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Las colecciones de proverbios que forman nuestro Corpus 
Paroemiographorum Graecorum (CPGy son resúmenes de resúmenes de 
otros resúmenes anteriores, que remontan en última instancia, por intermedio 
de la colección de Zenobio, a la grnñ recopilación de refranes en trece libros 
de Dídimo, quien a su vez recogió la erudición precedente, cuya obra más 
destacada fueron los estudios de Aristófanes de Bizancio.2 Esta compleja, y a 
menudo oscura, transmisión ha provocado que tanto los lemas como las expli
caciones de los proverbios presenten con frecuencia problemas textuales o de 
interpretación, como consecuencia en muchos casos de los sucesivos recortes 
o de la yuxtaposición, no siempre feliz, de fuentes diversas. 

1.1. Se da incluso el caso de que un error de lectura ha acabado 
provocando la duplicación de un mismo proverbio, que aparece en nues
tras colecciones bajo dos formas diferentes, como ha ocurrido con el 
refrán BouAías 8IKá~EI ("juzga Bulias"). En una de nuestras coleccio
nes más importantes, la denominada "Zenobius Parisinus" o "Zenobius 
Vulgatus", se recogen dos proverbios muy parecidos: 

Zenobius Parisinus 2.67. BoúvaS BIKá~EI: aÜTTJ AÉyETat bri TWV 
Tas KpíOE1S ava!3aAAo~É- vc..>v aE! Ka! Ú1rEpTleE~ÉVc..>V. Boúvas yap 
'Aet,valos EyÉVETO, ébs <PTlOl MvaoÉas' TOÚT~ Be 'HAEIOI TIpOS 
KaAu5c..>víous 8Ia<pEpó~EVOl ETIÉpTpE'Vav TIlV 5íKT]V, vo~íoavTEs3 

1 La venerable edición de Leutsch-Schneidewin (1839-1851) sigue siendo todavía la 
más completa, a pesar de que pronto quedó desfasada por la publicación de nuevas 
colecciones y de nuevos manuscritos que contenían buenos textos de colecciones ya 
conocidas; cf. Miller (1868) y la recopilación de trabajos contenída en el Supplementum 
ad Paroemiographos Graecos (1961). La colección Atos está siendo lenta pero ma
gistralmente editada, con un admirable comentario por W. Bühler (1982 ss.); véase 
también la excelente edición comentada de Spyrodonidou-Skarsouli (1995). 
2 Véase al respecto K. Rupprecht (1949); R. Tosi (1993); R. M. Mariño-F. García 
Romero (1999: 11-46). También J. F. Kindstrand (1978). 
3 Wyttenbach proponía leer o¡.¡óaallTES en lugar de lIo¡.¡íaaIlTES, una corrección 
que proporciona a nuestro entender un sentido mejor y tiene apoyo en otras historias 
semejantes recogidas en el refranero griego (cf. Zenobius Parisinus 4.62, etc.) . 

• Synthesls (2000), vol. 7. 
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ava~ÉVE1V EW~ &v aTIoq>lÍVT]Tal. yvouS oE ó Boúvas TOUTO, iíKOVOE 

~EV a~q>oTÉpWV, avaj3áAAETo oE ~ÉXPI TEAEVTÍÍS TI¡v cmóq>aOlv.4 

Zenobius Parisinus 2.86:BovAía) OIKáCEt:ETII T(;;)\1 TCx~ 

tfTIEpTI6E~ÉVWV OIKaOTWV, alTO BOVAíov TIVOS 'A6T]vaíov' os ElTl 

TOOOUTOV aVEj3áAAETo TT¡V SíKT]V, WOTE q>6áoal TEAEvTfíoal 

lTpÓTEpOV f¡ Ti¡v OíKT]V ¿moq>lÍoao6aI.5 

Evidentemente, se trata en origen de un mismo proverbio, cuyo protago
nista es unas veces llamado BovAías y otras Boúva~. La causa de la duplica
ción del nombre se encuentra en un error.de lectura en textos escritos en 
mayúsculas, en los cuales es fácil y frecuente la confusión Al/N. La forma 
original del nombre del sagazjuezdel refrán es, muy probablemente, BovAías,6 

un nombre parlante formado sobre j30vAEÚW ("Consejero, Deliberador"), 
muy adecuado por tanto para la historia que se narra como origen del prover
bio. Este tipo de nombres parlantes es habitual en los refranes,7 y así de los 
enfermos que empeoran tras recibir la visita del médico se decía que "los 
había curado Acesias ('AKEoías iáoaTo),8 irónico antropónimo formado 
sobre el verbo aKÉo~al, "Curar";9 o a propósito de quienes se casan por inte-

4 "Juzga Bunas. Se dice de quienes siempre aplazan y difieren sus resoluciones. En 
efecto, Bunas fue, según dice Mnáseas [fr. 3 M.], un ateniense. Los eleos, en una 
disputa con los calidonios, le habían encomendado el arbitraje, y pensaban esperar 
hasta que manifestase su decisión. Sabiéndolo Bunas, oyó a unos y otros, y aplazó la 
decisión hasta su muerte". Cf. también Collectio Bodleiana 217 y Pseudo-Plutarco 
23 (CPG 1 324-325). 
s "Juzga Bulias. A propósito de los jueces que difieren sus resoluciones. A partir de 
Bulias, un ateniense, que aplazó tanto su decisión que le alcanzó la muerte antes de 
que se diera a conocer". Cf. también Collectio Coisliniana 54, Apostolio 5.11 a, Macario 
2.82. 
6 Cf. ya Leutsch-Schneidewin (1839), ad loco Véase también Bühler (1999: 270), 
Pape- Benseler (1911), S.V. BolÍvas. BotivaS no está documentado como nombre 
propio en ningún otro lugar, mientras que BovAías se encuentra en inscripciones de 
Creta y Melos (BovAIS en Atenas); cf. Fraser-Mathews (1987), S.v. 
7 Cf. Bühler, loco cit. 
8 Zenobius Parisinus 1.52 (cf Zenobius Athous 3.136=Pseudo-Plutarco 1.98; Collectio 
Bodleiana 82, Pseudo-Diogeniano 2.3, Suda, etc.): 'AKeoíac ¡áoaTo: eTT\ T&V eTT\ 
TO XElpOV iWIlÉvwv. OATlV Be 'ApIOTo<páVT]S EV TETpallÉTpOIS ÉK<pÉpel AÉywV 
'AKEoías TOV TTpWKTOV iácraTo [Aristoph. &.934 dubiurn K-A]. 'AKEoiaS yáp TIS 
eyÉ-vETo iaTpos a<pVTÍS, os TOV TTóBa TIVOS áAyoÜVToS KaKé:ls e8EpáTTEVOEv 
("A propósito de los médicos que hacen empeorar a los pacientes con sus cuidados. 
Aristófanes lo presenta completo en los +tetrámetros+ al decir 'Acesias le curó el culo'. 
Un tal Acesias fue un médico inepto que le curó mal el pie a uno al que le dolía"). 
9 'AKEcrías y BovAías son ambos antropónimos en -ías, en origen formas abrevia-
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rés se aplicaba el proverbio "Cerdón ('el Interesado') se casa".1O Por otro 
lado, en el tratado Sobre el estilo de Pseudo-Demetrio(l53) se nos dice que 
en una pie7..ll de Sofión (fr. 109 Kaibel = 117 Olivieri) aparecía un orador 
llamado Bulias "que no decía nada coherente consigo mismo" (é.JcmEP Ó 

TIapa 2W<ppOVl pr¡TOpEÚc.uV BovAía) o1Í8ev CxKÓAOu6ov Éa\rrétl AÉyEl), 
el cual se ha relacionado con el Bulias de nuestro proverbio. I I 

1. 2. Un ejemplo de corrupción textual similar al que acabamos de 
comentar lo proporcionan los proverbios 2.76 y 2.77 de la Appendix 
Proverbiorum del CPG (1 409): 

2.76:éopm TIOAAa exovoa:ETrI TWV TIOAAa c'xvaTI6E~ÉVc.uV 

<popTía. ElTEIOT¡ oí TIpOS TOS ÉOpTOS ElTElyÓ~EVOI q>opTía TIOAAO 
ElTI<pÉpOVTaI.12 

2.77:éopm TIóoas exovoa:ETII TWV O:TIaVTa TIpOS Ti¡v ÉopTi¡v 
c'xX60<pOTIOÚVTc.uV· 'íva yap ~r¡OEVÓ), <paoív, ÚOTEpWOlV á~aOl)+, 
OKEÚ1"j, iEpá, i~áTla, oTvov, ápTOVS, ~úAa TIapapTW~EvOI E~áol~OV, 
é.JOTE TOUS ~AéTIOVTas ElTIq>c.uVEIV EOpTi¡ TIóoa) exouoa.13 

das y con frecuencia coloquiales de nombres compuestos. Estos dos nombres no han 
sido creados probablemente ex profeso para los proverbios (ambos están documen
tados en inscripciones, cf. nota 6), sino que, surgidos de la abreviación de compues
tos, han sido aprovechados en nuestros refranes por su significado. 
lO KÉp8c.vv ya¡.tEi (Zenobius Athous 2.65). El texto está corrupto, pero fue 
reconstituido así por Crusius (1883, II 54-55), con la aprobación de Bühler (1999:270). 
11 Ahrens sostenía incluso que el proverbio debía incluirse entre los fragmentos de 
Sofrón. Cf. Kaibel (1958: 171-172); Olivieri (1947), ad. fr.117; Bühler (1999), loe. 
cit. Crusius (1892: 51-52) propuso que el Bulias de Sofrón pudo ser el modelo del 
Bátaro del mimiambo segundo de Herodas (cf. también Groeneboom [1973: 67]). 
12 "Una fiesta que tiene muchas cosas: a propósito de quienes llevan encima mucha 
carga. Porque los que están impacientes por ir a las fiestas llevan mucha carga" (Collectio 
Bodleiana 362, que coincide con Suda, s. v.; véase también Zonaras 786: ~. Xp6voS 
iepos KaTa v6¡.tovS. ÉopTi] nOAAa exovoa' ano TWV nOhhwv anOTI8e¡.té- vc.vv 
cpopTía. eipT]Tm Be [ano] TWV npOs Tas ÉOpTCxs ÉnElyO¡.tÉVc.vv). 
13 "lJna fiesta con pies: a propósito de quienes cargan con toda clase de pesos para ir a 
la fiesta. Porque, afirman, para que no les falte de nada, acuden provistos de utensilios, 
objetos sagrados, mantos, vino, panes, maderas, de manera que quienes los ven les 
gritan: 'Wla fiesta con pies'" (Collectio Coisliniana 204). En la línea segunda hay una 
corrupción textual, sobre la que Leutsch-Schneidewin comentan: "ál-laolS vox corrupta: 
fortasse éÍhaS". Más verosímil nos parece la propuesta de Crusius (1883, II 61-62), 
quien, a partir del texto de la colección Atos, al que enseguida nos referiremos, propo
ne leer ¡¡¡.ta y considerar -OIS quizá Wla ditografia de la secuencia OK- que sigue. 
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Se trata de un nuevo caso de duplicación de un proverbio a partir de 
un error de lectura. La forma original sería la que nos documenta la 
Colección Coisliniana, EOpn, TIóoas Éxovoa ("una fiesta con pies"), 
un refrán que destila una gracia y una socarronería de la que carece 
absolutamente la descafeinada variante, mayoritariamente documenta
da, ÉOpTi¡ TIoAAa Exovoa ("una fiesta que tiene muchas cosas"). 14 El 

origen de la duplicación debe buscarse de nuevo en un error de lectura 
en un texto escrito en mayúsculas, en el cual se ha producido la habitual 
confusión entre b. y A El texto de la coleGción Zenobius Athous (1.33),15 
que también ha transmitido el proverbio, documenta un estadio inter
medio en el proceso de corrupción del refrán original: ÉopriJ noAAas 
Exovoa:ÉTII TWV TIoAAa avaTleE~ÉVWV q>opTía i¡ TIapol~ía 
E'íPllTal, ÉTIEIOi¡ oí TIpOS TaS ÉOpTaS ÉTIElyÓ~EVOI OKEÚTlTIOAAa 
Kal i~áTla Kal lEpa Kal éxpTOVS a~a ÉlTIq>ÉpOVTat, 'íva ~i¡ Tils 
EOpTilS úOTEPIÍOWOIV. La forma original EOpTi¡ nócas Exovoa se 
habría corrompido, al producirse la confusión entre b. y A, en EOpTi¡ 
TIoA(A)as Exovoa, lección que a su vez habría sido sustituida por una 
expresión que da mejor sentido, ÉopTi¡ TIoAAa Exovoa, que es la va
riante más ampliamente documentada por la tradición paremiográfica y 
lexicográfica. 

11.1. En otros casos las corrupciones provocadas por la serie sucesiva 
de abreviaciones que ha sufrido nuestro corpus de proverbios afectan no a 
los lemas sino a las glosas explicativas~ La explicación del proverbio 
omAous éxvopaS, recogido en Zenobius Parisinus 3.23, proporciona un 
ejemplo evidente de lo que decimos: OI1TAOÜS éxvopaS· Ta oloúAAa!3a 
avopwv óvó~aTa. éSeEV Énlypalllla Illow TOV éxvopa TOV omAoVv 
TIEq>vKóTa, XPllOTOV AÓyOlOI, TIOAÉIlIOV oE TOIS Tpónols. 16 

14 Cfr. Crusius, loco cit., y ya Leutsch-Schneidewin, ad Appendix Prol'erbiorum 2.77 
(CPG 1409). 
15 Esta colección fue valorada sobre todo tras la publicación (posterior a la edición de 
Leutsch-Schneidewin) del texto del manuscrito M, Parisinus Suppl. 1164, por obra 
de E. Miller (1868). 
16 "Hombres dobles: los nombres disílabos de hombres. De ahí el epigrama: 'Odio al hom
bre que ha nacido doble, / bueno en sus palabras, pero enemigo en su manera de ser"'. 
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En la glosa se explica el sentido del proverbio de una manera ("los 
nombres disílabos de hombres"), y a continuación se citan, como testi
monio de ese uso, unos versosl7 en los que la expresión am AOO) avapa) 
tiene un sentido completamente diferente al que se acaba de señalar, ya 
que designa en el pasaje la "doblez moral" de los individuos hipócritas 
y taimados.18 En este caso la glosa correspondiente de Hesiquio (s.v.) 
nos ayuda a comprender cómo se ha producido el proceso de corrupción 
de la explicación que nos ha conservado la colección Parisina de 
"Zenobio". En Hesiquio, en erecto, leemos lo siguiente: alTIAOOs 
avapaS' TCx aloúAAaJ3a Cxvapwv oVóllaTa' oi aE lTaAíllJ3oAa.19 
Es decir, Hesiquio indica claramente que la expresión "hombres do
bles" podía utilizarse en dos sentidos, aplicándose tanto a los "nombres 
disílabos de hombres" como a "los tramposos", a los hombres con do
bleces en su manera de ser y de comportarse. En Zenobius Parisinus se 
ha conservado la primera explicación (TCx aloúAAaJ3a avapwv 
ovóllaTa), pero se ha perdido la segunda (oi aE lTaAíllJ30Aa en 
Hesiquio) y en cambio se han mantenido los versos que documentaban 
ese segundo uso (ogev ElTíypalllla KTA.), de manera tan inepta que 
parece que esta cita poética ilustra el primero de los sentidos de la ex
presión. 

Por lo que respecta, finalmente, a los dos usos posibles de la expre
sión alTIAOOs avapas, su aplicación a los hombres taimados no ofrece 
dificultad alguna. Más dificil resulta explicar por qué se denominaban 
así los "nombres disílabos de hombres". En nuestra opinión, la hipótesis 
más verosimil es la que ha propuesto T. Wolbergs,20 para quien el hecho 
de que los antropónimos masculinos de dos sílabas se denominaran ''hom
bres dobles" puede tener su origen en la práctica escolar de hacer que 
los niños aprendieran a leer y escribir a partir de nombres de persona.21 

--------

17 Fr. adespoton 28 TrGF, que se atribuye al poeta Páladas en AP 10.95. 
18 El mismo valor tiene esta expresión en [Eur.] Rhes. 395; cÍ- también Pi. N. 10.89, 
X. HG 4.1.32, etc. 
19 "Hombres dobles: los nombres disílabos de hombres; según otros, los tramposos". 
20 Wolbergs (1977), con la critica de las opiniones de Leutsch y Latte. 
21 ef. Hesiquio áv5pa~ ypácpEIV' Te EV 515aOKáAov TCx lTal5ía óvóllaTa 
ypácpEIV. Nuestra expresión seria, entonces, una abreviación de 5l1TAoíi~ o:v5pas 
ypácpEIV, en la cual áv5pa~ equivaldría a óvóllaTa. 
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11.2. Una corrupción similar a la que acabamos de comentar ha po
dido producirse en la explicación de un posible verso trágico que se 
recoge como proverbio en Zenobius Parisinus 6.14: Tí 001 Ó 'A lTóAAúlV 

KEKI6ópIKEV: TÓ 'KEKI6ópIKEV' OIOV 'E~avTEúoaTo' w) <PTlolv 
AioxúAo) EV AiavTI AOKp4).22 El problema radica en que no tene
mos ningún testimonio de que Esquilo compusiera un drama titulado 
Ayante locrio, que es sin embargo el título de una tragedia de Sófocles. 
A partir de Dindorf se viene considerando la atribución a Esquilo como 
un error en la cita de Zenobius Parisinu!4 donde se habría mencionado 
por equivocación al autor de la Ores tea en lugar de a Sófocles;23 Radt, 

de hecho, recoge nuestro pasaje como fragmento 15 de Sófocles, aun
que considera que no se trata de una cita literal y que a partir de ella 

sólo podemos deducir que Sófocles usó el verbo Kl6apí~úl en el senti
do de ~avTEÚE06a1.24 Cabe, no obstante, otra explicación, que consi
deramos bastante verosímil. R. Tosj25 ha supuesto que en la glosa origi
nal del proverbio se citaban como ilustración del uso del refrán (o como 
ilustración del empleo del verbo Kl6apít;;úl en el sentido de 

~avTEúeaaa\) un pasaje de Esquilo y otro de Sófocles, y luego el texto 
se resumió de manera inapropiada, perdiéndose la cita de Esquilo y el 

nombre de Sófocles y quedando, por tanto, el nombre de Esquilo unido 

a la cita sofoclea. Se trataría, pues,de un proceso de corrupción seme

jante al que hemos comentado a propósito de la expresión OI1TAoüS 
ávopa), resultado de malos resúmenes de textos precedentes. 

11.3. Un mal resumen es también la causa de que en Zenobius 
Parisinus 2.91 se ofrezcan para un mismo proverbio dos explicaciones 
contradictorias entre sí: [AaúKov TÉXVU' il ElTl TWV p~Oíúl) 

KaTEpyat;;o~ÉvúlV, f¡ ElTl TWV lTávv ElTI~EAw) Kal EVTÉXVúlS 

22 "¿Qué te ha tocado Apolo con su cítara?: lo de 'ha tocado con la cítara' equivale a 
'vaticinó', como dice Esquilo en Ayante [oerio". Similares son las explicaciones de 
Pseudo-Plutarco 7, Macario 448 y Suda; ninguna de estas fuentes incluye la mención 
de Esquilo ni de la tragedia que cita la colección parisina. 
23 Cf. Ellendt (1872), s.v. KI8apí~w. 
24 Véase al respecto J.M. Lucas (1983: 39, n. 32). 
25 Tosi (1988: 219-220). 
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Eipyao~ÉVúlV. "Imraoos yáp TIS KaTEOKEúaOE xaAKOÜS TÉTTapas 

SíOKOVS OVTúlS WOTE Tas ~ev Sla~ÉTpovs aUTWV ioas UTIápXeIV, 
TO SE TOÜ TIpWTOV SíOKOV TIáxoS ETIÍTplTOV ~ev TOÜ SEVTÉpOV, 

lÍ~IÓAIOV Se TOÜ TpíTOV, SmAaOlOV Se TOÜ TETápTOV, Ka! 

KpOVO~ÉVOVS ElTITEAEiv ov~cpúlvíav Tlva. Ka! AÉyETal rAaÜKOV 

iSEiv TOUS ETI! TWV SíOKúlV cp6óyyovs TIpWTOV.26 

Así pues, si hacemos caso de la explicación de la colección Parisina, el 
proverbio rAaÚKov TÉxvn se diría tanto a propósito de 10 que se lleva a 
cabo con facilidad, sin esfuerzo (f¡ Élr! TWV PC;XOíúlS KaTepya~o~ÉvúlV) 

como a propósito de aquello que requiere gran atención y habilidad (ETI! 

TWV TIáw ElTI~EAWS Ka! EVTÉXVúlS Eipyao~ÉVúlV). ¿Cómo se puede 
explicar esta contradicción? Hay que señalar, en primer lugar, que el resto 
de las fuentes paremiográficas y lexicográficas27 que comentan el prover
bio nos ofrecen una u otra explicación, pero no las dos a la vez. Por la 
segunda explicación ("a propósito de aquello que se lleva a cabo con cuida
do y destreza") se decantan los siguientes testimonios: 

- Collectio Bodleiana 313: ETI! TWV TIáw ETII~EAWS Ka! EVTÉXVúlS 

Eipyao~ÉVúlV. 

-Pseudo-Diogeniano4.8: ETI! TWV ~i¡ PQ:OíúlS KaTEpya~O~ÉVúlV. 

(ITIO rAaúKOV La~íov, OS TIpWTOV KÓAAflOIV EcpEÜpE OIOi¡pOV. f¡ 
ETI! TWV TEXVIKWS KaTeOKEvaO~ÉVúlV. 

- Apostolio 5.45: ETI! TWV ~i¡ PQ:OíúlS KaTEpya~o~ÉvúlV f¡ ETII 

TWV TIáw ElTI~EAWS Ka! EVTÉXVúlS Eipyao~ÉVúlV. ElTEIOi¡ OUTOS 

eupE OISi¡pOV KÓAAflOIV, XioS ~V. 

26 "El arte de Glauco: a propósito o bien de lo que se lleva a cabo con facilidad o bien 
de lo que se realiza con mucho cuidado y destreza. Porque un lal Hipaso construyó 
cuatro discos de bronce de manera que sus diámetros fueran iguales, pero el espesor 
del primer disco fuera un tercio más que el del segundo, una vez y media más que el 
del tercero y el doble que el del cuarto, y que al ser tocados sonaran con una cierta 
armonía. Y se dice que Glauco fue el primero que percibió los sonidos de los discos" 
(los escolios a Platón, Fedón l08d añaden que "se dice que Glauco, al percibir los 
sonidos de los discos, fue el primero que intentó tocar con ellos", Ka! AéyeTal 
rAaVKOV i8óvTa TOVS ETT! TCJV 810KWV q>B6yyovS TTpCJTOV EY)(Elpfjaal 81' 
aliTCJv XElpovpyeiv). 
27 Con excepción quizá de la Collectio Bodleiana 80: ETTI TCJV ev¡.lTíxavwv Kal 
pC;X8íwS KaTEpya~o~évwv' áTTO rAavKov T1VOS :Ia~íov. OS TTpCJTOV KÓAAnalv 
eupe Kal <'íAAII TTOAAO eu~éB08II ETExváaaTO. 
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- Macario 2.100: ETTl TWV Aíav EVTÉXvwv. 
- Escolios a Platón, Fedón 108d: TTapol~ía {¡TOI ElTI TWV ~n 

p~oíws KaTEpya~o~Évwv f¡ ETTl TWV TTávv ETTI~EAWS Ka! EVTÉXVWS 
Elpyaa~Évwv KTA. 

Por el contrario, las fuentes lexicográficas que recogen nuestro re
frán documentan la otra opción, que el proverbio se decía "a propósito 
de lo que se lleva a cabo con facilidad": 

- Hesiquio (s. v.): TTapOI~ía ETTl TWV p~oíwS KaTEpya~O~Évwv. 
L\lovvaóowpos OE Ti]v TTEP! TOV aíoT)pov KÓAAT)OIV. rAaUKOS yap 
Xios OI0lÍpou KÓAAT)OIV EUpEV. 

- Suda (s. v.): ETT! TWV p~oíwS KaTEpya~O~Évwv. emo rAaÚKOU 
TIVOS ~a~íou, OS TTpWTOS OIolÍpou KÓAAT)OIV E;EupEv. 

A partir de las explicaciones que nos transmiten nuestras fuentes sobre 
el origen del proverbio, parece evidente que el refrán rAaúKou TÉXvr¡ se 
decía de aquello que requiere gran atención y habilidad, pues es la destreza 
y el dominio de su oficio lo que caracteriza a Glauco, ya sea éste el músico 
experimental de Regio al que aluden algunos testimonios (Zenobius Parisinus, 
Escolios aPlatón)/8 o bien el experto de Quíos (de Samos según otros) en 
el arte de trabajar el hierro al que se refieren otras fuentes (Pseudo
Diogeniano, Apostolio, Escolios a Platón, Hesiquio, Suda, y también 
ZenobiusAthous, como Veretllos).29 ¿De dónde procede, entonces, la expli
cación alternativa (y contradictoria) que nos dice que el refrán se aplicaba 
también a aquello que se lleva a cabo con facilidad?30 La clave debemos 

28 Teón de Esrnirna nos infonna de que hacia 500 a.e. el pi1agórico Hípaso de Metaponto Y 
Laso de HennÍone realizaron estudios y experimentos musicales relacionados con las vibra
ciones y los intervalos, los cuales fueron más taIde continuados por Glauco de Regio. Véase 
al respecto F. Jakoby (1910), A. Barker (1989: II 30-32) Y M.L. West (1992: 128 y 234). 
29 Hesiquio atribuye esta última explicación sobre el origen del proverbio a Dionisodoro, 
discípulo de Aristarco. Heródoto (1.25) y Pausanias (10.16.1) nos hablan de la crá
tera que el rey lidio Aliates ofrendó al santuario de Delfos por haber salido con bien 
de una enfermedad, de plata y con el soporte en hierro soldado, que constituía (nos 
dice Heródoto) "la ofrenda más destacada de todas cuantas hay en Delfos, obra de 
Glauco de Quíos, el único hombre del mundo que, por aquel entonces, descubrió el 
modo de soldar el hierro". Véase al respecto C. Robert (1910). 
30 La consideración del conjunto de los testimonios creo que no permite solucionar el 
problema recurriendo simplemente a un error en la transmisión, que habría hecho que 
algunas fuentes presenten la lección pC;X8íc.:lS en lugar de \ .. 111 pl;I8íc.:lS (esta última lección 
parece más bien una corrección para evitar la contradicción que venimos comentando). 
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buscarla en otra colección de proverbios, Zenobius Athous, y en un texto de 

Platón (Fedón I08d) que nos documenta el uso del refrán dentro de un 
contexto. En Zenobius Athous 3.167,31 efectivamente, el proverbio apare
ce con formulación negativa: ouX Í) [AaúKov TÉXVU' ElTl T&V EV 

Eipyao~ÉvúJv Ka! OVOKaTavoTÍTúJV. [AaUKOS yáp TlS EyÉVETO 

~á~lOS O'l~lOVpyÓS, OS lTp&TOS OlOTÍPOV KÓAA'lOlV E;EUpEV.32 Yen 
F edón 108d Sócrates, en su discusión con Simias, utiliza dos veces conse
cutivas el proverbio, en el primer caso con la formulación negativa y en el 
segundo con la formulación positiva:.!3 aAAa ~ÉVTOl, W ~l~~ía, 00< TÍ 
[AaÚ1<OV TÉ)(V1l yÉ ~Ol OOKEI Elval ol'l)'lÍoao9al a y' EOTív' ~S ~ÉVTOI 

aA'l9í;, xaAElT(~>TEpÓV ~Ol q>a(vETal 11 KaTa TTlV [AaÚKov TÉXvr¡V ... 34 

De todo lo expuesto hasta aquí podemos concluir que el mismo pro

verbio podía emplearse en dos sentidos opuestos, dependiendo de si se 
utilizaba en formulación positiva ("tener el arte de Glauco", a propósi
to de lo que requiere una gran habilidad) o negativa ("no se necesita el 
arte de Glauco" para hacer algo, a propósito de lo que no requiere par
ticular destreza). Las fuentes paremiográficas y lexicográficas, al ir re
sumiendo progresivamente la glosa original, han acabado por expulsar 
la formulación negativa (que sólo documenta Zenobius Athous) y han 
atribuido a la formulación positiva ([AaúKov TÉXVr¡) los dos sentidos, 
que resultan así contradictorios. 

111. También es el contexto el que nos indica en cuál de las versio
nes sobre el origen del proverbio está pensando el poeta cómico 
Aristófanes cuando emplea el refrán .ó.IO~TÍOEIOS aváYK'l ("necesidad 
de Diomedes") en el v.1029 de La asamblea de las mujeres. Unjoven, 

. que está obligado por ley a mantener relaciones con una horrible ancia 

31 Edición de E. Miller (1868: 375); cf. CPG 1 34l. 
32 "No el arte de Glauco: a propósito de lo que se hace bien y es dificil de idear. 
Porque Glauco fue un artista de Samas, el primero que descubrió la soldadura del 
hierro". 
33 Cf. Bumet (1911: 108 y ISO). 
34 "Pues bien, Simias, no creo yo que se necesite el arte de Glauco para relatar estas 
cosas. Sin embargo, demostrar que son verdaderas, me parece muy dificil incluso 
para el arte de Glauco ... ". 
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na si quiere disfrutar luego del lecho de una hermosajovencita, intenta 
por todos los medios librarse de tan pesada necesidad y pregunta: " ¿Y 
estoy obligado a ello?" (Kal TaiiT' OVáYKTJ llOVOTí;). "Es la obliga
ción de Diomedes", responde la vieja (~lollTÍoelá ye),35 Nuestras fuentes 
nos ofrecen dos explicaciones diferentes sobre el origen del proverbio 
~lollTÍOElO~ OVáYKTJ, y el contexto dentro del cual Aristófanes emplea 
el proverbio nos indica quién es ese Diomedes en el que está pensando 
el poeta (y suponemos que también el público) como origen del refrán. 
El proverbio se aplica a quienes hacen algo por obligación y muy a su 
pesar. En las colecciones de proverbios más importantes (Zenobius 
Parisinus 3.8, Zenobius Athous 1.57) el refrán se pone en relación con 
el héroe homérico Diomedes y la expedición que hizo a Troya junto con 
Ulises para robar el Paladio, la estatuilla de madera de Atenea, de cuya 
posesión dependía la salvación de Troya: Enl TWV KOTO: OváYK1J TI 
npaTTÓVTc.uv. llÉ~VTJTal avTii~ 'ApIOTOq>áVTJ~ EV BaTpáxol~, éhe 
YO:P Aaj3óvTE~ Te TTaAAáolov ~IO~TÍOTJS Kal'OouoOEuS EKÓ~I~OV 
Enl TO:S vaus, TóTe j3ouAóllevos 'Oouooeus aUTou ~óvou TiJv 
q>IAOTI~íav yevÉo6al, EnExeípTJoe q>oveuoal Tev ~IO~TÍOTJV ~ETO: 
TOU TT oAAaoíou npOTJyoúllevov. npO"fOWv OE EKelvos ~S EV 
KOTónTpc.¡J OVTIOTiAj30V Te ~i<pos Ka! oUAAoj3WV aVTev Kal 
oTÍoas TOS xe1pas lTAáTEI TOU ~í<pou~ OKOAou6wv ETUlTTev.36 Sin 
embargo, el contexto en el que la vieja de Aristófanes utiliza el prover
bio (indicándole al joven que tiene una obligación ineludible de acos
tarse con ella) nos indica que el poeta cómico (y suponemos que tam
bién el público para poder captar en toda su dimensión la gracia del 
chiste) está pensando en otra versión sobre el origen del refrán, una 
versión que encontramos en otras fuentes paremiográficas y lexicográficas 

35 Sobre esta escena y las connotaciones sexuales que aquí nos interesan, véase 
González Terriza (1996). 
36 "A propósito de quienes hacen algo por obligación. Lo menciona Aristófanes en 
Ranas [en realidad, Asamblea de las mujeres]. Porque cuando se apoderaron del 
Paladio Diomedes y Ulises y lo llevaban hacia las naves, entonces quiso Ulises que el 
honor fuera sólo suyo e intentó asesinar a Diomedes, que abría camino por delante 
con el Paladio. Pero él, al ver antes que la espada reflejaba su brillo como si fuera un 
espejo, lo detuvo, le ató las manos, y mientras lo escoltaba lo iba golpeando con la 
parte plana de la espada". 
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(Zenobius Athous 5.62, Hesiquio, Suda, Eustacio, escolios a Aristófanes) 
y que Hesiquio atribuye a Clearco (fr.68 Wehr1i): el Diomedes del re
frán sería el rey de los tracias, aquél que tenía unas yeguas devoradoras 
de hombres con las que acabó Heracles: "porque Diomedes, que tenía 
unas hijas feas (a las que alegóricamente llaman yeguas), obligaba a los 
extranjeros que pasaban a tener relaciones con ellas, y luego los mata
ba".37 En la misma triste situación que las victimas del apetito sexual 
de las hijas de Diomedes cree encontrarse el joven de Asamblea de las 
mujeres ante el acoso de la anciana.38 
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