha olvidado los juramentos que hizo en el pasado18: 
G 5.129 ov !1VTJJ.lOVEÚEtc; t; apxflc; 'tOUc; t;atpÉ'touc; Óp1Couc;; 
Compárese con19: 
E. Med. 160-3 w JlEyáA.a 8É.Jlt 1CUL 1tÓ'tVt' Ap'te¡.tt 1 A.eúcrcre9' a 1tácrxro, 

JlEyáA.otc; opKotc; 1 iv8TJcra¡.tÉ.va 'tOV Ka'tápa'tov 1 1tÓmv; 492 ÓpKrov 8E cppoÚ8TJ 
1t Í.O''ttc;. 

A.R. 4.356-9 ijé O'E 1táyxu A.aetcppocrúvatc; EVÉ.TJlCUV 1 ayA.<ií:at ... 1 . .. 1tOÜ 'tot 
.1.tóc; 'IKecrí.oto 1 opKta, 1toü óf. JlEAtXJJaL Ú1tocrxecrí.at f3ef3áamv; 

Cat. 64.134-5 sicine discedens neglecto numine divum, 1 immemor, a, 
devota domum periuria portas? 

Ov. Fast. 3.473 periure et perfide Theseu!, 485 heu ubi pacta fides? ubi 
quae iurare solebas? 

Nonn. D. 47.271 cruveecrí.ac; 8' aVÉ.JlOtO'tV E1tÉ'tpE1tEV, 413 J.!E¡.tcpOJ.lÉ.VTJV 
a•tA.ecr•ov e1tí.KA.o1tov op1eov 'Epw•rov. 

(7) La amante suplica que el amado traicionero tenga piedad y regrese a 
por ella: 

G 5.131 EAÉTJO'OV, OllC'tEÍ.pTJO'OV, O'WO'OV JlE n)v aeA.í.av. 
Compárese con los siguientes lugares paralelos20: 
A.R. 4.3 70-1 ¡.tTJ8É. JlE JlOÚVTJV 1 O'ELO AL1tl;)c; a1táveueev, E1tOtXÓJ.lEVOc; 

f3amA.fiac; 
Ov. Her. 10.148-9 per lacrimas oro, quas tuafacta movent; /jlecte ratem, 

Theseu, versoque relabere vento. 
Nonn. D. 47.304-5 oxroc; xáA.tv eic; xeóva Ná;ou 1 lCOÜpov ayot, yA.uKepT)v 

8f. •o óeún:pov óA.1eá8a A.eúcrcrl:J, 406-7 cr'tf¡crov Na;tá8ecrcrt 1tap' 1Jóm 
1tOV't01tüpeúrov, 1 cr'tf¡crov €¡.toi. crÉ.o vf]a 

(8) Una vez que sus súplicas quedan sin respuesta, la amante se da cuenta 
de que está sola, sin esperanza ni salida: 

18. Este reproche está especialmente vinculado con la queja de Ariadna contra Teseo 
(ESPOSITO, op. cit., p. 123). 

19. Véase además Verg. Aen. 4.373, 597 (Dido), Ov. Met. 8.140 (Escila), Her. 2.3 1-2 
(Fílide). 

20. Fragm. Grenf. 27-8 Powell, Verg. Aen. 4.314-9,433-4 (Dido). 

Flor. 11., 19 (2008), pp. 143-158. 



M. LIBRÁN- EL LAMENTO DE LA AMANTE ABANDONADA.. .  149 

G 5.140 Ka l. ÚJ.l.l mvte.ov EPTJJ.LO;, J.l.ll exouaa fA1tLoa;. 
Compárese con21: 

E. Med. 498 €A.1t(oc.ov o' tíJ.táp'tOJ.l.EV. 
Ca t. 64.186 nullae fugae ratio, nulla spes. 
Ov. Her. 10.59-60 quidfaciam? Quo solaferar? Vacat ínsula cultu, 1 non 

hominum video, non ego jacta bovum. 
(9) La amante es consciente de que no puede regresar a su tierra y la casa 

de sus padres, a los que abandonó y traicionó por el esposo que ahora la ha dejado: 

G 5.141-2 ou yap •oA.J!W el; •ov; yovei; •ov; eJ.Lov; Ú7toa'tpÉ\j/at, 1 

ULO'XÚVOJ.l.Ut 'tOU; yd'tova;, 'ta; O'UVOJ.l.Í]AtKá; J.l.OU. 
Compárese con los siguientes pasajes22: 

E. Med. 483-5 au'tl) of. 1tU'tÉpa KUl OóJ.LoU; 1tpo8oüa' fJ.l.OU; 1 'tl)v 
ITr¡A.t.Wnv el; lc.oA.KOV Í.KÓJ.l.TJV 1 avv 0'0� 502 vüv 1t0L 'tpá1tC.OJ.l.Ut; 1tÓ'tepa 1tpo; 
1ta'tpo; OÓJ.l.OU; 1 ov; aol. 1tpo8oüaa KUl 1tá'tpav a<ptKÓJ.l.TJV; 

A.R. 4.360-21J; eyw ov KU'tCt KÓO'J.l.OV avat8i]'tC¡J Í.Ó'tr¡n 1 m'tpr¡v 'tE uta 
'tE f.tGYápc.ov au'toú; 'tE •oKf)a; 1 voa<ptaáJlTJV, 378 1tw; �OJW.t ÓJ.l.JLU'tU 1tU'tpó;; 

Cat. 64.180-1 an patris auxilium sperem? Quemne ipsa reliqui 1 
respersum iuvenem fraterna caede secuta? 

Ov. Her. 10.64 quid sequar? Accessus terra paterna negat, 69-70 et pater 
et tellus iusto regnata parenti 1 prodita sunt jacto, nomina cara, meo. 

(10) La amante ha perdido a sus padres, su patria y toda su vida anterior y 
no ha podido disfrutar de nada a cambio de su sacrificio: 

G 5.174-5 tí clOOKÍ]'tc.o; aya9oü 'tOtOÚ'tOU O''tepr¡9Eiaa, 1 tí 'tO yA.uKiJ 1tp0 
'toÜ meiv a1toA.Éaaaa KáUo;, 149 i]Uo•pt.W9r¡v auyyevwv, yovtc.ov €xc.op(a9r¡v 1 
7tpo; •o Kepofjaat <plA.•a•ov, KaL aú•oü úa•epi]9r¡v. 

Compárese además con23: 

21. Añádase Plaut. Rud. 204, 209 nunc quam spem aut opem aut consili quid 
capessam? 1..1 quae mihist spes, qua me vivere velim?, Verg. Aen. 4.534-46 (Dido), Ov. 
Met. 8.112-3 (Escila). 

22. Este argumento no es único y específico de la Medea de Apolonio de Rodas, como 
parece sugerir PERRETA, op. cit. , p. 384-5, sino una imitación de Medea de Eurípides 
(255-8, 483-5, 502) (B. PAVLOCK, Eros, Imitation and the Epic Tradition, Ithaca 1990, p. 
123), y por tanto aplicable al caso de cualquier heroína abandonada, como efectivamente 
así ocurre con Dido (Verg. Aen. 4.534-5) y Escila (Ciris 428-9, Ov. Met. 8.109, 113-8). 

23. Verg. Aen. 4.320-4 (Dido), Ov. Met. 8.108-9 quo fugis, exclama!, meritorum 
auctore relicta, 1 o patriae praelate meae, praelate parenti? (Escila), Her. 2.81-2 (Fílide), 
Ach. Tat. 5.25.5. 
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E. Med. 502-3 vüv 1t0l 'tpá1tffiJ.Uxt; 1tÓn:pa. 1tpoc; 1ta'tpoc; OÓJ.lOU<; 1 ove; <JOL 
1tpoooücra. KUL1tá'tpa.v acptKÓJ.ll)V; 

A.R. 4.361-3 (¡e; eyw ov Ka'ta KÓ<JJ.lOV ava.tOTÍ't4J LÓ'tl)'tt 1 1tá'tplJV 'te KÁÉa. 

'te J.tCyáprov a.&toúc; 'tE 'toKf)a.c; 1 vocrq>tO"áJ.lTJV. 
Cat. 64.180-3 an patris auxilium sperem? Quemne ipsa reliqui 1 respersum 

iuvenem fraterna caede secuta? 1 coniugis an fido consoler memet amore? 1 quine 
fugit lentos incurvans gurgite remos? 

Nonn. D. 47.377-80 wM:cra. KUL ycvÉ'tl)V KUL WJ.lq>Lov· WJ.lOt epW'trov· 1 ovx 
ópóro M(vroa., KUL ou ®lJ<JlÍU OOKeúro· 1 Kvrocrcrov EJ.lTJV 1tpoA.éA.oma., 'tea<; o' OUK 
d8ov Aei¡va.c;· 1 1tU'tpÓ<; evocrq>(cret¡v KUL1tU'tpL8oc;. 

( 11) Por tanto, la amante, consciente de su oprobio, desea morir para expiar 
su vergüenza: 

G 5.144-6 KUL OÉOJ.lUL <JOU J.táxa.tpa.v 'tOÜ ooüva.t J.lOt de; xcipa.c;, 1 KUL 
KU'ta.crcpál;ro EJ.lUU'ti]v W<; 1tpál;a.cra.v acppóvroc;· 1 ov yap <Jl>J.lq>Épet J.lOl 'tOÜ �f)v 
MV'tffiV cX1tOTUXOÚm;]. 

Compárese con24: 

A.R. 3.793-7 Ka( KÉV J.lC 8ta <J'tÓJ.lU'tO<; cpopÉoucra.t 1 KoA.x(8e<; aUu8tc; 
aA.A.a.t cXEtKÉa. J.lffiJ.lTÍ<JOV'ta.t" / fl 'tt<; KlJOOJ.lÉVlJ 'tÓ<JOV avÉpot; cXAAOOU1tOLO / 
Ká't8a.vcv, il 'tt<; OWJ.lU KUL ouc; l)l<JXUVe 'tOKf)a.c;, 1 J.lUpyO<JÚVT)t dl;a.cra., 4.373-5 fJ 
crúy' E1tet'ta. 1 cpa.cryáv4> a.VÚKa 'tÓVOe J.lÉcrov 8ta A.a.tJ.lOV aJ.tfJcra.t, 1 Óq>p' E1tLlJpa. 
q>ÉproJ!Ut eotKÓ'ta. J.tUpyocrÚV!Jcrtv. 

(12) De repente, aparece un rescatador que la consuela y le quita la idea de 
morir: 

a 5.150-4 wc; Bt •a.ü•a. ecp8ÉyyE'to r¡ Kóp11 ep11v4Jooücra. 1 .. .1 eyw •a.ú'tl)v, 
wc; 8uva.'tÓV, avÉ<J'tEtAU 'tOÜ 8prívou, / .. ./ EXE1.V 1ta.pa.J.lU80ÚJ.lCVO<; EA1tLOa.<; 

XPTJ<J'to-répa.c;. 
Compárese con: 
Ov. Met. 8.176-7 desertae et multa querenti 1 amplexus et opem Liber tulit. 
Nonn. D. 47.426-7 Ka.L nwpi]v 8ucrÉpro-ra. 1tUpT]yopÉrov AptáOVTJV 1 'tOLOV 

E1tO<; cpá'to BáKXoc;. 

24. Añádase Verg. Aen. 4.547 (Dido), Ciris 418-20 (Escila), Ov. Met. 8.127 nam, 
fateor, merui et sum digna perire (Escila), Her. 2.59-60, 143-4 (Fílide). En realidad, este 
motivo no es privativo de Apolonio, sino que se remonta a Helena en Il. 3. 173-6 (L. 
MORISI, Gaio Va/erio Catullo. Attis, carmen LXIII. Introduzione, testo, traduzione e 
commento, Bolonia 1999, pp. 125-126). 
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Eust. Od. 1.421.18-9 oi J.LÉVtOl vero-repm <pa.crt -róv dt.óvucrov tmcr'táv-ra. 
J.l.f:'ttX 'tOV ®r¡crÉro� lX1tÓ1tAOUV ooüva.t a.urij CJ'tÉ<pUVOV XPUCJOÜV, KUL ¡.uyév-ra. 
1ta.pa.¡.tu9'Jícra.cr9a.t. 

3. El hipotexto de Ariadna, Teseo y Dióniso 

El marco narrativo en el que se incardina la peripecia de la princesa siria se 
inspira tanto en el folklore bizantino como, fundamentalmente, en dos vidas de 
santos, la Vida de Santa Teoctista de Lesbos, escrita por el autor bizantino Nicetas 
Magistros (X d.C.), y la Vida de San Lázaro de Galesión, compuesta por el monje 
Gregario el Cillero (s. XI d.C.). De ambas narraciones el autor de G 5 tomó 
numerosos préstamos verbales así como varios paralelos narrativos de detalle25• Sin 
embargo, pese a dichas semejanzas, el episodio de la hija de Haplorrabdés no 
procede en última instancia de la vida de Santa Teoctista, toda vez que los varios 
préstamos verbales que aparecen en G 5 no afectan ni a los acontecimientos ni a los 
argumentos que la amante respectivamente describe y presenta en su lamento. 
Además, la situación de la princesa siria no puede diferir más de la de Santa 
Teoctista: mientras que Teoctista se refugió en una isla deshabitada para huir de 
sus captores árabes y se alegró enormemente de ver cómo éstos la dejaban atrás y 
se hacían a la mar, la hija de Haplorrabdés fue abandonada por su amante griego en 
un paraje desolado totalmente contra su voluntad. Añádase que el interlocutor de 
Teoctista no la rescata, sino que se marcha después de que ella le cuente sus 
circunstancias, mientras que Digenís no sólo salva a la joven siria, sino que 
mantiene relaciones sexuales con ella. Con respecto a la Vida de San Lázaro de 
Galesión, el paralelo narrativo es mucho más estrecho, pero hay significativas 
diferencias: Lázaro encuentra a la muchacha en un grupo de personas, no sola y 
abandonada en un paraje desierto. El móvil de los engañadores de la muchacha no 
es la concupiscencia ni el amor, sino el deseo de hacerse con las riquezas de ésta. 

25. Son los siguientes: Lázaro encuentra a una muchacha que se queja amargamente de 
que un grupo de personas la engañó para que tomara las riquezas familiares y se fugara con 
ellos, pero la robaron el dinero y la dejaron abandonada, desprotegida y a merced del 
primero que pasara, cosa que ella teme porque todavía es virgen (VL 7). La muchacha 
compone su aspecto antes de hablar con el interlocutor masculino (VTh 16), el varón piensa 
que se encuentra ante una aparición sobrenatural y siente miedo ( VTh 16-7), la muchacha 
pregunta al varón por los motivos que le han traído a una isla deshabitada y se ofrece a 
contarle su vida ( VTh 17). La carrera de la muchacha por un lugar lleno de piedras y ramas 
ensangrienta sus pies hasta que, fatigada, se derrumba como un cadáver ( VTh 18). Lázaro 
devuelve a la muchacha, sana y salva, a sus familiares (VL 7). Véase A.R. DYCK, "On 
Digenes Akritas Grottaferrata Version Book 5", GRBS 24 (1983), p. 185 n. 5, JEFFREYS, 
op. cit., p. xliii. 
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La joven continúa siendo virgen cuando la halla Lázaro y cuando éste la entrega a 
sus familiares y amigos (VL 7). Sobre todo la diferencia fundamental y definitiva 
entre el lamento de la muchacha siria en G 5 y los relatos de VTh y VL estriba en 

que en ninguno de estos últimos figura el crxetA.tacrJ.lÓ¡; o lamento de la amante 
abandonada propiamente dicho, es decir, como discurso retórico compuesto por 
varios motivos tradicionales. 

A.R. Dyck había sospechado que tras este episodio de Digenís Akritas 
subyacía el patrón narrativo de Ariadna abandonada por Teseo y rescatada por 
Dióniso, con quien la cretense se desposa posteriormente26• Otro posible hipotexto, 
el de Medea, debe descartarse, ya que la esencia de la relación de Medea con Jasón 
es "its progress from love through betrayal to hatred and revenge'm. En la princesa 
siria, en cambio, no se llega a insinuar afán alguno de venganza28 o muestras de 
odio, sino que está dispuesta a regresar con el joven griego y a perdonarle por 
abandonarla en unas circunstancias en las que su muerte parecía segura (G 5 204-
12). Hasta Digenís se admira de esta actitud (G 5 219-20 ov ouK oloa 1tW� ayam�� 

KUL E1tl JlVTÍJ.lllV q>ÉpEt¡; 1 q>ÍÁtatov tOV apépatov óvoJ.lál;oucra 1taioa). Por mi parte, 

quiero añadir a la tesis de A.R. Dyck que las líneas generales del episodio de 
seducción y abandono de la hija de Haplorrabdés en G 5 ya aparecen de forma casi 
íntegra, por ejemplo, en el relato de Ferécides sobre Ariadna y Teseo (FHG 1 F 
106a25 = Sch. Od. 11.321): el lamento de la amante seducida y abandonada 

(KatoA.o<pupoJ.lÉYllc; 8€ ñ¡c; Aptá8Yllc; - G 5 127-49), el consuelo aportado por 

alguien que aparece repentina e inesperadamente (T] A<ppo&í.tll Em<pavEicra 9appEiv 
autij 1tapatvEi- G 5 152-4) y las relaciones sexuales con su rescatador (09Ev ó 
9Eoc; (=Dionisos) Em<pavd¡; JlLCJyEtat aUtij - G 5 245-6). La misma estructura 
narrativa reaparece en un autor contemporáneo de la recensión de Grottaferrata, 

Eustacio ( Od. 1.421.18-9) oí. J.!évrm VECÓtEpot <pacrl. tov Lltóvucrov Emcrtávra J.!Eta 
'tOV EhlcrÉroc; cX1tÓ1tAOUV (- G 5 47-8) ooúvat autij crtÉ<pavov XPUCJOÚV, K(ll JltyÉvra 
(- G 5 245-6) 1tapaJ.lu9ftcracr9at (- G 5 154). A.R. Dyck sugiere que el motivo del 
abandono y rescate de Ariadna pudo inspirar la versión original de la historia de las 

26. DYCK, op. cit. , pp.I87-189. 
27. E.J. KENNEY, "Est deus in nobis ... Medea meets her maker", en Th. D. 

PAPANGHELIS-A. RENGAKOS (eds.), A Companion to Apol/onius Rhodius, Leiden
Boston-Colonia 2001, p. 261. Es cierto que la Ariadna de Catulo exige venganza (64.193), 
pero este hecho se debe a que Catulo imita aquí a Medea de A.R. 4.4.386ss. (CLARE, op. 
cit., pp. 74-76). Compárese con la Ariadna de Nonno, quien, pese a que superficialmente 
emplea los mismos argumentos que la de Catulo (D. 47.390-6), no desea ningún mal a 
Teseo y sólo quiere regresar con él. 

28. DYCK, op. cit. , p. 187. 
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bodas de Digenís con una princesa extranjera a la que ha auxiliado. El redactor de 
G prefirió incluir otra de las versiones concurrentes del matrimonio heroico, a 
saber, el motivo épico del rapto de la novia que aparece en G 4. Sin embargo, el 
poeta de G no fue capaz de integrar los acontecimientos desarrollados en G 5 entre 
Digenís y la hija de Haplorrabdés sin que se notaran los puntos de fricción con lo 
narrado anteriormente en G 4 sobre el matrimonio entre Digenís y la hija de 
Ducas29• Así se explica el detalle más inesperado e incongruente de G 5, a saber, la 
violación de una muchacha que acaba de rescatar por parte de Digenís: en realidad, 
en una de las versiones alternativas de las bodas de Digenís las relaciones sexuales 
entre Digenís/Dióniso y la princesa siria/ Ariadna no suponen una violación, sino la 
consumación de un matrimonio legítimo30• 

Abundando en el paralelo Ariadnalprincesa siria y Dióniso/Digenís, es 
necesario dejar constancia de la existencia de una serie de sorprendentes coinci
dencias entre los versos de Digenís Akritas y algunos pasajes procedentes de la 
poesía latina relativos al abandono de Ariadna; pasajes éstos para los cuales no se 
ha conservado ningún precedente o paralelo griego: 

(a) Uno de los amantes es la mitad del alma del otro: G 5.56-7 fí'l'a•o yap 
¡.t.OU ni� 'lfUxfí� 'tO lX7tÓpplJ'tOV KáUo�, 1 wcm:: OEU'tÉpav ni� E¡.t.fl� 'tUÚ'tlJV dvat 
vo¡.t.í.cra�31- Ov. Her. 10.58 pars nostri, /ectule, maior ubi est?. 

(b) La amante suplica al traidor que no la deje morir desgarrada por las 
fieras: G 5.132 lltl ev.aú8a eám;¡� ¡.t.e ú1to 8r¡pwv ppro8flvat- Ca t. 64.152 pro quo 
dilaceranda feris dabor alitibusque, Ov. Her. 10.81-4 occurrunt animo pereundi 
mil! e figurae; 1 ... 1 iam iam venturos aut ha e aut suspicor illac 1 qui lanient avido 
viscera dente lupos. 

(e) Si el amante no regresa a por ella, a la amante sólo le espera la muerte: 
G 5. 209 ¡.t.T)7tpocr8oKoúcra aA.A.o n Tl 'tO 8aveiv a8Í.Kro�- Cat. 64.187 omnia sunt 
deserta, ostentant omnia letum, Ov. Her. 10.81 occurrunt animo pereundi mi/le 
figurae. 

( d) Al rescatador de la abandonada le invade un fuego inexplicable y se 
enamora inesperadamente de ella: G 5.240 OUK dxov O'tl yÉvro¡.t.at, 1tÚp oA.o� 
eyevó¡.t.r¡v - Cat. 64.253 te quaerens, Ariadna, tuoque incensus amore, Ov. Ars 
1.526 jlammae, qua ca/et ipse, favet, Fast. 3.501-4 neque enim tibi, Bacche, 

29. DYCK, op. cit. , p. 187. 
30. DYCK, op. cit. , p. 188-9. 
31. Ésta parece la interpretación más correcta de este verso: véase J. MA VROGOR

DA TO, Digenes Akritas. Edited with Introduction, Translation and Commentary, Oxford 
1956, p. 145 ad 2229, Dyck, op. cit. , p.l88. 
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nocebat 1 quod flammas nobis fassus es ipse tuas. 1 nec, quod nos uris, mirum 
facis: ortus in igne 1 diceris, et patria raptus ab igne manu. 

Ninguno de estos cuatro motivos aparece en las fuentes griegas 
conservadas o en las Vidas de Santa Teoctista de Lesbos o San Lázaro de 
Galesión32• Pese a que el latín se estudiaba en Constantinopla en el s. IV33, a partir 
del s. VII Bizancio fue estrictamente monolingüe hasta prácticamente el s. Xl34• 
Así pues, es bastante improbable que el poeta bizantino que compuso esta versión 
del poema de Digenís Akritas conociera el latín, y prácticamente imposible que 
extrajera los paralelos uno a uno de sus lecturas de Catulo y de cuatro obras 
distintas de Ovidio, ya fuera en su lengua original o en traducción. Ello es aún más 
improbable si tenemos en cuenta que existían textos griegos que narraban el 
abandono de Ariadna35, a los que tendría un acceso mucho más fácil. ¿Cómo 
explicar, entonces, los ecos de las versiones de Catulo y Ovidio? Podría admitirse, 
por supuesto, que algunos de dichos ecos no sean más que simples coincidencias 
derivadas de la semejanza del argumento, pero del mismo modo resulta dificul 
creer que todos los paralelos y semejanzas se expliquen mediante poligénesis. 

4. Posible fuente de inspiración del lamento de la amante abandonada en 
G 5  

Algunos especialistas sostienen que tras las coincidencias entre Cat. 64.52-
264, la carta X de Heroidas de Ovidio y Nonn. D. 47.295-418 se esconde una 
fuente helenística, todavía no identificada con seguridad36• En mi opinión, cabe 

32. G 5.36 i¡ of. 9pr¡voüua KÓpr¡ Tjv 1tclVU wpatotátTJ podría recordar la descripción de 
la belleza de Ariadna, aumentada gracias a sus lágrimas (Ov. Ars 1.533-4 clamabat 

flebatque simul, sed utrumque decebat; 1 non Jacta est lacrimis turpior illa suis, Nonn. D. 
47.314-5 Tjv OE <¡l!U:lVOtÉpr¡ KCll f.v ru:yem, KCll ¡.uv cXVÍ.l] / cXXV\)f..lÉVl]V KÓG¡.tllGE). Por el otro 
lado, también cabe interpretar este verso como una simple constatación de la hermosura de 
la muchacha, ajena al motivo del llanto como adorno de la belleza. 

33. L.D. REYNOLDS-N.G. WILSON, Copistas y filólogos, tr. Madrid 1986 (= Oxford 
19742), p. 56. 

34. A. MARKOPOULOS, "Roman Antiquarianism: Aspects of the Roman Past in the 
Middle Byzantine Period (9th-11th centuries)", en E. Jeffreys (ed.), Proceedings ofthe 21st 
International Congress of Byzantine Studies, Ashgate 2006, pp. 278, 290. 

35. Con este mismo argumento sostienen KNOX, op. cit. , pp. 75-76 y A. HOLLIS, 
"Nonnus and Hellenistic Poetry", en N. HOPKINSON (ed.), Studies in the Dionysiaca of 
Nonnus, Cambridge 1994, p. 57, 60 n.l 6  que Nonno es independiente de Ovidio y que las 
semejanzas entre ambos poetas se deben al influjo de un modelo común perdido. 

36. WAGNER, op. cit. , col. 805, KNOX, op. cit. , pp. 73-83, Ovid. Heroides. Select 
Epistles, Cambridge 1995, 234, contra los argumentos de PERRETAa, op. cit. , pp. 373-
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aplicar la misma deducción a las semejanzas entre dichos poemas y G 5: las 
coincidencias entre las versiones latinas del abandono y rescate de Ariadna y el 
lamento de la amante abandonada en Digenís Akritas pueden explicarse 
recurriendo a dicha fuente helenística, que Catulo, Ovidio, Nonno y el poeta de G 5 
seguirían de forma independiente. Según se ha podido comprobar en el apartado 2, 
el redactor de G 5 no coincide siempre con el mismo poeta, sea éste Apolonio, 
Catulo, Ovidio o Nonno, pero coincide en todas las ocasiones con alguno de los 
autores que narran el abandono de Ariadna o de Medea. De aquí cabe inferir que el 
autor de G 5 no sigue a ninguno de ellos en especiae7, sino a la fuente común que 
todos comparten. 

Así pues, en la redacción de G 5 concurrieron numerosos materiales 
contemporáneos de procedencia épica, novelística, hagiográfica, cronográfica, 
folklórica e histórica; aun así, los paralelos aducidos en el apartado 2 me inclinan a 
pensar que el autor de G 5 tenía conocimiento al menos indirecto de una versión 
helenística del abandono y rescate de Ariadna. Principalmente son dos las posibles 
fuentes helenísticas que se han propuesto para dar cuenta de las semejanzas entre 
Catulo, Ovidio y Nonno: Euforión de Cálcide (cf fr. 169 Powell) y Calímaco (cf 
fr. 601 Pf. f.v �íq· to yap eaKe 1taA.aitepov ouvoJ.la Nó.S4J)38• 

Indudablemente, se pueden plantear como mínimo tres objeciones a esta 
propuesta: (a) ¿Por qué escoger precisamente el abandono y rescate de Ariadna 
como modelo de G 5? (b) La erudición clásica del redactor de G 5 parece limitarse 
a Homero y la novela griega39, ya que no hay otros ecos procedentes de la literatura 
clásica o helenística en el poema; (e) ¿Por qué Calímaco? 

Con respecto a (a), si bien carecemos de ejemplos directos del lamento de 
Ariadna abandonada en lengua griega anteriores a Nonn. D. 47.320-418 (s. IV 
d.Cl0, dicho lamento era lo suficientemente tópico como para que autores helenos 

379. No es éste el lugar de indagar por extenso en la relación exacta de las fuentes 
helenísticas de Cat. LXIV. 

37. Se podría argumentar que Eurípides es la fuente que sigue el redactor de G 5, pero 
nótese que faltan paralelos para los argumentos 1, 2, 3, 4, 7, 11 y 12. 

38. Catulo: e.g. A. RIESE, "Catulls 64 Gedicht aus Kallimachos übersetzt", RhM 21 
(1866), pp. 498-509, Euforión: A. BARIGAZZI, "Il Dionysos di Euforione", Miscellanea 
di studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni, Turín 1963, pp. 450-454. 
PERRETA, op. cit., pp. 383-394 añade a Apolonio de Rodas. 

39. Véase la lista de paralelos con Aquiles Tacio y Heliodoro en MA VROGORDATO, 
op. cit., app. D, p. 265, JEFFREYS, op. cit., pp. xliv-xlv. 

40. Numerosos autores helenísticos trataron el abandono de Ariadna: véase Call. fr. 
601 Pf., Teólito de Metirnna fr. 1 Powell, Plu. Thes. 20, Hyg. Poet. Astr. 2.5. Sotérico, un 

poeta egipcio del s. IIIIIV d.C., había escrito un poema sobre •a Ka'ta Aptáovrtv (Suda a 

877). Del tratamiento de todos ellos no han llegado más que pequeños fragmentos. 
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de varios géneros literarios compararan la situación de cualquier muchacha 
utilizada y traicionada por su amado con el paralelo de Ariadna y Teseo41: véase 

e.g. A.R. 3.997-1007, Theoc. 2.45-6 TÓcrcrov EXOt Aá8a� ocrcrov 7t01aX 0r)crÉa cpaVTÍ. 
1 f.v ó.íq A.acr8fJJ.LEv eunA.oKáf.lro Aptáova�, Charit. 8.1.2 f.!Óvr¡v ot: ri]v i.oí.av f.Kei: 
KaTaA.í.m;¡ oux w¡; Aptáovr¡v Ka8eúooucrav, OUOE Ó.toVÚcrC¡J VUf.lcpÍ.C¡J, Aristaen. 

2. 13 .6-7 "oUK Ecrn -t>tA.rovÍ.Oll�, aJJ..a 0r)creú�" KOlf.lffif.lÉVTJV KaTaÁmWV cfJXOU" 
Aptáovr¡v J.lE nácrat KaA.oucrt, y compárse con Prop. 2.24b.42-6 credo ego sed 
mullos non habuisse fidem. 1 parvo dilexit spatio Minoida Theseus, 1 Phy/lida 
Demophoon, hospes uterque malus. 1 iam tibi Iasonia nota est Medea carina 1 et 
modo servato sola relicta viro. Así pues, el redactor de G 5 no haría sino continuar 

con esta tradición42. Repárese en que Eust. (Od. 1.421.18-9 oí. f.lÉVTOt veónepm 
cpacri. TÓV ó.tóvucrov EntcrTÚVTa Jl.ETCt TÓV ellcrÉro� cX7tÓ7tAOUV oouvat a&rij crTÉcpavov 
xrucrouv, Kai. f.ltYÉVTa napaf.!u8iJcracr8at), que escribió, como se sabe, en el s. XII, 
refleja un patrón narrativo muy similar al de G 5. 

En relación con (b ), en primer lugar hay suficientes indicios que permiten 
proponer que tanto G 5 como G 6 son cuerpos extraños en Digenís Akritas, 
añadidos posiblemente de otra fuente: G 5 no está conectado con el hilo argumental 
del poema, no guarda relación cronológica con los acontecimientos narrados en los 
cantos precedentes. Además, Digenís se comporta de manera inconsistente e 
incompatible con el retrato trazado en los otros libros43• En resumen, tanto G 5 
como G 6 presentan las suficientes inconsistencias estructurales como para postular 
que son materiales procedentes de otras fuentes o ciclos épicos o folklóricos que el 
redactor de G añadió a su versión para dotarla de color romántico44• Abundando en 
esta precisión, hay que destacar, asimismo, que G 6, unido a G 5 por las 
mencionadas inconsistencias estructurales, peculiaridades formales, anomalías y 
deficiente engarce en el resto del poema, presenta igualmente una situación 
comparable a la que postulo para G 5: independientemente de otras fuentes que 
hayan podido añadirse a la narración principal, la base del libro, el enfrentamiento 
entre la amazona Maximo y Digenís, parece estar inspirada en el combate entre 

41. ESPOSITO, op. cit., pp. 60, 65. Como se ha podido constatar supra en la n. 13, los 
argumentos retóricos presentes en el lamento de Ariadna se aplican igualmente a heroínas 
distintas de la cretense o de Medea, como Fílide, Dido y Escila (L YNE, op. cit., pp. 11, 39, 
PAVLOCK, op. cit., pp. 12, 72, 80, NEWLANDS, op. cit. , pp. 196-197). Véase además 
CUEVA, op. cit. , pp. 477-478 sobre el influjo ejercido por Ariadna en la caracterización del 
personaje de Calirroe en la novela de Caritón. 

42. Que también existía en latín: Prop. 1.3.1-2, [Tib.) 3.6.39-40, Etna 21-2. 
43. DYCK, op. cit. , pp. 190-191. 
44. DYCK, op. cit. , pp. 191-192; "On Digenes Akritas Grottaferrata Version Book 6", 

GRBS 28 (1987), pp. 352, 368. 
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Aquiles y Pentesilea tal y como aparece en Q.S. 1.538-67445• En particular, son dos 
los rasgos que tienen en común la relación entre G 5 y el hipotexto de 
Ariadnaffeseo/Dióniso por un lado y G 6 y el hipotexto de Pentesileal Aquiles por 
el otro: en primer lugar, la influencia de Quinto de Esmima se demuestra 
acudiendo a paralelos y lugares comunes narrativos, puesto que no hay ecos 
verbales directos; en segundo lugar, el autor de G 6 ha superpuesto a este patrón 
básico del enfrentamiento entre el guerrero y la amazona, procedente la de la 
literatura imperial, detalles entresacados del folklore, la cronografía o la 
hagiografía bizantinos contemporáneos. Así pues, la cultura o incultura relativa del 
redactor de G 5, o los autores clásicos que cita, no indican el grado de 
conocimiento o la cultura literaria de la fuente de la que tomara el episodio de la 
hija de Haplorrabdés para insertarlo en G 5. 

Tocante a (e), se podría argumentar que la versión dada por Calímaco del 
abandono de Ariadna en Día pudo ser una de las más divulgadas después de la de 
Homero, ya que el Etymologicum Magnum utiliza precisamente los testimonios de 
la Odisea y de Calímaco para ilustrar el significado de Día (p. 266. 14  <�ía>: 'H 
Náso� o{rcro� 1tpÓ'tepov KUÁOUJ.LÉVfl. 'D¡.tllPO�, �ÍlJ f.v a¡.tcptpún;¡. . . . . .. . .. . . . . .. . .  . 
KaUí¡..t.axo�, 'Ev �ílJ· -ro yap ecrKe 1ta/..aí-repov owo¡..t.a Nás4J)46• Además, tanto 
Teócrito (2.46 f.v �� A.acr8f)¡.tev f.u1t/..oKá¡.tro Aptá.ova�) como Apolonio (4.433-4 

i]v 1tO'tE 0rjcreú� 1 Kvrocrcró8ev Écr1tO!J.ÉVl1V �LlJ EVt KáUme vrícr4J, cf Sch. ad loe. 

� í 1J : E.v 't1j Ná.sC¡J. KaUí¡.taxoc; .{fg 601 Pf. E.v �b;¡- -ro yap ecrKe 1ta/..ahepov 
ouvo¡..t.a Ná¿;C¡J) y Quinto de Esmima (4.389 1tEptKÁÚO'tC¡J f.vl. �ÍlJ) parecen imitar 
este verso calimaqueo. Por mi parte, me inclino por pensar que, si alguna fuente 
helenística subyace en G 5, es más posible que sea Calímaco de forma directa o 
indirecta, toda vez que este poeta sobrevivió en Bizancio mientras que Euforión ya 
se había perdido. Como se sabe, la poesía de Calímaco era leída y citada con 
asiduidad por los autores bizantinos como mínimo hasta el s. XIII d.C.47 

Por otra parte, los escritores bizantinos modificaban el léxico calimaqueo 
incluso en los casos en los que la imitación de dicho poeta era palmaria y notoria, 
por lo que no sirven como testimonio para reconstruir el texto de Calímaco aun 
cuando la influencia sea clara48• Sin embargo, este hecho no parece suficiente para 

45. DYCK, op. cit. , p. 361. 
46. Sch. A.R 4.425, Et. Gen. AB (=Et. M. 266.42). 
47. R. PFEIFFER, Callimachus II, Oxford 1949, p. xxxiii /ibri poetae Cyrenaei usque 

ad initium saeculi XIII et superstites erant et lectitabantur. 
48. PFEIFFER, o p. cit., II, p. xxxiii per totam antiquitatem, immo per medium aevum, 

ah A pollonio Rhodio usque ad Michaelem Choniaten poetae Graeci Ca/limachum 
imitabantur, at versuum partes vocabulaque variare ve/ mutare solebant; rarissime igitur 
iis ut 'testibus ' ad ipsum textum Callimacheum recuperandum uti possumus. 
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justificar la ausencia de coloración lírica y de léxico calimaqueo en G 549• Por ello, 
parece plausible proponer que el episodio calimaqueo haya podido llegar al 
redactor de G 5 o a su fuente no directamente, sino filtrado de forma mediata, quizá 
a través de etopeyas escolares sobre el asunto del lamento de la amante 
abandonada 5°. Así pues, la razón por la que me inclino por Calímaco como fuente 
última de G 5 es porque el poeta de Cirene es el candidato más probable de entre 
todos los posibles que cumple las tres condiciones siguientes: (1) ser un plausible 
nexo común entre el tratamiento de la amante abandonada por parte de autores 
latinos (Catulo, Ovidio) y griegos (Nonno ); (2) sobrevivir en la antigüedad tardía y 
en la época bizantina y (3) ser lo suficientemente imitado e influyente como para 
ser incorporado a géneros ajenos a la poesía lírica o épica como la etopeya escolar 
o la epistolografia. Compárse con el caso del relato calimaqueo de Fílide y 
Demofonte (= Call. fr. 556 Pf.), adaptado en prosa y reutilizado para sus propios 
fines por Procopio de Gaza (Epist. 57), epistológrafo del s. V NI d. C. 51• 

· 5. Conclusión 

Mi conclusión es que se puede proponer que la base lejana del lamento de 
la muchacha siria en G 5 es una adaptación de la historia del abandono de Ariadna 
por Teseo en la versión de Calímaco, filtrada o mediada a través de una versión en 
prosa (¿una etopeya? ¿una narración popular?). El redactor de G 5 añadió este 
material ajeno a su poema como argumento base y lo contaminó con detalles 
procedentes de otro tipo de fuentes y géneros, principalmente hagiografías. 

49. Aunque se podría interpretar que 8mnÉpav rijc; EJli¡c; (G. 5.57) es un eco lejano de 

Call. A.P. 12.78.1 fí¡.ucrú JlEU \lfUX'Íc;. 
50. No hay ninguna etopeya conservada sobre el asunto de Ariadna (véase el repertorio 

completo en E. AMATO-G. VENTRELLA, "L'éthopée dans la pratique scolaire et 

littéraire", en E. AMATO-J. SCHAMP, eds., 'H80ll0/A. La repreésentation de caracteres 
entre fiction seo/aire et réalité vivante a / '  époque impéria/e et tardive, Salemo 2005, pp. 
213-231), aunque sí sobre el lamento de Medea abandonada: véase Liban. Progymn. 11.17 
't'Í.vac; av Aóyouc; Mi¡8Eta YllJlOÜV'toc; É't'Épav lácrovoc;. 

51. PFEIFFER op. cit., I, p. 395, 11, pp. xxxii-xxxiii. 
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