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        A Guillermo, pepnumšnon (There was a child went forth every day ) 

        A Candela, mšga qaàma  (ad infinitum, et au delà de l’infini) 

        A Carmen la chica, ¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn. 
 

 

       Y a Carmen, cçj ‡don, ìj ™m£nhn, éj moi purˆ qumÕj „£fqh. 
          (Il n’y aura jamais un soleil de silence si jolie...) 
    

 

 

 

 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena  de Arato 

 I

INTRODUCCIÓN  
 

I. Hesíodo y Arato en la literatura alejandrina 
 
 

 
1.1.La poesía didáctica helenística 

 
Las ediciones de poesía helenística y los constantes esfuerzos por desentrañar su 

poética y su lenguaje han constituido una línea de investigación floreciente en los 
últimos años en el campo de la literatura griega. Hay varios factores que hacen de la 
poesía helenística un modelo literario comparable con la poesía contemporánea, por su 
inspiración, contenido y técnicas literarias. Uno de ellos es sin duda su carácter 
intertextual, reflejo de un profundo conocimiento de la tradición que permite a los 
poetas alejandrinos utilizar obras de referencia en el propio desarrollo y desciframiento 
de su creación literaria1. Nosotros nos vamos a interesar por el fructífero y reconocido 
diálogo que Arato mantiene con la tradición hesiódica2, donde Opera actúa a modo de 
hermenéutica y colma a Phaenomena de un carácter polifónico que aumenta su 
literariedad3. Pero hablemos antes del carácter de la poesía didáctica en la época 
helenística. 

En los primeros momentos del helenismo, el desarrollo de la ciencia corre parejo 
al de la literatura. La poesía se utiliza como medio de difusión científica4. Se pone en 
verso lo que se considera útil5, porque ello lo dignifica y lo eleva a una categoría similar 
al epos

6. Son instructivas al respecto las palabras de De Hoz7: 
“La literatura didáctica de tipo helenístico es un producto exclusivamente 

literario, depende de la existencia de unas obras previas, esencialmente las del propio 
Hesíodo, de las que se tiene una noción que, equivocada o no, es desde luego restrictiva; 
depende también de la existencia de una literatura técnica en prosa que sirve de fuente o 
que simplemente se versifica, y en ella se pretende crear, a través de la lograda 
utilización de unas convenciones literarias y de un sofisticado uso de la propia tradición, 
que entre otras cosas implica tomar como materia poética temas que habitualmente 

                                                           
1 El estudio intertextual en la literatura griega en general y helenística en particular cuenta con un 
obstáculo de fondo: el escaso volumen de obras que han llegado hasta nosotros, y que provoca que una 
gran parte de las alusiones nos pasen desapercibidas. 
2 Parafraseando a J. Almirall (“Arat de Solos, poeta leptÒj”, p. 99), “Em refereixo a l’al.lusivitat 
literaria, la meva intenciò és de llegir, a manera d’exemple, un passatge del poema per tal de posar de 
relleu el cúmul de referències literàries que el poeta és capaç de posar en joc en un moment donat, i de 
mostrar l’alt grau de sofisticació amb què les imatges manllevades són suggerides pels mots que les 
evoquen en el nou context”. 
3 Ahora conviene hacer nuestras las certeras palabras de A.Barchiesi (“Otto punti su una mappa dei 
naufragi”, en BÉCARES,V.-PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-FERNÁNDEZ CORTE, J.C. 
(Eds.), Intertextualidad en las Literaturas Griega y Latina, Madrid, Ed. Clásicas, 2000, p. 162): “Il nostro 
studio (intertextuale) è parte di una normale attività umanistica: è impreciso, congetturale, retorico, 
soggetivo –ma non esiste campo delle scienze umane che sia stato recentemente immune da questo tipo 
de autocritica”. 
4 O adquiere un carácter “realista” gracias a la inclusión de detalles científicos. Véase ZANKER, G., 
Realism in Alexandrian Poetry. 
5 “Arato è il freddo e prezioso verseggiatore di una materia aridamente prosaica. Ed e anche così, ma non 
è solo così”, TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p. 48. 
6 Comenta R.Hunter (“Written in the Stars”, p. 2) al respecto: “Aratus’ use of written sources, in a poem 
whose stilistic and literary techniques clearly  announce it as an “elite” text, raises general questions about 
“didactic” poetry and the place of learning in the Hellenistic period”. 
7 HOZ, J. De, “Hesíodo en Sociedad”, pp. 130-131. 
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corresponden al mundo de las enseñanzas prácticas o de la ciencia, obras literarias que 
se justifiquen en sí mismas, es decir en el placer que proporcionen a sus lectores, aun en 
el caso de que parte de ese placer proceda de la satisfacción de encontrar, expresadas en 
las palabras justas, doctrinas convincentes” . 

El término de “poesía didáctica” encierra en su misma definición una enorme 
paradoja: la poesía apela a la imaginación, la didáctica a la razón. Tradicionalmente se 
ha distinguido entre la poesía didáctica cuyo fin último era la instrucción y aquella otra 
que utilizaba el contenido como excusa para el lucimiento formal del poeta8. La 
convivencia de ambos elementos, contenido y forma, en un delicado equilibrio es rota 
en muchas ocasiones, trocándose en una mera versificación de tratados científicos9. 
Javier de Hoz habla de un género literario anterior que no pretende transmitir 
conocimientos o técnicas a un grupo mayor o menor de individuos, sino reafirmar con 
validez para toda una sociedad elementos básicos de sus creencias y de su cultura10:  

“El público al que se dirige este tipo de literatura didáctica es mucho más amplio 
que el de la literatura didáctica en sentido estricto, hasta el punto de confundirse con la 
colectividad entera a la que pertenece el autor, y su contenido se refiere 
fundamentalmente a conceptos religiosos y morales, a la interpretación de la realidad 
visible o supuesta y de sus orígenes,  las relaciones con los dioses y de los hombres 
entre sí, y en general a lo que debe ser una vida humana correctamente vivida, es decir, 
al conjunto  de temas que constituyen la reflexión prefilosófica sin que ello implique 
necesariamente un tratamiento de pretensiones sistemáticas”. 

Como veremos más adelante, Arato aprovecha Phaenomena para realizar una 
exaltación de las teorías estoicas11, procurando ese paso que Hesíodo deja entrever en 
una actitud a medio camino entre la filosofía y la religiosidad. 

En el campo de la poesía didáctica de carácter astronómico, nos encontramos 
con una literatura sapiencial  que supuestamente busca contentar a un destinatario 
prefijado –campesinos y  marineros, expresamente citados en la astronomía 
pseudohesiódica-, cuyas expectativas no van más allá de los ortos y ocasos de las 
estrellas más importantes, como son las Pléyades o las Híades, Orión y Arturo, en su 
relación con las estaciones y el tiempo que acompaña. Hesíodo enlaza la tradición 
gnómica con las descripciones de tareas agrícolas sujetas al calendario –siembra, 
cosecha-, proporcionando a sus palabras un tono paremíaco y exhortativo, producto de 
su autoridad como aedo. De ahí su éxito: sobre un lenguaje sencillo y fácilmente 
recordable gracias a las rimas y las repeticiones es capaz de dar consejos para el campo 
o la navegación alegando como única autoridad su inspiración, aunque las 

                                                           
8 J. Almirall ( “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 9), comenta: “Per l’assumte i pel seu tractament, els 
Fenomens pertanyen a l’anomenada poesía didáctica; l’obra, d’altra banda, és un producte 
extraordinàriament refinat, una estilitzada recreació literaria de l’antiga poesia èpica. Sens dubte, aquestes 
dues consideracions poden oferir alguns elements de judici a propòsit de la incomprensió mostrada pels 
moderns respece d’aquest poema”. 
9 Afirma A. Carnoy (“Hesiod’s Description…”, p. 230) con acierto: “ In that type of poems, therefore, the 
tendency is in all times to regard versification as an ornament of reason. It is a device to render teaching 
more attractive; hence, a propensity to refinement and niceties in the structure of the verse or in the 
expressions. That display of ability replaces the inspiration, which necessarily is commonplace, since 
moral truths are universal”. 
10 HOZ, J. De, “Hesíodo en Sociedad”, p. 132. 
11 B. Effe (Dichtung und Lehre, pp. 45-46) pone a Arato como modelo de lo que él denomina clase 
“transparente” de poema didáctico, un tipo indirecto u oblicuo, donde la materia del poema se utiliza 
como excusa para la instrucción, en nuestro caso de moral estoica.  Por su parte, J. Almirall ( “Lectura 
dels Fenomens de Arat ”, p. 10) presenta el poema bajo la triple vertiente: formalmente, sigue la 
apariencia de una instrucción a campesinos y marineros; ideológicamente, ofrece una visión del mundo 
estoica, y estilísticamente la obra satisface las exigencias de la nueva estética calimaquea.  
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recomendaciones agrícolas sean tan generales que al campesino sólo le sirvan para 
reforzar sus conocimientos previos; y los consejos para los marineros vengan marcados 
por la tradición anterior y respondan a clichés de una sociedad precomercial y 
campesina12. Baste recordar los versos 648-651 de Opera: 

 
de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj,  

oÜte ti nautil…hj sesofismšnoj oÜte ti nhîn.  

oÙ g£r pè pote nhˆ [g'] ™pšplwn eÙrša pÒnton,  

e„ m¾ ™j EÜboian ™x AÙl…doj,  
  

Este tipo de poesía astronómica fue muy criticada por Platón por su pobreza de 
miras: . (Epinomis 990ª, 5-7):  

 
Óti sofètaton ¢n£gkh tÕn ¢lhqîj ¢stronÒmon e�nai, m¾ tÕn kaq' 

`Hs…odon ¢stronomoànta kaˆ p£ntaj toÝj toioÚtouj, oŒon dusm£j te kaˆ 
¢natol¦j ™peskemmšnon, 

 
aunque el Sócrates platónico la recoja dentro de los estudios que hay que realizar 
(República 7.527 d 1-4) : 

 
-T… dš tr…ton qîmen ¢stronom…an À oÙ doke‹  
- 'Emoˆ goàn, œfh· tÕ g¦r perˆ éraj eÙaisqhtotšrwj œcein kaˆ mhnîn kaˆ 

™niautîn oÙ mÒnon gewrg…v oÙd� nautil…v pros»kei, ¢ll¦ kaˆ strathg…v oÙc 
Âtton.  

 
Arato, admirador de Hesíodo, recoge el testigo de una poesía astronómica 

comprensible, elaborada sobre el patrón de una descripción útil a campesinos y 
marineros13. Sus lectores alejandrinos, ciudadanos en su mayor parte, admiran ese 
molde de género científico que encierra en su raíz un canto al reencuentro con la 
naturaleza y con el mundo mítico14. Su asiento técnico hace que Bulloch proclame que 
“Aratus’poem is less akin to the “wisdom” poetry of Hesiod than to the later “scientific” 
works of writers such as Xenophanes, Parmenides or Empedocles”15.  

Arato sigue los cánones de la poesía didáctica, pero su intención última es la de 
mostrar su talento como escritor16. Sólo una visión ingenua de la obra puede dar por 
                                                           
12 Véase ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, pp.266-267. 
13 Véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 428. 
14 “Il faut en distinguer la situation des habitants d’une grande métropole qu’était Alexandrie au III siècle 
avant Jésu-Christ, à l’époque oú fleurit la poésie alexandrine. La vie d’une grande ville contribua á  
affaiblir leurs liens directs avec la nature, mais suscita aussi chez eux un grand intérêt pour tout ce qui est 
lontain, la nostalgie de l’affinité perdue avec la nature. On sait aussi que les Alexandrins explotaient 
volontiers des thémes que la mythologie attique n’avait pas élaborés ou des sujets nouveaux dont on 
parlait peu. Il est significatif notamment que les mythes astraux revêtaient dans un degré important un 
caractère fabuleux, populaire dont l’exotisme spécifique attirait les Alexandrins habitués du gran monde"; 
ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, p. 267. 
15 BULLOCH, A. W., “Hellenistic Poetry”, p. 599. 
16 “The third connotation of leptÒj is “intelligent”. It is this aspect that lends especial interest to the 
Phaenomena. At one and the same time Aratus both imitates humble, simple genres and betrays a large 
knowledge of earlier literature and of contemporary literary trends. His poem masquerades as a Hesiodic 
treatise yet is in fact an educated and erudite production. Such a discrepancy is a mark not only of this 
poem but of all Hellenistic didactic poetry. Hesiod exhorted his brother to a way of life he knew at first-
hand; the systematisation of task and times is one he compiled from his store of experience. Parmenides 
and Empedocle used their poetry as a vehicle for sharing the result of their studies of nature. Aratus, in 
contract, found the mass of his content in written sources; his material content is largely –although not 
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buena su validez para campesinos y marineros17. Las palabras de M. Brioso18 
corroboran la obsolescencia de esta interpretación:   

“Es inútil plantearse la cuestión de si los destinatarios reales del poema son los 
marinos y labradores a quienes afecta principalmente el tema. Se trata de otra 
convención del género de herencia hesiódica. Pero Arato, que excluye una dedicatoria 
como las de Empédocles o, más tarde, Nicandro o Lucrecio, también elude toda relación 
personalizada con un oyente mudo como el Perses hesiódico, al ser su destinatario un 
mero y anónimo “tú” o un “vosotros”, expresado  por ejemplo en el solemne ¥ndrej del 
primer verso. Es claro, por otra parte, que el refinamiento estilístico y su lenguaje de 
alta poesía descartan totalmente aquella posibilidad. Arato, como Calímaco o Nicandro, 
escribe para los cenáculos cultos, que podían disfrutar de su calidad poética en materias 
de extremada aridez y que sentirían la satisfacción, como los filólogos modernos, de 
descubrir los acrósticos alusivos19 que el poeta elabora”.  

No hay, pues, en primer término, ni función psicagógica ni didascálica en 
Phaenomena, sino un afán artístico: “Arat no vol ensenyar a qui no sap; la seva obra 
incita el lector a pensar, fa d’esperò del seu pensament sobretot a propòsit de la 
poesia”20. 
 Poco ha perdurado de la poesía didáctica del Helenismo. A excepción de los 
Phaenomena de Arato de Solos y de las Teríacas y Alexifármacas de Nicandro de 
Colofón, el resto apenas ha llegado hasta nosotros. La crítica de Fernández Galiano21 
sobre Nicandro es demoledora: “repelente gusto artístico, aridez, oscuridad, prolijidad, 
rebuscamiento estilístico, virtuosismo métrico desperdiciado y falta de originalidad” son 
algunos de los epítetos dedicados. No obstante, su obra contó con la admiración de 
Virgilio y Ovidio, que contemplaron su poesía como un modelo helenístico de alusión 
homérica. Tenemos por otra parte conocimiento de 150 versos de unas Geórgicas, 
imitación del material hesiódico, transmitidas por Ateneo y que, según Quintiliano (Inst. 
X, 1, 56) y Cicerón (Orat.1.69), influyeron en Virgilio; y de unas Heteroioúmena o 
Metamorfosis compendiadas por Antonio Liberal y que pudieron ejercer influencia en la 
obra ovidiana. Hubo muchos otros poetas didácticos, de los que apenas se conserva el 
nombre y poco más, como Menécrates de Éfeso, autor de unos Opera al estilo hesiódico 
y unos versos sobre las abejas, y Numenio de Heraclea, que escribe unas Teríacas  y 
Haliéuticas. 
 Fernández Galiano22 nos facilita el nombre de otras obras didácticas 
hexamétricas casi desaparecidas: Europía, que versa sobre mitología;  de índole 
                                                                                                                                                                          
entirely—second hand. To say this is not to charge him with artificiality or with triviality. By bringing the 
constellations of Zeus’s providence, Aratus has invested purely academic material with a new meaning. 
His is a creative contribution and there is no reason to doubt its sincerity, yet it is necessary to recognize 
this crucial distinction when calling the Phaenomena a didactic poem. It is not a poem of passion although 
it is undeniably a work of art”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 309. 
17 A principios de siglo, ésta era la idea expuesta por REY.A., La jeunesse de la sciencie grecque, Paris, 
1933, pp. 407-408, y BURY, J.B. “The Hellenistic Age and the History of Civilization”, en The 
Hellenistic Age, New York , 1921, p. 5. La idea de que Phaenomena responde a una ficción poética 
procede de W. LUDWIG, “Die Phainomena Arats ...”, pp. 439 y ss.; cf. BRAUN, L.,”Die Dichter und die 
Sterne”, WJA 24 (2000), pp. 207-219; FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 147-148. 
18 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 264. 
19 Cf. HASLAM, M. W., “Hidden Signs: Aratus’ Diosemeiai 46ff.,…”, pp. 199-204. Sobre acrósticos en 
general, véase VOGT, E., “Das Akrostikon in der griechischen Literatur”, A&A 13, (1967), pp. 80-95. 
20 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 12; cf. CITTI, V., “Lettura di Arato”, p. 
149. 
21 FERNÁNDEZ GALIANO, M., “Poesía helenística menor.2.4.2.Poesía didáctica”, en LÓPEZ FÉREZ, 
J.A. (Ed.)., Historia de la Literatura Griega, pp. 835-836. 
22 FERNÁNDEZ GALIANO, M., “Poesía helenística menor.2.4.2.Poesía didáctica”, en LÓPEZ FÉREZ, 
J.A. (Ed.)., Historia de la Literatura Griega, p. 836. 
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geográfico son unas Etaicas, Sicélicas y Tebaicas; los Pronósticos  atribuidos a 
PseudoTeofrasto; el tratado venatorio Cinegéticas  o Tereuticas, con influencia sobre 
Gracio, Arriano, Opiano el Sirio y Nemesiano; Haliéuticas, precedente de las de 
Numenio; Ofíacas y una suerte de epigramas. No se sabe el metro de otras obras, como 
Etólicas  y  Colofoníacas sobre geografía; Las curas de medicina; Jacinto mitológico; 
Líticas sobre minerales; Melisúrgicas sobre las abejas; Geórgicas, Oráculos, Sobre los 

poetas de Colofón y Glosas. 

En el campo de la literatura culinaria, conservamos fragmentos de Eubeo de 
Paros, Arquéstrato de Gela y Matrón de Pítane, a los que hay que sumar unos versos de 
Opsartysía o La preparación del pescado de Filóxeno de Léucade. 

Más tardío es Opiano de Anazarbo, con sus Haliéuticas, una obra de 3506 versos 
sobre los peces  y los métodos de pesca, dedicado al emperador Marco Aurelio y muy 
leída en el Imperio; Opiano de Apamea, compone con posterioridad Cinegética, una 
obra íntimamente relacionada con la anterior. Ambos textos, sobre todo el primero, 
fueron muy leídos y comentados en el Imperio y en época bizantina, como lo demuestra 
la cantidad de manuscritos que se nos conservan de ellos, sobre todo del primero. 
Cantarella23 califica las Haliéuticas como “pasatiempo literario con el pretexto de hacer 
una obra científica”, lo que, salvando las distancias, entronca con el didactismo 
helenístico que venimos comentando. 

 Brioso24 destaca de ellas las digresiones míticas, como el tratamiento del mito 
dionisíaco (Cinegéticas 4.230 y ss), pasajes como la invocación a Eros de Haliéuticas 
4.9 y ss., o la digresión sobre los amistosos delfines (Haiéuticas, 5.416 y ss). 
Conocemos la existencia de unas Ixéuticas o Caza con liga atribuídas a Opiano de 
Apamea por una paráfrasis en prosa. 

 
 
 

1.2.Profesión de fe hesiódica 

 
 
Arato participa de la devoción helenística por Homero, y lo manifestará a través 

de la alusión en su poesía25. Traina26 da fe en un magnífico artículo de las alusiones 
homéricas en  Phaenomena, en la línea defendida por Ronconi27 veinte años antes. Pero 
el mismo Traina28 reconoce que, mientras el magisterio de Homero es eminentemente 
formal, el zÁloj hesiódico también manifiesta un campo ideológico. Nuestro poeta 
pasará a la historia de la literatura por su especial devoción al santón del género 
didáctico: Hesíodo29. Al respecto, Calímaco comenta  en un epigrama  muy conocido 
(27 Pf.) 

                                                           
23 CANTARELLA, R., La literatura griega de la época helenística e imperial, p. 123. 
24 BRIOSO SÁNCHEZ,M.,”Literatura imperial.Poesía”, en LÓPEZ FÉREZ, J.A. (Ed.)., Historia de la 
Literatura Griega, p. 998. 
25 A tal fin, nos comenta D. Kidd: “In many cases an apparent imitation has no particular significance for 
the context in the Phaenomena, but frecuently, and specially when an uncommon word draws attention to 
it, Aratus seems to have in mind a line from a similar context. In other instances the context of the 
Homeric passage provides overtones that enhance the significance of the Aratean word or phrase”;  
KIDD, D., Aratus Phaenomena.,  p. 24. Véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 442. 
26 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche in Arato”, Maia 8, (1956), pp. 39-48. 
27 RONCONI, A., “Arato interprete di Omero”, SIFC 9 (1937),  pp. 167-202 y 237-259. 
28 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 159. 
29 “There is not doubt that Aratus himself and his contemporaries saw the Phaenomena as a “Hesiodic” 
poem (Though later critics seem to have debated whether Aratus wrote more in the style of Homer or 
Hesiod)”; BULLOCH, A. W., “Hellenistic Poetry”, p. 599. Por otro lado, se comenta que Menécrates de 
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`HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj· oÙ tÕn ¢oidîn  
  œscaton, ¢ll' Ñknšw m¾ tÕ melicrÒtaton  
tîn ™pšwn Ð SoleÝj ¢pem£xato· ca…rete lepta…  
  ·»siej, 'Ar»tou sÚmtonoj ¢grupn…hj.  

 
 Es evidente que los poetas coetáneos admiraron de Arato la  perfección de su 
poesía, su “semplicità, atribuita all’influsso stilistico di Esiodo, fruto di un’arte 
riflessa”30. Incluso algún crítico ha deducido de este epigrama la adscripción del solense 
a la corriente literaria léptica por el tono apologético que se le dedica31. Una cosa es 
cierta para Calímaco: en estilo y contenido semeja al ascreo32, aunque algunos críticos 
como Boeto de Sidón33 opten por su adscripción al Poeta por antonomasia, Homero34. 

Y es que la fama de Hesíodo fue creciendo con el tiempo, acentuándose su perfil 
didáctico y realista frente al gran epos

35
. Ya en Aristófanes36 encontramos la tendencia a 

                                                                                                                                                                          
Éfeso, gramático que la Suda (Lexicon 3745.3) coloca como maestro de Arato,  parece haber escrito 
poemas didácticos a la manera hesiódica (SH 542-550). 
30 BARIGAZZI, A., “Un frammento dell’Inno a Pan di Arato”, p. 245. 
31 "Literary circles in this era were hotly debating points of theory and the current requirements of poetry, 
as is apparent in the apologetic tone of much of Callimachus’ works”. In this context, it is not difficult to 
understand the polemical bent of the epigram. Callimachus is replying to Aratus’ critics, who had called 
him “the least of poets (tÕn ¢oidîn  œscaton )”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, 
pp..285 y ss. Cf. PORTER, H.N., “Hesiod and Aratus”,  p. 166. 
32 Groningen recoge  la interpretación que ofrece Meerwaldt al epigrama de Calímaco: “Homère est le 
modèle consomé de tous les genres, mais Hésiode a été considéré par les théoriciens antiques comme le 
modèle du style gracieux, souple et harmonieux (cf. por ejemplo Dionisio de Halicarnaso, De Imit. p. 204 
U-R.. 418ss),  Homère réunit dans son oeuvre toutes les qualités poétiques et stylistiques, et au plus haut 
degré,. Hésiode, de son côté, ne veut être que doux e charmant; c’est là son style; c’est là son genre. Cette 
antithèse est sous-entendue dans l’épigramme et l’explique comme dualité polaire. Une paraphrase 
donnerait ceci: Voici du pur Hésiode! Aratos a donc imité  non point le dernier des aèdes, mais (un des 
plus éminent, savoir dans son genre à lui), celui qui est, peut-on dire, le premier là où il s’agit de suavité 
harmonieuse”. Groningen  considera que con anterioridad a Calímaco y Arato  se constatan las grandes 
diferencias  estilísticas entre Homero y Hesíodo, y que la antítesis entre estos dos modelos se halla 
presente en el epigrama que Calímaco dedica a Arato; GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale.., p. 
99. Véase también REITZENSTEIN, E.,Zur Stiltheorie des Kallimachos, Leipzig-Berlin 1931, pp. 43 y 
ss., donde el autor cree que Calímaco manifiesta su inclinación por Hesíodo a través del famoso 
epigrama. 
33 Estoico del s. II a.C. Dice textualmente zhlwt¾j `Om»rou, tÕ g¦r  pl£sma tÁj poi»sewj me‹zon 
kat¦ `HsiÒdon (Vita II, MAASS, E., Commentariorum in Aratum Reliquiae,  p. 324). 
34 Comenta Pendergraft: “Furthermore, while it is true that Callimachus and Theocritus believed that 
uninspired imitation of Homer was not necessarily at issue in this case, it has been read into the epigram 
under the influence of a debate reported in the Lives over whether Aratus should be considered a zhlot»j 
of Homer or of Hesiod. Naturally, Callimachus is cited as one who suggests Hesiod, while Boethus of 
Sidon is the source of the comparison with Homer. (…) Yet for them the greatest poet was always 
Homer. Boethus is reacting against Callimachus’ comparison of the Phaenomena to Hesiodic poetry when 
he champions it as “truly Homeric in magnitude and scope” , he could offer no high praise. While the 
question of Aratus Homericus or Hesiodicus represents an interesting passage in the history of ancient 
attitudes on literature, it is not the focus of the epigram”, PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic 
craftsman…, p. 287. 
35 Comenta G. Kaibel ("Aratea", p. 82): “Hesiod ist aus vielen Gründen der Liebling der alexandrinischen 
Dichter gewesen. Es ist ihnen nicht der grösste unter den alten Dichtern, wohl aber der natürlichste, mit 
dem sich auch ohne das Cerimoniell stummer Ehrfurcht, wie sie sie vor Homer empfanden, verkehren 
liess. Alle Züge ihrer eigenen Poesie, Stoff, Sagenbedahandlung, Empfindung, Auffassung, Stilfarbe, 
lassen sich auf HesiodeischeKeime zurückführen. Die “Werke und Tage” standen ihnen in einer 
Beziehung besonders nahe. Hier fanden sie den ersten Dichter, der nicht vom Glanz vergangener Zeiten, 
nicht vom Reichthum und von der Kühnheit längst verstorbener Helden sang, sondern von sich und den 
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considerar los Opera de Hesíodo como un poema útil y provechoso para los 
agricultores; de hecho, se cree que es en el s. V a.C. cuando  por primera vez se llama a 
œrga kaˆ ¹mšrai con su nombre37.  Ello elevó la consideración pedagógica de Hesíodo, 
hasta el punto de convertirse en época helenística en paradigma del poema didáctico.  

Los autores helenísticos ven en la poesía del ascreo un modelo hipotextual 
válido para la reescritura tanto como el homérico. Cusset38 afirma con tino: “Comme 
Hésiode, Callimaque et ses comtemporains écrivent à la manière d’Homère auquel ils 
empruntent beaucoup, mais ils cherchent aussi à se démarquer. Cependant, la 
perspective d’Hésiode n’est pas celle des Alexandrins”. En efecto, Hesíodo utiliza el 
hexámetro épico con naturalidad oral para elevar la nobleza de sus contenidos. Los 
poetas helenísticos recuperan a Hesíodo por afán de erudición, desde una perspectiva 
escrita. Recogen de lo hesíodico lo que le diferencia de Homero, que vendrá a ser 
principalmente la temática y la forma didáctica. 

La percepción aratea de Hesíodo integra, junto al interés utilitario (cr»simon) o 
moral que despierta la poesía del maestro, el placer estético (¹don»). Arato hace uso de 
la obra hesiódica, como lo hacen el resto de los poetas alejandrinos39, como un espejo 
didáctico en donde ensayar sus nuevas formas poéticas, alejadas del epos tradicional. Es 
más, incluso podemos afirmar con Hunter40 que Arato presenta su poema como un 
ejercicio de reescritura de la hesiódica Opera.  

Ello no significa que nosotros vayamos a considerar la obra como un mero 
ejercicio de imitación; nuestra perspectiva es la mostrar el fondo hesiódico como un 
ejercicio de comprensión y evaluación del  valor literario per se de Phaenomena. 
 
 Pero ¿qué obras hesiódicas utiliza Arato para componer su poema?  Sabemos 
que el corpus hesiódico en esta época incluía, aparte de Teogonía, Opera y Escudo, 
obras ahora perdidas o consideradas espurias con posterioridad. Así, Apolonio de Rodas 
declara pseudoepigráfica la Ornithomanteia que completaba los Trabajos y Días. De 
esta obra, que probablemente influyó en Phaenomena  y en la Diosemeia de Arato, no 
sabemos apenas nada de su contenido, a lo sumo especulamos sobre la aparición del 
vuelo de los pájaros para pronosticar el tiempo. Lo mismo sucede con la Astronomía, 
con una clara relación temática con Phaenomena, que se vislumbra en algunos 
pasajes41. Fragmentos de lugar incierto como el 304 M-W, que incluso podríamos 
considerar como un producto paremiográfico insertado en la tradición hesiódica, dan 

                                                                                                                                                                          
Seinen, von seinem eigenem geplagten Leben wahrheitgetreu erzählte”. Véase también FAKAS, CH., 
Der hellenistische Hesiod, pp. 49-51. 
36 Ranae, 1030-6: Taàta g¦r ¥ndraj cr¾ poiht¦j ¢ske‹n. Skšyai g¦r ¢p' ¢rcÁj  
        æj çfšlimoi tîn poihtîn oƒ genna‹oi gegšnhntai.  
        'OrfeÝj m�n g¦r telet£j q' ¹m‹n katšdeixe fÒnwn t' ¢pšcesqai,  
        Mousa‹oj d' ™xakšseij te nÒswn kaˆ crhsmoÚj, `Hs…odoj d�  
        gÁj ™rgas…aj, karpîn éraj, ¢rÒtouj· Ð d� qe‹oj “Omhroj   
        ¢pÕ toà tim¾n kaˆ klšoj œscen pl¾n toàd' Óti cr»st' ™d…daxen,  

      t£xeij, ¢ret£j, Ðpl…seij ¢ndrîn  
37 HOZ, J. De, “Hesíodo en Sociedad”, p. 139. 
38 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 329. 
39 Véase, a tal fin, REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus; WHITE, H.,Theocritus’ Idyll 
XXIV, a Commentary; HATZIKOSTA,S.,A Stylistic Commentary on Theocritus’Idyll VII; SENS, A., 
“Hellenistic Reference in the Proem of Theocritus, Idyll 22.”, CQ 94, (1994), pp. 66-74, entre otros. 
40 HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 2. 
41 Perdergraft señala certeramente dos posibles casos de cita: el nombre de las Hyades (Fr. 291 M-W), 
que sirve de modelo para el catálogo expuesto en Phaen. 262-3, y el símil del río en la constelación de 
Draco, (Phaen. 45), sobre  el Fr. 293 M-W; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman…, pp. 
289 y ss. 
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lugar a alusiones en la obras aratea (Phaen. 1022). Por otro lado, Apolonio consideraba 
el Escudo genuinamente hesiódico y un ejemplo de una œkfrasij sumamente 
elaborada.  

En este aspecto, la comparación42 con Phaenomena es inmediata. Para nuestra 
investigación consideraremos hesiódicas no sólo las obras transmitidas como auténticas 
(Teogonía, Trabajos y Días, Escudo), sino todos aquellos fragmentos pertenecientes al 
Corpus Hesiodicum, con el que pudieron trabajar los autores helenísticos en plena 
efervescencia filológica43. 

 
 
 

1.3.Orígenes de Phaenomena e influencia estoica 

 
 
 Phaenomena, “lo que se ve”, es una obra de 1154 versos, compuesta entre los 
años 280-260 a.C.44, que trata de los fenómenos astronómicos y meteorológicos que son 
perceptibles en el cielo, y única del autor que ha llegado completa hasta nuestros días45. 
El poema bebe de dos fuentes principales: los Phaenomena de Eudoxo de Cnido, 
tratado en prosa, y De signis tempestatum, dedicado a los pronósticos y atribuido a 
Pseudo-Teofrasto. Estamos ante el primer ejemplo constatado de un poema basado en 
libros, con lo que ello supone46.  
 M. Pendergraft  en Aratus as a poetic craftsman ha estudiado con minuciosidad 
las relaciones de la obra aratea con sus antecedentes47. Sobre la parte “eudoxea”, que 
viene a ocupar hasta el verso 732, Arato procura realizar la met£frasij de  prosa a 
verso dándole una mayor vivacidad a la estática pintura celeste del platónico48. Arato 
hila en el texto alusiones míticas, digresiones, un vocabulario más variado, con símiles 
y perífrasis más elaboradas. Las ficciones dramáticas y los recursos fonéticos  -eufonías, 
repeticiones, juegos etimológicos- tampoco aparecen en el texto de Eudoxo49. Otro de 

                                                           
42 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman…, pp. 289 y ss. 
43 Se sabe, por ejemplo, que Apolonio realiza un estudio en tres libros en el que se declara partidario de la 
autenticidad del Escudo, al contrario que Aristarco de Samos, editor de la Teogonía. Para más 
información, véase BUZIO, C., Esiodo nel mondo greco sino alla fine dell’etá clásica, Milano, 1938. 
44 M. Fantuzzi (“Ÿk DiÕj ¢rcèmesqa…”, pp. 163-172) presenta una serie de argumentos para datar la 
obra tomando como base el comienzo del primer verso en Arato y  en el Idilio 17.1 de Teócrito. De forma 
tradicional, se ha datado la obra atendiendo al supuesto patronazgo del rey Antígono Gonatas. 
45 Tenemos conocimiento de otras obras arateas de carácter astronómico, como el Canon o Tabla  (que 
versaba sobre la armonía de los cursos estelares), Ortos, Pronósticos, Ástricas (cinco libros sobre astros 
del que sólo conservamos un hexámetro); tres poemas médicos: Virtudes de la medicina, Osteología y 
Compendio de Fármacos, así como una posible Anatomía, lo que induce a B. Effe (“Arat- Ein 
medizinischer Lehrdichter?” Hermes 100 (1972), pp. 500-503) a pensar en un poeta dedicado a la 
enseñanza de esta ciencia; una edición de la Odisea; y en el campo poético encontramos un conjunto de 
poemas menores denominado Catalepton, así como elegías, epigramas (recogidos en la Antología 
Palatina XI 437 y XII 129), Epicedios a la muerte de su hermano Miris  y de sus amigos Teópropo y 
Cleómbroto, y un Himno a Pan en conmemoración del matrimonio de Antígono Gonatas con Fila, 
hermanastra de Antíoco I Soter, rey de Siria. Véase BULLOCH, A. W., “Hellenistic Poetry”, p. 599, y 
BARIGAZZI, A., “Un frammento dell’Inno a Pan di Arato.” RhM 117, (1974), pp.221-246. 
46 P. Bing (The Well-Read Muse, p. 36) supone que la referencia calimaquea del Epigrama 27 sÚmbolon 
¢grupn…hj es un irónico recuerdo al lector de que “the stars that Aratus watched during his long sleepless 
nigths were mainly those in the book of Eudoxus”. 
47 Cf. KAIBEL, G., "Aratea", pp. 92-120. 
48 Véase también J. Martin, “Les Phénomènes d’Aratos. Étude sur la composition du poème”, en 
L’astronomie dans l’antiquité classique, Paris, 1979, pp. 91-104; ERREN, M., Die Phainomena des 
Aratos, pp. 227-233; LUDWIG, W.,“Aratos”, pp. 10-30, entre otros. 
49 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 9-10, y más adelante, pp. 18-19. 
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los elementos que lo alejan de una simple paráfrasis es su vocación de poema filosófico-
religioso. Como dice Zehnacker50, “Aratos, poète et astronome, fait oeuvre de piété en 
révelant aux hommes la bonté et la prÒnoia du Dieu stoïcien”. Una mezcla de ciencia 
utilitaria y sentimiento religioso que este mismo autor51 califica como grata a los 
lectores romanos. 

La sección meteorológica (vv. 733-1154), conocida  como Diosemeiai, posee 
una peculiar organización, situando primeramente los signos referidos a la Luna, el Sol 
y el Pesebre para a continuación tratar los de la lluvia, el viento, la tormenta y el buen 
tiempo. Por su contenido  y por una estructura similar parece estar basada en la obra De 

signis (Perˆ Shme…wn) de Pseudo-Teofrasto52. Éste es un catálogo más ameno que el 
referido a las constelaciones, por lo que la necesidad de digresiones desaparece53.  

Dudamos que Arato crea en los catasterismos cuando expone científicamente los 
movimientos de las constelaciones como regulares y mecánicos. Sí juzgamos, en 
cambio, que Arato ha utilizado su obra como altavoz de las ideas estoicas54 del 
momento. Diógenes Laercio55 indica que Arato era un estudiante de Zenón, y, como 
comenta Lewis56, Phaenomena  fue escrita en la corte de Antígono Gonatas, del que 
sabemos que era un simpatizante estoico57.  En este sentido, Arato activa la idea de una 
naturaleza al servicio de Zeus, un dios omnipotente y benévolo que busca la salvación 
de los hombres, y que al tiempo puede verse reflejado en la figura del rey58. 

 Normalmente se cita como ejemplo de estoicismo el proemio de la obra, en 
cotejo con el Himno a Zeus de Cleantes59, pero las críticas, recogidas por Lewis60, a la 
supuesta imitación por parte de Arato de este himno son muchas y variadas: ciertas 
cuestiones de estilo61, el fondo común didáctico establecido por Hesíodo, una 
terminología específicamente estoica62, la religiosidad63 o la cronología de ambas 
obras64. 

                                                           
50 ZEHNACKER, H., “D’Aratos à Avienus: Astronomie et idéologie”, p. 317. 
51 ZEHNACKER, H., “D’Aratos à Avienus: Astronomie et idéologie”, p. 317. 
52 Cf. para un análisis más detallado de esta fuente PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, 
p. 103 y ss. Véase también O. Regenbogen, RE  Suppl. 7 (1961), pp. 1412-1415. 
53 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 265. 
54 LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, pp. 105 y ss, considera que el estoicismo de Arato 
explica en gran medida el éxito de su obra.  Para una lectura estoica del poema, véase ERREN, M., Die 
Phainomena des Aratos; EFFE,B., “protšrh  gene». Eine Stoische Hesiodsinterpretation in Arats 
Phainomena”, RhM.113, (1970), pp.167-182. 
55 Diógenes Laercio, Vitae Philosophorum, 7, 167.2 
56 LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, p. 105. 
57 Según el testimonio de Vita IV, nº 8, Arato llega a Macedonia con ocasión de las bodas de Antígono 
Gónatas y de Fila, componiendo un Himno a Pan (Véase BARIGAZZI, A., “Un frammento dell’Inno a 
Pan di Arato.” RhM 117, (1974), pp.221-46). Allí ejerció como poeta al servicio del rey, que le encargó 
Phaenomena (Vita III, nº5). Para un amplio estudio sobre la biografía de Arato, véase MARTIN, J., 
Aratos Phénomenes  (1998), I, pp.XI-XLVIII, o BRIOSO SÁNCHEZ, M., “La épica didáctica 
helenístico-Imperial”, pp. 261-2. Vease también KNAACK,G.,“Aratos”, R.E. Pauly-Wissowa 2 (1895), 
pp. 383-399, WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II , Berlin 1924, pp. 274-275, o el más reciente 
LUDWIG, W.,“Aratos”, RE Pauly-Wissowa,  Suppl. 10 (1965), cols. 26-39. 
58 Véase FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 18-22. 
59 Cf. PASQUALI, G., “Das Prooimion des Arat”, p. 119. 
60 LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, p. 105. 
61 Véase LLOYD-JONES, H.,The Justice of Zeus, 33, pp. 85-86. 
62 Véase LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, pp. 107 y los testimonia recogidos por 
ARNIM, J.von, Stoicorum Veterum Fragmenta, Leipzig 1921, pp. 146-164. 
63 Véase SUSEMIHL, F.,“Zur Alexandrinischen Literaturgeschichte: Arat und die Stoiker”, p. 99 y 
JAMES, A.W.,“The Zeus Hymns of Cleantes and Aratus”, p. 35. 
64 Véase WEBSTER, T.B.L., Hellenistic Poetry and Art, p. 36; KÖRTE,A.,Hellenistic Poetry, p. 250 y 
JAMES, A.W.,“The Zeus Hymns of Cleantes and Aratus”, p. 32. 
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La filosofía estoica mantiene que el universo (kÒsmoj) es orden (kÒsmoj)65, y 
Zeus el motor y eje de las acciones humanas. La regularidad en el movimiento de los 
cuerpos celestes es un signo de la existencia de Dios66. “Lo que se ve” (fainÒmena) en 
el firmamento sirve para situar al hombre en el camino del Bien67. M. Fantuzzi comenta: 
“A. nun stellt Zeus in stoischen Begriffen als Personifikation des Himmels dar, dessen 
Sternzeichen die “Signale” für die Menschen seien (768-772), über die Zeus selbst den 
Bauern eine Anleitung für die Feldarbeit gebe und somit an den b…oj erinnere (6 f)”. 
Calderón68 encuentra en la falta de kÒsmoj la causa del explícito rechazo de Arato de 
dar una explicación sobre los planetas: “Arato rehúsa  tratar in extenso sobre los 
planetas (vv. 454-461) y sólo se interesa por cuatro círculos: los dos trópicos, el 
Ecuador y la eclíptica, es decir, aquellos que le permiten determinar el curso anual del 
sol y de las estaciones. Los meridianos, por tanto, no le interesan, ya que los considera 
formas puramente teóricas”. 

Otro aspecto en el que podemos encontrar una profunda huella de la filosofía 
estoica69 es la utilización de la ficción como medio para llegar a la verdad. En efecto, 
los grandes poetas de la Antigüedad, como Homero o Hesíodo, son considerados como 
los primeros filósofos, y los estoicos, entre ellos Arato, hacen un extenso uso de 
alusiones y citas a sus obras como punto de referencia en sus argumentos filosóficos70. 
Un poema es bueno moralmente si de él se puede extraer una enseñanza útil y 
verdadera71, y no es relevante el hecho de que su vehículo de transmisión sea una 
composición poética; es más, el poeta puede llegar a ser un punto de referencia 
científico, si se muestra  competente a  la  hora  de mostrar su verdad poética72. Tal es el 

                                                           
65 Véase HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, pp 4 y ss; FANTUZZI, M., “Aratos”, col. 959. 
66 M.T. Cicerón, De Natura Deorum 2.12-15. 
67 Comenta con acierto R.L.Hunter ( “Written in the Stars”, p. 4): “ The open visibility of the sky above 
us carries its persuasive force. In a sense, no argument is needed to support Aratus’ exposition: we must 
merely look around. Zeus in fact actually “speaks” (légein) to men; the Phainomena itself is a “sign” of 
Zeus benevolence -it comes in fact a tekmérion (“evidentiary sign”) from the Muses (v.18)- whereas the 
Works and Days presents itself as the necessary product of hard times”. 
68 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 28; cf. HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, pp. 7 y 
ss. 
69 “Later Stoics in particular had a great interest in Aratus, thanks probably to the poet’s association with 
prominent members of their school as well as to the compatibility of the themes of his poem with their 
doctrine. The overriding notion of the stars as a guide for work is of course Stoic. There is no doubt of the 
similarity of ideas in the Phaenomena to those of Cleantes (Fr. 537 SVF). More can be said about the 
influence of Stoic teaching in the poem when we compare Aratus and Hesiod”; PENDERGRAFT, M.L., 
Aratus as a poetic craftsman, p. 264.  
70 DE LACY, Ph.,“Stoic Views of Poetry”, p. 241. 
71 Comenta R.L. Hunter ( “Written in the Stars”, p. 4): “A complex intertextual relationship, such as that 
which Aratus sets up with Hesiod’s Works and Days, is always to some extend an act of appropriation, of 
making the earlier text “speak” in certain ways. There are thus clear affinities between this widespread 
technique of Hellenistic poetry and the manner in which the Stoics used the evidence of archaic  poetry, 
“accommodating” it to, or seeing in it mythical foreshadowings of Stoic theory”. 
72 “El convencimiento estoico de que los buenos poemas expresaban necesariamente la verdad otorga a 
éstos un lugar privilegiado en las discusiones filosóficas (Crisipo, por ejemplo, puso empeño especial en 
citar pasajes poéticos como prueba de una u otra doctrina filosófica): así, armados con todo el bagaje 
analítico que aporta la interpretación alegórica de los poetas, especialmente de Homero, los estoicos 
vieron en la poesía todas y cada una de las verdades por las que ellos abogaban a través de sus 
enseñanzas; de ahí que raramente se vieran en la necesidad de enmendar los textos de los poetas; de este 
modo, concluyeron que la filosofía podía ser expresada, y de hecho lo era, a través del verso, un verso que 
mezcla lÒgoj y màqoj, a fin de agradar y asombrar a la audiencia”; DÍAZ LAVADO, J.M., Las citas de 
Homero en Plutarco, p. 48. 
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caso de Homero o de Hesíodo, iluminados –y avalados- por las Musas. Arato participa 
de esta corriente estoica que propugna una labor pedagógica73, conciliando las teorías 
filosóficas  con los relatos poéticos74. 

Entiende también la Estoa75 que la poesía constituye  un estímulo para inducir al 
lector no culto a pensamientos más profundos y situar al culto como soporte efectivo de  
las verdades filosóficas76. Como dice Sale77, “Aratus indulges the values placed by the 
age on scholarship and science and Stoicism, but he puts in his poem and in his vision 
of universe a powerful sense of regret for what these forces would remove. And this 
contradictory age, which loved to use the mind but seemed to sense what could be lost 
when the mind was used and truth revealed, found in this poem, highly intellectual yet 
filled with the colour that the mind must not allow itself to see, an ideal expression of 
what he had achieved and what he thought it had betrayed”. 
 La postura de Arato frente a la obra hesiódica es la de respeto y adhesión hacia 
un sentimiento religioso genuino y sincero, pero al tiempo se distancia desde la nueva 
óptica estoica78. Traina79 comenta al efecto: “L’arcaica religiosità contadina di Esiodo è 
filtrata, e corretta, attraverso il racionalismo stoico, provvidenziale e panteistico”. 
 

 

1.4.Relación de Arato con otros autores de la época. 

 
 
 La literatura alejandrina, de cuyas características hemos hablado, delimita un 
nuevo campo de investigación, el intertextual, el de las referencias cruzadas, una red de 
diálogo escrito que se establece entre sus miembros80. A ello hemos de sumar la 
participación del solense en la corriente estética léptica81 de la que hace gala Calímaco y 

                                                           
73 Cf. Plu., De Aud. Poet. 36 D: «r' oÙk ¢pÒdeix…j ™stin ïn oƒ filÒsofoi lšgousi perˆ ploÚtou kaˆ 
tîn ™ktÕj ¢gaqîn, æj cwrˆj ¢retÁj ¢nwfelîn Ôntwn kaˆ ¢non»twn to‹j œcousi .  TÕ g¦r oÛtw 
sun£ptein kaˆ sunoikeioàn to‹j dÒgmasin ™x£gei t¦ poi»mata toà mÚqou kaˆ toà proswpe…ou, 
kaˆ spoud¾n perit…qhsin aâ to‹j crhs…mwj legomšnoij: œti d� proano…gei kaˆ prokine‹ t¾n toà 
nšou yuc¾n to‹j ™n filosof…v lÒgoij.   
74 Véase ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, pp. 43-44. 
75 Véase DE LACY, Ph.,“Stoic Views of Poetry”, p. 269. 
76 “Como afirma Cleantes, hay ciertas verdades filosóficas que son de tal grandeza que no pueden ser 
expresadas de otro modo adecuado excepto por el metro, el canto y el ritmo”; DÍAZ LAVADO, J.M., Las 
citas de Homero en Plutarco, p. 48. 
77 SALE, W., “The popularity of Aratus”, p. 164. 
78 R.L. Hunter ( “Written in the Stars”, p. 4) señala: “Aratus’ apparent “combination” of Hesiod with 
Stoicism would be analogous to other standard techniques of mimesis; in particular, Hellenistic poets and 
their Roman successors constantly echo both an earlier passage of poetry and  the (real or “construted”) 
source of that earlier passage. Viewed from this perspective, Aratus “reads” Hesiod nor merely as a 
forerunner of the Stoics, but as the seed from which they grew”. 
79 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 159. 
80 Sobre Calímaco y Arato  dice Jacques: “On est frappé, en les lisant, de l’unanimité que les réunit dans 
la louange: subtilité, finesse d’intellect ou d’elocution, nos trois critiques s’accordent à louer chez Aratos 
la même qualité, et, pour la décrire, ils usent de la même épithète, qui apparaît ainsi comme la constante 
de tout éloge du poète des Phénomènes”; JACQUES,J.M.,“Sur un achrostique ...”, p. 57. Cf.  
PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 266: “There are two ways to demonstrate the 
respect of other authors for Aratus, by their explicit statements and by echoes of his poem in their own 
works. The former is of course the more desiderable; literary parallels are too often inclusive, particularly 
when priority is unclear”. 
81 En el epigrama de Riano (A.P. XII, 93,7: –Hn d' ™pˆ Lept…new stršyVj dšmaj, ktl.) se hace alusión a 
un tal “leptino”, amigo de Arato. Q. Cataudella ( “L’epigramma Ant. Pal. XII, 129 di Arato”, p. 279) 
considera que se alude al físico del joven enamorado  pero también al poeta de Solos, cuya característica 
artística era la leptÒthj. Entendemos, pues, que el significado de leptÒn no se reduce a la posesión de 
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a la que se sumarán otros autores helenísticos82. Por último, hemos de tener en cuenta la 
fama que siguió a Phaenomena como una obra culta  y sofisticada83. Sobre esta base 
debemos interpretar la expresión leptÍ front…di84 incluida en el elogio recogido en la 
Antología Palatina

85 por Leónidas de Tarento 
 
 Gr£mma tÒd' 'Ar»toio da»monoj, Ój pote leptÍ  

     front…di dhnaioÝj ¢stšraj ™fr£sato,  

¢planšaj t' ¥mfw kaˆ ¢l»monaj, oŒsin ™narg¾j  
     „llÒmenoj kÚkloij oÙranÕj ™ndšdetai.  
a„ne…sqw d� kamën œrgon mšga, kaˆ DiÕj e�nai  
     deÚteroj, Óstij œqhk' ¥stra faeinÒtera.  

 
 Arato coincide con Calímaco en el uso de las etiologías, de las digresiones, de 

las breves pinceladas etimológicas86; Apolonio de Rodas emplea el orto y ocaso de 
estrellas como signos de mal tiempo, aunque, como afirma Kidd87, ello puede proceder 
de un tronco hesiódico común; Teócrito utiliza los temas arateos con normalidad, 
incluso en dos de sus Idilios aparece Arato como personaje88. Eratóstenes bebe de la 
fuente aratea a la hora de componer sus Catasterismos. De hecho, el poema de Arato 

                                                                                                                                                                          
un argumento mínimo muy elaborado formalmente, como sugiere R.Cantarella (La literatura griega de la 
época helenística e imperial, Buenos Aires, 1972, p. 118), sino que asume la integración en una corriente 
literaria y estética formulada en el helenismo y con amplias repercusiones en la poesía latina. 
82 “Cal.limac I els seus seguidors,en especial, formularen una nova poètica, en què divertiment i uitlitat no 
resultaven nocions antagòniques, sinó que s’integraven per a donar lloc a un nou tipus de poesia. Saviesa 
o erudició (sof…a, polum£qeia) i elegància subtil (leptÒthj) són les premisses d’aquesta nova escola, i 
els seus fruits són obres de sòlida erudició, rebuscades, però dotades de sòbria elegància. Hom busca els 
motius d’inspiració en terrenys alluntats del gèneres consagrats: per això, un dels patrons invocats és 
Hesíode”; ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 44. 
83 A. Sens (“Hellenistic Reference in the Proem of Theocritus, Idyll 22.”, p. 73) comenta: “The 
Phaenomena, so admired by subsequent generations of poets, was already held in great esteem by 
Alexandrian poet as an embodiment of the refinement and sophistication they sougtht to achieve”. 
84 Véase LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, p. 111, ALMIRALL SARDÁ, J., “Elogio de 
Arato de Solos por Meleagro (AP IV 1, 49 s.)”, Myrtia  8 (1993), pp. 55-62. 
85 Antología Palatina, 9.25. 
86 “Aratus shares with Callimachus an interest in aetiology. He inserts a highly patterned digression on the 
origin of the constellations in general (367-85), brief etymological notes on the names ¤mazai (27), 
boèthj (92-3), ¢htÒj (313-15) and se…rioj (331-2, explanations of how the Bears, Ariadne’s Crown and 
the Maiden came to be in the sky (131-5,71-3,134-6), why the Phoenicians used Cynosura for navigation 
(39-44), the origins of Hippocrene (216-23), the Pleiades as a weather sign (265 ZeÚj d’a‡tioj) and  the 
myth of Orion and the Scorpion (637-47). Aratus’s humorous questioning of the ancestry of the Maiden 
(98-9) recalls Call. H. 1.5-7, and his apology for telling a story disrespectful to a goddess (637) may have 
been the inspiration for Call. H. 5.56.”; KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 37. 
87 “More clearly Aratean are a few technical passages using risings and settings of stars as signs of bad 
weather. In Apolonius,  1.1202 the (evening) setting of Orion, and in 3.225-6 the morning setting of the 
Pleiades, are probably drawn from both Hesiod  Op. 615, 619-21 and Phaen. 309-10, 1085”; KIDD, D., 
Aratus Phaenomena, p. 38.   
88 “In Theocritus the name Aratus (with short first syllable) appears as addressee in Id.6 and as a friend of 
Simichidas in Id.7. For arguments against the probability that this Aratus is the poet see Gow 2.118-19. 
There is no hint of Aratean themes in 6 or in the latter part of 7, nor any suggestion that this Aratus is a 
poet.(...) But Theocritus’ astronomy reflects some Aratean themes, mainly risings and setting of stars 
associated with changes of weather”; KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 39-40. En PENDERGRAFT, 
M.L ,“Aratean Echos in Theocritus”, la autora reconoce algunas posibles alusiones a la obra aratea en los 
Idilios, especialmente en el Idilio 22. Añádase a esto el primer verso del Idilio 17, donde Teócrito cita la 
frase, 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, con la que comienza Phaenomena,  y una más que probable influencia en el 
Idilio 25, parafraseando – y analizando críticamente- el nuevo mito arateo de Dike. 
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parece haber encendido la chispa del gusto por la poesía astronómica. Maass89 recoge 
una serie de autores de Phaenomena, como Alejandro de Éfeso, Alejandro de Etolia, 
Hegesianacte, Hermipo, Artemidoro o Aristófanes de Bizancio. Situemos a los más 
representativos con respecto al solense. 
 Es posible que Arato y Calímaco coincidieran temporalmente, y que el 
Epigrama 27 sea, como comenta Pendergraft90, un saludo a la recién publicada obra 
astronómica escrita con la estética al uso91. Ello explicaría un intercambio literario 
fecundo entre ambos poetas92, aunque autores como Ronconi93 se manifiestan a favor de 
la anterioridad de Arato. En la sección meteorológica del poema, cuando Arato observa 
los efectos de la Luna, usa en acróstico el término calimaqueo lept» (vv. 783-787) en 
un alarde de virtuosidad técnica que Haslam94 interpreta con un significado 
programático. 
 Algo parecido sucede con Teócrito, cuyos poemas datarían de alrededor del año 
270 a.C.95, mientras que Phaenomena fueron presentados entre el 276 y el 274 a.C.96. El 
estudio de las interrelaciones textuales entre ambos autores ha sido desarrollado en gran 
medida por Pendergraft97. Algunos autores, tras la oposición de Wilamowitz, han vuelto 
a identificar al personaje citado en los Idilios 6.2 y 7.98 con Arato98, mostrando en este 

                                                           
89 MAASS, E., Aratea, p. 219. 
90 “In the case of Callimachus we have evidence of both varieties. Epigram 27 furnishes a welcomes to 
the newly publisehd Phaenomena; its content is of considerable interest and we will look at it later. 
Callimachus also praised Aratus in a lost prose work, Against Praxiphanes, calling him a “very learned 
man and an  excellent poet” (Fr. 460 Pf.) Again, the wider context of this statement will be taken up later. 
The two poets seem to have been rough contemporaries; this is the impression given by the ancient lives, 
although one calls Aratus the elder. The date of the Phaenomena  is generally reckoned as about 275 –that 
is, shortly after Aratus’ arrival at Pella, since the third life associates this poem with Antigonus’ marriage 
to Phila in 276, and with his Hymn to Pan. Inspired by the god’s role on Antigonus’ behalf at the Battle of 
Lysimacheia, the Himn should not long postdate the repulse of the Gauls in 277”; PENDERGRAFT, 
M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 266-7. Cf. CITTI, V., “Lettura di Arato”, pp. 149-150. 
91 Cf. VOGT, E., “Das Akrostikon in der griechischen Literatur”, A&A 13 (1967), pp. 80-95; 
COURTNEY, E., “Greek and Latin acrostichs”, Philologus 134 (1990), pp. 3-13 y SCARCIA, R., 
“L’isopsefo di Arato”, en PRETAGOSTINI, R.,Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero 
all’età ellenistica. Scritti in onore di B. Gentili, Roma, 1993, III, pp. 971-980. 
92 E. Maass (Commentariorum in Aratum Reliquiae) localiza numerosos paralelos entre ambos autores; 
cf. del mismo autor Aratea, pp. 260-262, 343-345; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, 
pp. 267-271. 
93 “Sotto questo profilo, importa aver rilevata l’anteriorità di Arato rispetto a Callimaco, ad Apollonio, e 
quindi anche a Teocrito. Ora, una ricerca del genere su Arato può meglio illuminare gli altri poeti, che 
anche nell’adattamento di espressioni omeriche hanno seguito a volte, como vedremo, l’esemplio del 
predecessore”; RONCONI, A., “Arato interprete...”, p. 168. 
94 HASLAM, M. W., “Hidden Signs: Aratus’ Diosemeiai 46ff.,…”, p. 199. 
95 Cf. GOW, A.S.F., Teocritus, Cambridge 1965,  t. I, p. xvii; xxix y t. II., p. 591. 
96 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 12. 
97 Véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 271-276; de la misma autora 
“Aratean echoes in Theocritus”, QUCC 53 (1986), pp.47-54; BUECHELER, F., “Theocritus and Aratus”, 
RhM 39 (1884), pp.274-292; FANTUZZI, M., “™k DiÕj ¢rcèmesqa. Arat. Phaen. 1 e Theoc.XVII.1”, 
MD 5 (1980), pp. 163-172, CATAUDELLA, Q., "L'Epigramma Anth. Pal. XII 129 di Arato", REG 80 
(1967),  pp.268 y ss", TAPIA ZÚÑIGA, P.C., “”Koupha te panta kai artia" (Arat. 421): entretenimiento 
filológico.” Nova Tellus 16 (1998), pp. 13-25, entre otros. 
98 WILAMOWITZ, U., “Aratos von Kos” , Kleine Schriffen II, Berlin 1971. Los autores que han vuelto a 
considerar esta opción son, entre otros, LASSERRE, F., “Aux origines de l’Anthologie, II: Les Thalysies 
de Théocrite”, RhM 102 (1959),  p. 308, n.5;  CATAUDELLA, Q., "L'Epigramma Anth. Pal. XII 129 di 
Arato", REG 80 (1967),  pp. 264-281, entre otros.  
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sentido un saludo hacia el poeta compañero literario, al tiempo que acompaña sus 
Idilios de innumerables referencias al solense99. 
 Un fenómeno literario como Phaenomena no pasó desapercibido al autor de 
Rodas, que procede a incorporar a su obra giros y símiles arateos100. En efecto, 
Apolonio escribe las Argonáuticas bajo el influjo de Phaenomena

101. Al parecer, 
Apolonio publicó dos versiones de su obra102, una en Alejandría, siendo aún joven, y la 
otra en Rodas, cuando procedió a su retiro. Ésta última se produce alrededor del 245 
a.C.  
 Eratóstenes sucede a Apolonio como Bibliotecario en el 245 a.C.103. Gran 
aficionado a la astronomía, desarrolla en su obra los mitos tratados por Arato en los 
Catasterismos; un poema como Erígone, que recuerda a la Hécale de Calímaco, inicia 
un ciclo astronómico-mitológico que culminará en las Metamorfosis de Ovidio. 
Pendergraft104 encuentra puntos de contacto con Phaenomena en otro poema de 
Eratóstenes,  Hermes

105
. 

 
 

1.5. Importancia de Arato 
 

 
Numerosos autores106 se han dedicado a analizar en exclusiva el apabullante 

éxito obtenido por Phaenomena. Una de las posibles causas alude a su valor literario. 
En mi opinión, Arato no sólo pretende hacer accesible a todos los públicos un sencillo y 
útil libro de cabecera astronómico107, sino que, partiendo de un material científico 
previo108, intenta demostrar su capacidad de poeta doctus ante un público minoritario109, 
                                                           
99 SENS, A., “Hellenistic Reference in the Proem of Theocritus, Idyll 22.”, pp.66-74, y PENDERGRAFT, 
M.L., “Aratean Echos in Theocritus”, QUCC 53 (1986), pp. 47-53, entre otros. 
100 Para una comparación entre Arato y  Apolonio, véase MAASS, E., Aratea, pp. 271-276; 
PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 276-283. 
101 Véase FRASER, P.M., Ptolemaic Alexandria, t. I, pp. 635-6, n. 27; MOONEY, G.W., The 
Argonautica of Apollonius Rhodius, Amsterdam 1987, p. 24. 
102 PFEIFFER, R., A History of Classical Scholarship, pp. 140-141. 
103 FRASER, P.M., Ptolemaic Alexandria, t. I, p. 652. 
104 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 283-285. 
105 Para un estudio más detallado, véase MARTIN,J., Histoire du Texte des Phénomènes.., pp. 58-116; 
CONDOS, Th.,The Katasterisms of the Pseudo-Eratosthenes. A Mythological Commentary and English 
Translation, diss. Univ. South California, 1970; ROBERT, C., Eratosthenis Catasterismorum Reliquiae, 
Berlin 1963; SOLMSEN, F.,“Eratosthenes’ Erigone: A Reconstruction”, TAPhA 78 (1947), pp. 252-275; 
SOLMSEN, F., Kleine Schriften,  Hildesheim 1968, t. I, pp. 225-248, entre otros. 
106 KIDD, D.A., “The Fame of Aratus”, AUMLA 15 (1961), pp. 5-8;  SALE, W., “The popularity of 
Aratus”, CJ 41 (1966), pp.160-164.; CAMERON, A.,“Callimachus on Aratus Sleepless Nights”, CR 22 
(1972), pp. 169-170; FLORES, E., “La dedica catulliana a Nepote e un epigramma di cinna”, Vichiana 5 
(1976), pp. 3-18; BACHIELLI, L., “Arato o Crisippo. Nuove ipotesi per un vecchio problema, QAL 10 
(1979), pp. 27-48; ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, Itaca 6,7,8 (1990-1992), 
pp. 9-62 y LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena of Aratus: a Re- Evaluation”, in C. Deroux, 
Studies in Latin and Roman History, VI, Cll, Latomus 217, Bruxelles, 1992, pp. 94-118. 
107 Un profundo análisis de la consideración de Phaenomena  como un “libro de bolsillo” y su inclusión 
dentro de la poesía didáctica lo realiza HUNTER, R.L., “Written in the Stars” p. 13. 
108 Aquiles, en la Vita I, recoge que Arato era médico, y que Antígono Gónatas le encargó una obra 
astronómica, al contrario que a Nicandro. Cicerón lo comenta en De Oratore,  I, 69, 4-7: “Etenim si 
constat inter doctos, hominem ignarum astrologiae ornatissimis atque optimis versibus Aratum de caelo 
stellisque dixisse”.  De ser cierta esta anécdota, valdría como coup de force literario para ambos.  
109 “But if speaker and addressee are so  indeterminate that one can hardly speak of the work (even 
superficially) as a “handbook” for sailors and farmers, the same is true of the content. Aratus must, as has 
long been recognised, have left a great deal out in adapting the scholarly work of Eudoxus. Further, there 
are the widely differing emphases with which he treats his topics in the poem. Together, these factors 
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apto para descifrar el enchantement de su poesía110. Bajo la apariencia de poesía 
didáctica, preconizada por la filosofía estoica, se esconde un planteamiento poético 
específico: versificar cualquier materia científica. De hecho, Phaenomena  responde 
estilísticamente a lo que en retórica se viene llamando œkfrasij111, una descripción 
que muestra al lector las capacidades literarias de su autor.  

Para los lectores de nuestra época es difícil entender el alcance de una obra 
como Phaenomena en su tiempo. Una pista nos proporciona Vitae Arati (Vita III)

112, 
donde se comenta  que, aunque numerosos poetas escribieron obras similares, no hay 
ninguna en comparación mejor. Una de las claves hay que buscarla en su formato: la 
obra aratea es un elegante y claro tratado sobre astronomía, que evoca algunos mitos sin 
caer en la astrología. Arato da a los escritores de su generación una obra léptica llena de 
reminiscencias homéricas y hesiódicas113, a los estoicos una lección de filosofía, y a los 
lectores en general  una guía sencilla, no tan simple como el tratado de Eudoxo, para 
descubrir el encanto de la noche estrellada114. Este variado nivel de lectura le permite un 
éxito de público alejado por ejemplo del de Nicandro, cuyo objetivo es, en palabras de 
Bulloch115, “literary ornamentation of the least plausible topics”. 

El problema de este triple nivel de lectura ha sido precisamente el acercamiento 
que han efectuado los críticos desde una sola perspectiva, y las incomprensiones que 
ello causa116. Comenta J. Almirall117: “Certament, a hores d’ara, els Fenomens són 
comprensibles con a fet literari: diversos estudis han anat precisant la gran riqueza de 
recursos emprada pel poeta i l’abast de la seva mestría  en utilitzar-los. Per la imatge 
d’Arat que lentament s’ha anat imposant en els últims decennis – la que ha anat 
superant la vella representació del Fenomens com a obra d’imitació hesiòdica- en certa 
mesura conté encara el mateix prejudici que durant tant de temps ha desvirtuat aquell 
poema, puix que, de fet, la consideració de l’obra com a transmisora d’un contingut 
filosòfic fa de la seva nauralesa didàctic l’aspecte esencial de la mateixa. Per més que el 

                                                                                                                                                                          
make the work “entirely useless as an instructional tool . But although we may then construe the 
Phainomena as  aimed at a potentially broad audience, one perhaps with a general interest, but no 
immediate practical or occupational need, Aratus nevertheless was also addressing a further, quite. 
different audience, one not immediately apparent. 1 mean, of course, the literary elite of the Hellenistic 
Age, the cognoscenti who would appreciate the subtlety and refinement of aratean style”; BING, 
P.,“Aratus and his audience”, p. 103. 
110 Comenta J. Almirall (“Arat de Solos, poeta leptÒj”, p. 99): “A la pregunta “què és el que els antincs 
celebraven dels Fenomens?”, voldria respondre que, en gran part, es tractava de l’hàbil ús de l’art 
al.lusiva, i que és aquest recurs, en gran mesura, que es refereix el reïterat elogi contingut en el concepte 
de leptÒthj a ell atribuït”. 
111 FERRARI, W., “Cicerone e Arato”, p. 79.  
112 polloˆ d� met' aÙtÕn ™gšnonto FainÒmena gr£yantej, kaˆ oÙdemi©j ¢xioàntai front…doj.  

kaˆ perˆ m�n toÚtou tosaàta. Vitae Arati et Varia de Arato (Vita III), 18.10. 
113 Posiblemente el aprecio de Cicerón por los Phaenomena se deba a su adscripción a la estética 
calimaquea, que percibe como motor de la renovación de la poesía neotérica. Véase KUBIAC, D.P., “The 
Orion Episode of Cicero’s Aratea”, pp. 12-22. 
114 Cf. HUNTER, R.L. ,“Written in the Stars”, p. 21. 
115 BULLOCH, A. W., “Hellenistic Poetry”, p. 600. 
116 R. Cantarella (La literatura griega de la época helenística e imperial, p. 118) minusvalora la obra de 
Arato porque su aproximación a Phaenomena  es externa. De ella dice: “Que un tema semejante 
comportase, necesariamente, la renuncia a la poesía, es una afirmación frecuente, pero infundada. No 
existe tema que el poeta no pueda transformar en poesía, con tal que, naturlamente, el poeta exista. En 
verdad, a pesar del entusiasmo de los antiguos, Arato no es poeta, los mismos antiguos, mirándolo bien, 
no elogiaron su inspiración, sino precisamente la habilidad para revestir de forma poética una materia 
“científica”, la impecable versificación, la tendencia al leptón, o sea, al argumento mínimo, muy 
elaborado formalmente. Todos aspectos que también para los antiguos eran de algún modo subsidiarios de 
la inspiración poética, aunque no fueran, como para nosotros,completamente marginales”. 
117 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 10. 



I.Hesíodo y Arato en la literatura alejandrina 

 XVI 

recursos poètics dels Fenomens vagin essent compresos i que hom li reconegui un 
indubtable mèrit artístic, continua tractan-se inevitablement d’un aspecte accesori posat 
al servei del sentit de l’obra i de la raó de la seva antiga fama”. 

 La influencia de la literatura helenística ha sido determinante para comprender a 
los grandes clásicos latinos. Los cánones literarios helenísticos están reflejados en la 
obra de Virgilio118, Horacio119; en las obras de Plauto120, en los poetas elegíacos como 
Ovidio, Tibulo o Propercio, al que se proclamó Romanus Callimachus

121, o en las 
traducciones de Germánico o Avieno. En este marco de  referencia  se sitúa Arato, muy 
admirado por sus correligionarios latinos como poeta doctus

122. Ovidio entona respecto 
a nuestro poeta (Amores, 1.15.16) 
  

cum sole et luna semper Aratus erit 
 
asociándolo a la poesía didáctica de tipo astronómico. La  tonalidad estoica del poema 
jugará a su favor. Encontramos traducciones del poema, en hexámetros dactílicos, como 
el original, en autores como Cicerón, Germánico (¿el emperador Tiberio?) y Avieno, y 
fragmentos de las traducciones de Varrón  y Ovidio123. Por su parte, hay alusiones en 
Virgilio, Ovidio, Catulo, Lucrecio, Manilio, etc124. El interés por Phaenomena se 
extendió hasta tal punto que llegó a convertirse en el manual de astronomía popular por 
excelencia125, con visos potencialmente astrológicos. Lewis126 atribuye su popularidad 
general  a su utilización como libro de texto ¡de griego! en las escuelas latinas. 
 Por lo que concierne al ámbito literario, buena parte de la admiración de los 
poetas latinos proviene de la técnica con la que Arato maneja la allusio en consonancia 
con la estética calimaquea. Un poeta neotérico como Helvio Cinna127 dedica una copia  
de Phaenomena escrita en hoja de malva a su amigo Catulo, recordando el epigrama 27 
de Calímaco: 
 
 
 
                                                           
118 Cf. HEINZE, R.,Vergils Epische Technik, Darmstadt 1957; HÜGI, M.,Vergils Aeneis und die 
Hellenistische Dichtung, Diss. Bern 1952. 
119 Cf..PASQUALI, G.,Orazio Lirico, Firenze 1966; BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Horacio y la tradición 
poética griega. El helenismo”, en CORTÉS, R.-FERNÁNDEZ CORTE, C. (eds.), Bimilenario de 
Horacio, Salamanca, 1994, pp. 17-38. 
120 Cf. GENTILI, B.,Theatrical Perfomances in the Ancient World, Amsterdam 1979. 
121 Cf. “Propertius: Callimachus Romanus?”, Accademia Properziana, Colloquium Propertianum 
Secundum, Atti,  Assisi, 1981, pp.147 y ss. 
122 Véase ALMIRALL SARDÁ, J., “Elogio de Arato de Solos por Meleagro”, p. 57. 
123 Para la influencia aratea en la literatura astronómica latina, véase LEWIS, A.M., “Rearragement of 
motiv in Latin translation. The emergence of a Roman Phaenomena”, en Studies in Latin Literature, IV 
Col. Latomus 196, Bruxelles, 1986, pp. 210-233; BAKHOUCHE, B., “La peinture des constellations 
dans la littérature aratéenne latine...”, pp. 145 y ss. 
124 LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, pp. 95 y ss; FRANCHET D’ESPÈREY, S., “Les 
métamorphoses d’Astrée.”, pp.175-191. 
125 “Le poème d’Aratos est une invitation à découvrir peu à peu la présence et les messages de Zeus dans 
le mouvement régulier des astres aussi bien que dans les événements les plus menus et les plus aléatoires 
de la vie terrestre. Ce n’est pas un manuel d’astronomie élémentaire, et cela, Manfred Erren l’a bien 
montré. Mais bientôt, en le chargeant de compléments divers, introductions, illustrations, etc., on l’a 
transformé en un tel manuel. C’est d’ailleurs ce contresens fondamental qui a assuré son succès dans 
l’antiquité, et qui explique peut-être aussi le dédain dans lequel il est tombé depuis quelques siècles”; 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. LXXXV. 
126 LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, pp. 113 y ss. 
127 Véase FLORES, E., “La dedica catulliana a Nepote e un epigramma di cinna”, Vichiana 5 (1976), pp. 
3-18; LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, p. 98. 
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 Haec tibi Arateis multum vigilata lucernis 

 Carmina, quis ignis nouimus aetherios, 

 Leuis in aridulo maluae descripta libello 

 Prusiaca uexi munera nauicula. 

 
Algunos de los estudios realizados se interesan por la relación de las 

traducciones128 de Phaenomena con los criterios estéticos lépticos.  
Otros autores prefieren analizar la influencia de la poesía didáctica griega a 

partir de la comparación con Hesíodo y Arato. De este modo, Luck129 analiza el pasaje 
de Catulo Ep.64.384-408. El autor piensa que Catulo, como Arato, incluye el prólogo de 
las Eeas, donde hay una relación entre los dioses y los mortales en banquetes y 
asambleas, celebrado como privilegio de la edad heroica. Comenta el color romano que 
da Catulo a sus versos y la posible influencia de la Aratea de Cicerón a la hora de 
componerlos.  
 Para Brioso130, Phaenomena llegó a ser considerada en cierto momento “una 
especie de enseña ideológica del paganismo en retirada”, y de ahí la extensa adaptación 
que realiza Avieno131 en el s. IV. Por su parte, Schiesaro132 pone de manifiesto las 
causas del éxito del mito de Dike en la literatura latina, causas que conducen en ultima 
instancia a un campo sociológico y político. 
 
 

1.6. Estudios sobre la tradición hesiódica en Arato 

 
 
El componente hesiódico de Phaenomena ha sido uno de los campos de 

investigación más fecundos dentro del estudio de la obra aratea133, siguiendo la pista del 
Epigrama  27 de Calímaco. Prácticamente todos los autores que han trabajado sobre la 
vertiente literaria de Phaenomena han emprendido la tarea de mostrar las relaciones de 
esta obra con Opera. No obstante, la mayor parte de los trabajos dan por hecha una 
influencia de tipo genérico o se limitan al estudio del proemio y del mito de Dike, 

                                                           
128 FARRELL, J., Vergil's Georgics and the Tradition of Ancient Epic: The Art of Allusion in Literary 
History, New York 1991; MAURACH, G., Germanicus und sein Arat: eine vergleichende Auslegung von 
V. 1-327 der Phaenomena, Heidelberg 1978; SOUBIRAN, J., Cicéron, Aratea, fragments poétiques, Paris 
1972; STEINMETZ, P.,“Germanicus, der römische Arat”,  Hermes 94 (1966), p. 450-82; VOIT, L.,“Arat 
und Germanicus über Lyra, Engonasin und Kranz,” WüJbbA 10 (1984), p. 135-44; KUBIAC, D.P., “The 
Orion Episode of Cicero’s Aratea”,  p. 21, entre otros. 
129 LUCK, G., “Aratea”, pp. 228 y ss. 
130 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 266. 
131 Véase, por ejemplo, ZEHNACKER, H., “D’Aratos à Avienus: Astronomie et idéologie”, pp. 324 y ss. 
132 “From the vantage point of Latin Literature, Aratus’ invention of the Myth of Dike should be credited 
with at least two extremely important innovations. The first one is the explicit reshaping of the myth of 
the ages as an atemporal moral paradigm which entails ethical choices still largely available to modern 
men. (…) The second factor, not less important, is the declared political implications of the myth in the 
context of a didactic work. In both respects Aratus’passage turns out to be a very important stage for the 
interpretation of Hesiod and for the exploration of the connections between myths and contemporary 
concerns”; SCHIESARO, A.,“Aratus Mith of Dike”, pp. 24 y ss. 
133 Comenta M. Fantuzzi (“Aratos”, col. 958): “A. Lit. Individualität bleibt von den Quellen unerwähnt. 
Diese zeigt sich insbes in seinem Bemühen, den technischen Wortschatz dem homer. Sprachgebrauch 
anzupassen, und in der sorgfältigen Komposition der Phain., die die beiden Werkteile durch verschiedene 
thematische Entsprechungen verbindet. a) die sprachliche und kompositorische Anlehnung und 
Weiterentwicklung der Werke und Tage Hesiods, sowie b) die stoische Neuinterpretierung der Werke und 
Tage”. 
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reconociendo en ellos la fuente hesiódica pero sin profundizar de forma sistematizada 
en las repercusiones interpretativas que ocasiona en el texto134

. 

Una serie de investigadores han señalado la relación de ambos poetas desde un 
plano estrictamente formal, acudiendo a Hesíodo como Quelle. Maass135 realiza un 
extenso comentario a la obra aratea, e incluye en el capítulo VI un análisis de las fuentes 
hesiódicas del poema además de su posible relación con una supuesta Astronomía del 
poeta ascreo 

Ludwig136 recoge el testigo lanzado por Maass en cuanto a la posible 
correspondencia con la Astronomía hesiódica. Considera que la influencia hesiódica se 
extiende no sólo a la estructura y composición del poema, sino también al tema, género 
y al contenido. El autor se dedica a analizar los motivos y giros hesiódicos, 
inscribiéndolos dentro de la corriente literaria léptica liderada por Calímaco. 

A  Manfred Erren  debemos el magnífico comentario de Phaenomena realizado 
en 1967, así como la recopilación bibliográfica de 1994 acerca de los estudios sobre 
Arato137. A lo largo del comentario Erren analiza detalladamente la hesiodicidad de 
ciertos pasajes, en especial del proemio y del mito de Dike.  

Schwabl138, en un minucioso artículo, centra sus esfuerzos en estos dos pasajes, 
interpretando las modificaciones arateas desde una concepción estoica. En esta línea, 
Bossi139 confirma la adopción del texto hesiódico en los versos 2-4 de Phaenomena. 

En nuestro país hay que agradecer la excelente y necesaria traducción que E. 
Calderón140 ha realizado recientemente al castellano, por la reivindicación del poeta de 
Solos que supone en sí misma y por la recuperación de los estudios en torno a su obra. 
Del mismo modo, resulta alentadores el estudio y  la traducción al catalán realizados por  
J. Almirall141, sobre todo si sabemos que anteriormente sólo se tradujo a dicha lengua el 
pasaje de Dike142. El autor enfoca su trabajo desde un estudio de la poética aratea, 
resaltando la inserción del poeta en la corriente literaria calimaquea y vislumbrando la 
importancia de Homero para desentrañar el significado de Phaenomena

 143. 

                                                           
134 No vamos a citar en este breve repaso al estado de la cuestión “hesiódica” de Phaenomena  las 
numerosas traducciones (VOSS, J.H., Des Aratos Sternerscheinungen und Wetterzeichen, Heidelberg 
1824; MAIR, G.R., Aratus with an English Translation, in Callimachus Lycophron Aratus, London, New 
York, Loeb, 1921; ZANONI, G., Arato di Soli, Fenomeni e Pronostici, Firenze, Sansoni, 1948; 
MARTIN, J., Arati Phaenomena, Firenze, Ed. La nuova Italia, 1956; SCHOTT, A.,BÖKER,R., Aratos 
Sternbilder und Wetterzeichen, München, 1958; ERREN, M., Aratos, Phainomena, Sternbilder und 
Wetterzeichen, griechich-deutsch, München, Heimeran Verlag, 1971. 

Por último, tampoco nos pararemos en los diferentes manuales de literatura (CANTARELLA, 
R., La Literatura griega de la época helenística e imperial, Buenos Aires, Ed. Losada, 1972; BULLOCH, 
A. W., “Hellenistic Poetry ” In: P.E. Easterling & B.M.W. Knox (Ed.). The Cambridge History of 
Classical Literature. Vol. 1 Greek Literature. Cambridge 1985, pp. 541-621; LÓPEZ FÉREZ, J.A. (Ed.)., 
Historia de la Literatura Griega, Madrid, Ed. Cátedra, 1988) , que abordan la influencia hesiódica en 
Phaenomena de una forma especialmente concisa.  
135 MAASS, E., Aratea, Berlin 1892. 
136 LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats als hellenistiche Dichtung”, Hermes 91 (1963), pp.425-448; 
“Aratos”, RE Pauly-Wissowa,  Suppl. 10 (1965), cols. 26-39. 
137 Erren, M.,  “Arat und Aratea, 1966-1992.” Lustrum 36 (1994), pp. 189-284 y 299-301. 
138 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. Prooimion und Parthenos”, Antidosis. Festchrift für Walter 
Kraus zum 70. Geburtstag, Wien , 1972, pp.336-356. 
139 BOSSI, F., “Arat. Phaen. 2-4”, MCr. 13-14 (1978-1979), pp.323-325. 
140 CALDERÓN DORDA, E. , Arato. Fenómenos- Gémino. Introducción a los Fenómenos, Madrid, Ed. 
Gredos, 1993. 
141 ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, Barcelona, Fundación Bernat Metge, 1996. 
142 Arato. Los Fenómenos (versos 96 a 137): La constelación Virgo, Barcelona, 1912. 
143 J. Almirall, en  “Lectura dels Fenomens de Arat ”, Ítaca 6,7,8 (1990-1992), pp. 9-62, hace una 
profunda reflexión sobre el significado último del poema, que nos parece sumamente evocadora. Sugiere 
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En los últimos años han salido a la luz dos importantes comentarios sobre Arato, 
uno efectuado por D. Kidd y otro por J. Martin. El  magnífico comentario de Douglas 
Kidd144  nos proporciona una interesante puesta al día en la edición e interpretación de 
Phaenomena. Su análisis procura una hermenéutica del texto, prestando una detallada 
atención al estilo y la dicción del poema y a la ubicación de la obra  en la historia de la 
astronomía griega, integrando la lectura crítica realizada por Hiparco. Kidd nos 
proporciona las claves necesarias para entender el oscuro significado del lenguaje 
arateo. Gran parte de su comentario se dedica a la identificación de las fuentes del 
vocabulario y a la reseña del fenómeno astronómico. Por otro lado este autor nos 
descubre la brillantez del metro de Phaenomena, y  señala el camino de la referencia 
hipotextual. 

Algo similar ocurre con el nuevo comentario de Jean Martin145, donde el autor, 
que es un inveterado estudioso de la obra aratea (recuérdese la edición de los escolios 
Scholia in Aratum Vetera, Teubner, Stuttgart, 1974, o la historia de la transmisión 
textual de Phaenomena en Histoire du Texte des Phénomènes d’Aratos, Paris, 1956) 
realiza una profunda corrección de su primera edición (Arati Phaenomena, Firenze, Ed. 
La nuova Italia, 1956), a la luz de los nuevos hallazgos, planteando en algunas 
ocasiones conclusiones diferentes. Martin realiza un exhaustivo estudio de la biografía 
de Arato y de la estructura de las fuentes del poema. Su comentario, con un aparato 
crítico denso y clarificador, se detiene especialmente en la relación del lenguaje de 
Phaenomena con la épica, y desvela la situación del poema en el continuum  
astronómico sobre la reelaboración del texto eudoxeo.También es reseñable el análisis 
del estoicismo subyacente en algunos pasajes de la obra. 

El mito de Dike ha suscitado un especial interes entre los investigadores, que 
han procedido a evaluar los diversos referentes hesiódicos. Clauss146 revisa el empleo de 
las Eeas en los autores helenísticos, entre ellos Arato en los primeros momentos de 
convivencia  idílica de Dike con los hombres. Schiesaro147 explora las similitudes entre 
el mito arateo y su antecedente hesiódico, integrando el episodio en el conjunto del 
poema y apuntando ciertas conexiones con el momento histórico que vive el poeta. El 
mismo Schwabl148 analiza las relaciones entre Dike y el mito de las Edades, mientras 

                                                                                                                                                                          
que Phaenomena, en uno de sus planos significativos,  es una metáfora con la que el poeta alude al 
procedimiento de lectura ante un texto escrito y al mismo acto de la creación poética. El lector observa el 
texto como quien contempla las constelaciones, buscando las alusiones, los acrósticos, la propia 
disposición del discurso.  
144 KIDD, D., Aratus, Phaenomena, Cambridge, 1997. Reseñas: S. Haliwell, G&R 45 (1998), pp.89-90 ; 
J. Martin, REG 111 (1998), pp.375-376; G. Weber, CR 49 (1999), pp. 11-13;  M. Possanza, BMCR 99.9.1 
(1999); G. Weber, CR 49 (1999), pp. 11-13; S.D. Olson, JHS 119 (1999), pp.187-188; V.J. Matthews, 
EMC 18 (1999), pp. 413-422; LEC 66 (1998), p. 222; P.C. Tapia Zúniga, Nova Tellus 16 (1998), pp. 217-
221; K.A. Algra, Phronesis 43 (1998), p. 355; M. Federspiel, REA 101 (1999), pp. 209-210; J.-H. Abry, 
REL 75 (1997), p. 288; A.-M Lewis, Phoenix 53 (1999), p. 371-374; M. Negri, Athenaeum 87 (1999), 
pp.603-609; L. Bodson, AC 68 (1999), pp.378-379; Hellenika 49 (1999), pp. 174-184. 
145 MARTIN, J., Aratos, Phénomènes, Paris, 1998. Reseñas: J. Delattre, RPh 73 (1999), pp.109-112; D. 
Donnet, AC 69 (2000), pp. 321-322; R.L. Hunter, MH 57 (2000), p. 282. 
146 CLAUSS, J.J., “Hellenistic imitations of Hesiods Catalogue of  Women fr.1.6-7 M-W”, QUCC 36 
(1990), pp. 129-139. 

147 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith of Dike”, MD 37 (1996), pp. 9-26. Cf. Landolfi, L., Il volo di Dike: da 
Arato a Giovenale, Bologna 1996, donde se hace un recorrido del topos en la literatura clásica.  

148 SCHWABL, H, “Weltalter”, RE Pauly-Wissowa Suppl.15 col. 784-795 (1978), col. 783 y ss. 
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que Solmsen149 despeja la incógnita planteada por Arato con la doncella mediante una 
referencia a los pasajes hesiódicos de Dike y de la Edad de Oro. 

Pendergraft150 realiza en 1982 una magnífica disertación en la que pone de 
manifiesto los diferentes procedimientos literarios empleados por el poeta de Solos  que 
nos sirven para apreciar en su justa medida la exquisitez de Phaenomena  y el ingenio 
del poeta. La autora examina concienzudamente las fuentes astronómicas, señalando los 
motivos hesiódicos desde un punto de vista literario. 

Van Groningen151 analiza la obra aratea desde la perspectiva de la denominada 
“poesía verbal”, para realizar con posterioridad una exégesis del sentido del Epigrama 

27, interpretándolo como una respuesta de Calímaco a un crítico de Arato. El autor 
concluye que el modelo literario del de Solos es Hesíodo, un modelo que se fundamenta 
más en una base estilística  que genérica o conceptual.  

Cusset152 enfoca el estudio de la influencia hesiódica en Phaenomena desde la 
teoría de la intertextualidad. Para ello escoge dos pasajes significativos como son los del 
Proemio y el mito de Dike. Su estudio pone de manifiesto la utilización intencionada de 
frases, giros y escenas hesiódicas sobre las que el solense trabaja para ofrecer una nueva 
interpretación. 

J.Almirall153 ofrece un tratamiento cercano al nuestro aunque su óptica no sea la 
intertextual. Su traducción y artículos intentan en la medida de lo posible hacernos 
comprender la función última de ciertas referencias hesiódicas dentro de Phaenomena.  
Al tiempo, apunta otros campos de influencia como son los recursos fónicos y 
estilísticos, que forman parte del complejo entramado intertextual154. 

Sin duda, el trabajo más cercano a nuestra investigación  es el realizado muy 
recientemente por Ch. Fakas155. El autor revela el modo con el que Arato recoge la 
forma y el pensamiento hesiódicos en el nuevo contexto alejandrino, poniendo de 
relieve la adopción del género didáctico como un molde literario con el que el poeta 
experimenta y muestra su erudición y estética léptica. Toma como punto de referencia 
una serie de núcleos temáticos (el proemio hímnico, la estructura del poema y sus 
elementos compositivos, el género, la digresión de Dike y los aspectos religiosos del 
poema). Sólo podemos objetarle la parquedad en los comentarios intertextuales, 
enfocados desde los diversos  núcleos temáticos y ajenos en ocasiones al contexto, y la 
inevitable dispersión que ocasiona la metodología empleada. Por lo demás, el estudio de 
Fakas es profundo y serio, y sus conclusiones, incluida la revisión de la autenticidad del 

                                                           
149 SOLMSEN,F.,“Aratus on the Maiden and the Golden Age”, Hermes 94 (1966), pp.124-148. 
150 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, Tesis, Univ. North Carolina , Chappel Hill, 
1982. 
151 GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque. Essai de mise au point, Mededelingen del 
Koninklijke Neder-landse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde 16, Amsterdam 1953. V.Citti 
(“Lettura di Arato”, Vichiana 2 (1965), pp.146-170), ahonda en el estudio verbal de la obra aratea, 
añadiendo la recepción y modificación del texto gracias al reúso de imágenes hesiódicas recordadas 
mediante palabras o giros en nuevos contextos. 
152 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque. Réécriture et intertextualité dans la poésie alexandrine, 
Paris, 1999. 

153 ALMIRALL I SARDÀ, J., Arat, Fenòmens, Barcelona, Fundación Bernat Metge, 1996;  “Lectura dels 
Fenomens de Arat ”, Ítaca 6,7,8 (1990-1992), pp. 9-62;  “Arat de Solos, poeta leptÒj”, Lexis 12 (1994), 
pp. 97-106. 
154 Cf. MOST, G. W., “Hesiod’s Myth of the Five (or Three or Four) Races”,  PCPhS 43 (1997), pp.104-
127. 
155 FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik, 
Wiesbaden, 2001. 
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pensamiento estoico de Phaenomena,  perfectamente asumibles y compatibles con las 
nuestras. 

Otra de las líneas de estudio es la que enlaza la obra de Arato con Hesíodo a 
través de su componente estoico. En 1894 Kaibel156 publica un artículo donde destaca la 
importancia del poeta ascreo para los alejandrinos desde su autoridad didáctica, y 
analiza el reúso de la figura de Dike y del mito de las edades hesiódicos desde una 
perspectiva estoica. Pasquali157 aplica los conceptos básicos de esta filosofía al Proemio 
de Phaenomena y lo considera como una respuesta al Zeus colérico e inmisericorde de 
Opera. 

Wilamowitz158 dirige el estudio hesiódico en la obra del de Solos a los dos 
pasajes aludidos, Proemio y mito de Dike, destacando en el primero la relación con el 
Himno a Zeus  de Cleantes y en el segundo la carga filosófica que conlleva el pasaje. 

Un hito importante dentro de la concepción estoica de Phaenomena lo marca 
Effe159, que interpreta el proemio como una contestación al pesimismo hesiódico y a las 
ideas estoicas de Posidonio acerca de los démones. Traina160  considera una revolución 
ideológica la nueva concepción de un Zeus benevolente  del proemio, frente a la 
calamidad producida por la caja de Pandora161. 

Las similitudes entre la métrica aratea y la hesiódica ha sido otra vertiente de los 
estudios en torno a Phaenomena. De las tablas ofrecidas por La Roche162 surgen 
estudios interesantes como el de O’Neill163 para la inner metric, con conclusiones poco 
significativas para nuestro propósito, contestadas a los pocos años por Porter164, quien 
dedica un pormenorizado análisis a las claves de una posible influencia métrica. 

Desde la outer metric, Máximo Brioso165 ha sido quien ha desarrollado los 
estudios en torno a los poetas helenísticos y ha puesto de relieve el carácter conservador 
de los schemata arateos, cercanos al modelo épico. 

Una última faceta en el estudio de la influencia hesiódica es la que imbrica 
Phaenomena dentro del género didáctico. Desde esta perspectiva, Cox166 señala la 
imitación del producto hesiódico como una muestra de la innovación dentro de la 
tradición que promueve el helenismo y que practica el solense. La adscripción al género 

                                                           
156 KAIBEL, G., "Aratea", Hermes 29 (1894), pp.82-123. 
157 PASQUALI, G., “Das Prooimion des Arat”, Cavrite" für Friedich Leo, Berlin ,1911, pp.113-122. 

158 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, Berlin, 1924. 

159 EFFE,B., “protšrh  gene». Eine Stoische Hesiodinterpretation in Arats Phainomena”, RhM 113 
(1970), pp.167-182. 
160 TRAINA, A., “Nota Aratea”, Poeti latini (e neolatini). Note e saggi filologici, Bologna, 1975, 
Apéndice II, pp. 159-162. 
161 Cf. Hunter, R.L., “Written in the Stars: Poetry and Philosophy in the Phaenomena of Aratus.” In: A. 
Schiesaro & D. Fowler (Ed.), Teaching Text. Theory and Practice of Classic Didactic Poetry, MD, Pisa, 
1994, y en Arachnion 2 (1995), pp. 1-34. 
162 LA ROCHE, J.,“Untersuchungen über den Vers bei Hesiod und in den homerischen Hymnen”, WS 20 
(1898), pp. 69-90; “Der Hexameter bei Apollonios, Aratos und Kallimachos”, WS 21 (1899), pp.161-197. 
163 O’NEILL, E., “The localization of Metrical Word-Types in the Greek hexameter (Homer, Hesiod and 
the Alexandrians)”, YClS 8 (1942), pp.105-178. 
164 PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, TAPhA 77 (1946), pp.158-70. 
165 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Nicandro y los esquemas del hexámetro”, Habis 5 (1974), pp. 9-23; 
“Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito”,  Habis 7 (1976), pp. 21-56; “Aportaciones al 
estudio del hexámetro de Teócrito”,  Habis 8 (1977), pp. 57-75. 
166 COX, A., “Didactic Poetry”, en HIGGINBOTHAM, J. (Ed.), Greek and Latin Literature: A 
comparative Study, London 1969, pp. 124-161. 
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se manifiesta en el empleo de la fraseología hesiódica, un destinatario literario similar 
como son campesinos y marineros y la introducción de largas digresiones en el 
tratamiento hesiódico de la Justicia y de la Edad de Oro. 

En la misma línea, Brioso167 destaca el influjo de los catálogos hesiódicos en el 
helenismo por su perfil técnico y pragmático además de su marcado carácter 
pedagógico, aludiendo a otras claves específicas de la didáctica como la alocución en 
segunda persona, la relevancia adquirida por el poeta dentro de su obra, la tendencia al 
catálogo y la preocupación ética y el interés formal, todas ellas vislumbradas en Opera. 

Toohey168 apuesta por una sencilla clasificación de particularidades de la poesía 
didáctica, tomando como base la teoría de la recepción. El autor desgrana en su manual 
de épica didáctica una serie de claves que extrae de la obra hesiódica y empedoclea, y 
que aplica con posterioridad a la obra de Arato, Nicandro, Lucrecio, las Geórgicas de 
Virgilio, etc. Su obra tiene el mérito de la claridad en el planteamiento, pero carece de la 
necesaria profundidad, impensable por otro lado en un compendio como el suyo169. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
167 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “La épica didáctica helenístico-imperial.”, en  J.A. López Férez (Ed.). La 
épica griega y su influencia en la literatura española, Madrid, Ed. Clásicas, 1993, pp.253-282.  
168 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, London, 1996. 
169 Cf. CADILI, L., “L’inno in età ellenistica.” RIL 129 (1995), pp.483-505; FARRELL, J., Vergil’s 
Georgics and the Tradition of Ancient Epic: The Art of Allusion in Literary History, New York, 1991; 
KENNEY, E.J., “The Typology of Didactic”, CR 29 (1979), pp.71-73.; SCHIESARO, A.-FOWLER, D. 
(Ed.), Teaching Text. Theory and Practice of Classic Didactic Poetry, MD, Pisa, 1994; SCHIESARO, A., 
P. MITSIS Y JENNY STRAUSS CLAY. (Ed.). "Mega nepios." Il destinario nel’epos didascalico = MD 
31 (1993); GALE, M.R. Virgil on the Nature of Things. The Georgics, Lucretius and the Didactic 
Tradition. Cambridge, 2000.  
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II.INTERTEXTUALIDAD 
 
 

1.1. La intertextualidad como condicionante de la literatura helenística 

 
 
En los textos asentados en la intertextualidad, el lector recoge una doble faceta. 

Por un lado, ha de interpretar el texto para comprenderlo209, y ello implica una estrategia 
a la hora de enfrentarse al texto. Por otro, el autor busca su complicidad. Hay, pues, una 
cooperación interpretativa

210
,  que en la poesía helenística adquiere un notable peso por 

su elitismo.  Como comenta  Brioso211, “artistas y público forman una capa excluyente, 
comparten los mismos gustos minoritarios y se mueven en torno a los centros de poder”. 
El destinatario ha de ser culto212 por definición, saborear los poemas desentrañando sus 
claves213, extraer del nuevo puzzle intertextual su sentido en su nuevo contexto. El autor 
compone sobre una premisa intencional contradictoria de polumaq…h y leptÒthj

214, y 
fundamenta la referencia en la percepción de la clave y en la armonía o extrañeidad a un 
género o a una poética determinados215. 

Nos encontramos ante una literatura esteticista216: “Chez les poètes de cet âge 
médiocrement inspiré, quel que soit le sujet de leurs chants, si humble que puisse être la 
réalité qu’ils dépeignent, la présence d’Homère se manifeste au detour de chaque vers, 
derrière un mot, une expresión ou una image que, à travers de savantes variations, 
éveillent brusquement le lecteur au souvenir du monde héroïque. Il arrive même que 
l’evocation d’Homère prenne, chez eux, l’apparence d’un jeu”. La primera impresión 
que tenemos es la de encontrarnos ante un texto construido desde su función lúdica, arte 
como juego217 donde somos el necesario Mitspiel

218, jugar con las palabras a las 
adivinanzas, esconder detrás de cada término una sorpresa.  

                                                           
209 Como dice Conte, “la sua percezione presupone una “competenza” nella decifrazione del linguaggio 
letterario, che ha come condizione la pratica di una molteplicita di testi”; CONTE, G.B.-
BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 88. 
210 Concepto desarrollado por U. Eco en su libro A Theory of Semiotics, Indiana University Press, 1979. 
Cf. CONTE, G.B.-BARCHIESI, A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 
87. 
211 BRIOSO, M.,“Literatura Helenística. Introducción”, en LÓPEZ FÉREZ, J.A. (Ed.), Historia de la 
Literatura Griega, p. 783. 
212 Afirma Pasquali en Orazio Lirico,  p. 504, que la referencia está destinada a “richiamare in mente ai 
lettori colti descrizioni celebri”. En cuanto a Phaenomena, declara W. Ludwig (“Die Phainomena Arats 
…”, p. 448): “Damit ist aber auch ausgemacht, daβ das Aratische Publikum nicht die gemeinen Bauern 
und Seefahrer sind, die er der Fiktion mit gespielter Naivität zu belehern vorgibt, sondern, die literarisch 
gebildeten Kreise der hellenistischen Städte”. Cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 
9 y 120, CITTI, V., “Lettura di Arato”, p. 166. 
213 Comenta J. Almirall ( “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 11): “(Els Fenomens) es tracta d’una gran 
exhibició de gales poètiques, usades amb discreció i elegancia; i el descobriment per part del lector dels 
petits secrets d’aquest artifici constitueix una part important del sentit del poema. Però el contingut del 
poema es revela, al seu torn, com un seguit d’imatges, símbols i metàfores susceptibles de ser interpretats 
com referits al mateix art poètic que l’autor va desplegant en cada vers. Poesía, doncs, a propòsit de la 
poesia”. Véase también EFFE, B.,Dichtung und Lehre, p. 43. 
214 Cf. BONANNO, M.G., L’Allusione necessaria., p. 27. 
215 “Esconderse tras una alusión permite muchas inflexiones, entre ellas la ironía. El lector, si es hábil, 
oirá la verdadera voz del autor, el verdadero significado del texto”; GARCÍA REYES, Polifonía textual.,  
p. 40. 
216 JACQUES, J.M.,“Sur un achrostique ...”, pp.48. 
217 Véase G.B. Conte, Generi e Lettori, Milano, (1991), p. 19, donde se califica Phaenomena como un 
brillante juego técnico-artístico en el que el estilo y la virtuosidad del texto trabajan en contra de su 
contenido. Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 375. 
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En una cultura eminentemente libresca, donde la literatura ha dejado de ser oral, 
la alusión ocupa su lugar subordinada al libro y a sus parámetros filológicos. Dentro de 
estos parámetros se inserta otro aspecto a tener en cuenta en el estudio intertextual 
helenístico: la elección del “bon texte”; ante  la confrontación de las diversas versiones 
de una obra y su fijación en el Museo, la alusión puede servir para decantarse por una de 
ellas, o para demostrar el conocimiento erudito de las otras. La reescritura se convierte 
en una forma poética de comentario de las obras antiguas219 

La tradición literaria se institucionaliza gracias a la cita220 y a un sistema 
educativo que reposa en el aprendizaje de la literatura. Gracias a la labor de los filólogos 
alejandrinos la tradición cristaliza en un discurso inalterable221 y con un prestigio 
reconocido, siendo posible su “iterabilidad”222. Paradójicamente, al someterla al juego 
intertextual pierde su estatus venerable223. La intertextualidad inferida hace que las 
obras se conviertan en simples piezas de un mecanismo, sin su peso específico; ya no es 
Homero, con todas sus referencias morales y religiosas, son la Ilíada y la Odisea como 
obras literarias, como –y perdonen la expresión- cartas de la baraja transtextual que el 
poeta helenístico maneja. 

Convertida en un juego de altura para los coetáneos, para nosotros el análisis del 
intertexto deviene un  examen minucioso de cada pieza, de cada “clumsiness” que Gow 
observa en Apolonio o en Teócrito para poder descifrar, componer, entender al fin y al 
cabo la posible lectura, el posible mensaje.  

Al igual que Seferis, los poetas helenísticos pueden decir “desperté con una 
cabeza de mármol en mi mano”. La alusividad es, como dice Bonanno224, la necesaria 
actitud de una poesía que dialoga sistemáticamente con una tradición entendida como 
conclusa. La poesía alejandrina incluye, pues, una serie de rasgos epigonales. Los 
poetas se asientan ante un enorme caudal literario que les precede, y su actitud será la 
que se ha venido denominando “anxiety of influence”225. El peso del pasado resulta una 

                                                                                                                                                                          
218 Cf.  GADAMER, H.G., L’attualità del bello, Genova, 1986, pp. 25 y ss. 
219 Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 377. 
220 Comenta Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 12 ): “Avec le déplacement géographique de la 
production artistique et l’eloignement temporel grandissant, la littérature de la Grèce archaïque et 
classique, tout en restant un objet de connaissance primordial dans l’éducation et la formation 
intellectuelle et culturelle, tend sinon à devenir “étrangère”, du moins à appartenir à un autre monde en 
partie disparu. Les oeuvres d’Homère, de Pindare ou de Sophocle, objects d’étude des savants  
d’Alexandrie, sont des créations d’une époque révolue, des productions d’une certaine “Antiquité” qui 
prend alors deja naissance”. Sobre la necesidad, en época alejandrina, de una codificación específica para 
desarrollar una sensibilidad alusiva, véase CONTE, G.B.-BARCHIESI, A.,“Imitazione e arte allusiva. 
Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 100. 
221 Producto de la clôture, la circunscripción de la consideración literaria de los textos en vistas de su 
conservación para los hombres del Museo, cf. CUSSET, Ch.,La Muse dans la Bibliothèque, p. 21. 
222 Cf. REYES, G., Polifonía textual,  pp. 38 y 40. Véase, con respecto a la institucionalización de la 
tradición precedente de época alejandrina, lo afirmado por Bonanno en BONANNO, M.G.,“La Artemide 
bambina di Calimaco (a proposito di intertestualità)”,  en Atti del Convegno Internazionale sulla 
Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 30. 
223 Véase PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité, p. 106. 
224 BONANNO, M.G.,“La Artemide bambina di Calimaco (a proposito di intertestualità)”,  en Atti del 
Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 31. 
225 Alega B.A. Van Groningen (La poèsie verbale, p.  64): “Dans toute la poésie hellénistique il y a une 
parte immense de réaction. Elle résulte en partie  d’un ennui évident à l’égard de l’existant et du 
traditionnel et elle manifeste une préférence très nette pour le nouveau. On connaît ses caractères 
essentiels. Elle est pleine d’érudition, parce qu’on veut éviter à tout prix ce qui est usuel et connu. Elle 
recherche le pathétique sans vouloir y ajouter une règle morale quelconque. Elle abandonne délibérément 
la fiction héroïque pour s’attacher à un réalisme qui ne sera plus que pittoresque. Elle veut également 
rénover et purifier la forme verbale et métrique, parce qu’elle trouve dans la poésie existante trop de 
clichés, trop de laisser-aller, trop de négligence. Partout elle préconisera l’effort conscient et continu.”. 
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incómoda carga  porque se ha perdido la inocencia, o mejor, una relación directa con la 
realidad cotidiana.   

Y se nota en el “mestiere poetico”226. La poesía alejandrina induce a una 
reflexión metapoética, inquiere una nueva forma de componer que pueda situarse dentro 
de la tradición227 y, al tiempo, romper con ella. La escritura se concibe como “un tissage 
de mot et de sens, mais aussi comme un tissage d’éléments déjà littéraires, qui donne au 
texte sa valeur littéraire”228. Ello ocasiona una difícil combinación de las relaciones 
verticales (con la tradición) y horizontales (con el público) en la palabra poética cifrada 
y polisémica  De ahí se desprende, pues, otra de las finalidades de la allusio.  Como 
afirma Goldhill229, “the anxious awareness of the effects of the monuments of the past 
on the possibilities of the creative act is of course not limited to the Hellenistic poet in 
the ancient world, but with the growth of the library, that is, with the new, systematic 
collection and awareness of the enormity of preceding literary works, the search for 
newness, the anxiety of the literary epigonos becomes an especial concern of the 
Alexandrian writer”.  

Bate230 habla de “the remorseless deepening of self-consciousness” ante el 
magnífico –e intimidatorio- legado del pasado. La fractura con la tradición vendrá con 
el establecimiento de un nuevo estilo poético, liderado por Calímaco231, que apela a la  
construcción de inéditas formas poéticas o híbridas, con una estructura meditada y un 
nivel de dicción difícil por su heterogeneidad, procedente de la reutilización de la 
fraseología de los primeros escritores. 

Arato goza manifestándonos su vasto conocimiento de la literatura anterior, 
haciendo de su composición, más que un mero traslado al hexámetro de obras 
científicas prosaicas,  un mosaico de citas y alusiones232, insertas en el texto de tal 
forma que lo que parece ser un simple tratado de astronomía y pronósticos se convierte, 
gracias a una segunda lectura, en un pasaje lleno de evocaciones, de sugerencias, de 

                                                           
226 Como dice M.G. Bonanno (L’Allusione necessaria., p. 22), “la doppia anima del nuovo poeta-filologo 
lo impegna a confezionare testi talora così complicati che devono in sé contenere le istruzioni per la 
propria lettura, una lettura che comporta non solo la normale rilettura di altri testi, ma anche la 
consapevolezza, se non l’esplicitazione e persino la teorizzazione del fenómeno”. 
227 En la medida en que la tradición literaria deviene un conjunto limitado y cerrado, su apropiación y 
reúso por parte de los poetas helenísticos vienen a ser el producto de la poética del momento. Comenta V. 
Citti ( “Lettura di Arato”, p. 167): “Arato è nella tradizione e non può essere inteso fuori da essa. Ma in 
questo contesto egli opera sottilmente con una consapevolezza letteraria che è propria della sua età e della 
sua cultura, trasformando ognuna di quelle forme in modo da appropriarsela”. 
228 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 377. 
229 GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, p. 30.  
230 BATE, W.J., The burden of the past and the English poet, p. 4. 
231 Afirma J.M. Jacques (“Sur un achrostique ...”, p. 53) sobre el ideario  de Calímaco: “Pour être agréable 
au dieu des vers, la poésie devra gagner en pureté ce qu’elle perd en volume; qu’elle soit limpide et peu 
abondante comme les gouttes de la rosée céleste dont se nourrissent les cigales, rare et pure .., en deux 
mot, lept»  et kaqar»”. 
232 “A close comparison shows that Aratus seldom takes pains to conceal his source; rather, he adorns and 
elaborates Eudoxus’ bald statements. Thus, it is clear wherein lies his contribution toward molding a 
poetic entity. He has a store of devices at his fingertips. From Eudoxus’ Attic dialect and limited, often 
technical, vocabulary, he turns to the tradition of Greek hexameter verse, with its mixture of dialects and 
its formulaic expressions. Not only does he echo Homer and Hesiod, but he also alludes to and often 
reinterprets other hexameter poets. Noteworthy device include similes, synthetic and antithetical 
repetition, variation, and auditory effects through alliteration and assonance. Aratus takes particular 
delight in etymological word-play and in coining new words”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a 
poetic craftsman, p..iii; Véase también EFFE, B.,Dichtung und Lehre, p. 44. 
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misterios233, algo parecido a lo que Cavafis realiza en su obra al insertar palabras de 
origen homérico en contextos modernos. Debido a esta labor minuciosa, artesanal, de ir 
encajando las alusiones, de construir pasajes sobre versos tradicionales, Pendergraft234 
llama al poeta, con sumo acierto, “poetic craftsman”. 

Pero su obra también es un juego. El Proemio de Phaenomena  es un magnífico 
ejemplo. Arato dedica el  himno a Zeus y, al tiempo que recoge la cita hesiódica y carga 
el texto de una impronta solemne, esconde su nombre en el segundo verso235. O la 
descripción del Dragón (Phaen. 45-62), que encierra una humorística representación del 
Cíclope cegado por Odiseo y sus compañeros236. Este tipo de escritura genera en la 
mente del destinatario cierta tensión. Las alusiones suelen ser breves, certeras; Arato, 
por ejemplo, prefiere dar breves pinceladas de una leyenda  en el catasterismo a narrarla 
por completo237.  El lector debe reconocer la variazione

238
; un segundo paso será 

localizarla, y el tercero la relectura con el sentido nuevo apuntado por el poeta. Estamos 
probablemente ante una de las características del modelo de escritura lhpt», tan 
apreciado por nuestro poeta que incluso le dedica un acróstico en los versos 783-787239. 

La poesía helenística, al igual que la mayor parte de la literatura clásica, se basa 
en la imitatio

240
, arte basado en la naturaleza, pero sobre todo en el mismo arte241. 

Ninguna obra hace tabla rasa del pasado; lo propio –el método- es crear un modelo 
extraordinario que pueda ser imitado, sobre la base de la tradición242; el poeta realiza 
una constante variación sobre un tema ya dado, y, en palabras de D’Ippolito243, “la 
poesía ha in sé come una molla agonística che stimola al dialogo asiduo fra poeti che 
trattano argomenti analoghi”. Estamos, pues, ante un ejercicio constante de reescritura, 
de la creación como recreación. 

La imitatio afecta a la génesis de la obra literaria, y al tiempo se presenta como 
actividad educativa244.  El poeta ha de ser culto, y su lector, en consecuencia, ilustrado, 

                                                           
233 Recuérdense las palabras de A. Traina, referidas a los préstamos homéricos en Phaenomena: “Una 
parola mutata, una ingegnosa contaminazione, un oportuno contexto danno al lettore il piacere di 
misurare l’abilità della innovazione”; TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p. 40. 
234 Véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman. 
235 Véase BING, P.,“ A Pun on Aratus …”, pp. 282 y ss. 
236 Véase Phaen. 45 en el capítulo dedicado a sintagmas. Como comenta G. Giangrande (L’Humour des 
Alexandrins, p. 18), “Il faut préciser que, tandis que l’humour d’Homère ressort d’une situation, l’humour 
des Alexandrins  - chose peu surprenante, puisqu’il s’agit de Buchpoesie- est toujours de nature 
grammaticale ou lexicale. L’humour des Alexandrins est, d’autres termes, spécifique et implicite à la fois: 
un mot, ou bien une phrase spècifique, impliquent une constatation, une allusion”. 
237 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 21. 
238 Término musical adoptado por A.Traina en “Variazioni Omeriche...”. 
239 Véase JACQUES,J.M.,“Sur un achrostique ...” pp. 48-61; HASLAM, M. W., “Hidden Signs: Aratus’ 
Diosemeiai 46ff.,…”, p. 199; SCARCIA, R., “L’isopsefo di Arato”, pp. 973-980; COURTNEY,E., Greek 
and Latin Acrostichs”, pp. 3-13; FAKAS, Ch., “Ein unbeachtetes Telestichon bei Arat.”, Philologus 143 
(1999), pp.356-359. 
240 Sobre el concepto de m…mhsij en la época clásica y sus conexiones con el estudio intertextual, véase 
D’IPPOLITO, G.,”Il concetto di intertestualità nel pensiero degli antichi”, BÉCARES,V.-
PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (eds.), Intertextualidad en las 
Literaturas Griega y Latina, Madrid, Ed. Clásicas, 2000, pp. 13-32. 
241 La  imitatio ha sido definida como “the study and conspicuos deployment of features recognisably 
characteristic of a canonical author’s style or content, so as to define one’s own generic affiliation” 
(HORNBLOWER, S -SPAWFORTH, A., Oxford Classical Dictionary, 1999, p. 749). 
242 Véase PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité, pp. 113 y ss., para una estética similar 
durante el Renacimiento francés. 
243 D’IPPOLITO, G.,“Intertestualità in antichistica”, en Atti del Convegno Internazionale sulla 
Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 85. 
244 Cf. CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 
82. 
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porque ha de tener la capacidad de “medir” la inventio respecto al modelo escogido, que 
no es innovación, sino aproximación al ideal, nuevas combinaciones sobre un mismo 
material. Como dice Piégay-Gros245, “l’imitation n’est donc pas copie, reproduction du 
même, mais transubstantiation du modèle”. Este tipo de literatura disuelve nuestro 
concepto romántico de la originalidad. D’Ippolito246 comenta: “il fenomeno non 
depaupera la scrittura, già che ogni elemento di intertestualità implica sempre una 
transcodificazione, vale a dire una trasformazione di senso in seguito al mutamento di 
codice (...) Il valore della poesia sarà tanto più alto quanto meglio l’autore saprà 
costruire nuovi testi nei quali tutti i riferimenti precedenti entrino con perfetta nuova 
funzionalità e si attualizzino nel nuovo co-testo, esprimendo così al meglio il proprio 
contesto, cioè il proprio tempo (dove è chiaro che per “co-testo” intendo l’ambiente 
lingüístico all’interno del testo, per “contesto” la relata intratestuale in cui il testo è 
generato e recepito”. Este tipo de estética supone una progresiva “aristocratización” de 
la literatura fundamentada en la intertextualidad; el poeta alejandrino no busca una obra 
nueva, sino una obra engarzada en la tradición, y el engaste será lo importante. 

 
La columna fundamental de los estudios de intertextualidad y de arte allusiva  

ha girado en torno a la obra homérica247. La manipulación del lenguaje homérico, su 
reutilización en contextos no épicos nos dan cuenta de una polifonía intencional, donde 
la voz del autor se fragmenta, o mejor, se enajena, declina su responsabilidad al aludir al 
Poeta por excelencia. Pero en época helenística la situación es más compleja; los poetas 
helenísticos no sólo aluden a Homero; también acuden en sus reescrituras a los trágicos, 
a Píndaro, a la poesía popular, e incluso entre ellos se citan. Y cómo no, a Hesíodo. En 
esta época es cuando surge un movimiento que reivindica la importancia de la tradición 
hesiódica. Autores como Calímaco, Teócrito o el mismo Arato muestran una sentida 
admiración por el poeta ascreo, como generador de una corriente literaria separada del 
pensamiento épico y de su grandiosidad: la didáctica248. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
245 PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité, p. 120. 
246 D’IPPOLITO, G.,“Intertestualità in antichistica”, en Atti del Convegno Internazionale sulla 
Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 84. 
247 Cf. GIANGRANDE, G., Scripta Minora Alexandrina, vol. I,  pp. 289 y ss. 
248 Comenta R. Pretagonisti (“L’incontro con le Muse dull’Elicona in Esiodo e in Callimaco: 
modificazioni di un modello”, en Atti del Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  
p. 161, n.12): “È proprio nel primo ellenismo che il concetto di poesia didascalica comincia ad essere 
impiegato como elemento distintivo e caratterizante degli Erga esiodiei nell’ambito della più ampia 
categoría dell’epica arcaica: quest’opera diviene il modelo di riferimento di un genere poetico, appunto 
quello della poesia didascalica, che godda di enorme fortuna nella letteratura posteriore, sia greca che 
latina”. 
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2.2. El “Arte allusiva” en la literatura helenística 

 
 
Los estudios de intertextualidad en época helenística han encontrado el campo 

abonado gracias a los magníficos trabajos realizados primero por H. Herter249 y 
posteriormente por G. Giangrande y su escuela250, sobre una impronta dinámica como 
ha sido el Arte Allusiva, término acuñado por Pasquali251.  
 Ante la existencia de una lengua poética consolidada, afirma Pasquali252, el 
poeta recurre al “arte allusiva”, que consiste en utilizar el léxico tradicional para realizar 
alusiones sutiles o explícitas a los poetas anteriores que ya habían empleado este mismo 
léxico. Como afirma Bonanno253, “il filologo imboccava una propria via d’uscita non 
ricercando affato le “fonti” bensì  individuando – tra i confronti, tutti comunque utili ad 
“intendere vocaboli e locuzioni” propriamente “nel loro valore affetivo  e nel loro 
colore stilistico”- quelle che, in poesia culta, egli non chiamava più reminiscenze, ma 
“allusioni”, se non “evocazioni” e in certi casi citazioni”. Gracias al arte allusiva el 
poeta alejandrino se adentra en la tradición literaria y, como dice Conte254, se 
autolegitima. Este ejercicio de reescritura será una constante en la definición de la 
poesía  alejandrina. 

Estamos ante una sociedad en la que han desaparecido los deberes políticos de la 
polis y la democracia ha sido sustituida por un estado absoluto semejante a las 
monarquías orientales. En este contexto, la erudición se manifiesta como una salida 
razonable. El poeta no busca una obra comprometida o ideologizada. Tiende hacia la 
interioridad y ello se va a manifestar en su interés por la literatura per se.  

Al socaire de Bibliotecas como la de Alejandría o Pérgamo nacerá una serie de 
poetas librescos255, amigos de lo curioso, de la variante insólita de un mito o de la rareza 
lingüística256. Literatura  y filología unidas para crear una escuela literaria que prima el 
conocimiento exhaustivo de los clásicos, su utilización merced a la allusio

257. La 
palabra como instrumento poético (o mejor metapoético), ajena a las circunstancias 
históricas,  se sitúa en el punto de mira de los filólogos-literatos, y la alusión como la 
manera intertextual escogida para retratar una tradición que se está fijando en estos 
momentos. Comenta  J. Almirall258 acerca de Arato: “l’art d’Arat s’exerceix sobretot en 

                                                           
249 H.Herter (“Kallimachos und Homer”, Xenia Bonnensia. Festchrift zum 75jährigen Bestehen des 
Philologischen Vereins und Bonner Kreises, Bonn, 1929, pp. 50-105) realiza una sutil interpretación del 
Himno a Ártemis de Calímaco a través de la alusión, entroncándolo con la tradición homérica. 
250 Cf. GIANGRANDE, G., “Arte Allusiva and Alexandrian Epic Poetry”, CQ 17 (1967), pp. 85-97, y 
“Carácter de la poesía helenística”, pp. 155-171, donde realiza un amplio panorama de las notas 
fundamentales de este tipo de poesía. P. Bing (The Well-Read Muse, p. 74, n. 39) critica el método de 
trabajo de Giangrande y su escuela, excesivamente mecánico y centrado en Homero, aunque les reconoce 
el mérito de haber colocado la alusión en su papel central dentro de la poesía helenística. 
251 G.B. Conte (The Rhetoric of Imitation, p. 24) reconoce en los estudios de Pasquali el origen de una 
línea de investigación en Italia dedicada a la intertextualidad en los textos latinos. 
252 PASQUALI, G., estudia su uso por parte de  D’Annunzio en “Arte Allusiva”, Pagine Stravaganti, vol. 
II, Firenze 1968, pp. 275 y ss. 
253 BONANNO, M.G., L’Allusione necessaria, p. 11. 
254 CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 81. 
255 Para una mayor comprensión de la influencia libresca en la poesía helenística, véase P. Bing, The 
Well-Read Muse, Göttingen, 1988. 
256 Un ejemplo palmario lo encontramos en el agudo artículo de J.M. Jacques, “Arate et Nicandre: 
"nwq»j" et "¢mudrÒj”” REA 71 (1969), pp. 38-56, donde da cuenta del saber filológico de ambos autores. 
257 Comenta con acierto Ch. Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 21): “Les poètes alexandrins 
mettent en oeuvre une nouvelle conception poétique selon laquelle il ne peut exister de poésie sans fonds 
poétique prééxistant.” 
258 ALMIRALL SARDÁ, J., “Arat de Solos, poeta leptÒj”, p. 98. 
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el petit detall, en el terme, l’expressió o la imatge aparentment clars, unívocs i 
transparents, però carregats, en realitat, d’ocultes significations i d’expressives 
evocacions. Quedava palès també que el poeta, mitjançant diversos recursos fònics i 
conceptuals, recrea de manera original el caràcter formular de la llengua èpica, els vells 
mestres de la qual, altrament, de continu es fan presents per via al.lusiva” 

En la alusión alejandrina hay un intenso intercambio a tres bandas:  
a) el autor, poeta y filólogo que hace uso de la tradición para esculpir su 

estilo y acotar su público;  
b) el texto, sujeto a varios niveles de lectura;  
c) el lector, en principio colega de corte, estudioso de biblioteca, luego el 

público culto, que mantiene con el autor un envite literario de carácter 
hermenéutico. 

Quede claro que es palabra escrita
259 con lo que ello supone; algunas de las 

características vivas de la tradición oral, recuerdos de una época gloriosa, pasarán a ser 
meras teselas con las que el poeta compone su mosaico; se compone dialogando con la 
tradición compiuta

260 y se da al lector la posibilidad de reconocer y absorber el mensaje 
a su ritmo, porque el lenguaje escrito permite reflexionar sobre sí mismo261.  

Ahora bien, la línea de investigación iniciada por Pasquali, y que tan buenos 
frutos ha dado, ha puesto al descubierto lagunas más o menos importantes en su 
metodología262: 

-Un concepto como el de “alusión” era tan poco preciso que se había convertido 
en un cajón de sastre.  

-Una  parte de los investigadores explicaban sistemáticamente dichas alusiones 
como una  simple emulación de la tradición, restringiendo el valor del texto y de su 
creador, 

-Los estudios realizados insistían en la cooperación interpretativa del lector; “le 
allusioni non produscono l’effetto voluto se non su un lettore che si ricordi chiaramente 
del testo a cui si riferiscono”263. Pero al centrarse en el lector minusvaloraban la 
importancia de la obra como entidad literaria y la  relación entre autor y su obra. 

-El arte allusiva se había fijado más en la intención poética del autor  que en la 
génesis del texto poético. Dicho de otra forma, servía para señalar los intertextos dentro 
de una obra, pero no los consideraba  en sí como “la condizione stessa della leggitibilità 
letteraria”264. 
                                                           
259 “Anagnostica”, como afirma D’Ippolito en D’IPPOLITO, G.,“Intertestualità in antichistica”, en Atti 
del Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 98. No hay que olvidar, sin embargo, 
que muchas composiciones helenísticas se daban a conocer en ceremonias palaciegas. Se ha hablado, con 
razón, de mímesis de la oralidad; véase FALIVENE, M.R., “La mimesi in Callimaco: Inni II, IV, V e VI”, 
QUCC 36.3 (1990), pp. 103-128. 
260 Esto es lo que nos permite realizar un análisis intertextual: la fijación por escrito en época helenística 
de la obra de los autores de la antigüedad. 
261 Afirma J. Almirall ( “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 13): “Des del moment que el poeta és, ans 
que res, un erudit que llegeix i que compon les seves obres per escrit, l’escriptura mateixa vol manifestar 
la seva particular naturalesa de signe dirigit als ulls. Els signes alfabètics ja no són únicament un 
instrument al servei de la veu, sinó que – per dir-ho així-, cobren vida propia davant dels ulls del lector i, 
abans, del del poeta. I, en una obra com els Fenomens, que té per assumpte central els signes,, és a dir, 
l’omnipresència dels signes que són susceptibles de ser interpretats, el poema és al mateix temps la 
imterpretació d’aquells signes visibles i – com a conjunt de signes visibles ell mateix- una mena de 
trassumpte, a petita escala, però no menys ple de significació, de l’univers. (...) El lector atent veurà la 
seva atenció atreta cap a diferents direccions alhora; el poema li oferirà, superposats, diversos nivells 
significatius”. 
262 Están recogidas por CONTE, G.B., Memoria dei poeti e sistema letterario,  Turín, 1985, p. 115. 
263 PASQUALI, G., “Arte Allusiva”, pp. 275 y ss. 
264 BONANNO, M.G., L’Allusione necessaria, p. 12. 
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 La reescritura está en el corazón mismo de la poesía alejandrina265. El arte del 
poeta helenístico consiste en transformar el peso de la tradición en “un voile léger”266, 
en acomodar los hipotextos a un nuevo espacio intertextual prescindiendo de  la cita 
directa, demasiado grosera en poesía, y empleando para ello la alusión. 
 

 

2.3.Intertextualidad 

 
 
 En la actualidad, el estudio del arte allusiva queda encuadrado en un concepto 
más amplio, como es el de la intertextualidad. La definición de este término resulta 
especialmente confusa, debido en gran parte a su extensión a campos extraliterarios. 
Riffaterre267 propone entender el término como “un phénomène qui oriente la lecture du 
texte, qui en gouverne l’interpretation, et qui est le contraire de la lecture linéaire”, 
incidiendo de este modo en el resultado más que en el acto en sí. Genette268 reduce su 
significado a la copresencia efectiva de un texto en otro, algo a lo que Cusset269 
denomina reescritura. Una definición más extensa es enunciada en el Diccionario de 

retórica, crítica y terminología literaria; la intertextualidad se dedica a analizar “las 
relaciones de un texto con otros textos del mismo autor así como con los modelos 
literarios explícitos o implícitos a los que se puede hacer referencia270”. Por último, 
G.B. Conte271 propone la siguiente definición: “Intertextuality is a phenomenon by 
which, in literature, each new text enters into a network of relations with others, already 
writtens texts (recalling them, imitating them, parodying them in short, presupposing 
them)”. 

La intertextualidad no es un rasgo estrictamente literario272, pero podemos 
afirmar que todo texto parte, aunque sea de forma inconsciente o imperceptible, de un 
acto de iteración de textos273. Se trata en suma, como dijera Bonanno274, de aceptar la 
idea previa de que cada texto –dirigido a un lector competente- se configura como 
asimilación y sobre todo transformación de otro. Este aspecto es relevante en época 
helenística, donde se fijan por escrito las grandes obras de la poesía oral, entre ellas la 

                                                           
265 Una de las conclusiones de H.Schwabl (“Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 354) sobre el estudio del mito 
de Dike es la siguiente: “Alles Neue im Gebilde unseres Dichters entsteht in der Anlehnung an 
literarische Vorbildsstellen, die in verschiedener Intensität deulicht werden”. 
266 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 372. 
267 RIFFATERRE,M., “L’intertexte inconnu”, p. 5-6. 
268 GENETTE, G., Palimpsestos. La literatura en segundo grado, p. 8. 
269 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 9. 
270 MARCHESE, A- FORRADELLAS, M., Diccionario de Retórica, crítica y terminología literaria, p. 
217.  
271 Latin Literature: A History; London, 1994, p. 812. 
272 De hecho, el fenómeno intertextual ha tomado diversas direcciones teóricas atendiendo en parte a la 
heterogeneidad del signo, cf. por ejemplo D’IPPOLITO, G.,“L’approccio intertestuale alle poesia 
Sondaggi da Vergilio...”, p. 12, cuando habla de intertestualità omosegnica y  intertestualità 
eterosegnica. 
273 G.Reyes (Polifonía textual, p. 45) comenta: “La literatura se refiere al mundo y también se refiere a la 
literatura, aunque sólo sea por inscribirse en un género (acepte o quebrante sus postulados). Desde la 
alusión más sutil hasta la repetición literal, desde la elección de una fórmula (sea “había una vez”...) hasta 
la parodia de un sistema literario íntegro, en todo texto literario hay otros –muchos, identificables y no 
identificables- textos literarios”. 
274 BONANNO, M.G.,“La Artemide bambina di Calimaco (a proposito di intertestualità)”,  en Atti del 
Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 24. 
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hesíodica, y para Phaenomena, considerado como el primer texto basado en otros textos 
previos275.  

La ilación entre los diversos textos276 que componen una obra ya fue enunciada 
por Bakthin277 mediante los conceptos de dialogismo y polifonía, referidos ambos al 
estatuto de los enunciados en la composición novelesca. Kristeva278 recoge el concepto 
y lo aplica a la palabra literaria, definiendo la intertextualidad como “un mosaïque de 
citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte”. Por su parte, 
Conte279 atribuye a la alusividad el rasgo de factor constitutivo de toda escritura 
poética280. El término es complejo, pues designa a la vez un modo de producción del 
texto, lo que llamamos una poética, y un modo de interpretación, una hermenéutica

281. 
 En efecto, un texto se reescribe en otro282, consciente o inconscientemente, in 

absentia (mediante la alusión) o in praesentia (mediante la citación)283. Es lo que vamos 
a denominar intertexto

284 , que en el campo de la filología clásica enlaza con la 
imitación y transformación de la tradición por los autores  y las obras que retoman285, y 

                                                           
275 Dicho de otro modo, se dan las condiciones necesarias para realizar un estudio intertextual  (un texto 
escrito se refiere a otro texto anterior ya escrito), y a ello se añade una corriente literaria proclive al 
fenómeno intertextual. 
276 Para el espinoso asunto de definir el término “texto”, véase las acepciones que propone, en filología 
clásica, EDMUNDS, L.,“Intertextuality today”, pp. 18-20. Por nuestra parte, aunque partimos de la 
complejidad del término, nos centramos en una definición acorde con nuestros intereses metodológicos. 
Vamos a entender “texto” como un conjunto de enunciados pluriisotópicos y de estructuras coimplicadas 
en distintos niveles significativos, y percibidos como una unidad productora de sentido.  
277 Véase BAKTHIN, M.,Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978. 
278 KRISTEVA, J.,Shmeiwtik». Recherches pour une sémanalyse, Paris, 1969, p. 146. 
279 CONTE,G.B., Memoria dei poeti e Sistema letterario. Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano, Torino, 1974. 
280 Recogemos también las palabras de Citti  sobre la importancia del reúso en los enunciados literarios: 
“mentre nel linguaggio di consumo, istituzionalmente oggetivo per la sua destinazione pratica, i codici 
debbono essere usati con un massimo di rigidità onde evitare confusione e perdita di tempo, in quello di 
riuso, che è proprio della comunicazione letteraria, le possibilità  espressive si manifestano in relazione 
alla flessibilità che i vari codici di comunicazione comportano, tale da lasciare spazio alle variazioni 
soggettive ed imprevedibili (e quindi non codificabili in termini assoluti) che constituiscono l’elemento 
specifico della parola ornata del poeta”; CITTI,  V., La parola ornata.Richerche sullo statuto delle forme 
nella tradizione poetica classica, p.13. 
281 Véase D’IPPOLITO, G.,“Intertestualità in antichistica”, en Atti del Convegno Internazionale sulla 
Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 69. 
282 La propia naturaleza de la literatura helenística nos hace recuperar el concepto de “reúso” (H. 
LAUSBERG, Rhetorik und Dichtung, Stuttgart, 1967, p.47 y ss.). La literatura de “reúso” 
(Wiedergebrauchsrede) no tiene como función principal comunicar (para la que está la literatura de 
consumo o Verbrauschsrede), sino crear  una tradición literaria mediante la renovación  del verbum.  
Como comenta Díaz Lavado, “en este sentido, el carácter de “reúso” comporta necesariamente la 
conservación de dicha literatura en la memoria colectiva, constituyéndose así un proceso que tiene como 
resultado directo para la poesía la formación de una tradición literaria”; DÍAZ LAVADO, J.M., Las citas 
de Homero en Plutarco, p. 82. 
283 De la formulación expresada por J.L. García Alonso (“Si los dioses hacen algo vergonzoso no son 
dioses”, en BÉCARES,V.-PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (Eds.), 
Intertextualidad en las Literaturas Griega y Latina, Ed. Clásicas, Madrid, 2000, p. 61) acerca de qué 
obras pueden considerarse intertextuales se deduce la importancia de este fenómeno: cualquier obra 
literaria está inserta en un sistema de textos y establece las lógicas relaciones con los otros miembros del 
sistema que le permiten formar parte del mismo. 
284 PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité., p. 7. Por su parte, M. Arrivé (Les langages de 
Jarry. Essay de sémiotique littéraire, Paris, 1972, p. 28) define el intertexto como “l’ensemble des textes 
qui se mettent en relation dans un texte donné”. En esta línea, M. Riffaterre (“l’intertexte inconnu”, p. 5) 
define el intertexto como “l’ensemble des textes que l’on retrouve dans sa mémoire à la lecture d’un 
pasaje donné”. 
285 En los estudios clásicos el término “intertextualidad” ha servido para indicar la referencia de un texto 
escrito a otro u otros anteriores; véase EDMUNDS,L., “Intertextuality today”, p. 3. 
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en literatura helenística con el método iniciado por Pasquali, donde el lector asume una 
cooperación prevista por el propio texto y orienta su interpretación.   

La intención de este trabajo es señalar la presencia de los hipotextos hesiódicos 
presentes en Phaenomena,  y manifestar cuál puede ser su función en el conjunto de la 
obra. Por lo tanto, vamos a trabajar en el campo de la llamada intertextualidad externa,  
es decir, aquella que relaciona un texto con su tradición literaria286. 

 
 

2.4.Bases para una metodología de análisis intertextual 

 
 
Comúnmente, se ha procedido a intentar reconocer en un texto otro ya conocido 

de antemano287. El filólogo clásico asume un procedimiento analógico que diluye la 
singularidad del poema helenístico a la sombra de sus modelos literarios. El texto 
resultante se explica entonces a partir de los elementos de continuidad y ruptura con la 
tradición288.  

Conte289, en un estudio similar al de Fowler290, plantea dos posibles 
acercamientos al fenómeno intertextual: uno, su consideración como práctica social 
reconocida, otro, aceptar la misma prospectiva de los autores antiguos: “si tratterebe 
allora di studiare da un lato la consapevolezza teorica dei letterati (poetiche esplicite, 
teorie dell’imitazione), dall’altro di mettere a fuoco le loro instanze soggettive, rapporto 
con modelli e mode culturali, legami interpersonali, pratiche di circolo, ideología”. 

La metodología que escojamos debe situar la alusión en el ámbito del diálogo 
intertextual, “per grado non di competitività bensì di competenza” 291, en el cruce de la 
tradición con el acto creador y comunicador292 del poeta. Al mismo tiempo, debe revelar 
los indicios que permiten al lector discriminar las referencias en un texto. La magnitud 
del fenómeno intertextual hace que los principios teóricos para el análisis sean aún 
imprecisos. 

Por otro lado, el estudio del fenómeno intertextual debe atender no sólo a la 
integración del hipotexto en su nuevo contexto sino también a la transformación y 
enriquecimiento del hipertexto293. Como afirma Cusset294, “La réécriture ne se contente 

                                                           
286 Frente a la intertextualidad interna, que relaciona el texto con él mismo o con otros del mismo autor; 
para los conceptos, véase D’IPPOLITO, G.,“L’approccio intertestuale alle poesia Sondaggi da 
Vergilio...”, pp. 22 y  24.  
287 Partimos de la idea de A. Compagnon  (La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, 1979) de 
que toda repetición dentro del discurso es, en principio, pertinente y analizable. 
288 Fowler explicita una serie de características que diferencian la intertextualidad del tradicional estudio 
de la alusión. Véase FOWLER, D.,“On the Shoulder of Giants…”, p. 15. 
289 CONTE.,G.B.-BARCHIESI, A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 
83. 
290 FOWLER, D.,“On the Shoulder of Giants…”, p. 15. 
291 BONANNO, M.G., L’Allusione necessaria., p. 36. 
292 “La citación convierte al lenguaje en lenguaje mostrado, mencionado, pero la citación solamente puede 
ser un acto lingüístico y, por tanto, comunicativo. El lenguaje citado se presenta, pues, como mencionado 
y usado al mismo tiempo. Usado en dos sentidos: usado para ser mostrado (analizado) y usado porque de 
un modo u otro y aunque sea secundariamente se refiere al mundo, tiene referencia y referidor, un 
hablante de carne y hueso dotado de alguna intención comunicativa”; REYES, G., Polifonía textual, p. 
37. 
293 EIGELDINGER, M., Mythologie et intertextualité, Genève, 1987, p.10. Pero, como dice A. Barchiesi 
(“Otto punti su una mappa dei naufragi”, en BÉCARES,V.-PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-
FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (Eds.), Intertextualidad en las Literaturas Griega y Latina, Madrid, Ed. 
Clásicas, 2000, p. 166): “È illusorio pensare che identificare dei modelli sia sopratutto un modo per 
restringere e vincolare il significato di un testo”. 
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pas de reprendre passivement un texte; elle n’est pas une simple répétition; elle est un 
veritable travail” 
 Nuestro campo de actuación estará definido por la localización del hipotexto

295
 

hesiódico -que no debemos confundir con un mero rastreo de las fuentes296- y la 

búsqueda de las relaciones entre éste y Phaenomena, relaciones definidas 
esencialmente desde un ámbito literario297, aunque en ocasiones aludamos a  
condicionantes culturales o sociales que ayuden a explicar la inclusión del intertexto298. 
Phaenomena absorbe y transforma la obra hesiódica hasta el punto de romper su 
cualidad de obra finita y convertirla en un texto recordable, generador de nuevos 
significados de la mano de Arato. Ambos textos se cruzan en un diálogo de escrituras299 
fecundo. Dichas correspondencias están delimitadas dentro de la tipología de Genette300 
con los nombres de  intertextualidad (relaciones de copresencia entre hipertexto e 
hipotexto, analizando principalmente las citas y alusiones) e hipertextualidad 
(relaciones del hipertexto con el hipotexto del que deriva, en las que se analizan motivos 
de reescritura, reminiscencias y derivación). 
 No podemos perder de vista, sobre todo en época alejandrina, la importancia del 
receptor. La literatura de este momento estaba destinada a un público erudito301. Ello 
repercute en el nivel competencial del lector y obliga a una lectura “savante” y 

                                                                                                                                                                          
294 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 10. 
295 Para la definición de hipotexto e hipertexto (o intertexto) nos basamos en el comentario de Genette 
(Palimpsestos. La literatura en segundo grado, pp. 11-12): “La hipertextualidad designa toda relación 
que une un texto B (...) a un texto anterior A (...) sobre el cual se inserta de una forma que no es la del 
comentario”. Al texto B lo llama hipertexto y al A hipotexto. 
296 “Barthes, al desarrollar estas ideas, separa el concepto de intertexto de la antigua noción de fuente o 
influencias: “Todo texto es un intertexto; otros textos están presentes en él, en estratos variables, bajo 
formas más o menos reconocibles; los textos de la cultura anterior y los de la cultura que lo rodean; todo 
texto es un tejido nuevo de citas anteriores. Se presentan en el texto, redistribuídas, trozos de códigos, 
fórmulas, modelos rítmicos, segmentos de lenguajes sociales, etc, pues siempre existe el lenguaje antes 
del texto y a su alrededor. La intertextualidad, condición de todo texto, sea éste cual sea, no se reduce 
como es evidente  a un problema de fuentes o de influencias; el intertexto es un campo general de 
fórmulas anónimas, cuyo origen es difícilmente localizable, de citas inconscientes o automáticas, 
ofrecidas sin comillas”; MARCHESE, A- FORRADELLAS, M., Diccionario de retórica, crítica y 
terminología literaria, p. 218. 
297 Nuestra intención es estudiar la dinámica producida en la construcción de Phaenomena por la 
inclusión del intertexto hesiódico. Así mismo, intentaremos recoger aspectos de la interacción entre texto 
y lector. (Cf. el concepto de “productividad”recogido por R.Barthes en la Enciclopaedia Universalis bajo 
el epígrafe de “Texte (Théorie du)”). 
298 Cesare Segre distingue, dentro del concepto de intertextualidad, dos aspectos: la intertextualidad 
propiamente dicha, que indaga en la relación entre dos textos, y la interdiscursividad, que revela la 
relación entre un texto y un código cultural. (SEGRE, C.,“Intertestuale/Interdiscursivo. Appunti per una 
fenomenologia delle fonti”, en AA.VV. La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria , Palermo 1982). 
Por su parte, comenta Pordomingo: “La riqueza del intertexto se incrementa en la medida en que los 
hipotextos de un texto dado pueden pertenecer tanto al ámbito de la poesía popular como de la culta, en la 
medida en que un poeta anterior puede haber usado ya un término, un estilema, un topos que evocan 
manifestaciones de la poesía popular. Entonces el grado de “intencionalidad” aumenta”. PORDOMINGO, 
F.,“Poesía popular y poesía literaria griegas: relaciones intertextuales”, p. 80.  
299  Vease el concepto de interdiscursividad de J. Kristeva (Shmeiwtik». Recherches pour un sémanalyse, 
Paris, 1969. 
300 Véase GENETTE, G., Palimpsestos. La literatura en segundo grado. 
301 Es lo que V. Citti (Eschilo e la lexis tragica, Amsterdam,1994) denomina “circles of competence”. Por 
otro lado, comenta J.M. Díaz Lavado (Las citas de Homero en Plutarco, p. 169) con sumo acierto: “El 
autor de la cita cuenta con el éxito del proceso de anagnórisis por parte del destinatario, personaje sin 
cuya complicidad fracasa el acto comunicativo, ya que esa distorsión de la imagen propuesta por el 
primero debe ser reconocible para el receptor del mensaje, pues, de otro modo, no quedaría rastro del 
proceso de citación”. 
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restringida302. El intertexto se promueve como un efecto obligatorio pero subjetivo de 
lectura303: solamente al lector y a su memoria le competen afirmar su presencia y darle 
el sentido correspondiente304. Al lector corresponde también considerar la 
intertextualidad como parte intrínseca del sistema literario, o dicho de otra forma, darle 
una carta “pública” de naturaleza305. A él concierne por último suponer si el parecido 
entre dos textos es tan marcado que pueda considerarse una alusión.  

La percepción del intertexto divide a los lectores306, pero ello está en la propia 
naturaleza de la obra; hay en Phaenomena una lectura superficial  (un manual de 
astronomía y pronósticos al estilo de la poesía didáctica) y una lectura profunda (donde 
se da cabida a todas las referencias intertextuales no sólo con Hesíodo y Homero, sino 
también con los autores coetáneos307).  

La intertextualidad fija la obra literaria al contexto social en el que se inscribe, e 
influye no sólo en la lectura de las obras anteriores sino también de las adyacentes. Una 
última ocupación del lector de todas las épocas (superando los condicionamientos 
propios de su momento histórico) es el ir desgranando, en la medida de sus capacidades, 
todas las posibilidades del texto y de sus intertextos308. La intertextualidad evoluciona 
con el tiempo y con el corpus de referencias comunes a una generación determinada. 
Por ello los textos se vuelven ilegibles, opacos309 y podemos correr el riesgo de 
proyectar sobre el texto referencias propias. Como dice Piégay-Gros310, una percepción 
aleatoria podemos convertirla en obligatoria, aportando, más que riqueza virtual a la 
lectura, un contratiempo, al comprometer el acceso al texto. 

 
 

                                                           
302 La denominada “lecture littéraire” por U.Eisenweig (“Un concept plein d’intérêts”, Textes 2 (1983), p. 
163). 
303 A. Compagnon, en La Seconde main ou le travail de la citation, p. 66, habla de la “doble 
arbitrariedad” de la cita: la solicitación, por la que el receptor extrae de un “antefactum” un fragmento 
leído o entendido, y la incitación, motivación contingente, que lleva al receptor a incluir el fragmento 
extraído en su propio discurso. 
304 Dice Riffaterre: “L’intertexte est l’emsemble des textes que l’on peut rapprocher de celui que l’on a 
sous les yeux, l’emsemble des textes que l’on retrouve dans sa mémoire à la lecture d’un passage donné. 
L’intertexte est donc un corpus indefini. On peut toujours, en effet, en reconaître le commencement:c’est 
le texte qui déclenche des associations mémorielles dès que nous commençons à le lire. Il est évident, par 
contre, qu’on n’en voit pas la fin. Ces associations sont plus o moins étendues, plus ou moins riches, 
selon la culture du lecteur. Elles se prolongent et se développent selon les progrés de cette culture, ou 
même en fonction du nombre de fois que nous relisons un texte”; RIFFATERRE, M.,“L’Intertexte 
inconnu”, p. 4. 
305 FOWLER, D.,“On the Shoulder of Giants…”, p. 15. 
306 “De la competencia literaria del oyente depende en gran medida la polifonía del autor. Dice Gracia 
Reyes: “A esta polifonía esencial del texto literario puede hacérsele corresponder simétricamente algo así 
como una “poliaudición”. Si el autor habla a través de una o varias voces suscitadas, el lector oye a través 
de  otro u otros lectores que interpone entre él y el texto saliéndose de sí, enajenándose también, para 
descifrar la obra literaria”; REYES, G., Polifonía textual, p. 40. 
307 Comenta J. Almirall (“Arat de Solos, poeta leptÒj”, p. 98): “s’afermava una imatge d’Arat com a 
poeta dotat d’un virtuosisme que en tot moment està al servei d’un art extremadament refinat: una poesia, 
doncs, no vanament erudita, sinò amb volutat de coherencia estètica, comprensible nomès en el si d’un 
reduït cercle d’iniciats”. 
308 Véase RIFFATERRE, M.,“L’Intertexte inconnu”, p. 4. 
309 “Al grado in cui un’ opera letteraria è intertestuale, essa diventa come distorta, persino opaca: come un 
mito, por esempio. Diventa quasi una rete stradale con cartelli indicatori che segnalamo paesi, strade, 
luoghi, che retrocedono per cosí dire all’infinito. In tal modo nel testo stá nascosta una pluralità di altri 
testi, di codici infiniti (o più esattamente perdutti all’evidenza”; CONTE,G.B.-
BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 88. 
310 PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité., p. 20. 
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2.5. La Alusión como procedimiento intertextual 

 
 
El Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria  de A. Marchese y M. 

Forradellas311 define la alusión como una “figura retórica de carácter lógico, 
emparentada con los tropos, mediante la cual se evoca una cosa sin decirla, a través de 
otras que hacen pensar en ella”. Nosotros preferimos replantear la enunciación del 
vetusto y ambiguo término de alusión a la luz de los nuevos parámetros intertextuales. 
Para ello vamos a intentar deslindar algunos conceptos próximos. 

 
1.No debemos identificar alusión con intertextualidad

312; mientras la alusión 
supone una actitud reflexiva y puntual por parte del autor, la intertextualidad es un 
término más amplio, que acoge las relaciones meditadas o no, intensivas o extensivas, 
de un texto con otros. Genette313 distingue dos tipos de relaciones  intertextuales: 
aquellas que están fundadas sobre una relación de copresencia  y aquellas otras 
establecidas sobre una relación de derivación. Dentro del campo de la copresencia 
tenemos la cita, la referencia, el plagio, la parodia y la alusión. Como vemos, la alusión 
es un tipo de relación intertextual, pero no es toda la intertextualidad. 

Don Fowler314 ha trazado la evolución producida en el estudio de las relaciones 
entre los textos, tomando como términos antagónicos alusión e intertextualidad. Las 
diferencias establecidas por Fowler son las siguientes:  

1.La alusión procede de la mente del autor, frente a la intertextualidad, que se 
sitúa en el sistema de textos. 

2.La alusión es privada, frente a la intertextualidad, que se promociona como 
pública. 

3.La alusión es única, frente a la multiplicidad de la intertextualidad. 
4.La alusión proporciona un elemento extra, frente al fenómeno intertextual, que 

lo toma como un elemento ineludible. 
5.La alusión es una característica de la literatura, frente a la intertextualidad, que 

es una característica del lenguaje y de otros sistemas semióticos. 
6.La alusión repercute como una diferencia del modelo escogido, mientras que la 

intertextualidad se puede interpretar como diferencia o semejanza. 
7.La alusión se configura como un acto extratextual, mientras que la 

intertextualidad se interpreta como un acto intratextual, creador de significados. 
 Esta diferenciación, aun siendo necesaria, nos parece excesiva. Compartimos la 
idea de Schiesaro315, que considera “i due termini come punti discreti in un continuum, 
non come opzioni alternative”. 

 
2.Dos conceptos que tienen muchos rasgos en común son la alusión y la cita. 

Con respecto a la cita, S. Morawski316 afirma que es “the literal reproduction of a verbal 
text of a certain length or of a set of images, notes, sounds, movements, or a 

                                                           
311 MARCHESE, A- FORRADELLAS, M., Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, p. 
22. 
312 Véase. JUDET DE LA COMBE, P., "Sur la reprise d'Homère par Eschyle", en Atti del Convegno 
Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 129, n. 4; HINDS, S., “Proemio al mezzo: Allusion 
and the Limits of Interpretability”, MD 39 (1997), pp. 113-122; LYNE, R.O.A.M., “Vergil’s Aeneid: 
Subversion by Intertextuality, Catullus 66.39-40 and other examples”, G&R 41 (1994), pp. 187-204. 
313 GENETTE, G., Palimpsestos. La literatura en segundo grado, p. 9. 
314 FOWLER, D.,“On the Shoulder of Giants…”, p. 15.  
315 SCHIESARO, A., “L’intertestualità e i suoi disagi”, p. 76, n. 1. 
316 “The Basic Functions of Quotation”, Sign, Language, Culture, The Hague-Paris, 1970, pp. 690-705. 
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combination of all or some of these elements or some of them with a verbal text, 
wherein what is reproduced forms an integral part of some work and can easily be 
detached from the new whole in which it is incorporated...The crucial features of the 
quotation are its literalness and its discreteness in relation to the structure in which it has 
been inserted. To the former is related the question of accuracy or fidelity, the latter is 
responsible for its appearance in inverted commas”.  

Las características principales de la cita son para Morawski la literalidad y la 
individualidad distintiva respecto a la estructura en la cual se inserta, constituyendo una 
porción semántica destinada a desempeñar una función determinada en una nueva y 
extraña estructura semántica de un nivel superior; la cita es, pues, algo que este nuevo 
conjunto no puede absorber por completo, ya que siempre existirá en la conciencia del 
receptor una relación con el texto fuente. Esta definición vale también para la alusión, 
pues posee el estatuto de literalidad y de individualidad distintiva, aunque en este 
segundo elemento adquiera una relación y función diferente con el texto en el que se 
inserta.  

Debemos entender con Genette317 la alusión y la cita como dos manifestaciones 
de relaciones intertextuales de igual nivel que discurren por caminos paralelos pero con 
una intencionalidad disímil. La alusión y la cita arrancan de premisas diferentes que las 
hacen instrumentos literarios distintos, a pesar de un origen semejante cual es la 
utilización del hipotexto. La cita muestra a las claras la fuente, la menciona¸ y su 
sentido último puede ser la autoridad, un uso ornamental o la mera erudición318. La 
alusión parte de la función lúdica del lenguaje; aunque el fin sea el mismo, parte de la 
connivencia del lector, y oculta como en una caja de sorpresas su significado final. La 
cita educa, la alusión parte del hombre educado, pepaideumšnoj, que se sabe cómplice. 

 
3.Ben-Porat319propone la siguiente definición para la alusión literaria:  

 “The literary allusion is a device for the simultaneous activation of two texts. 
The activation is achieved through the manipulation of a special sign: a sign (single o 
complex) in a given text characterized by an additional larger “referent”. This referent is 
always an independent text. The simultaneous activation of the two texts thus connected 
results in the formation of intertextual patterns whose nature cannot be 
predetermined…The built-in directional signal is often called the allusion, but in order 
not to conduse it with the device it triggers, I propose to use the term “marker” for the 
latter. The marker is always identifiable as an element or pattern belonging to another 
independent text. This is true even when the pattern is a comprehensive one, such as the 
title of a work or the name of a protagonist” 

U.J. Hebel320 distingue en ella dos conceptos diferenciados: 
 1. El proceso de activación de otro texto (la alusión como recurso, device). 

                                                           
317 GENETTE, G., Palimpsestos. La literatura en segundo grado, p. 9. Para D’Ippolito (En G. CUFFARI, 
“I riferimenti poetici di Imerio”, Quaderni dell’Instituto di filología greca della Università di Palermo 
12, (1983), p. 10) la alusión sólo se entiende como una variante  dentro de la  citazione , que concibe 
como “la repetición más o menos precisa de la estructura formal de la obra, ya de la forma del contenido -
cita compendiaria o parafrástica-, ya de la expresión -cita literal-. Cf. la postura contraria en HEBEL, 
U.J., Intertextuality, Allusion and Quotation, pp. 4-5. 
318 Aunque en algunas ocasiones la cita aporta un significado que excede la mera expresión de las 
palabras al texto en el que se inserta. 
319 BEN PORAT, Z., “The poetic of Literary allusion”, PTL: A Journal for Descriptive Poetics and 
Theory of Literature 1 (1976), pp. 107-108. 
320 Intertextuality, Allusion and Quotation, pp. 6 -8. 
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 2. Lo que Ben Porat denomina marker o signal (que traduciremos como 
marcador hipotextual), que se considera como el elemento textual sin la secuencia 
lineal del texto aludido. 
  Analicemos cada uno de ellos: 
 1.La alusión como recurso. 
  La alusión no posee la literalidad de la cita ni muestra explícitamente el 
hipotexto; se mueve en un campo más sutil321 ; invita  al lector  a utilizar su  inteligencia 
y su retentiva sin romper el continuum del texto. La alusión trabaja con la economía del 
lenguaje322; intenta comunicar mucho con pocas palabras y –he aquí lo importante- 
sobre enunciados no firmados explícitamente323.  M. Sanz324 opina que la alusión 
requiere de un encubrimiento, es decir, carecer de la firma del autor y de la obra de la 
que procede, para que el receptor haga valer su competencia literaria. Conte325 aborda 
una definición del término comentando que “allusion will occur as a literary act if a 
sympathetic vibration can be set up between the poet’s and the reader’s memories when 
these are directed to a source already stored in both. Reference should be made to a 
poetic setting rather than to individual lines. A single word in the new poem will often 
be enough to condense a whole poetic situation and to revive its mood”. 

La alusión trabaja sobre textos conocidos en varios niveles (palabra, pasaje, pero 
también género y lengua poética) familiares para cierto grupo de lectores, sobre un 
proceder mimético. Los textos no sólo remiten a la literatura, sino también pueden 
hacerlo a la historia, a la mitología, a las costumbres, etc. No suele haber en ella una 
llamada a la autoridad del evocado, sino un diálogo, un juego (allusio viene de ludere) 
con su contenido que se proyecta en el lector.  Fontanier326 la define como “faire sentir 
le rapport d’une chose qu’on dit avec une autre qu’on ne dit pas et dont ce rapport 
même réveille l’idée”. 

La alusión supone que el lector va a descifrar este juego de palabras encubiertas, 
y es tanto más eficaz en cuanto el texto es más conocido y precisa de una o dos palabras 
para  enviar a él. La ocultación es parte de la metáfora alusiva y corresponde al 
destinatario desvelar la alusión-ilusión metafórica327.  

La poesía alejandrina utiliza como procedimiento intertextual básico la alusión. 
Los hipotextos no poseen marcas concretas de deixis que los identifiquen, y ello 
solamente se explica en función de su destinatario328. O bien los hipotextos son 

                                                           
321 Nodier señala “L’allusion est une manière ingènieuse de rapporter à son discours une pensée très 
connue, de sorte qu’elle diffère de la citation en ce qu’elle n’a pas besoin de s’étayer de nom de l’auteur, 
qui es familier à tout le monde, et surtout parce que le trait qu’elle emprunte est moins une autorité, 
comme la citation proprement dite, qu’un appel adroit à la mémoire du lecteur, qu’il transporte dans un 
autre ordre de choses, analogue à celui dont il est question”. La cita de Ch.NODIER, Questions de 
littérature légale,  está tomada de PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité, p. 52. 
322 CONTE, G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, pp. 
84 y ss. 
323 SEGRE, C.,“Intertestuale/Interdiscursivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti”, en AA.VV. La 
parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria, Palermo, 1982, p. 19.. 
324 SANZ MORALES, M., Citas de Homero en Aristóteles, Classical and Byzantine Monographs, vol. 
XXVII, Amsterdam, 1994, pp. 48 y ss. 
325 CONTE, G.B., The Rhetoric of Imitation, London, 1986, p. 35. 
326 FONTANIER, F., Les figures du discours, Paris, 1977, de PIÉGAY-GROS, N., Introduction à 
l’Intertextualité, p. 52. 
327 Cf. BONANNO, M.G., L’Allusione necessaria., p. 31. 
328 Comenta Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 372): “L’identification de l’intertextualité n’est 
jamais explicite chez les auteurs alexandrins. Cette absence de désignation de l’hypotexte peut 
s’expliquer à la fois par le caractère abondant de la réécriture, et par la connivence qu’entretiennent auteur 
et lecteur: l’hypotexte homérique qui est convoqué  vers après vers dans la poésie alexandrine est 
suffisamment connu pour ne pas être désigné plus clairement. Les autres hypotextes qui se superposent ou 
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populares o bien el público al que dirigen sus obras es restringido. El paso del tiempo 
oculta la alusión, porque se pierde el conocimiento “popular” del intertexto329. Es en 
este momento cuando llega la actuación de los filólogos, que intentan resituar los 
contextos en los que se inscribe la obra. 

2.La alusión como marker. 

Ben Porat330 distingue cuatro momentos en el complejo proceso alusivo: 
a) Reconocimiento de un elemento en un texto dado como una señal 

característica de otra unidad independiente. 
b) Identificación del texto evocado. 
c) Modificación de la interpretación inicial local del pasaje por la formación de 

al menos un modelo intertextual. 
d) Activación del texto evocado como un todo y de una cadena de asociación 

teórica ilimitada en una tentativa de formar el máximo de modelo intertextual. 
 Las principales características de la alusión son, pues, su capacidad para denotar 
una relación específica entre un texto y un punto de referencia identificable y su 
potencialidad para connotar asociaciones adicionales. El proceso alusivo enfatiza el 
papel activo del lector  en el proceso de actualizar la lectura del texto con sus alusiones. 
 

 
2.6.Localización del intertexto hesiódico: Premisas. 

 
 
1.Antes comentábamos que no debemos confundir la localización del intertexto 

con el tradicional estudio de las fuentes y su crítica (Quellenforschung). Sin restar 
mérito a dicha metodología, lo cierto es que se basa, al menos en una primera etapa, en 
una relación estática causa-efecto, del que deriva un inmenso volumen de material sin 
una selección adecuada331. Como comenta Piégay-Gros332, “Il est toujours supposé que 
la source est isolable, repérable, qu’elle est un objet stable que l’on peut identifier; 
l’intertexte, à la’inverse, est conçu comme une force diffuse qui peut disséminer des 
traces plus ou moins inaisissables dans le texte”.  

En la etapa dinámica del estudio de la fuente se busca comprender la génesis de 
la obra, y al tiempo se mide la originalidad del autor- lo que Pasquali llamaba 
intencionalidad- y su singularidad respecto al contexto –llámese tradición literaria-. 
                                                                                                                                                                          
se rajoutent à cet hypotexte principal peuvent apparaître comme des variations sur une réécriture 
première, comme les écarts indispensables pour réequilibrer le champ hypotextuel et désacraliser la 
réecriture homérique”. 
329 “Una verdadera traslación ad pedem litterae, en la que se cumple el “contrato de literalidad”, es la de 
los epígrafes y otras citas ornamentales. En esos casos no existe más ética de la citación que reproducir 
una palabras, si es posible en su idioma original. El sentido que el epígrafe adquiera en su nuevo contexto 
no sólo puede ser diferente del que tenía en el contexto original, sino hasta contrario. El juego consiste en 
“citar” ese otro contexto (puesto que es recuperable) y a la vez “citar”, convocar el nuevo contexto en la 
relectura, o en el recuerdo (que es otra relectura). Ambos contextos se ponen en fricción citativa. Parte del 
juego se pierde si el lector  no puede o no quiere recuperar el contexto original del epígrafe, pero siempre 
queda un resabio de ese contexto, así sea solamente el nombre del autor citado, y si el lector del epígrafe 
no ha leído a ese autor, puede, quizá, tener alguna idea de él que ya obra como contexto”; REYES, G., 
Polifonía textual,  p. 143. 
330 BEN PORAT, Z., “The poetic of Literary allusion”, PTL: A Journal for Descriptive Poetics and 
Theory of Literature 1 (1976), p. 109. 
331 Cf. D’IPPOLITO, G.,“L’approccio intertestuale alle poesia Sondaggi da Vergilio...”, p. 8. No obstante, 
la crítica de las fuentes es el instrumento que ha ayudado a los filólogos clásicos a percibir el texto como 
un producto intertextual sin una lectura lineal, sino como comenta G.B.conte y A.Barchiesi (“Imitazione e 
arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 89), “dialettica e movimentata”. 
332 PIÉGAY-GROS, N., Introduction à l’Intertextualité., p. 32. 
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Estamos ante los conceptos de  imitatio et emulatio sobre una crítica de carácter 
subjetivo, donde el estudioso indaga en las intenciones literarias del autor situando al 
texto y al destinatario como meros agentes transmisores.   

Por el contrario, desde el estudio intertextual, se plantea una crítica objetiva 
basada en la observatio de la transformación textual333 y de la inserción del poeta en la 
tradición334. La palabra es siempre de “segunda mano”; la fuente es una condensación 
de la pluralidad lingüística tras una primera sistematización, que se ofrece para ser 
utilizada de nuevo335. En este sentido,  la obra se comprende como  un ejercicio de 
productividad, como un diálogo que desecha la concepción de la obra literaria como un 
producto acabado. 

Nosotros vamos a estudiar la voz hesiódica en un texto, Phaenomena, con un 
significante plural. Arato, cual alquimista prodigioso, trabaja sobre varios textos 
tradicionales mediante un proceso de transformación y asimilación a su obra, con una 
serie de valores y significados nuevos propios336. El texto hesiódico no se reproduce 
estáticamente sino que entra a formar parte del proceso de escritura de Arato 
transformado, o, en palabras de Kristeva337, “traspuesto”. La originalidad no está tanto 
en el tratamiento de la tradición como en el diálogo apasionado338 que mantiene Arato 
con Hesíodo a través de sus citas y alusiones339. A Hesíodo podemos reconocerlo a 
través de la obra aratea...  siempre con la condición de que no lo confundamos con él 
mismo340. 

2. El estatuto de la intertextualidad camina en múltiples ocasiones parejo al 
funcionamiento retórico del hecho literario. Podemos analizar la alusión y sus efectos 
connotativos desde una perspectiva de densidad metafórica341; la palabra que aloja al 
                                                           
333 BONANNO, M.G.,“La Artemide bambina di Calimaco (a proposito di intertestualità)”,  en Atti del 
Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 26. 
334 Comenta A. Barchiesi (“Future Reflexive: Two Modes of Allusions and Ovid’s “Heroides”, HSCP 95 
(1993) , p. 352): “Allusions always focus on individual models, but, to some extend, every allusive text 
makes also some broader reflexive statement: “I am poetry”, or “fiction” or “I belong in a tradition”. En 
este sentido ha de interpretarse la intertextualidad como una exploración por parte del poeta de caminos 
que le permitan situarse dentro de la tradición; cf. HINDS, S., “Do-It-Yourself Literary Tradition…”, p. 
187. 
335 SEGRE, C.,“Intertestuale/Interdiscursivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti”, en AA.VV. La 
parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria , Palermo 1982, p.18. Véase también la comparación entre el 
viejo concepto de fuente y el nuevo de intertexto en D’IPPOLITO, G.,“Intertestualità in antichistica”, en 
Atti del Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 83. 
336 Cf. JENNY.L.,“La Stratégie de la forme”, Poétique 27 (1976), pp. 257-281, 
337 KRISTEVA, J., La revolution du langage poétique: l’avant-garde à la fin du XIXeme siècle: 
Lautreamont et Mallarmé, Paris, 1974, p. 64. 
338 Recogemos la frase de G.B. Conte y A. Barchiesi (“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione 
dell’intertestualità”, p. 81): “L’allusione letteraria –lo scrittore che cita un predecessore- è un fatto di 
passione e sentimento. I poeti tendono a presentarsi come amanti della poesia che hanno letto e che 
ricordano. Ricordare un modello, nel senso di citarlo, serve a ripordurre nella scrittura la passione, la 
sollecitazione, prodotta dalla lettura. Lo scrittore grazie all’arte allusiva si presenta come lettore che ama 
certi testi (o che per essi prova una qualsiasi passione, foss’anche ambivalente o ostile)”. 
339 “En un enunciado polifónico el locutor o “yo” textual usa un enunciado para referirse al mundo, y lo 
atribuye al mismo tiempo a otro locutor (personalizado, múltiple o vago), el anunciador. Lo atribuye y se 
lo apropia. Este vaivén entre la atribución y la apropiación es el movimiento característico de toda 
actividad citativa, cualquiera que sea su intención y su forma.  Ducrot sugiere que el pensamiento propio 
y el ajeno no pueden separarse radicalmente: uno es constitutivo del otro”; REYES, G., Polifonía textual,  
p. 66. 
340 Sobre la enajenación del autor citado, ver REYES, G., Polifonía textual, p. 39. 
341 “Il tropo retorico è definibile come la figura prodotta dallo spostamento di una designazione dall’uso e 
dal senso propri verso un uso e un senso impropri, nuovi. Tra la denotazione e la connotazione, tra la 
lettera e il senso, si produce un iato, che ha una forma, traccia appunto una “figura”; analogamente nel 
procedimento allusivo c’è uno spazio, una tensione, fra la cosa detta -come appare a prima vista nel testo- 
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intertexto es una deformación del discurso que lo reorienta precisamente por su no-
pertinencia. El acto de comprensión del texto pasa por la captación del lector de la doble 
realidad propuesta, compleja en cuanto se presenta como única.  La retórica presenta, 
pues, un vocabulario y un modelo de análisis definidos. Pero a nuestro entender, 
presenta ciertas rigideces que no recogen la complejidad del fenómeno intertextual. Un 
análisis que midiera la desviación respecto al “grado cero” perdería el hilo de la 
inclusión en un género y en una tradición determinada por el propio autor. 

3.El significado del intertexto variará en función de su valor con respecto al 
hipotexto; si el intertexto forma parte permanente del esquema de trabajo del autor y 
deviene consustancial a la obra (es el modelo literario sobre el que trabaja) teje una red 
de alusiones que en múltiples ocasiones remiten recíprocamente uno al otro. En otras 
ocasiones, el intertexto actúa de forma puntual sobre algunos párrafos donde el autor 
quiere poner a prueba los conocimientos del lector (sin obviar, claro está, la 
funcionalidad del contexto). En este sentido, conviene delimitar los diferentes planos en 
los que el intertexto realiza acto de presencia342, e intentar realizar en la medida de lo 
posible el análisis del fenómeno intertextual bajo tres enfoques: relación del autor con 
su obra, relación de la obra con el lector y concepción de la obra poética. De este modo, 
podemos intentar abordar cuestiones tales como el grado y medida de la 
intencionalidad, la relación que une a Arato con Hesíodo, la voluntad de “modernizar” 
una semejanza qualis filii ad patrem, respetar el modelo exemplar o considerar el 
modelo como una estructura de género que se imita343. 

4.Las relaciones entre el intertexto y el hipotexto suelen ser complejas y 
polivalentes. Nuestro objetivo no es simplemente tener conocimiento o tomar 
conciencia de la existencia de un intertexto. Éste lanza su influencia hacia toda la 
obra344 y, como es nuestro caso, ocupa un lugar central en la estilística del autor. Una 
metáfora como la del palimpsesto reivindica la diversidad dentro de la homogeneidad, 
pero recurre a una filiación vertical que prima el origen y cercena la originalidad del 
poeta. Parece más acertado recurrir, para explicar dichas relaciones, a la imagen de la 
constelación discursiva o del bricolaje, donde los elementos anteriores se recuperan y 
reciclan, montados y ensamblados en un nuevo orden que les da un valor diferente. 
Arato compone, crea un collage propio llevado por las directrices genéricas de la poesía 
didáctica. La tradición pierde su carácter sagrado; los intertextos introducidos son meras 
piezas con las que juega el poeta; no hay jerarquía, filiación vertical, sino una relación 
horizontal entre los diversos textos que acuden a la obra, y que dialogan entre sí. El 
encaje de las diferentes piezas parte de una labor previa filológica que intelectualiza el 
entorno en el que se crea la obra poética alejandrina. 

5.Lo intertextual vendrá marcado por la heterogeneidad discursiva o 
agramaticalidad

345, aunque partir de esta premisa suponga, como mínimo, arriesgarse a 
disolver el propio concepto o a despojarle de toda pertinencia para el análisis literario. 
                                                                                                                                                                          
e il pensiero che è evocato accanto ad essa. Il processo allusivo assicura il passagio dal senso nozionale a 
quello emocionale: il termine evocato, nel momento in cui si fa presente uscendo dal suo stato di 
immagine implìcita o presupposta, sovraccarica di nuovo il termine “reale” che la evoca”; CONTE,G.B.-
BARCHIESI, A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, p. 97. 
342 Cf. CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, 
pp. 111-112. 
343 Cf. CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, 
pp. 94 y ss. 
344 Cf. BONANNO, M.G.,“La Artemide bambina di Calimaco (a proposito di intertestualità)”,  en Atti del 
Convegno Internazionale sulla Intertestualitá, Cagliari 1995,  p. 25. 
345 Sobre el concepto de “agramaticalidad”, afirma M. Riffaterre(“L’intertexte inconnu”, p. 5): “Mais il 
n’y a pas de raison de croire qu’une connaisance plus développée, plus profonde, de l’intertexte fait 
mieux fonctioner l’intertextualité. Tout au plus la fait-elle fonctioner differemment. L’accident historique 
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La agramaticalidad conlleva un sentimiento por parte del lector de encontrarse 
ante un hecho textual que resulta un accidente a la regla, y que es demostrable gracias a 
un indicio –o marcador hipotextual-, una señal explícita o implícita, situada en un nivel 
lingüístico, social o cultural346. El lector percibe la agramaticalidad como una 
deformación de la norma o cierta incompatibilidad con el contexto que él debe 
solucionar. Consecuencia inmediata es un protocolo de lectura alejado de la linealidad: 
cada referencia intertextual ofrece al lector una alternativa, o mejor, como dice 
Riffaterre, la producción del sentido en la obra literaria resulta de un doble enfoque de 
lectura: “d’une part, la compréhension du mot selon les regles du langage et les 
contraintes du contexte, et d’autre part la connaissance du mot comme membre d’un 
ensemble où il a deja joué ailleurs un rôle défini”347. 

Los marcadores remiten a códigos de muy diversa índole, que Pordomingo348 
resume en: 

a) Códigos de la comunicación (oral/aural/escrito). 
b) Códigos lingüísticos (con sus subcódigos morfológico, sintáctico, léxico, 

métrico-prosódico, retórico-estilístico). 
c) Códigos culturales. 
Nuestro trabajo va a clasificar las referencias atendiendo al código en el que se 

produce el marcador hipotextual. 
Cada alusión aventura una proyección del pasado literario en el texto. Es algo 

parecido a esos cuentos de los niños donde se abren ventanas que dan a otras imágenes. 
Los nexos -las ventanas- reenvían a la tradición y la adecúan al nuevo entorno, al 
mensaje que quiere transmitirnos el poeta. Los marcadores también ayudan a recuperan 
la tradición incierta o perdida. 

6.Las funciones de los intertextos son múltiples y responden a las intenciones 
literarias del autor que los convoca349.  En nuestro caso a veces caracteriza a un 
personaje, no para mostrar su competencia cultural, sino para perfilarlo según sus 
necesidades (cf. Dike). En otras ocasiones vislumbramos un profundo intercambio 
literario entre poetas helenísticos, en una lectura que pone a la luz las relaciones entre 

                                                                                                                                                                          
qu’est la perte de l’intertexte ne saurait entraîner l’arrêt du mécanisme intertextuel, par la simple raison 
que ce qui déclenche ce mécanisme, c’est la perception dans le texte de la trace de l’intertexte. Or cette 
trace consiste en des anomalies intratextuelles: une obscurité, par exemple, un tour de phrase inexplicable 
pàr le seul contexte, une faute par rapport à la norme que constitue l’idiolecte du texte. Ces anomalies, je 
les appellerai des agrammaticalités. Le terme ne doit s’entendre au sens étroit de faute de grammaire: il 
couvre aussi bien toute altération de n’importe lequel des systèmes du langage –morphologique, 
syntactique, sémantique, sémiotique. Ces agrammaticalités indiquent la présence latente, implicite, d’un 
corps étranger, qui est l’intertexte. Elles suffissent à provoquer chez le lecteur des réactions que 
l’identification de l’intertexte continuera et prolongera, mais qui au minimum se suffisent à elles-mêmes”. 
346 “Nos encontramos así con intertextos en los que a propósito de un determinado texto literario es 
posible recuperar hipotextos pertenecientes al ámbito de la lírica literaria y de la popular, y variados en su 
naturaleza, en cuanto están representados por una palabra, un estilema, un topos, un esquema métrico-
rítmico, por una cita textual o por la copresencia de varios topoi que definen un determinado género o son 
hipotextos culturales”; PORDOMINGO, F.,“Poesía popular y poesía literaria griegas: relaciones 
intertextuales”, p.83. 
347 RIFFATERRE, M.,“L’intertexte inconnu”, p. 6. 
348 PORDOMINGO, F.,“Poesía popular y poesía literaria griegas: relaciones intertextuales”, p. 80. 
349 “El que cita dice y no dice, o dice para decir  y para desdecir: se coloca al margen (no se 
responsabiliza, en principio) y sin embargo cita con alguna intención que va desde la completa 
identificación con el texto citado y con su autor hasta la refutación, pasando por todos los modos de la 
distorsión del original  para adecuarlo a cierta necesidad comunicativa. He dicho comunicativa: al citar se 
comunica, al mostrar lenguaje se lo usa en alguna medida”; REYES, G., Polifonía textual,  p. 35. 
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ellos. Conte350 apuesta por ver en el fenómeno intertextual una clave de autorreflexión 
del poeta. El anclaje del texto a su momento histórico, la actualización de los mitos o el 
diálogo con Hesíodo sobre unos fundamentos ideológicos estoicos parecen ser otras de 
las posibles funciones. 

7.Somos perfectamente conscientes de la dificultad que entraña la 
reconstrucción del intertexto o de su transmisión, bien hasta época helenística o hasta 
nuestros días. La fragmentariedad de la literatura antigua hace en ocasiones de nuestro 
estudio un mundo de conjeturas que como tal presentamos. Homero, como ya hemos 
anunciado, es el aedo en el que todo poeta griego se refleja y con quien dialoga; más 
difícil es rastrear la tradición hesiódica, que parece ser un guadiana  que surge con 
fuerza en época alejandrina. 

Esta dificultad crece en el momento en que el autor convoca varios hipotextos. 
Como dice Ch. Cusset351, “les réécritures ne sont plus hiérarchisées: on peut dès lors 
parler de contamination ou de surimpression de plusieurs hypotextes”. Ante un diálogo 
múltiple, la complejidad de la lectura se acrecienta. 

 
 

2.7.Clasificaciones 

 
 
Como hemos venido comentando, el estudio de las relaciones intertextuales tiene 

como antecedente, dentro del mundo clásico, la localización de las fuentes y su crítica 
(Quellenforschung), nacida al amparo de los escolios. No hay una sistematización clara 
que permita acercarse al fenómeno, debido especialmente a la concepción de la fuente 
como algo superior al texto en el que se inserta352; dicho de otro modo,  el rastreo de la 
fuente desvirtúa la obra en la que se halla inserta, pues se trabaja sobre el molde de la 
emulatio.  

Entrando en la línea de investigación iniciada por Pasquali, y que hemos venido 
denominando Arte allusiva,  el eje de investigación ha girado en torno a la obra de 
Homero353, aunque paralelamente comienza el estudio de la tradición hesiódica en la 
poesía helenística. En este sentido, hemos de destacar la obra de H. Reinsch-Werner354, 
que analiza el dictum  hesiodicum en un poeta de capital importancia como es Calímaco. 
Su exploración deslinda dos territorios: 

1. El de la alusión hesiódica de carácter general, que viene a indagar en la 
incidencia del contenido sobre los himnos y epigramas del poeta. Responde a lo que 
ahora denominaríamos cuestiones de “género”, aunque deja traslucir el diálogo 
productivo entre ambos poetas. 

2. El de la alusión hesiódica particular, analizada desde criterios formales y de 
contenido. En este apartado recoge la recensión de palabras, formas hesiódicas, giros, 
alusiones con pequeñas ayudas de memoria y otras reminiscencias. La clasificación 
toma un nuevo giro cuando sobre cada uno de los elementos se va aplicando criterios de 
funcionalidad; de este modo, la palabra hesiódica puede ser una clave que ayuda a 
interpretar el texto, puede ser una apelación a la autoridad hesiódica en el mundo del 
campesinado o bien puede ser un medio para la variatio. 
                                                           
350 Véase CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, 
p. 93. 
351 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 276. 
352 Cf. D’IPPOLITO, G.,“L’approccio intertestuale alle poesia Sondaggi da Vergilio...”, p. 8. 
353 Cf. GIANGRANDE, G., Scripta Minora Alexandrina, vol I,  p.289ss. 
354 REINSCH-WERNER, H.,Callimachus Hesiodicus.Die Rezeption der hesiodischen Dichtung durch 
Kallimachos von Kyrene, Berlin, 1976. 
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Reinsch-Werner tiene el mérito de acercarse al texto calimaqueo observando la 
palabra hesiódica como una pieza de reúso y comprendiendo la obra del poeta 
helenístico como un proceso de escritura en el que los textos tradicionales son 
acomodados de una forma intencional, transpuestos. Creemos que su clasificación 
recoge parcialmente algunos aspectos del fenómeno intertextual, como son las 
cuestiones de género o de tema. 

Una serie de autores han iniciado el estudio de las relaciones intertextuales - y 
más concretamente del proceso alusivo- desde diversos prismas. 

Jeffrey Wills355 desgrana los diferentes tipos de figuras literarias de repetición 
desde una perspectiva retórica. Le interesa la alusión en cuanto significa una repetición 

formal dentro de un mismo texto. Su clasificación recoge los siguientes tipos de 
repetición: 
 1.Geminación: Repetición idéntica de una palabra o palabras en idéntica unidad. 
Reconoce varios tipos de Geminación: 
 -Geminación simple. Repetición de una palabra con la misma forma en la misma 
cláusula sin expansión. Su efecto es el énfasis o la intensificación. 
 -Geminación expandida, que se encuentra en cláusulas completas y añaden cierta 
información. 
 2.Polyptoton: Repetición de una palabra con variación morfológica en la misma 
cláusula. 
 3.Modificación: La repetición de una parte de la palabra en una nueva cláusula 
con diferente forma, que incluso puede cambiar de categoría gramatical. 
 4.Paralelismo: Repetición de pronombres, adverbios y conjunciones en 
estructuras paralelas. Anáforas. 
 5.Otro tipo de repeticiones: métricas, prosódicas, semánticas, etc. 

Obviamente, esta clasificación nos resulta poco válida por dos razones; la 
primera, se ciñe a lo que podemos considerar la intertextualidad interna de una obra; la 
segunda, su perspectiva retórica nos parece excesivamente formal y oscurece el sentido 
del concepto de alusión que hemos  intentado delimitar. 

 
De capital importancia es la clasificación que nos ofrece R.F. Thomas en 

“Virgil’s Georgics and the Art of Reference” 356, porque abre el camino al estudio de los 
clásicos bajo los principios que regulan la intertextualidad. El autor prefiere el término 
“referencia” al de alusión, y considera importante distinguir entre una referencia real y 
una confluencia accidental. Para ello el modelo debe ser familiar al poeta y la referencia 
debe ser susceptible de interpretación o significado357. 

La tipología de referencias que diseña tiene las siguientes categorías: 
1.Casual Reference (Referencia casual). Se basa en el uso del lenguaje que llama 

a un antecedente específico de un modo general. Lo que el poeta invoca es la atmósfera. 
Dentro de este tipo es significativa aquella referencia que el poeta recoge para alterar el 
contexto del modelo más que para añadir un significado particular derivado de la 
reminiscencia. 

2. Single Reference (Referencia singular). Con este tipo de referencia el poeta 
busca que el lector evoque el contexto del modelo y aplique el contexto a la nueva 
situación: “Such reference thereby becomes a means of imparting great significance, of 
making connections or conveying ideas on a level of intense sublety”358. Dentro de esta 

                                                           
355 WILLS, J., Repetition in Latin Poetry.Figures of Allusion , Oxford, 1996. 
356 HSPh 90 (1986), pp. 75-109. 
357 Cf. EDMUNDS,L., “Intertextuality today”, p. 3. 
358 THOMAS,R.F., “Virgil’s Georgics and the Art of Reference”, p. 177. 
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categoría recoge un tipo especial que denomina “technical reference”, en la que el autor 
no trata de rehacer un verso o una tirada de versos, sino más bien mediante el uso de 
rarezas morfológicas, figuras retóricas, anomalías rítmicas o métricas, etc, intenta enviar 
al lector a su modelo específico. 

3.Self-Reference (Referencia interna), que parte de la misma esfera de la  
referencia singular, pero tomando como modelo la propia obra del autor. 

4.Correction (Corrección), denominada por Giangrande oppositio in imitando. 
El poeta provee de una indicación incuestionable de su fuente y a continuación procede 
a ofrecer detalles que contradicen o alteran dicha fuente359. Dentro de esta categoría se 
encuentra la “window reference”, en la que se intercala un modelo intermedio que sirve 
para corregir a la fuente originaria. 

5.Apparent Reference (Referencia aparente). Este término se utiliza cuando 
parece de una forma clara que se alude a un modelo específico y la investigación frusta 
esta espectativa. 

6.Conflation o Multiple Reference (Referencia múltiple). Se produce cuando el 
poeta utiliza la referencia para referirse a diversos antecedentes, que se funden en la 
misma línea. 

Una clasificación como la de Thomas es difícil de superar por su amplitud y 
corrección. Sólo podemos objetarle la vaguedad de la referencia casual, que 
presuponemos dirigida hacia el género, y los diferentes niveles con los que opera a la 
hora de realizar la categorización, producto de la complejidad del fenómeno 
intertextual: una referencia singular o múltiple puede ser al mismo tiempo una 
corrección; una referencia interna puede adoptar la forma de una aparente, etc. 

En la misma línea se sitúa la clasificación de Lyne360, que trabaja sobre la 
alusión eliminando las inexactitudes que arrastra el término desde antiguo. Podemos 
enfrentarnos a una alusión desde diversas perspectivas: 

a) El autor realiza un uso extensivo de la fuente que afecta al argumento y a la 
estructura. En este caso el lector emplea su conocimiento de la obra anterior 
para leer la nueva construcción. 

b) Una escena o un personaje se dibujan sobre la alusión. Con ello se provee al 
lector de una constante invitación a comparar y contrastar. 

c) La alusión provoca una serie de preguntas y respuestas que rompe la armonía 
del género. Es un mecanismo para la introducción de voces nuevas. 

d) La alusión se sitúa en la recreación de líneas, frases, palabras, símiles. En 
este caso el texto fuente forma parte del nuevo texto. 

e) El autor da varias señales de carácter morfosintáctico que señalan  el camino 
de una alusión al texto fuente. 

Nuestra clasificación recoge los puntos esenciales descritos por Lyne. Sólo 
podemos realizar una pequeña objección a la hipótesis c), que describe una relación 
entre el lector y la obra que una categoría de la alusión. 

El estudio más reciente en el campo de la intertextualidad de la época helenística 
es el de Ch.Cusset361. El autor realiza un elogioso preámbulo donde justifica el método 
intertextual como el idóneo para el estudio de la poesía helenística. Su clasificación 
afronta el fenómeno intertextual desde dos vertientes: la recepción de hapax homéricos 
y la comparación de topoi.  

                                                           
359 Cf. THOMAS,R.F., “Catullus and the polemics of poetic reference”, p. 146-154. 
360 LYNE, R.O.A.M., Further Voices in Vergil’s Aeneid, Oxford 1987, pp. 100-104. 
361 CUSSET, Ch.,La Muse dans la Bibliothèque. Réécriture et intertextualité dans la poésie alexandrine, 
Paris, 1999. 
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Por un lado, Cusset recoge los hapax homéricos hipotextuales, distinguiendo en 
ellos los situados en el intertexto en la misma sedes (homotaxie) o en diferente 
(hétérotaxie). Sobre ellos realiza un somero estudio del contexto. A continuación 
expone los hapax recogidos por dos poetas y analiza las estrategias utilizadas en su 
recepción. Por último, realiza un estudio estadístico de la recepción de hapax  en los 
poetas helenísticos más representativos: Apolonio, Arato, Calímaco y Teócrito. 

En cuanto a las comparaciones de los topoi, diferencia entre las que tienen un 
referente animal, un referente natural  y una escena de la vida cotidiana. Su base de 
trabajo es la epopeya homérica como hipotexto. 

El último capítulo lo dedica a la complejidad que suscita la aparición de varios 
hipotextos en un topos, y otros referentes hipotextuales como son Hesíodo y la lírica. 

La obra de Cusset es un ejemplo del buen hacer intertextual. Su exhaustivo 
análisis de los hapax  y topoi homéricos dan buena cuenta de ello. No obstante, 
lamentamos de su método lo siguiente: 

1.El examen del hipotexto homérico se reduce a los hapax, olvidando las 
posibles referencias no marcadas explícitamente con un término. La alusión se basa 
precisamente en la ocultación del hipotexto, en la ausencia de una marca deíctica. 
Reducir la agramaticalidad del intertexto a los hapax hipoteca el estudio del fenómeno 
intertextual en poesía helenística con un propósito objetivo pero corto de miras, al 
olvidar por completo la recepción del hipotexto mediante la alusión. Por otro lado hay 
cierto tipo de análisis que la crítica formalista calificará de inmediato como 
impresionistas, pero que a nuestro modo de ver son necesarios pues ayudan a 
comprender el conjunto de las relaciones intertextuales. Entre ellos están los recursos 
retórico-estilísticos -incluídos los fónicos-, los métricos o el análisis de las 
microestructuras sintácticas. 

2.El acercamiento al fenómeno intertextual a través de los topoi puede dar 
excelentes resultados, pero no es sistemático. 

3.Cusset olvida cuestiones de architextualidad (estructura y género), así como 
posibles alusiones a los códigos culturales (como por ejemplo, los elementos 
mitológicos, tan importantes para la erudición alejandrina). 

4.Por último, debemos agradecer a Cusset el estudio en un intertexto de varios 
hipotextos, lo que hace enormemente compleja la literatura alejandrina. Pero echamos 
de menos las referencias intertextuales entre los diferentes poetas de la época. 

 
 

2.8.Criterios utilizados para nuestra clasificación 

  

 
Pordomingo362 propone una serie de premisas válidas para la construcción  de 

una metodología, y que básicamente se corresponden con nuestro planteamiento: 
1.Concreción del  método en función del material a analizar.  
2.Establecimiento de una tipología de las relaciones intertextuales.  
3.Aislamiento de los indicios de la intertextualidad, que de manera abarcativa y 

general en el interior de un texto designan palabras como “extrañeza”, “heterogeneidad” 
o  “agramaticalidad”, y fijación de una noción operativa de texto e intertexto. 

4.Búsqueda de las motivaciones de la apropiación y transformación de esos 
hipotextos por el texto que ostenta la jerarquía, motivaciones que son de orden retórico-

                                                           
362 PORDOMINGO, F.,“Poesía popular y poesía literaria griegas: relaciones intertextuales”, p.79. 
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estilístico o contextual, es decir, que quedan circunscritas a la propia obra como objeto 
literario o en alguna medida la transcienden, apuntan a su recepción363.   

Nuestra clasificación atiende principalmente al criterio de agramaticalidad del 

intertexto desde los diferentes códigos de la lengua, aunque en algunos casos haremos 
mención a otros códigos de carácter comunicativo o cultural. Para ello hemos adaptado 
y matizado la clasificación efectuada por D’Ippolito364. Distinguimos tres campos de 
actuación intertextual: 

1.Campo leximórfico, que se interesa por las relaciones entre el hipotexto y el 
intertexto desde el plano léxico. Corresponde básicamente a lo que R.F. Thomas 
denomina “Single Reference”.  

Es complicado y falaz plantear una distinción taxativa en el estudio del léxico, 
sobre todo cuando sirve como sustento necesario para la introducción de contextos 
hipotextuales. Una palabra en muy pocos casos va aislada, inconexa; lo normal es que 
sea la punta de lanza de una serie de marcadores hipotextuales explícitos o implícitos.  
No obstante, por mor metodológico, hemos optado por aplicar una diferenciación entre 
palabra, sintagma o fórmula y pasaje, basado únicamente en la extensión del marcador 
hipotextual. Dicho marcador puede actuar superponiendo en el intertexto el contexto 
hesiódico; en este caso el lector se encuentra con un texto complejo y denso por la 
multiplicidad de significados a los que se accede atendiendo a su nivel competencial. 
Por otra parte, si el marcador actúa como rasgo no pertinente pero sin introducir ningún 
contexto nuevo, el nivel de intertextualidad queda reducido a una mera expresión vacía 
de significado, a un recuerdo formal del léxico que entronca al poeta con el estilo de su 
antecesor; es lo que estudiamos en el apartado de términos.   

Por último, hemos optado por situar dentro del campo leximórfico aquellas 
relaciones intertextuales que se refieren al ámbito retórico-estilístico, fijándonos 
especialmente en los recursos comunes a ambos poetas y que pueden ser considerados 
por el lector como apelaciones al estilo hesiódico. En la misma línea, hemos analizado 
el aspecto métrico. 

 
1.1.Léxico 

1.1.1.Palabra 
1.1.2.. Sintagma o Fórmula  
 1.1.2.1.Sintagma 
 1.1.2.2..Expresiones Formulares 

                                                           
363 En la mayoría de los casos estas funciones son muy difíciles de separar. 
364 G. D’Ippolito (“Intertestualità in antichistica”, en Atti Del Convegno Internazionale Intertestualitá di 
Cagliari 1995,  pp. 87 y ss.) realiza un modelo  de clasificación para el análisis del intertexto que contiene 
una diferenciación nítida entre la interdiscursividad e intertextualidad. El autor se decanta por  lo 
segundo. Al texto se puede acceder desde diversos caminos: 

1.Ilomorfico, que viene a ser un análisis de tipo sintáctico en microestructuras (ej. acusativo con 
verbo de decir, o imperativo + vocativo, etc. 
 2.Lessimorfico, que alude a patrones analógicos: invocación a la Musa, fórmulas. En este análisis 
se puede ver el doble sentido de algunas palabras, aprovechable por los autores posteriores. En este 
análisis el autor recoge los contextos de ambos textos para confrontarlos y ver si el autor B recoge la frase 
por lo que dice en el contexto A (por ejemplo, en Mimnermo habla de una “transcodificación en clave 
opositiva”). Explica, si los hay, los pasos intermedios entre el intertexto y el hipotexto, por ejemplo, si la 
alusión es de Homero y también se encuentra en Safo. En algunas ocasiones habla de afinidad fónica y de 
la localización de las palabras en el verso. 
 3.Attanziale, relaciones entre dos textos en un nivel profundo, de tipo compositivo. Para ello 
utiliza la terminología de Greimas (modelo attaziale metatestuale) , distinguiendo sujeto / objeto, 
destinador / destinatario y ayudante / opositor. El autor observa en ambos textos quién ocupa estos roles 
(Zeus/Venus;  la línea que sigue es la de destinador-objeto- destinatario,  y  ayudante- sujeto-opositor.   
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1.1.3.Pasaje 
 1.1.3.1.Proemio 

1.1.3.2.Dike-Edades 
1.3.3.3.Hipocrene 

1.1.3.4.Ñl…gon xÚlon 
1.1.3.5.Epílogo 

1.1.4.Términos 
1.2.Retórico-estilístico 

1.2.1.Recursos Estilísticos 
 1.2.1.1.Nivel Sintáctico 
 1.2.1.2..Nivel Léxico-Semántico 

   a)Ironía, humor, sarcasmo 

  b)Expresión abstracta por concreta 

  c)Perífrasis 

   d)Kenning 

  e)Metáfora. Enigma.  Acertijo 

   f)Ambivalencia 

  g)Juego de palabras: Etimología 
1.2.2.Recursos Retóricos 

  1.2.2.1.Figuras de Pensamiento 
 a)Antítesis 

  b)Paradoja 

  1.2.2.2.Figuras de Repetición 
  a)Paralelismo 

  b) Quiasmo 

  c)Anáfora 

  d)Anáfora de la raíz de un término 

  e)Epanalepsis o Anadiplosis  

  f)Políptoton 

  g)Anáfora tipo  ¢n¾r ¥ndra 

  h)Figura etimológica 

  1.2.2.3.Recursos Fónicos  
  a)Aliteración y Onomatopeya 

 1.2.2.4.Rima 
  a)Rima Externa 

  b)Rima interna 

   c) Rimas y Asonancias “al mezzo” 

  d) Homoioteleuton múltiple 

1.3.Métrico-prosódico  
1.3.1.Métrica interna 
1.3.2.Métrica externa 
 

 2.Campo hilomórfico, que actúa sobre las microestructuras de carácter 
morfosintáctico: los giros y expresiones hesiódicas tomadas por Arato de Opera. Este 
tipo de anomalías morfosintácticas quedan comprendidas en la clasificación de Thomas 
dentro de “technical reference”.  Incluiría: 
 
2.1.Morfológico 
2.2.Sintáctico 
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 3.Campo architextual
365, que opera sobre el análisis de macroestructuras, las 

cuales están circunscritas al mismo campo que las “Casual References”. Entendemos 
por campo architextual no sólo las relaciones de género, sino también las que afectan a 
los  modelos estructurales y al tratamiento de los contenidos, entendidos éstos últimos 
como  argumento, motivos inspiradores, la Weltanschauung del artista estructurada en 
una forma. Así pues, en este apartado nos ocuparíamos de: 
 
3.1.Estructura 
3.2.Género 
3.3. Contenidos hesiódicos 

 

4.Análisis temáticos que operan en la observación de dos núcleos temáticos 
coincidentes, la mitología y el uso de las estrellas y contelaciones como referencia para 
campesinos y marineros. Este tipo de análisis temático se realiza desde el campo 
leximorfico, atendiendo a la recepción del hipotexto hesiódico: 

 
4.1.Alusiones a mitos hesiódicos 
4.2.Alusiones a constelaciones y estrellas hesiódicas 

 
Otros criterios clasificatorios auxiliares  son: 

 
-Funcionalidad del intertexto, que se preocupa por la relación existente entre el 

intertexto y el conjunto de la obra. Distinguimos seis tipos de funciones: 
 
1.Elucidativa, donde tienen cabida las claves hesiódicas para “descifrar” el texto. 
2.Amplificativa, que Arato utiliza como base para presentar un argumento propio. 
3.Erudición, mera exhibición de conocimiento del autor de referencia. 
4.Ornante, que sirve para dar cuerpo al discurso sin afectar a su progresión. 
5.Autoridad, soporte de la afirmación del autor. 
6.Sociológica, que manifiesta el vínculo de Arato con su entorno literario. 

 

En numerosas ocasiones las funciones se superponen, lo que da muestra de la 
complejidad del texto. 

 

-Plano intertextual
366, donde nos interesamos por las diferentes perspectivas 

desde las que se puede analizar el intertexto: 
 1.Relación del autor con su obra, examinando los diferentes recursos que utiliza 
el poeta para la inserción del hipotexto y adivinando su intencionalidad. 
 2.Relación de la obra con el lector, donde estudiamos las diferentes estrategias 
que el lector debe emplear a la hora de enfrentarse al texto y reconocemos las lecturas 
que el poeta plantea. 
 3.Concepción de la obra poética, que se interesa por la fidelidad al modelo 
literario sobre el que trabaja y a la corriente literaria asumida por el poeta, y por la 
inserción en la tradición literaria que se consigue mediante el fenómeno intertextual.  
 
 

                                                           
365 Hemos prescindido del término “actancial” de D’Ippolito por la confusión que puede procurar con el 
estudio de los personajes en un plano narrativo –ajeno al objetivo de nuestro trabajo-. 
366 Cf. CONTE,G.B.-BARCHIESI,A.,“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione dell’intertestualità”, 
pp. 111-112. 
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III.Ediciones utilizadas y modo de citar 

 

 

3.1. Ediciones y variantes utilizadas. Escolios 

 

 

 Para la fijación del texto arateo hemos empleado las recientes ediciones de J. 

Martin (Aratos Phénomenes, Paris, Les Belles Lettres, 1998) y de D.Kidd (Aratus 

Phaenomena, Cambridge, Cambridge University Press, 1997). Hemos preferido la 

conjetura de Martin en Phaen. 63, 124, 126, 199, 401, 775, 787, 896, 899, 1069,  1074, 

y la de Kidd en Phaen. 33, 142, 723, 1006.  

En lo que respecta a Hesíodo, hemos utilizado la edición de F. Solmsen.- R. 

Merkelbach- M.L.West, Hesiodi Theogonia. Opera et Dies. Scutum. Fragmenta 

Selecta, Oxford, Oxford University Press, 1990. 

Por otra parte, ha sido de especial interés para nuestra investigación la 

información ofrecida por los escolios a Arato, que hemos manejado a partir de la 

publicación de J. Martin,  Scholia in Aratum Vetera, Stuttgart, Teubner, 1974. Por lo 

que respecta a los escolios hesiódicos, hemos empleado las ediciones de A. Pertusi, 

Scholia vetera in Hesiodi Opera et Dies, Milano, 1955 y de L. Di Gregorio, Scholia 

vetera in Hesiodi Theogoniam, Milano, 1975. 

  

 

3.2.Abreviaturas Utilizadas y Citación de obras 

  

 

Con el fin de obtener una coherencia en la cita de obras de autores clásicos  y 

una lectura más cómoda de esta tesis, hemos optado por presentarlas con el nombre que 

la tradición latina nos ha legado, y de ahí hemos extraído su abreviatura. Vamos a citar 

algunos ejemplos: 

 

 

Los textos confrontados:   

 

  

Título en Castellano

  

Título en Griego Título en Latín Abreviatura 

Trabajos y Días ”Erga kaˆ `Hmšrai Opera Op. 

Teogonía Qeogon…a. Theogonia Th. 

Escudo 'Asp…j Scutum Sc. 

Fenómenos FainÒmena Phaenomena Phaen. 
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Seguimos la misma línea para el resto de las obras clásicas: 

 

 

Título en Castellano

  

Título en Griego Título en Latín Abreviatura 

Ilíada 'Ili£j Ilias Il. 

Odisea 'Odusse…a Odyssea Od. 

Ranae B£tracoi   Ranae Ran. 

Vida de Arato 1 Gšnoj 'Ar£tou kaˆ 
b…oj 

Vita Arati1 Vita 1 

 

 

En cuanto a la cita de libros y artículos, hemos optado por recoger solamente el 

título (a veces incluso abreviado) y la página en las notas a pie, remitiendo a la lista 

bibliográfica donde aparecen los datos al completo. Los nombres de las revistas están 

abreviados según el modelo de L’Année Philologique: 

 

 

GRONINGEN, B.A.Van., 

La composition littéraire 

archaïque grecque 

GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire 

archaïque grecque: procedes et realisations, Amsterdam, 

1960. 

MARTIN, J., Aratos 

Phénomenes  (1998) 

MARTIN, J., Aratos Phénomenes, Paris, Les Belles 

Lettres, 1998. 

BALDINI MOSCADI, 

L.,“Avieno, Phaen 491...” 

BALDINI MOSCADI, L.,“Avieno, Phaen 491. Genesi di 

un’immagine poetica”, Prometheus 14 (1988), pp. 81-86. 

BUECHELER, F., 

“Theocritus and Aratus” 

BUECHELER, F., “Theocritus and Aratus”, RhM 39 

(1884), pp.274-292. 

PORTER, H.N.,“Hesiod 

and Aratus” 

PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, TAPhA  77 (1946), 

pp.158-170. 
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ANÁLISIS DE LOS HIPOTEXTOS HESIÓDICOS 
 
 

1.Campo leximórfico 
 
 

1.1.Léxico 
 
 

1.1.1.Palabra hesiódica como clave para entender el texto arateo 
 

 
En este apartado consignamos aquellas alusiones intertextuales donde se remite 

al hipotexto hesiódico a través de una palabra aislada, que impregna de sentido el texto 
arateo1. Con la ayuda  del contexto hesiódico de la palabra que sirve como marcador 
intertextual el significado del texto se vuelve más complejo2, rico en matices, y se 
utiliza tanto para formular el nuevo punto de vista estoico del poeta como para 
apuntalamiento didáctico de una segunda lectura homérica. En otras ocasiones relaja el 
solemne tono de la materia con alguna dosis de humor, amplía el catálogo de signos 
estelares, etc. 
 Básicamente el poeta trabaja con la memoria del lector y con su capacidad de 
anagnórisis, sobre todo cuando practica una modificación del término transmitido3. 
 Normalmente, Arato sitúa el marcador intertextual en la misma sedes, aunque en 
otras ocasiones la agramaticalidad del término hace innecesario este aditamento. 

El conjunto de casos recogidos es exiguo, hecho que sugiere la elección de otras 
vías más explícitas en la relación intertextual por parte del poeta helenístico, como la 
aparición de varios indicadores al unísono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Tal como reconoce D. Kidd (Aratus Phaenomena, p. 24) en relación a Homero: “In other instances the 
context of the Homeric passage provides overtones that enhance the significance of the Aratean word or 
phrase”.  
2 Nos atenemos al modelo de intertextualidad propuesto por C.Segre (“Intertestuale- Interdiscursivo. 
Appunti per una fenomenologia delle fonti”, en GIROLAMO,C. Di-PARRAGNELLA, J., La Parola 

Ritrovata. Fonti e analisi letteraria,  Palermo, 1982, p. 26: “portando prelievi lessicali o sintagmatici di 
un altro poeta in un contesto que vi contrasta, l’autore mette in rilieve i caratteri della propria poetica”. 
3 GIANGRANDE,G.,“Hellenistic Poetry and Homer”, p. 46. 
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Phaen.  
40-44 

'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  

¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn¢re…wn¢re…wn¢re…wn·  

meiotšrV g¦r p©sa peristršfetai strof£liggi·  
tÍ kaˆ SidÒnioi „qÚntata naut…llontai.   
 
 

Op.  
203-211 

ïd' ‡rhx prosšeipen ¢hdÒna poikilÒdeiron  
Ûyi m£l' ™n nefšessi fšrwn ÑnÚcessi memarpèj·  

¿ d' ™leÒn, gnampto‹si peparmšnh ¢mf' ÑnÚcessi,  
mÚreto· t¾n Ó g' ™pikratšwj prÕj màqon œeipen·  

"daimon…h, t… lšlhkaj œcei nÚ se pollÕn ¢re…wn¢re…wn¢re…wn¢re…wn·  

tÍ d' e6j Î s' ¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan·  

de‹pnon d', a‡ k' ™qšlw, poi»somai º� meq»sw.  

¥frwn d', Ój k' ™qšlV prÕj kre…ssonaj ¢ntifer…zein·  

n…khj te stšretai prÒj t' a‡scesin ¥lgea p£scei."  
 

El pasaje de Arato parece tener como transfondo la fábula hesiódica del halcón y 
el ruiseñor, presente en el texto a través del indicador ¢re…wn, situado en la misma 
sedes.  

No es ¢re…wn  una palabra que sobresalga por su grado de agramaticalidad 
dentro del texto. Sí es cierto que remite al mundo épico; en Homero se aplica a héroes 
caracterizados por su fuerza física4. Con el paso del tiempo vacía su contenido 
semántico, pasando a significar  simplemente “mejor”5. Los poetas alejandrinos recogen 
los dos sentidos, el épico y el público6.  

Proponemos una lectura del pasaje sobre el hipotexto hesiódico de Op. 203-211, 
teniendo como marcador intertextual precisamente ¢re…wn. La conclusión del ainos 
hesiódico es simple: ¥frwn d', Ój k' ™qšlV prÕj kre…ssonaj ¢ntifer…zein. Un 
ruiseñor nunca puede compararse con un halcón. Arato corrige la postura hesiódica. Sus 
palabras parecen responder a la conclusión del poeta arcaico. Afirma que Hélice es una 
estrella visible y fácil de reconocer, pero la pequeña (Ñl…gh) Cinosura es mejor para los 
marineros. Lo más grande-poderoso no tiene por qué ser lo mejor.  

No creo que deba entenderse como “más fiable”, como sugiere Kidd7, pues el 
sentido de ¢re…wn en Homero parece más relacionado con el mundo de la ¢ret». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Il. 2.707, 21.410; Him.Hom.  3.267, y a objetos, Il. 4.407. 
5 Cf. A., Th. 121 y A. 81. 
6 Véase  Theoc., Id.17.28, con el sentido de “noble” frente a  A.R. 4.1336, Theoc., Id. 5.67, en el sentido 
de “mejor”, siempre a final de verso. 
7 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.161: “Here the Homeric sense of strenght suggest greater reliability”. 
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Phaen. 
180 

OÙd' ¥ra KhfÁoj mogerÕn gšnoj 'Ias…dao  
aÛtwj ¥rrhton¥rrhton¥rrhton¥rrhton katake…setai· ¢ll' ¥ra kaˆ tîn  
oÙranÕn oÙranÕn oÙranÕn oÙranÕn e„j Ônome„j Ônome„j Ônome„j Ônom' ÃlqenÃlqenÃlqenÃlqen, ™peˆ DiÕj ™ggÚqen Ãsan. 
 
 

Op. 4 Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  
·hto… t' ¥rrhto…t' ¥rrhto…t' ¥rrhto…t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  
 

  En relación con el Proemio (Phaen. 2) comentaremos la importancia que cobra 
en la obra aratea la interpretación de los signos por los hombres. El reconocimiento de 
las señales colocadas en el cielo por Zeus hace que éstas cobren relevancia y salgan del 
campo del anonimato. La raza humana tiene la capacidad de descifrar los signos 
enviados por Zeus y darlos a conocer. 

 Al utilizar de nuevo Arato el adjetivo ¥rrhton, nos remite a la sentenciosa frase 
del Proemio 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / ¥rrhton. Creo que 
Arato intenta aclararnos el sentido dado a esta palabra. Pero el dialogo intratextual es 
más fecundo. Veamos: 

1.Para Arato son los hombres, al descifrar los fainÒmena, los que tienen el 
poder de dar notoriedad, de hacer famosos, de no dejar en el olvido a Zeus, ni en este 
caso a los que están cerca de él. A dioses como Zeus nunca (v.1: tÕn oÙdšpot' ¥ndrej 
™îmen / ¥rrhton); a los que le rodean, como por ejemplo la desgraciada raza de Cefeo 
Jásida tampoco, pero menos rotundamente (Phaen. 179 OÙd' ¥ra). El verbo 
katake…setai alude por su parte a la situación de postración de Cefeo y su familia8. 

No podemos olvidar la anfibología de la frase. El segundo sentido aludiría a 
gšnoj 'Ias…dao; Arato prefiere la versión del mito calimaquea (Fr. 66 Pf. ¹rîssai 
[..].i©j 'Ias…doj nšp[o]dej) minoritaria frente a la de los tragediógrafos9, para quienes 
Ío es hija de Ínaco. Los versos siguientes mantienen la ambigüedad; cf. ™peˆ DiÕj 
™ggÚqen Ãsan, por la relación de Ío con Zeus. 

2. Ya en los versos 172-173 se nos ha anticipado de alguna manera esta 
perspectiva de la  existencia de los phaenomena a través de su notoriedad, cuando dice 
de las Hyades que se nombran a menudo y que son nada desconocidas: Kaˆ l…hn 
ke…nwn Ônom' e‡retai, oÙdš toi aÛtwj / n»koustoi `U£dej. 

3.Obsérvese Phaen.  181: ¢ll' ¥ra kaˆ tîn / oÙranÕn e„j Ônom' Ãlqen. El 
nombre de éstos también ha subido al cielo. La oración enlaza en primer lugar con el 
comentado Phaen.  172 referido a las Hyades: la familia de Cefeo también es conocida, 
es nombrada, no queda en el olvido porque se oye hablar de ellos. Martin10 comenta al 
respecto: “on se rend compte ici que pour Aratos le “catastérisme” est purement 
symbolique. Seuls les noms montent au ciel”. No, no son los nombres, son los signos 
descifrados y convertidos en Ônoma11.  
 4.Phaen. 181: ™peˆ DiÕj ™ggÚqen Ãsan nos explica la causa de la proyección de 
Cefeo y su familia: están cerca de Zeus12. Cf. Od.7.205 ™pe… sfisin ™ggÚqen e„mšn, 
cuando Alcínoo atribuye a los feacios estar cercanos a los dioses como los gigantes o 

                                                           
8 D. Kidd  (Aratus Phaenomena, p. 249), comenta de katake…setai “The future means taht these 
relatively new constellations will soon become famous because of this poem”. 
9 A., Pr. 590 M.; S., El. 5. 
10 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.236. 
11 Cf. Il.8.192 ¢sp…da Nestoršhn, tÁj nàn klšoj oÙranÕn †kei, donde la fama del escudo de Néstor 
llega al cielo; Od.8.74; 9.20; 19.108. 
12 Que puede entenderse de dos formas, atendiendo a su situación en el cielo o bien a los lazos familiares 
de la familia de Cefeo con Zeus; véase FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 192-193. 
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los cíclopes, o Esquilo, Fr.162.3 M oƒ qeîn ¢gc…sporoi, / <oƒ> ZhnÕj ™ggÚj. Según 
Calderón13, el origen de Cefeo se remonta a las relaciones que Zeus mantuvo con Ío, y 
de hecho traduce el texto por “ya que eran parientes consanguíneos de Zeus”. En mi 
opinión Arato más bien intenta mostrarnos la capacidad del hombre de nombrar y dar a 
conocer las señales puestas en el firmamento gracias a Zeus, esta vez al nombrar –dar 
nombre a- las constelaciones, y de recordar –difundir- sus mitos. Hay que observar que 
Arato se abstiene de contar la historia de Cefeo y su familia, de la que sólo se sugiere un 
final dramático en mogerÕn. 
 Todo ello conecta, y profundiza, con la revisión del pensamiento hesiódico del 
Proemio de Opera, del Zeus que Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te, / 
·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti. El dios que habita en las encumbradas 
mansiones (Op. 8 ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei) auxilia al hombre 
y lo guia hacia el Bien, si éste sabe interpretar sus signos.  
 
 
 
Phaen. 

264 
Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ     
Ãri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai,  
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio  
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio.  

 
 

Th.  
148 

 ¥lloi d' aâ Ga…hj te kaˆ OÙranoà ™xegšnonto  
tre‹j pa‹dej meg£loi <te> kaˆ Ôbrimoi, oÙk Ñnomasto…Ñnomasto…Ñnomasto…Ñnomasto…,  
KÒttoj te Bri£reèj te GÚghj q', Øper»fana tškna.  
 

  Ya hemos hablado de la importancia que concede Arato a la idea de reputación y 
fama, de la notoriedad. Esta forma de apelar a la fama, al estar en boca de todos14, es un 
recurso del autor para enlazar con la obra hesiódica y con los mitos que allí aparecen.  

El término ahora escogido,    Ñnomastaˆ, parte de la fórmula épica oÙk 
Ñnomast», siempre con negación, utilizado en épica con el sentido de “innombrable, 
abominable”15. En Th.  148, en la misma sedes, lo utiliza Hesíodo16 para referirse a los 
Gigantes Coto, Briareo y Giges, que son enormes y violentos (meg£loi <te> kaˆ 
Ôbrimoi) e innombrables, quizá debido a una actitud apotropaica17.  

Esta sucesión de adjetivos es la que nos da pie para enlazar ambos textos. En 
efecto, Arato parece haberse fijado en Th.  148 y darle la vuelta a todos ellos: Ñl…gai 
frente a meg£loi, ¢feggšej frente a Ôbrimoi y Øper»fana, y por último ¢ll' 

Ñnomastaˆ frente a su contrario oÙk Ñnomasto…. La conjunción ¢ll' replica a la 
negación y recuerda ¥lloi. Además, el hecho de acabarlas de nombrar (Phaen. 263) 
replica el mismo acto en Th.  149. Por último, creemos que Arato echa mano del 
recuerdo aliterativo del verso hesiódico: cf. Th. 148 meg£loi <te> kaˆ Ôbrimoi, oÙk 
Ñnomasto…, y Phaen. 264-5 Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ / 
Ãri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai, seis ai (de las Pléyades que se ven), 
frente a tres oi  de los Gigantes. 

                                                           
13 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos.., p.80, n. 73. 
14 Véase en el capítulo dedicado al Proemio Phaen.2 : ¥rrhton. 
15 Hom., Od.19.260, 597 õcet' ™poyÒmenoj Kako�lion oÙk Ñnomast»n. 
16 Homero lo utiliza con  Ilión, mala e innombrable, en Od.19.260 y 597; cf. Hes., Fr. 33ª.18 M-W, A.R. 
3.801 y el mismo Arato Phaen. 385. 
17 Véase WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 209; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 134. 
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Arato recoge el término y lo carga de un significado positivo y enraizado en el 
mensaje de Phaenomena: las Pléyades, aunque son débiles y oscuras son ilustres 
(Ñnomastaˆ) porque son útiles para los hombres, que las reconocen y las nombran. Su 
fama es debida a Zeus (Phaen.  265: ZeÝj d' a‡tioj). Esta variatio tiene sus 
antecedentes también en Theognis, 23 p£ntaj d� kat' ¢nqrèpouj ÑnomastÒj; cf. 
Píndaro, P.1.38, Eurípides, H.F. 509, Apolonio Rodio 3.801, y el mismo Arato, Phaen. 

381, 385. 
 
 
 
Phaen. 
370 

Oƒ d' Ñl…gJ mštrJ, Ñl…gV d' ™gke…menoi a‡glV  
messÒqi phdal…ou kaˆ K»teoj eƒl…ssontai,  
glaukoà pepthîtej ØpÕ pleurÍsi Lagwoà  
nènumoinènumoinènumoinènumoi·  oÙ g¦r to…ge tetugmšnou e„dèloio   
beblšatai melšessin ™oikÒtej, oŒ£ te poll¦  
˜xe…hj sticÒwnta paršrcetai aÙt¦ kšleuqa  
¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn 
 
 

Op.  
148-155 

[¥plastoi· meg£lh d� b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  
tîn d' Ãn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o6koi,  
calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj.  
kaˆ toˆ m�n ce…ressin ØpÕ sfetšrVsi damšntej  
bÁsan ™j eÙrèenta dÒmon krueroà 'A…dao,  

nènumnoinènumnoinènumnoinènumnoi· q£natoj d� kaˆ ™kp£glouj per ™Òntaj  
eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio.  
 

Volvemos a encontrar palabras semánticamente relacionadas con la idea de 
reputación y fama, que Arato utiliza como mecanismo de enlace con la obra hesiódica. 
El pasaje en cuestión ha suscitado cierta polémica en cuanto a su interpretación18, por 
nuestra parte sólo pretendemos mostrar la inserción de un hipotexto hesiódico que 
amplia el significado con la inclusión de nuevos matices. 

Arato utiliza nènumoi como indicador del hipotexto hesiódico, en este caso Op.  
15419, donde aparece en la misma sedes y colocado con un encabalgamiento similar 20. 
En estos versos se habla de la generación de bronce, que desapareció  víctima de sus 
propias obras y dejó la brillante luz del sol en el anonimato. Para Arato, hay una serie 
de estrellas pequeñas, que no recuerdan ninguna figura, y que por ello quedaron 
anónimas. 

Hay en el texto arateo una serie de posibles lazos con el pasaje hesiódico: 
melšessin de Phaen. 371 recuerda Op. 149 ™pˆ stibaro‹si mšlessi y resulta 
homófona de mšlaj (Op. 151 y 155); de Op. 155 lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio 
parece surgir Phaen. 367 Ñl…gV d' ™gke…menoi a‡glV; en Phaen. 370 tetugmšnou 
evoca el trabajo de la generación de bronce y sus utensilios, especialmente Op. 150 

                                                           
18 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, pp. 145-151, y la contestación de J. Martin ( Aratos 

Phénomenes  (1998), pp. 302-307). 
19 Ya apuntado por D.Kidd (Aratus Phaenomena, p.320). 
20 Otras apariciones de nwnÚmnoj: Hom., Il.  12.70, 13.227, 14.70; Od 1.222, 14.182; A., Pers. 1003; S., 
El. 1085; A.R. 2.982; 4.1306 y el mismo Arato  en Phaen. 146, 391.Como nènumnoi aparece en A. R. 
2.982 (sedes 7 ½-9 ½) y 4.1306 (1-3); como nènumoi en A., Pers. 1003 en estrofa no hexamétrica. 
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teÚcea; Phaen.  371 beblšatai recuerda a bebl»atai y, por tanto, a Op. 153 bÁsan 
™j eÙrèenta dÒmon krueroà 'A…dao, y frente a Op.  154 ™kp£glouj per ™Òntaj 
tenemos en Arato Phaen. 367 Oƒ d' Ñl…gJ mštrJ. 

En estos versos los hombres no relacionan las estrellas con nada por no tener 
una forma determinada: oÙ g¦r to…ge tetugmšnou e„dèloio / beblšatai melšessin 
™oikÒtej. Zeus no les ha dado forma, significado,  y de ahí que los hombres no puedan 
reconocerlas y divulgarlas, darles fama, como aquella que perdió la generación de 
bronce. Cf.  Apolonio Rodio 4.1306, donde los héroes quedarán sin gloria entre los 
hombres de la tierra. 

Debemos  fijarnos que Arato va a hablar de “un hombre de una generación ya 
desaparecida” unos versos más adelante (Phaen.373: tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn), algo 
que va en la misma línea alusiva. 

Es posible que Arato presente el hipotexto hesiódico como señuelo para 
sorprender al lector en el último momento con una lectura homérica. El pasaje adquiere 
una nueva dimensión si lo leemos a partir de la referencia a Od.1.222 "oÙ mšn toi 
gene»n ge qeoˆ nènumnon Ñp…ssw; en la respuesta de Atenea a Telémaco acerca de su 
estirpe. En este caso, Arato juega con la expresión tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn 
recordando en cierto modo el apelativo de Odiseo ante el Cíclope, como lo hace en 
Phaen. 64 tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n. 

 

 

 

Phaen. 
418  

Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJnÒtJnÒtJnÒtJ œpi sÁma titÚskei  
nÝx aÙt», mogero‹si carizomšnhcarizomšnhcarizomšnhcarizomšnh naÚtVsin.  

 
 

Op.  
675-683 

 speÚdein d' Ótti t£cista p£lin o6kÒnde nšesqai  
mhd� mšnein o6nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron  
kaˆ ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒNÒtoiÒNÒtoiÒNÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  

Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ  
pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken.  

¥lloj d' e„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  

Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson t' ™pib©sa korènh  
‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal' ¢ndrˆ fan»V  
™n kr£dV ¢krot£tV, tÒte d' ¥mbatÒj ™sti q£lassa·  

e„arinÕj d' oátoj pšletai plÒoj· oÜ min œgwge  
a‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj kecarismšnoj kecarismšnoj kecarismšnoj ™st…n·  
 

Arato utiliza como hipotexto base lo afirmado por Hesíodo en  Op. 675 referente 
al momento propicio para la navegación, y sobre éste trabaja cuando elabora las señales 
que indica el Altar. El primer  marcador intertextual es nÒtJ, situado en la misma sedes, 
pero no es el único. Ya Phaen. 417 muestra como signo la constelación del Altar entre 
nubes, que trae el viento de otoño que empuja las nubes (Phaen. 417: ql…bet' 
¢nastšllontoj Ñpwrinoà ¢nšmoio). Cf. Op. 676-677 Ój t' êrine q£lassan 
Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù; Arato hace uso de un verbo extraño tal 
como es titÚskei, quizá para oponerlo a Ðmart»saj en el que se percibe cierta carga 
semántica negativa. 

El Altar sirve también para anunciar el Viento Noto, del Sur, peligroso para los 
marineros (mogero‹si naÚtVsin); referencial de Op. 677 calepÕn dš te pÒnton 
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œqhken. La descripción de la tormenta con la que Arato continúa parece una 
amplificatio del pasaje hesiódico21. 
 carizomšnh se basa en la fórmula ™mù qumù kecarismšnoj22 y traza otro 
enlace con el mismo pasaje. En Op. 683 Hesíodo comenta que la navegación de 
primavera no es grata a su corazón porque hay que saber cogerla a punto. La fórmula, 
usual en épica23, es utilizada  por Arato mediante una variatio: la Noche es grata  a los 

pobres marineros, gracias a la señal que pone en el cielo para saber cuándo hay 
tempestad. Es precisamente este contexto, el uso de la fórmula para el momento de la 
navegación24, lo llamativo en Hesíodo respecto a Homero, quien sólo lo emplea  en 
relación con el pueblo. Arato recorre el camino trazado para la fórmula por Hesíodo, 
citando explícitamente a los marineros (mogero‹si naÚtVsin) y cierra el pasaje bajo 
una forma anular, con la reiteración25 del contenido citado en los versos 408-409 
¢rca…h NÚx, / ¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon,  y 412 ™poikte…rousa polurroq…ouj 
¢nqrèpouj. 

Por último, hemos de señalar el posible recuerdo fónico del pasaje hesiódico, 
rico en efectos aliterativos: mhd� mšnein o6nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron / kaˆ 
ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj, / Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj 
ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken. Fijémonos ahora en 
Phaenomena: Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJ œpi sÁma titÚskei / nÝx aÙt», 

mogero‹si carizomšnh naÚtVsin.  
 La Noche sirve como figura para la introducción de elementos estoicos en la 
composición aratea26; si en Hesíodo es una terrible diosa27, se convierte ahora en el alter 

ego de Zeus28, y dispone del Altar como señal (œpi sÁma titÚskei) para los 
navegantes. Recuérdese en el verso 676 de Opera DiÕj ÔmbrJ; cf. Phaen. 291-294  
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ d' ¢legeinoˆ / tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, 
ÐpÒt' A„gokerÁi / sumfšret' ºšlioj· tÒte d� krÚoj ™k DiÒj ™stin / naÚtV 
malkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Aunque en realidad se basa en la tempestad de Od. 5.314 y ss. Véase, en el capítulo de sintagmas, 
Phaen. 408-412, 409, 416, 423. 
22 Aparte de Op. 683, aparece en Il.5.243, 5.826, 10.234, 11.608, 19.287; Od.1.311, 4.71; Him. Hom. 
7.55. 
23 Cf. Homero, ™mù kecarismšne qumù: Il.5.243, 5.826, 10.234, 11.608, 19.287; Od.4.71; Him. Hom. 
7.55. 
24 WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p.325. 
25 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 333. 
26 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 160 y ss. 
27 Cf. Th.. 20, 48,123 788  mšlain£ te NÝx; Th. 224 y 757 NÝx Ñlo»; Th. 744 y 758 NuktÕj ™remnÁj; 
su terrible descendencia en Th. 211 y ss. 
28 ITÔ, T., “Aratus’ Zeus and Nyx. An interpretation of Phaen. 15 f.”, pp. 138-139. 
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Phaen. 
745 

Kaˆ mšn tij kaˆ nh` poluklÚstou ceimînoj  
™fr£sat' À deinoà memnhmšnojmemnhmšnojmemnhmšnojmemnhmšnoj 'ArktoÚroio  
ºš tewn ¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai  
¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj.  
 
 

Op.  
618-623 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  

gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnojmemnhmšnojmemnhmšnojmemnhmšnoj éj se keleÚw·  
 

 La apelación al recuerdo a través del participio memnhmšnoj es propio de la  
poesía hesiódica, principalmente de Opera

29
. No hay duda de que Arato lo utiliza como 

procedimiento propio del género didáctico30.  
Hesíodo menciona para el marinero las Pléyades y Orión como signos para 

abandonar la navegación, algo que parece recoger Arato31 en Phaen. 746-747 ºš tewn 
¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai / ¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj. 
Sirva como marcador la referencia a la nave en Phaen. 744 Kaˆ mšn tij kaˆ nh�, que 
podemos asociar a Op. 618 E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹.  

En suma, Arato desaconseja la navegación. Si uno se acordara de Arturo y de las 
otras estrellas, como dice Hesíodo, dejaría de tener las naves en el ponto y trabajaría el 
campo. Ésta es la conexión con los versos anteriores de Arato, Phaen. 741-743 T¦ dš 
pou mšgan e„j ™niautÒn, / érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai, / ™k DiÕj 
½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai32.   

No obstante, en Phaen. 747 ¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj 
parece observarse cierta referencia a Il. 7.433  ’Hmoj d' oÜt' ¥r pw ºèj, œti d' 

¢mfilÚkh nÚx, con la inclusión del hapax
33 ¢mfilÚkh: los aqueos se disponen a 

incinerar los cadáveres, y construyen un muro  para proteger sus naves . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Cf. Op. 298, 422, 616, 641, 711, 728, casi siempre en la sedes P-D. 
30 Kidd (Aratus Phaenomena, p. 430) invita a cotejarlo con Il.24.129 s¾n œdeai krad…hn memnhmšnoj 
oÜtš ti s…tou / oÜt' eÙnÁj ¢gaqÕn d� gunaik… per ™n filÒthti, que nos parece fuera de contexto. 
31 Acerca de Arturo, véase Phaen. 745 en el capítulo dedicado a las estrellas como referentes agrícolas y 
marineros. 
32 Cf. en Phaen. 743 el  adverbio arateo p£ntoqi y Op.625 p£ntoqen. 
33 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 432. 
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Phaen. 
758-762 

Tù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toi, e‡ pote nh`  
pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai  
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou.  

MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr….  
 
 

Th.  
869-877 

 ™k d� Tufwšoj œst' ¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn,   

nÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroio·  

o† ge m�n ™k qeÒfin gene»n, qnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar.  

aƒ d' ¥llai m¦y aârai ™pipne…ousi q£lassan·  

a‰ d» toi p…ptousai ™j ºeroeidša pÒnton,  

pÁma mšga qnhto‹si, kakÍ qu…ousin ¢šllV·  

¥llote d' ¥llai ¥eisi diaskidn©s… te nÁaj  
naÚtaj te fqe…rousi· kakoà d' oÙ g…netai ¢lk¾  
¢ndr£sin, o‰ ke…nVsi sun£ntwntai kat¦ pÒnton 
 

  Arato establece conexiones intratextuales que ayudan a interpretar el mensaje 
general de la obra y aclaran el significado de ciertos pasajes. En este verso, Ôneiar 
remite indudablemente al verso 15, donde se nombraba a Zeus como infinito recurso 
para los hombres:  Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar. De alguna 
manera, en nuestra mente resuena la idea de un Zeus protector y benevolente del 
proemio en un pasaje que parece una exhortación a los marineros desde un plano 
estrictamente humano. Además, Ôneiar cumple una función estructural34, al situarse en 
la introducción sobre los pronósticos meteorológicos, tal como lo hiciera con la 
descripción de los signos estelares. El tono hesiódico lo pone el imperativo pepÒnhso35. 
 Ôneiar forma parte de una expresión formular, mšg' Ôneiar, que ocupa 
normalmente la parte final del verso36. En Phaen. 15 remitiremos  a Op.  822; no 
obstante, en este caso creemos que el marcador hipotextual nos coloca frente a Th. 
87137, donde Hesíodo habla de los vientos que descienden de los dioses y son útiles para 
los mortales y en especial para los marineros. Arato, en el comienzo de este nuevo 
pasaje, referido a los signos de buen y mal tiempo, comienza por los vientos y los signos 
para predecir los que son útiles para los navegantes. Su pasaje parece una respuesta al 
hipotexto hesiódico; cf. Phaen.  761-762 MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' 

Ôneiar / g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr… frente a Th.  875-7 ¥llote d' 

¥llai ¥eisi diaskidn©s… te nÁaj / naÚtaj te fqe…rousi· kakoà d' oÙ g…netai 
¢lk¾ / ¢ndr£sin, o‰ ke…nVsi sun£ntwntai kat¦ pÒnton. El pesimismo que se 
desprende del texto hesiódico procede precisamente de la falta de signos que indiquen al 
marinero qué rumbo escoger. Arato propone descubrir estos signos, (Phaen. 758-760 
Mšloi dš toi, e‡ pote nh` / pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai / s»mata 
ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou), pues ello redunda en su seguridad (Phaen. 

                                                           
34 Como la repetición de ™k DiÕj  en el verso 743: ™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai. 
Sobre la estructura de los Dioshme‹ai, véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 
265-268.  
35 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 439. 
36 Il.22.433, 22.486; Od.4.444, 15.78; Hes., Op.41, 346, 822; Theoc., Id.13.34; Call., Epigr.2.48.6, 
6.310.6; A.R. 2.388, 2.1092, 3.507, 3.1051, 4.1432; Arato, Phaen. 15, 946. 
37 En realidad, el pasaje de Theogonia muestra una reponsión intratextual con el pasaje conclusivo de 
Opera sobre los Dias (Op.822-825). No podemos desechar cierta referencia al pasaje de Opera, que habla 
de los días favorables y no favorables en general. 
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763 AÙtÕj m�n t¦ prîta saèteroj, frente a Op. 876-7 kakoà d' oÙ g…netai ¢lk¾ / 
¢ndr£sin, o‰ ke…nVsi sun£ntwntai kat¦ pÒnton). 

Una vez realizada la introducción hesiódica llegamos a una lectura homérica, 
realizada no sin cierto humor. De este modo, Phaen. 761-762 MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ 
d� mur…on aÙt…k' Ôneiar / g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr… alude a 
Odiseo, Od.5.436-43738, que escapa de una terrible tormenta enviada por Poseidón39. 
 Creemos que el Idilio 13 de Teócrito recrea humorísticamente este pasaje arateo. 
En efecto, después de hacerse a la mar cuando se levantan las Pléyades (v.25 ’Amoj d' 
¢ntšllonti Pelei£dej) y con el recuerdo de los jovenes corderos (v.25-6  ™scatiaˆ 
dš / ¥rna nšon bÒskonti, tetrammšnou e‡aroj ½dh, cf. Op. 591-2 kaˆ boÕj 
Ølof£goio kršaj m» pw tetoku…hj / prwtogÒnwn t' ™r…fwn·), los héroes se hacen a 
la mar a bordo de la cóncava nave y llegan al Helesponto en tres días con viento del sur 
(vv.27-9 t©moj nautil…aj mimn£sketo qe‹oj ¥wtoj / ¹rèwn, ko…lan d� 
kaqidruqšntej ™j 'Argè / `Ell£sponton †konto nÒtJ tr…ton «mar ¢šnti). Es decir, 
siguen todas las consignas arateas:  

-Phaen.  7: mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
-Phaen. 760: s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou.  

-Phaen. 767 ¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  
 El pasaje teocriteo sigue con las referencia a los bueyes que desgastan los arados 
abriendo surcos (v.31 aÜlakaj eÙrÚnonti bÒej tr…bontej ¥rotra, que recuerda 
Phaen.  112 bÒej kaˆ ¥rotra y sobre todo Phaen. 132). Desembarcan en la playa y al 

atardecer (v. 33 deielino…, muy cercano a deilÒj, “miedoso, cobarde”, posible lectura 
de Phaen. 762 pefulagmšnJ ¢ndr…) se disponen por parejas (v.32 kat¦ zug¦, como 
los bueyes, cf. el consejo hesiódico de Op. 815) a preparar la cena. Aunque son muchos, 
se acomodan en un solo lecho (cf.v.33 polloˆ d� m…an  frente a Phaen. 761 Ñl…goj, tÕ 
d� mur…on). Y para ello eligen un prado que les proporciona gran recurso para sus 
yacijas:  (v.34) leimën g£r sfin œkeito mšga stib£dessin Ôneiar (cf. Phaen. 761 
MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar). Para terminar: toda la precaución 
y la observación de las señales dispuestas que rezuma el texto no sirve de nada, pues 
Hylas, el amante de Heracles, que va con una vasija de bronce a por agua (recuérdese lo 
comentado acerca de Phaen. 132 y la interpretación mitológica de la frase aratea prîtoi 
d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn) es raptado por las Ninfas deinaˆ qeaˆ ¢groiètaij 

(v.44) EÙn…ka kaˆ Malˆj œar q' ÐrÒwsa NÚceia (v.45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
38 Od.5..436-437 œnqa ke d¾ dÚsthnoj Øp�r mÒron êlet' 'OdusseÚj, / e„ m¾ ™pifrosÚnhn dîke 
glaukîpij 'Aq»nh. 
39 Véase, en el capítulo de sintagmas, Phaen.759 y ss., cuya base hipotextual hesiódica son los versos de 
Op. 618-626. 
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Phaen. 
770 

 p£nta g¦r oÜpw  
™k DiÕj™k DiÕj™k DiÕj™k DiÕj ¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi ginèskomen, ¢ll' œti poll¦  
kškruptaikškruptaikškruptaikškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  
ZeÚj·  

 
 

Op.  
42-46 

 KrÚyantejKrÚyantejKrÚyantejKrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin.  

·hid…wj g£r ken kaˆ ™p' ½mati ™rg£ssaio,  

éste se ke„j ™niautÕn œcein kaˆ ¢ergÕn ™Ònta·  

a6y£ ke phd£lion m�n Øp�r kapnoà kataqe‹o,  

œrga boîn d' ¢pÒloito kaˆ ¹miÒnwn talaergîn. 
 

Como interpreta Kidd40, hay una concesión parcial a Hesíodo, Op. 42, a través 
del marcador hipotextual kškruptai, situado en la misma sedes. Allí, el autor arcaico 
afirma categóricamente que nuestro sustento lo mantienen oculto los dioses (en realidad 
Zeus, que es de quien va a hablar más adelante en relación con Prometeo) para que 
trabajemos. Si fuera de otra manera, el género humano regresaría a una situación 
parecida a la Edad de Oro, donde sólo se tendría que trabajar un día y podría el hombre 
colocar el timón sobre el humo del hogar (Op. 45 phd£lion m�n Øp�r kapnoà 
kataqe‹o). 
 Arato retoma la idea, pero cambia el planteamiento. Aún hay muchas cosas 
ocultas, es cierto, pero Zeus nos las irá revelando. Recuérdese cómo inmediatamente 
Arato sitúa en el verso otra referencia hesiódica, a‡ ke qšlV, marcador de Op. 268 a‡ k' 

™qšlVs'. Zeus se configura como un dios protector del género humano, que lo ayuda 
poco a poco, siempre desde una actitud benevolente y no vengativa como el Zeus 
hesiódico41. El pasaje conecta con el Proemio, Phaen. 5-10, en cuanto muestra a un 
Zeus bondadoso que ayuda a la humanidad. Compárese el cambio de actitud del Zeus 
arateo con respecto a Homero, Il. 2.38 y Od.3.146. 
 Cf. Him.Hom.2.307, spšrm' ¢n…ei· krÚpten g¦r ™ãstšfanoj Dhm»thr, donde 
la diosa Deméter oculta la semilla a los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 442. 
41 Véase Phaen. 768-772 en el capítulo de sintagmas. 
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Phaen. 
805-810 

S»mata d' oÙt ¨r p©sin ™p' ½masi p£nta tštuktai·  
¢ll' Ósa m�n trit£tV te tetarta…Vtetarta…Vtetarta…Vtetarta…V te pšlontai  
mšsfa dicaiomšnhj, dic£doj ge m�n ¥crij ™p' aÙt¾n  
shma…nei dicÒmhnon, ¢t¦r p£lin ™k dicom»nou  
™j dic£da fqimšnhn· œcetai dš oƒ aÙt…ka tetr¦tetr¦tetr¦tetr¦jjjj  
mhnÕj ¢poicomšnou, tÍ d� trit£th ™piÒntoj.  

 
 

Op.  

798 
 [tetr£dtetr£dtetr£dtetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj qfq…nontÒj qfq…nontÒj qfq…nontÒj q' ƒstamšnouƒstamšnouƒstamšnouƒstamšnou te]  
 

Op.  
770 

 prîton œnh tetr£jtetr£jtetr£jtetr£j te kaˆ ˜bdÒmh ƒerÕn Ãmar·  

tÍ g¦r 'ApÒllwna crus£ora ge…nato Lhtè·  
 

Op.  
794 

'Esql¾ d' ¢ndrogÒnoj dek£th, koÚrV dš te tetr¦j tetr¦j tetr¦j tetr¦j     
mšssh·  
 

Apoyándose en el mes lunar y en fórmulas paremiológicas Hesíodo nos expone 
los días fastos o nefastos, comentando que el día cuarto (tetr¦j, que en Hesíodo 
significa el cuarto día del mes) es, de algún modo, sagrado (cf Op. 770 ƒerÕn Ãmar, u 
Op. 794, en la misma sedes). Además, en Op. 79842 nos aconseja “evitar el cuatro del 

final y del comienzo” [tetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj q' ƒstamšnou te].  
Sobre la lectura de este último verso,Op. 798, Arato va a rectificar al maestro. El 

poeta helenístico nos habla de los signos que van a ser útiles tomando como sustento la 
observación lunar, y comenta que los días cuartos son válidos para observar los signos 
meteorológicos. 

La forma ¢poicomšnou ofrecida con un sentido de presente43, se nos ofrece 
como otro marcador, variatio del término hesiódico fq…nontoj (Op. 798). Arato estaría 
emulando el sistema formular de los Días, enunciados como las “verdades” contenidas 
en aquella parte de Opera

44. 
En estos versos Arato se detiene a explicar detalladamente cómo ha de realizarse 

el cómputo para la observación de los signos, tomando como referencia la Luna45. El 
cómputo hesiódico de los Días toma como referencia el mes lunar. Hesíodo aplica tres 
maneras de contar los días: la sucesión de números ordinales, la división del mes en dos 
mitades y la división en tres décadas.Estos esquemas parecen ser asumidos –y 
corregidos- por Arato para observar los signos lunares46, intentando simplificar el 
cómputo: 

1.Hay que observar los tres o cuatro primeros días hasta la Luna creciente 
(Phaen. 806-7 ¢ll' Ósa m�n trit£tV te tetarta…V te pšlontai / mšsfa 
dicaiomšnhj); obsérvese el uso de ordinales. 

                                                           
42 Sobre los problemas derivados del cómputo de los días en Hesíodo y, en especial, de Op. 798, un verso 
usualmente atetizado, véase SOLMSEN, F.,“The Days of the Works and Days”, TAPhA 94 (1963), pp. 
293-320; PÉREZ JIMÉNEZ, A.,“Los Días de Hesíodo: Estructura formal y análisis de contenido”, 
Emerita 45 (1977), pp. 105-123; FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Los Días del poema hesiódico: 
Procedimientos de cómputo y poesía oral, Athlon. Satura Gramática in honorem Francisco R. Adrados,  
vol.II, Madrid, Ed.Gredos, 1987, pp.235-245. 
43 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.455. 
44 FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Los Días del poema hesiódico...”, p. 243. 
45 Acerca de la estructura de los versos que acogen los signos lunares, Véase ERREN, M., Die 
Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 268-272. 
46 Cf. MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 478-479. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

  
13

2.Los tres o cuatro siguientes hasta la Luna llena (Phaen. 807-8 mšsfa 
dicaiomšnhj, dic£doj ge m�n ¥crij ™p' aÙt¾n / shma…nei dicÒmhnon),  

3.Los tres o cuatro siguientes hasta Luna menguante (Phaen. 808-9 ¢t¦r p£lin 
™k dicom»nou / ™j dic£da fqimšnhn), y no hay más, porque los cuatro salientes se 
computan con los tres días del mes siguiente (Phaen. 809-810 œcetai dš oƒ aÙt…ka 
tetr¦j / mhnÕj ¢poicomšnou, tÍ d� trit£th ™piÒntoj), con lo que ha dividido el mes 
lunar en tres partes. 

A excepción de Phaen. 808, los versos parecen cortados a la mitad por la cesura 
pentemímeres (-P), respondiendo a la palabra más utilizada, dicÒmhnon, lo que de algún 
modo responde al esquema que nos falta, dividir el mes a la mitad. 

Cf. Phaen. 1149-1150 fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj/ 
tetr£daj ¢mfotšraj situado en la parte final del poema, con una notable aliteración de 
aspiradas bilabiales, recordando las fórmulas  hemerológicas empleadas en  Los Días. 

 

 

 

Phaen. 
889 

e‡ ge m�n ™k boršao m…' o‡h foin…ssoito,  

™k boršw pnoi£j ke fšroi, not…h d� nÒtoio·  

À ka… pou ·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej ™pitrocÒws' Øeto‹o.  
 

Th.  
183 

 Óssai g¦r ·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej ¢pšssuqen aƒmatÒessai,  
p£saj dšxato Ga‹a· periplomšnwn d' ™niautîn  
ge…nat' 'Erinàj te krater¦j meg£louj te G…gantaj,  

teÚcesi lampomšnouj, dol…c' œgcea cersˆn œcontaj,  

NÚmfaj q' §j Mel…aj kalšous' ™p' ¢pe…rona ga‹an.  
 

Arato utiliza el hipotexto hesiódico para otorgar a este pasaje un toque 
humorístico. Obsérvese que está hablando de las nubes y de la relación de éstas con la 
tormenta. Y señala: “si (la nube) se tiñe de rojo (foin…ssoito) por el norte, suele traer 
brisas del norte, si es del sur, viento del sur; incluso caen gotas (·aq£miggej) de 
lluvia”. Esta palabra es de uso épico47, y se aplica a la gota de sangre.  

 Pasar al texto de Hesíodo parece fácil, si tenemos en cuenta que el hipotexto 
escogido es el famoso pasaje de la castración de Urano (el cielo), a cuyas gotas de 
sangre se aplica: la palabra aparece situada en la misma sedes (ante la cesura trocaica). 
El verbo ™pitrocÒws', que tantos problemas de interpretación48 causa, sería una 
variatio sobre el hesiódico ¢pšssuqen, y significaría “precipitarse”, “caer”, 
“deslizarse”. 

Homero también hace uso de esta palabra (Il. 11.536, 20.501 y 23.502), pero los 
contextos están muy alejados del sentido arateo. Calímaco también utiliza el término en 
Himno 5.11, pero su uso parece tener relación con Ilíada 23.502. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Il.11.536, 20.501, 23.502. 
48 Para J. Martin (Aratos Phénomenes  (1998), pp. 493) significa “viennent après”, frente al “passing 
shower” que propone KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.478. 
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Phaen. 
1022  

Kaˆ cÁnej klagghdÕn ™peigÒmenai brwmo‹o  
ceimînoj mšga sÁma, kaˆ ™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh  
nÚkteron ¢e…dousa, kaˆ Ñy� boînte koloio…,  
kaˆ sp…noj ºùa sp…zwn, kaˆ Ôrnea p£nta   
 

Fr.hes. 
304 

(Plutarchus, De defectu oraculorum 11 p. 415 (iii. 
‘7172 Paton Pohlenz) ) 
™nn™nn™nn™nnša toi zèei gene¦j lakšruza korènh ša toi zèei gene¦j lakšruza korènh ša toi zèei gene¦j lakšruza korènh ša toi zèei gene¦j lakšruza korènh     
¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn· œlafoj dš te tetrakÒrwnoj·  

tre‹j d’ ™l£fouj Ð kÒrax ghr£sketai· aÙt¦r Ð fo‹nix  
™nnša toÝj kÒrakaj· dška d’ ¹me‹j toÝj fo…nikaj  
nÚmfai ™uplÒkamoi, koàrai DiÕj a„giÒcoio.   
 

El epíteto ™nne£ghra trae de inmediato a la mente del lector Fr. 304 M-W, 
donde Hesíodo afirma que la corneja vive  nueve generaciones de hombres49.  

En la antigüedad se atribuía a la corneja una proverbial longevidad50 que 
recogen los autores latinos51. Arato repite el nombre de la corneja y su canto en  Phaen. 
953, asociándola al hipotexto hesiódico. Pendergraft52 entiende que esta repetición 
verbal es una de las características del estilo de Arato. 
 
 
 
Phaen. 
1136 

oÙd� kÚnej· kaˆ g£r te kÚwn çrÚxato possˆn  
¢mfotšroij¢mfotšroij¢mfotšroij¢mfotšroij ceimînoj ™percomšnoio dokeÚwndokeÚwndokeÚwndokeÚwn,  

k¢ke‹noi ceimîna mÚej tÒte manteÚontai.  
 
 

Th.  
772 

 nhlei»j, tšcnhn d� kak¾n œcei· ™j m�n „Òntaj  
sa…nei Ðmîj oÙrÍ te kaˆ oÜasin ¢mfotšroisin¢mfotšroisin¢mfotšroisin¢mfotšroisin,  

™xelqe‹n d' oÙk aâtij ™´ p£lin, ¢ll¦ dokeÚwndokeÚwndokeÚwndokeÚwn  
™sq…ei, Ón ke l£bVsi pulšwn œktosqen „Ònta. 
 

Es posible considerar dokeÚwn como un indicio hipotextual de Th. 772. Hesíodo 
nos habla del Cancerbero, que se encuentra  en la entrada de las mansiones del dios 
subterráneo, Hades. Este perro, como Urano en su momento (Th..466), está al acecho, 

observando, dokeÚwn.  
Hay varias razones que promueven un análisis intertextual: 
1.El verbo no aparece en De Signis (42.1): kaˆ kÚwn to‹j posˆn ÑrÚttousa. 

Tampoco aparece ¢mfotšroij, presente en Th. 771 referido a las orejas (oÜasin 
¢mfotšroisin). 

2.En Phaen. 341kaˆ oƒ ™pantšllei, ka… min katiÒnta dokeÚei, con Sirio 
persiguiendo a la Liebre, la actitud de Sirio revela un símil con un perro de caza53, tal 
                                                           
49 D. Kidd (Aratus Phaenomena,  p. 531) cree que el epíteto se basa en los compuestos homéricos tipo  
™nne£ciloi (Il.5.860), ™nneabo…wn (Il.6.236), pero parece evidente que Arato evoca a Hesíodo. 
50 Para una relación más detallada de apariciones de la corneja en la literatura clásica, véase 
THOMPSON, D.W., A Glossary of Greek Birds,  p.169; POLLARD, J., Birds in Greek Life and Myth, 
pp. 25-26. 
51 Véase  Lucrec., R.N. V 1084; Cic., Tusc. 3.69; Hor., Od., 3.17.13; Ov., Am. 2.6.36; Plin., H.N. 7.153; 
Juv. 10.247; Marc. 10.67.5. 
52 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.214. 
53 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.572. 
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como aquí. A ello sumamos la inmediata referencia al Can Mayor: Phaen. 340-2 
Se…rioj ™xÒpiqen fšretai metiÒnti ™oikèj, / kaˆ oƒ ™pantšllei, ka… min katiÒnta 
dokeÚei./ `H d� KunÕj meg£loio kat' oÙr¾n ›lketai 'Argë . 
 3.Su localización a final de verso. La forma dokeÚei aparece en la misma sedes 
en Homero (Il.8.340, 18.488, 23.325; Od.5.274) y en el mismo Hesíodo, Th. 466, Sc  
480, pero en contextos alejados.  

Todos estos datos nos hacen pensar en la posibilidad de cierta nota humorística: 
unos perros temerosos de la tormenta escarban en la tierra con las dos patas (Phaen. 
1135-1136 çrÚxato possˆn / ¢mfotšroij).  

Arato recupera el verbo en los versos 1018 y 1128, pero refiriéndose en estos 
casos al hombre. Cf Apolonio Rodio 2.1269 to‹o qeoà, tÒqi kîaj Ôfij e‡ruto 
dokeÚwn, con la serpiente que guarda el vellocino imitando el gesto del cancerbero. 
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1.1.2.1. Sintagma o verso como clave para entender el texto arateo 

 
 
El hipotexto hesiódico aflora en el intertexto arateo a través de una unidad 

mayor a la palabra, como es el sintagma, la frase o el verso completo. La suma de 
contextos contribuye a una transformación del texto, cargándolo de significados y 
valores nuevos. Como en el capítulo anterior, Arato utiliza este procedimiento 
intertextual para fines muy diversos, desde la contestación al ascreo como base de su 
propuesta ideológica hasta la presentación helenística de un mito, pasando por la alusión 
que refrenda el texto con la autoridad de Hesíodo, etc.  

Arato mantiene un diálogo abierto con el lector, que debe interpretar la clave, a 
veces compleja por la superposición de hipotextos.   
 Podemos encontrar marcadores intertextuales que remiten directamente a algún 
pasaje hesiódico, o indirectos, donde el poeta de Solos reformula el sintagma con 
nuevas palabras contenidas dentro del mismo campo semántico. Atendiendo a las 
necesidades estilísticas y métricas del autor, podemos encontrar los sintagmas en 
idéntica o diferente sedes. 
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Phaen.  
22-23 

aÙt¦r Óg' oÙd' Ñl…gon metan…ssetai, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  
¥xwn a„�n ¥rhren, œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth¢t£lanton ¡p£nth¢t£lanton ¡p£nth¢t£lanton ¡p£nth   
messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕn aÙtÕn ¢gine‹.   
 

Th.  
521-525 

dÁse d' ¢luktopšdVsi Promhqša poikilÒboulon,  
desmo‹j ¢rgalšoisi, mšson di¦ k…on' ™l£ssaj·  
ka… oƒ ™p' a„etÕn ðrse tanÚpteron· aÙt¦r Ó g' Âpar  
½sqien ¢q£naton, tÕ d' ¢šxeto �son ¡p£ntV�son ¡p£ntV�son ¡p£ntV�son ¡p£ntV  
nuktÒj, Óson prÒpan Ãmar œdoi tanus…pteroj Ôrnij. 
 

Th.  
126-127 

Ga‹a dš toi prîton m	n ™ge…nato �son ˜wutÍ Ga‹a dš toi prîton m	n ™ge…nato �son ˜wutÍ Ga‹a dš toi prîton m	n ™ge…nato �son ˜wutÍ Ga‹a dš toi prîton m	n ™ge…nato �son ˜wutÍ     
OÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenq', †na min perˆ p£nta kal†na min perˆ p£nta kal†na min perˆ p£nta kal†na min perˆ p£nta kalÚptoiÚptoiÚptoiÚptoi,  
  

El adjetivo ¢t£lanton suele aparecer en Homero con el significado de “igual, 
parecido a” + dativo, en especial en fórmulas donde el poeta compara a los hombres con 
los dioses1. Autores como Apolonio Rodio (2.40-41), Quinto de Esmirna (Posthomerica 

6. 477), Opiano (Halieutica 5.509) emplean  ¢t£lantoj con dativo, al modo homérico. 
Para Maass2 -recogido posteriormente por Traglia3 y Erren4- Arato ha tomado el 

final del verso de Empédocles, Fr.17.28 B y s. Ne‹kÒj t' oÙlÒmenon d…ca tîn, 

¢t£lanton ¡p£nthi,  / kaˆ FilÒthj ™n to‹sin, ‡sh mÁkÒj te pl£toj te·, el cual, 
tras enumerar los cuatro elementos, explica que el universo existe por el equilibrio de 
dos fuerzas, el Odio y el Amor.  

El verso de Empédocles hunde sus raíces en Th. 524 y en Parménides (8.43 
„sopalšj p£nth, de donde Martin entiende que este sentido de igualdad se aplica a un 
ser esférico, la tierra). Como indica Martin5, “le souvenir d’Empédocle reste posible, 
mais il ne me paraît certain. Homère et Hésiode peuvent suffire pour rendre compte de 
la formule aratéenne et le sens general, difficile, du texte d’Empédocle paraît bien 
éloigné de celui d’Aratos”.  

El adjetivo ¢t£lanton no expresa exactamente una idea de equilibrio6 sino de 
igualdad, como "son; de ahí que podamos interpretar el sintagma adverbial ¢t£lanton 
¡p£nth como una variatio de Th. 524  "son ¡p£ntV. Arato puede haber requerido la 
presencia de este hipotexto hesiódico a la hora de componer este pasaje. Obsérvese que 
en el pasaje hesiódico Zeus  mete las cadenas por mitad de una columna (Th. 522 
desmo‹j ¢rgalšoisi, mšson di¦ k…on' ™l£ssaj, lo cual recuerda a messhgÝj ga‹an), 
y que el hígado de Prometeo crecía de noche lo mismo que el águila le comía de día: 
Th.524 tÕ d' ¢šxeto �son ¡p£ntV / nuktÒj, Óson prÒpan Ãmar œdoi tanus…pteroj 
Ôrnij, parecido a œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth / messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕn 
aÙtÕj ¢gine‹. Es probable que Arato quiera traer una reminiscencia mitológica de la 
figura de Prometeo, pero no por el personaje en sí, sino por la columna que lo sujeta a la 
tierra. Su ¢t£lanton ¡p£nth sería el nexo, la clave. 
 No obstante, pensamos que Arato opta por recoger alusivamente el hipotexto de 
Th. 126-127 Ga‹a dš toi prîton m�n ™ge…nato �son ˜wutÍ / OÙranÕn ¢sterÒenq', 

                                                           
1 Il.2.169, 2.407, 2.627, 5.576, 10.137,14.318, 15.302, 17.72; Od.3.409; Hes. Fr. 25.16 M-W. 
2 MAASS, E., Aratea, p. 341. 
3 TRAGLIA, A., “Reminiscenze empedoclee nei...”, pp. 387-389. 
4 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 102. 
5 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.155. 
6 Esta acepción parece provenir de la intersección de los significados del sintagma ¢t£lanton ¡p£nth y 
de las diversas traducciones latinas. De este modo, la idea de equilibrio aparece en Germ., Arat.20  
libratasque tenet terras; Av., Arat. 89 mediae molem terrea tenet. 
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†na min perˆ p£nta kalÚptoi, ya  enunciado por el escolio7, lo cual es razonable 
desde un punto de vista literario. Ante un pasaje árido, la intención de Arato es la de 
evocar ciertos mitos que puedan estar relacionados de algún modo con la materia que 
trata. En este caso, en los comienzos de la cosmogonía hay unos versos que resultan 
especialmente susceptibles de ser “reinterpretados”científicamente, los referidos a las 
dimensiones similares del cielo y la tierra.  Los marcadores intertextuales serían Th. 

126-127 Ga‹a y OÙranÕn, ya despojados de su condición divina (Phaen. 23 ga‹an... 
oÙranÕn), Th.127  "son similar a Phaen. 22  ¢t£lanton y en la misma sedes (-9 ½) y 
el empleo de perˆ (Th. 127 y Phaen. 23).  

Arato racionaliza el discurso mitológico del poeta arcaico8, utiliza el material 
hesiódico para darle una nueva forma científica. En último caso podríamos encontrar 
alguna nota de humor, si pensamos que Hesíodo dice a continuación que Urano es 
creado para ser sede segura para los dioses inmortales (Th.128 Ôfr' e‡h mak£ressi 
qeo‹j ›doj ¢sfal�j a„e…);  y el de Solos hace que el eje que atraviesa la tierra mueva 
(¢gine‹) al mismo cielo (oÙranÕn aÙtÕn).  

Hardie9 sugiere la posibilidad de un juego de palabras etimológico con el  
nombre Atlas, lo cual parece próximo al estilo arateo. 
 El pasaje de Apolonio 2.40-43 · Ð d' oÙran…J ¢t£lantoj / ¢stšri 
Tundar…dhj, oáper k£llistai œasin / ˜sper…hn di¦ nÚkta faeinomšnou 
¢maruga…· / to‹oj œhn DiÕj uƒÒj, nos recuerda mucho a Arato, y pensamos que hay 
cierta sorna en sus palabras, sobre todo en las finales, que evocarían el famoso verso de 
Phaen.5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. 
 
 
 
Phaen.  
36-37  

Kaˆ t¾n m�n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin,   
t¾n dt¾n dt¾n dt¾n d' ˜tšrhn `El…khn˜tšrhn `El…khn˜tšrhn `El…khn˜tšrhn `El…khn. 
 
 

Op.  
17 

t¾n dt¾n dt¾n dt¾n d' ˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx ™rebenn»,  
qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  
 ¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei·   
 

El pasaje  de Phaen. 36-44 presenta numerosos problemas en cuanto a su 
interpretación10. Según relata Arato, dos estrellas, Cinosura y Hélice, sirven de guía  a 
diferentes marineros, una a los aqueos, la otra a fenicios. Pero un nutrido haz de 
referencias hace de estos versos un tejido textual especialmente complejo. Por ello, lo 
primero que debemos hacer es recoger el hipotexto homérico, para conocer cuáles son 
las otras posibles lecturas.  

                                                           
7 MQDDKVA <À> ¢t£lanton ¡p£nth: ‡shn kaˆ Ðmo…an. kaˆ aÙt¾ g¦r sfairoeid¾j <æs> kaˆ Ð 
oÙranÒj. `Hs…odoj· ga‹a dš toi prîton m�n ™ge…nato �son ˜autÍ / oÙranÕn ¢sterÒenta.  À 
¢t£lanton, ‡shn kat¦ di£sthma æj prÕj t¦ dÚo ¹misfa…ria. Óson g¦r Øp�r gÁj œcei Ûyoj toàto 
tÕ ¹misfa…rion, tosoàton œcei tÕ ØpÕ gÁn mÁkoj ¥llo ¹misfa…rion. aÙt¾ g¦r ™n mšsJ tîn dÚo 
¹misfair…wn ke‹tai. 
8 Cf. GEE, E., “"Parua figura poli": Ovids Vestalia (Fasti 6.249-468) and the Phaenomena of Aratus.”, p.  
32. 
9 HARDIE, P.R., “Atlas and Axis”, CQ 33 (1983), p. 223 , nº 17. 
10 Algo que lleva a exclamar a M. Erren (Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 116) : “Was der Leser 
demnach aus der Beschreibung mit Sicherheit über alle Sternbilder erfährt, ist nur ihr Name und ihr 
Platz”. 
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Arato se surte en primera instancia de Od.5.269 y ss. Veamos:   
-Phaen. 36-37 Kaˆ t¾n m�n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin, / t¾n d' 

˜tšrhn `El…khn. La fórmula ™p…klhsin kalšousin, presente en Od.5.273 ”Arkton q', 
¿n kaˆ ¥maxan ™p…klhsin kalšousin, actúa como marcador intertextual. No muy 
alejado (Od.5.268) aparece oâron, muy cercano a  KunÒsouran. 

-Phaen  37-38 `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ / e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ 
nÁaj ¢gine‹n. Fakas11 cree que la preferencia de los aqueos por Helice esconde tras la 
expresión cr¾ nÁaj ¢gine‹n una reminiscencia hesiódica a Op. 576 o‡kade karpÕn 
¢gine‹n. De este modo el lector sabe que ha de afrontar el pasaje como destinatario 
desde los planteamientos del ascreo. Pero hay que recordar que Arato se inclina por 
Cinosura, Phaen. 42 ¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn. 

Kidd12 por su parte sugiere con toda la razón que Arato alude a Od.5.276-277  
t¾n g¦r d» min ¥nwge Kaluyè, d‹a qe£wn, /pontoporeušmenai ™p' ¢rister¦ 
ceirÕj œconta cuando, refiriéndose a la Osa, la diosa Calipso deja dicho a Odiseo que 
se guíe por ella. Pero Hélice no debe de guiar muy bien; la única aparición  en Homero 
del sintagma e„n ¡lˆ13 es en Od.1.162, ¢nšroj, oá d» pou leÚk' Ñstša pÚqetai 
ÔmbrJ /ke…men' ™p' ºpe…rou, À e„n ¡lˆ kàma kul…ndei, cuando Telémaco comenta a 
Atenea que el mar arrastra en sus olas los huesos de un héroe. Las desventuras de 
Odiseo en el mar nos hacen convenir que Hélice no es un buen punto de referencia. 
Obsérvese la relación intratextual de tekma…rontai con el Proemio Phaen.18 
tekm»rate p©san ¢oid»n. El final ¥ndrej 'Acaioˆ suple al homérico d‹oi 'Acaio…14; 
cf. Od.5.269 d‹oj 'OdusseÚj. 
  -Phaen 39 tÍ d' ¥ra Fo…nikej p…sunoi perÒwsi q£lassan. La última parte 
del verso, perÒwsi q£lassan, es la misma de Od.6.271-272 ¢ll' ƒstoˆ kaˆ ™retm¦ 
neîn kaˆ nÁej ™‹sai, / Îsin ¢gallÒmenoi poli¾n perÒwsi q£lassan, referida a los 
Feacios, calificados en la Odisea

15 de excelentes navegantes. La alusión queda completa  
si pensamos que al final, Od.5.280, Ulises ve la tierra de los Feacios: Ñktwkaidek£tV 
d' ™f£nh Ôrea skiÒenta / ga…hj Fai»kwn, Óqi t' ¥gciston pšlen aÙtù. Arato 
añade a ello tÍ d' ... p…sunoi, recuerdo de Il.8.226 y 11.9 ºnoršV p…sunoi. 

-Phaen. 42 ¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn. La expresión 
homérica prÒteroj kaˆ ¢re…wn se emplea  para resaltar al segundo de dos elementos 
contrapuestos: Od.19.184 ÐplÒteroj geneÍ· Ð d' ¤ma prÒteroj kaˆ ¢re…wn16. Arato 
recoge este sentido, otorgando la primacía a la segunda, aunque sea la más pequeña17.  

-Phaen.43 meiotšrV g¦r p©sa peristršfetai strof£liggi; en Od.5.274 se 
utiliza el verbo simple ¼ t' aÙtoà stršfetai ka… t' 'Wr…wna dokeÚei referido a la 
Osa. 
  La aparición de los sinónimos fenicios y sidonios (Phaen.39 y 44) en el texto 
desconcierta. Los sidonios del verso 44 (tÍ kaˆ SidÒnioi „qÚntata naut…llontai) son 
una transposición de los fenicios, una variatio de Phaen.3918. Es posible que el poeta  
aluda a su propia procedencia, Solos, al hablar de estos pueblos. Por otra parte, la 
tradición que otorga a los fenicios el seguimiento de la estrella Cinosura y a los aqueos 

                                                           
11 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 104.   
12 KIDD, D., Aratus Phaenomena¸ p. 189.  
13 También en Him.Hom.3.38. 
14 Od.3.116, 19.199.Es sugerente la conexión que establece J. Almirall (“Lectura dels Fenomens de Arat”, 
p. 40) con la expresión ˜l…kwpej 'Acaioˆ de Od.1.339, pero  quizá un poco alejada. 
15 Od.7.39 tÕn d' ¥ra Fa…hkej nausiklutoˆ oÙk ™nÒhsan, cf. Od.8.191, 8.369, 13.166, 15.415, 16.227 
16 También en Il.2.207, 23.588. 
17 Véase Phaen.42 ¢re…wn en el capítulo de palabras. 
18 KIDD, D., Aratus Phaenomena¸ p.192; ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 118. 
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la de Hélice surge de Arato19, lo que nos hace sospechar  una segunda lectura en el 
texto. Podemos recordar Od.13.283-286 oƒ d� (Fo…nikej) cr»mat' ™m¦ glafurÁj ™k 
nhÕj ˜lÒntej / k£tqesan, œnqa per aÙtÕj ™pˆ yam£qoisin ™ke…mhn. / oƒ d' ™j 
Sidon…hn eâ naiomšnhn ¢nab£ntej / õcont': aÙt¦r ™gë lipÒmhn ¢kac»menoj 
Ãtor.” , en el momento en el que supuestamente los fenicios abandonan a Odiseo en la 
playa de Ïtaca y marchan hacia Sidón . 

En el fondo del pasaje hay una diferencia entre la navegación de los Feacios y la 
de Odiseo. La de los primeros es óptima, la del segundo, todos sabemos su suerte. Y 
Arato vincula Cinosura con los Feacios, mientras que Hélice se asocia a Odiseo.  

Los nombres de las constelaciones son parlantes
20: Cinosura (KunÒsouran) es 

“cola de perro”, y Hélice (`El…khn ) viene a significar “espiral”. Pero responden a la 
dinámica intratextual de Phaenomena:  Cinosura es la parte trasera que le falta a la 
constelación del Can (Phaen.325-329) y Hélice tiene su sentido en relación con el mito 
del Cíclope-Dragón (Phaen. 45-57). 
 Almirall21 afirma que el pasaje arateo propone una diferenciación literaria entre 
los  partidarios de Homero y los de la corriente calimaquea. Aunque la homérica es 
clara, kaqar¾ (término que suele aplicarse a la poesía léptica) y fácil de descubrir 
™pifr£ssasqai ˜to…mh (probablemente se refiere al recurso alusivo), la otra, de 
reducidas dimensiones, es mejor para los marineros, Phaen 42-43 ¹ d' ˜tšrh Ñl…gh 
mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn· / meiotšrV g¦r p©sa peristršfetai strof£liggi: 
“sense deixar de reconèixer el valor d’aquella, es propugna un tipus de poesia diferent, 
que fa de la brevetat una de les seves màximes”22. 

Estamos de acuerdo en parte con la hipótesis de Almirall. En nuestra opinión, lo 
que Arato nos descubre son las dos estrellas que guían su propio universo literario, 
Hélice, que consideramos una transposición de la poesía hesiódica, y Cinosura, que 
representa el estilo leptós. Centrémonos en Hélice, que nos interesa en su valor de 
referente hesiódico. 

-Phaen. 37. t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. Con la expresión t¾n d' ˜tšrhn “a la otra”  
Hesíodo  se refiere en Op.17 a las Érides y destaca a la que parió la Negra Noche por su 
utilidad para los hombres. Arato puede estar intentando traernos a la mente a esta 
segunda Éride por su filiación y su bondad, y llevar estos extremos a Hélice. Téngase 
también en cuenta Phaen.41 poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·, que 
viene a confirmarnos la segunda parte del verso de Op.17 t¾n d' ˜tšrhn protšrhn m�n 
™ge…nato NÝx ™rebenn». Por otra parte, obsérvese la similitud `El…kh /  `Elikîn. 

-Phaen 37-38 `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ / e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ 
nÁaj ¢gine‹n. Hay una relación implícita entre el pasaje de Od.5.272 y ss. y Op. 618-
62323 que se deduce de la posición de las Pléyades y Orión. Este hecho no debía de 
pasar desapercibido a Arato. ¿Dónde es necesario conducir las naves, cr¾ nÁaj 
¢gine‹n? A tierra. Ése es el consejo de Hesíodo; de hecho, ¢gine‹n aparece en Op.576 
thmoàtoj speÚdein kaˆ o‡kade karpÕn ¢gine‹n para traer el fruto del campo, y Arato 
ha hablado de ¥ndrej para referirse a  las labores agrícolas, Phaen.11-13 ™skšyato d' 
                                                           
19 El tono irónico empleado por Calímaco en el Fr.191.53-55 Pf. Q£lhtoj, Ój t' Ãn ¥lla dexiÕj 
gnèmhn / kaˆ tÁj 'Am£xhj ™lšgeto staqm»sasqai / toÝj ¢ster…skouj, Î plšousi Fo…nikej 
aumenta nuestras suspicacias en cuanto a su valor como prueba de lo afirmado por Arato.  
20 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.168. 
21 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 40-41. 
22 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p.41. 
23 Op.618-622 E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹· / eât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 
'Wr…wnoj / feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton, /d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai· / 
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ. / gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw. 
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e„j ™niautÕn / ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien / ¢ndr£sin ær£wn, 
Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   
 -Phaen.40-41 'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh / poll¾ 
fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj. Como antes comentábamos, kaqar¾ kaˆ 
™pifr£ssasqai ˜to…mh son epítetos literarios de la corriente leptós; por su parte 
poll¾ fainomšnh enlaza con la temática de la obra. 
 Hay, pues, dos partes en el pasaje. El primero, que va desde los versos 36 a 39,  
está repleto de referencias al episodio de Odiseo guiándose gracias a la Osa, donde con 
gran sutilidad Arato recomienda la estrella Cinosura; en la segunda parte, que se 
extiende desde el verso 40 al 44, Arato expone su mentores literarios, Hesíodo, que 
brilla más, y la nueva corriente calimaquea. 

 

 

 

Phaen.  
45-48 

T¦j d� di' ¢mfotšraj¢mfotšraj¢mfotšraj¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàmamšga qaàmamšga qaàmamšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj  
mur…oj· aƒ d' ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai  
”Arktoi, kuanšou pefulagmšnai çkeano‹o.  
 
 

Th.  
824-825 
 

kaˆ pÒdej ¢k£matoi krateroà qeoà· ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn     
Ãn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontoj,  

Th.  

834 
¥llote d' aâ skul£kessin ™oikÒta, qaÚmatqaÚmatqaÚmatqaÚmat' ¢koàsai¢koàsai¢koàsai¢koàsai, 

Th. 

844-849 
kaàma dkaàma dkaàma dkaàma d' ØpØpØpØp' ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton     
brontÁj te steropÁj te purÒj t' ¢pÕ to‹o pelèrou  
prhst»rwn ¢nšmwn te keraunoà te flegšqontoj·   
œzee d� cqën p©sa kaˆ oÙranÕj ºd� q£lassa·  

qu‹e d' ¥r' ¢mf' ¢kt¦j per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… te kÚmata makr¦  
·ipÍ Ûp' ¢qan£twn, œnosij d' ¥sbestoj Ñrèrei· 
 

Fr. hes. 

293.1 
potamîi ·e…onti ™oikèj  potamîi ·e…onti ™oikèj  potamîi ·e…onti ™oikèj  potamîi ·e…onti ™oikèj      
 (Servius in Verg. Georg. i. `2445 (iii. 1. 188. 9 
ThiloHagen)  
 

 Arato expande el texto de Eudoxo con innumerables alusiones, palabras exóticas 
y detalles al gusto alejandrino24. Es más, estampa en la descripción de las constelaciones 
escenas míticas tomadas de sus hipotextos. De ahí que en muchas ocasiones no encaje la 
figura representada con la representación estelar, y surjan grandes malentendidos que 
oscurecen el sentido del texto25. Nos encontramos ante uno de estos casos. La 
constelación del Dragón esconde una referencia literaria al Cíclope de Odisea 9. Una 
lectura literal de los versos  ha causado la contestación de Hiparco26 desde el punto de 

                                                           
24 Cf. PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 54-55. 
25 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 122.  
26 Véase en KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 194; cf. ROSCHER,W.H., Ausführliches Lexicon…VI, pp. 
881-882. 
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vista astronómico y la perplejidad de los críticos27. Por nuestra parte, no podemos 
proceder a localizar y explicar el hipotexto hesiódico si no aparece claro el mensaje 
primero de Arato. Una lectura intertextual amplia ayuda a acercarnos a este pasaje y a 
proceder a su hermenéutica, así como a reconocer los procedimientos estilísticos 
arateos. 

En este pasaje, el sentido de potamo‹o ¢porrëx ha sido objeto de diferentes 
interpretaciones por parte de los estudiosos de Arato. ¢porrëx significa  “porción, 
parte”, y sobre este significado se basa la comparación de un escolio28 con Homero, 
Il.2.755 y Od.10.514, en donde se habla de una “parte de agua”, relacionada por su 
fuente con Estige. Otro escolio29 por su parte relaciona el sintagma con el hesiódico Fr. 
70.23 M-W ka… te di' 'Ercomenoà eƒligmšnoj e"si dr£kwn éj, por la metáfora río-
serpiente. 
 Voss30 y Erren31 prefieren  partir de las traducciones latinas de Cicerón rapido 

cum gurgite y Germanico 48 abrupti fluminis y traducir  ¢porrëx como “salto de agua, 
cascada”, pero nada en la metáfora sugiere un salto, sino una corriente de meandros. 
Maass32 y Mair33 lo interpretan como “brazo del río”, pero olvidan el sentido de 
“tortuoso”. 
 Martin34 lo traduce como “pareil au flot d’une rivière”, y lo compara con Od. 
9.359, donde el vino de Odiseo es llamado ¢mbros…hj kaˆ nšktarÒj ™stin ¢porrèx. 
Kidd35  opina que éste es el verdadero sentido de ¢porrëx en Arato, por el sentido 
figurado de la palabra, y lo compara con Aristófanes, Lysistrata 811 'ErinÚwn 
¢porrèx. Almirall36 opta por otorgar al término un significado alusivo a la poesía 
contraria al movimiento calimaqueo. A nuestro entender el camino sugerido por Martin, 
con el vino y la ambrosía del Cíclope (Od.9.358 ¢ll¦ tÒd' ¢mbros…hj kaˆ nšktarÒj 
™stin ¢porrèx), es el apropiado para comprender el texto.  

En efecto, debajo de la figura del Dragón arateo se esconde el Cíclope que 
perdió el ojo a manos de Odiseo37. Vamos a analizar el hipotexto homérico que subyace, 
para a continuación delimitar las reminiscencias hesiódicas. El método utilizado por 
Arato es el de encajar de tal modo el catasterismo que parezca el desarrollo natural de la 
descripción astronómica. La escena mítica del hipotexto se recoge de una forma global, 
mediante alusiones a versos diferentes del mismo pasaje. Veamos: 

                                                           
27 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 170 y ss, KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 192 y ss., 
ERREN. M., Aratos, Phainomena, p. 172, etc. 
28 MQDDVA ¢porrèx: æj kaˆ “Omhroj (B 755, k 514): StugÕj ÛdatÒj ™stin ¢porrèx. ¢pÒrroia kaˆ 
¢pÒspasma.  
29 MQDDKVUA tÕ d� potamo‹o ¤ma kaˆ prÕj tÕ polukamp�j tîn potam…wn Ød£twn kaˆ prÕj tÕ 
toà Dr£kontoj mšgeqoj. kaˆ ™n toÚtJ d� `HsiÒdou zhlwt¾j fa…netai· oátoj g¦r potamÕn e‡kase 
dr£konti e„pèn (Fr. 70, 23 M-W)· ka… te di' 'Ercomenoà ºpe…gmenoj e�si dr£kwn éj, oátoj d� 
toÙnant…on dr£konta potamù ¢pe…kasen. 
30 VOSS, J.H., Aratos, ad loc. 
31 ERREN.M., Aratos, Phainomena, ad loc. 
32MAASS,E., Aratea, p.271.  
33 MAIR, G.R., Aratus, p.207. 
34 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.171. En la misma línea se sitúa CITTI, V., “Lettura di 
Arato”, p. 158. 
35 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.192. 
36 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 56. 
37 Y que entronca, como veremos más adelante, con la figura –mal comprendida- del arrodillado. 
Completamos lo afirmado por J. ALMIRALL SARDÁ, “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 35-38, 
aunque discrepamos de la interpretación que este autor ofrece en  Arat, Fenòmens, p. 106, n. 34. 
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 -Phaen. 45-46 T¦j d� di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx / e„le‹tai. 
Martin38considera razonable la interpretación de Virgilio y Avieno: el río-serpiente que 
corre entre las Osas sin violencia. Sus meandros suponen incluso lo contrario. Éste es 
un símil evocado y trabajado39  por Arato, pero la forma conecta, como hemos 
comentado, con la opinión que le merece el vino al Cíclope Od. 9.359 ¢mbros…hj kaˆ 
nšktarÒj ™stin ¢porrèx.  
 -Phaen.46 mšga qaàma. Hay una conexión intratextual que nos relaciona con el 
Zeus de Phaen.15 a través del sintagma, como exponente de los signos estelares. A 
nuestro entender, la constelación del Dragón se muestra como una señal de Zeus, y lo 
recuerda con este sintagma. Por otro lado, el Cíclope causaba estupor (Od. 9.190 kaˆ 
g¦r qaàm' ™tštukto pelèrion. Es asumible por el contexto una relación con Od.9.381 
†stant'· aÙt¦r q£rsoj ™nšpneusen mšga da…mwn.   
 -Phaen.46 Dr£kwn. Eudoxo la llama siempre ”Ofij40. ¿Por qué motivo Arato le 
substituye el nombre? Si cambiamos el acento de lugar obtenemos drakèn, participio 
de dšrkomai, que significa “mirar de modo penetrante”, lo que nos lleva a pensar en un 
sutil juego etimológico con el nombre de la constelación y que enlaza con la serpiente 
”Ofij eudoxea. Es famosa la frase de Od.19.446 (pàr d' Ñfqalmo‹si dedorkèj) 
referida al jabalí de ojos llameantes. Por lo que nos toca, es clara la alusión a Od. 9.387-
388 ìj toà ™n Ñfqalmù puri»kea moclÕn ˜lÒntej / dinšomen. 
 -Phaen.46 per… t' ¢mf… t' Cf. Od.9.380 kaˆ tÒt' ™gën ¥sson fšron ™k purÒj, 
¢mfˆ d' ˜ta‹roi / †stant'· aÙt¦r q£rsoj ™nšpneusen mšga da…mwn.   
 -Phaen. 46 ™agëj. Su primer significado es “roto, quebrado”. La escena que 
viene recordando Arato es de sobra elocuente: Od. 9.382-383 oƒ m�n moclÕn ˜lÒntej 
™l£inon, ÑxÝn ™p' ¥krJ, / Ñfqalmù ™nšreisan. 

-Phaen. 47 mur…oj. La acepción normal de la palabra es “inconmensurable”, y 
con ella juega Arato. En realidad, Arato hace derivar del verbo épico mÚrw (Il.19.5-6 
kla…onta ligšwj· polšej d' ¢mf' aÙtÕn ˜ta‹roi / mÚronq')41, que significa “derramar 
lágrimas”. El segundo significado de mur…oj sería, por lo tanto, “llorón”, algo que sin 
duda, después de haberle clavado la estaca, viene muy bien al Cíclope. 

-Phaen.47 aƒ d' ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai. La posición de las Osas es 
similar a la de los hombres que acompañan a Odiseo y a su trabajo, ayudando a clavar la 
estaca. Cf., con comienzo en la misma sedes, Od.9.385-6 oƒ dš t' œnerqen 
Øposse…ousin ƒm£nti / ¡y£menoi ˜k£terqe. Probablemente con spe…rhj se sugiere 
Od.9.384-5 æj Óte tij trup´ dÒru n»ion ¢n¾r / trup£nJ.  

-Phaen. 48 kuanšou pefulagmšnai çkeano‹o, guardándose del azul océano. 
La oración se basa en la  expresión formular  que atiende a  la actuación de las estrellas 
en Homero, que se bañan en el Océano: Il. 5.5-6 ¢stšr' Ñpwrinù ™nal…gkion, Ój te 
m£lista / lamprÕn pamfa…nVsi leloumšnoj çkeano‹o42· Cf. en particular Il.18.487-
489 (Od.5.273-275) sobre la Osa a la que otros dan el nombre de Carro43, cf.”ArktÒn q', 
¿n kaˆ ”Amaxan ™p…klhsin kalšousin44, / ¼ t' aÙtoà stršfetai ka… t' 'Wr…wna 
dokeÚei, / o‡h d' ¥mmorÒj ™sti loetrîn 'Wkeano‹o. Sobre esta expresión formular 
construye la propia el poeta, que cuenta como variatio con la sustitución del sustantivo 
loetrîn por el epíteto kuanšou. ¿Por qué se guardan, tienen cuidado del océano? 

                                                           
38 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.171; cf. CITTI, V.,  “Lettura di Arato”, pp. 46-50. 
39 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.289. 
40 Fr.23.4; 15 L., etc. 
41 Cf. Il. 22.427, 6.373; Od.19.119, Hes., Op. 206. 
42 Cf. Il.7.422, 14.31, 21.195; Od.11.13, 19.434 baqurrÒou 'Wkeano‹o.  
43 Ya señalado por MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.172. 
44 Epíclesis recordada por Arato en Phaen. 27 ”Arktoi ¤ma trocÒwsi· tÕ d¾ kalšontai “Amaxai.   
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Anteriormente Arato utiliza el mismo participio para hablar del hombre precavido 
(Phaen. 762 g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr…45). 

Por otra parte, kuanšou no es un adjetivo que Homero aplique al mar. Kidd46 lo 
relaciona con Il. 11.39 ku£neoj ™lšlikto dr£kwn, donde está aplicado a una serpiente. 

En nuestra opinión, Arato hace referencia a la metáfora marinera de Od.9.384-
386  æj Óte tij trup´ dÒru n»ion ¢n¾r / trup£nJ, oƒ dš t' œnerqen Øposse…ousin 
ƒm£nti / ¡y£menoi ˜k£terqe, tÕ d� tršcei ™mmen�j a„e…· El azulado océano  no sería 
otro que el ojo del Cíclope. 
 -Phaen 49-52 AÙt¦r Óg' ¥llhj m�n ne£tV ™pite…netai oÙrÍ, / ¥llhn d� 
spe…rV peritšmnetai. Arato adapta el texto de Eudoxo al episodio mítico recogido47. 
El verbo ™pite…netai tiene un doble sentido, extenderse  y ser torturado

48. En cuanto a 
ne£tV, es una variante homérica49 del ¥krh eudoxeo. Recuérdese que la estaca está 
afilada en su punta (Od.9.382 oƒ m�n moclÕn ˜lÒntej ™l£inon, ÑxÝn ™p' ¥krJ). La 
otra Osa spe…rV peritšmnetai; el verbo es anfibológico, envolver pero tambien cortar 

en derredor
50

. V. Citti51 trae el recuerdo de Op. 570 t¾n fq£menoj o‡naj 
peritamnšmen· ìj g¦r ¥meinon.  

 -Phaen. 50-54 reproducen el texto eudoxeo52. No obstante, la acción de 
Cinosura es similar a la de los ayudantes de Odiseo, cf. Od.9.383-396. 
 - Phaen. 55 ™k d' aâtij pal…norsoj ¢natršcei recuerda  Od.9.396 ¹me‹j d� 
de…santej ¢pessÚmeq'. El escolio53 señala que pal…norsoj  en Homero se aplica al 
hombre que retrocede ante una serpiente (Il.  3.33 æj d' Óte t…j te dr£konta „dën 
pal…norsoj ¢pšsth). 
 -Phaen. 54-55 OÙ m�n ™ke…nV54 / o„Òqen, oÙd' o"oj kefalÍ ™pil£mpetai 
¢st»r. Ciertamente, OÙ... / o„Òqen, oÙd' o"oj es la versión negativa de la expresión 
                                                           
45 Los marineros en Od. 9.492-500 muestran esta actitud ante un Odiseo envalentonado: ¢mfˆ d' ˜ta‹roi / 
meilic…ois' ™pšessin ™r»tuon ¥lloqen ¥lloj· /  'scštlie, t…pt' ™qšleij ™reqizšmen ¥grion ¥ndra / 
Öj kaˆ nàn pÒntonde balën bšloj ½gage nÁa / aâtij ™j ½peiron, kaˆ d¾ f£men aÙtÒq' Ñlšsqai. / e„ 
d� fqegxamšnou teu À aÙd»santoj ¥kouse, / sÚn ken ¥rax' ¹mšwn kefal¦j kaˆ n»ia doàra / 
marm£rJ ÑkriÒenti balèn: tÒsson g¦r †hsin / ìj f£san, ¢ll' oÙ pe‹qon ™mÕn megal»tora qumÒn. 
46 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.192. 
47 Eudox. Fr.15.3-4 L«MetaxÝ d� tîn ”Arktwn ™stˆn ¹ toà ”Ofewj oÙr£, tÕn ¥kron ¢stšra Øp�r 
tÁj kefalÁj œcousa tÁj Meg£lhj ”Arktou. 
48 Pl., Phd. 86c; Luc., D. Meretr. 9.4, etc. 
49 Cf. Od.7.127-128 œnqa d� kosmhtaˆ prasiaˆ par¦ ne…aton Ôrcon / panto‹ai pefÚasin, 
™phetanÕn ganÒwsai. . 
50 Y no retrancher, como dice Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p.172). De hecho, es el verbo que se 
aplica para la circuncisión: Hdt., 2.104; D. C. 79.11; D. S. 1.28, etc. 
51 V. Citti (CITTI, V., “Lettura di Arato”, p. 161, n. 23) comenta: “Altri elementi verbali sono da rilevare 
in questo passo dedicato al Dragone. Peritšmnetai del v.50, che sugerisce l’idea di una incisione 
condotta tutt’intorno, come per delimitare i contorni di un oggeto. Normalmente peritšmnw , 
peritšmnomai ha il valore de “tagliare tutt’intorno”, come le viti quando si potano (Hes.Op. 570 o‡naj 
peritamnšmen), o una parte del corpo in una mutilizione o nell’uso della circoncisione perit£mnomai t¦ 
a„do‹a,Hdt. II, 36; ma in un luogo erodoteo prende il significato di “tatuare”, con l’oggeto del membro 
tatuato, brac…onaj perit£mnontai, , IV, 71)”.  
52 Fr. 15.3-7 L. «MetaxÝ d� tîn ”Arktwn ™stˆn ¹ toà ”Ofewj oÙr£, tÕn ¥kron ¢stšra Øp�r tÁj 
kefalÁj œcousa tÁj Meg£lhj ”Arktou. Kamp¾n d� œcei par¦ t¾n kefal¾n tÁj Mikr©j ”Arktou 
kaˆ paratštatai ØpÕ toÝj pÒdaj· ˜tšran d� kamp¾n ™ntaàqa poihs£menoj p£lin ¢naneÚwn 
œmprosqen œcei t¾n kefal»n. » M.L.Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, pp. 50-57) ofrece un 
análisis comparativo de ambos pasajes. 
53 MQDDKVUA ™k d' aâtij pal…norsoj: ¹ spe‹ra ™x ØpostrofÁj ¢nastršfei. Óper d� Ð poiht¾j 
™pˆ toà foboumšnou tÕn dr£konta e�pen (G 33) æj d' Óte t…j te dr£konta „dën pal…norsoj 
¢pšsth, toàto oân Ð ”Aratoj ™pˆ toà Dr£kontoj.  
54Preferimos la lectura ™ke…nV con kefalÍ, como interpreta  Kidd (Aratus Phaenomena, p.197) a la 
introducida por Maass y adoptada por Martin ™ke…nJ. 
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homérica o„Òqen o"oj (Il. 7.39, 7.226) La traducción, si atendemos al hipotexto 
homérico, cobra su sentido: “Y no en aquella misma cabeza brilla una sola estrella”, que 
sería lo lógico para el Cíclope. 
 El resto del retrato del Dragón (Phaen. 56-62) describe su localización 
astronómica. 

Vayamos al hipotexto hesiódico. Phaen 45 T¦j d� di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o 
¢porrëx se ha venido asociando al Fr. 293.1 potamîi ·e…onti ™oikèj, de la  perdida 
Astronomía, donde se relacionaba con la figura del Dragón. El influjo de Arato ha 
podido prejuzgar la localización del fragmento como un contenido astronómico. Como 
dice Martin55, “en dehors de ce témoignage douteux il n’y a rien sur la constellation du 
Dragon avant Aratos”.  A Virgilio llegó sin duda a través del poeta helenístico 
  Es posible enmarcar este verso en una comparación más extensa con el pasaje de 
Th. 844-849. Hay ciertas coincidencias que permiten sospechar que Arato quería traer 
en segundo término la figura de Tifón56, monstruo con cien cabezas de serpiente. El 
poeta nos dice que entre las estrellas, cual potamo‹o ¢porrëx se revuelve el Dragón 
(Phaen. 46 Dr£kwn; cf.Th. 825 deino‹o dr£kontoj), monstruo prodigioso (Phaen. 46 
mšga qaàma; en Hesíodo Th. 834 qaÚmat' ¢koàsai); varias veces retorcido (per… t' 
¢mf…, Phaen.46 y Th. 848). Las Osas se guardan del azul océano (Phaen. 48 kuanšou 
pefulagmšnai çkeano‹o, cf. Th. 844 kaàma d' Øp' ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša 
pÒnton). La descripción de Arato guarda más detalles que podemos relacionarlos con 
Tifón, como la expresión deino‹o pelèrou (Phaen. 57 y Th. 856), o la cabeza del 
dragón, que va a parar allí donde se confunden los ocasos y los ortos (Phaen. 61-62). 
Por último, un retrato de Tifón57  lo describe de forma que, cuando extendía los brazos, 
sus manos llegaban a Oriente y Occidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.171. 
56 Observamos también alusiones a la figura de la Gorgona, véase Phaen. 57 en el capítulo de expresiones 
formulares. 
57 Véase “Tifón” en FALCÓN MARTINEZ,C.-FERNÁNDEZ GALIANO,E.-LÓPEZ MELERO,R., 
Diccionario de la mitología clásica, Madrid, Ed. Alianza 1986, p. 606, o GRIMAL. P, Diccionario de 

Mitología Griega y Romana, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1994, p. 516. 
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Phaen.  
73-78 

nètJnètJnètJnètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  
NètJNètJNètJNètJ m�n Stšfanoj pel£eipel£eipel£eipel£ei, kefalÍkefalÍkefalÍkefalÍ ge m�n ¥krV  
skšpteo p¦r kefal¾nkefal¾nkefal¾nkefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  
aÙtÕn ™pifr£ssaio faeinÒmenonfaeinÒmenonfaeinÒmenonfaeinÒmenon 'Ofioàcon·  
to‹o… oƒ kefalÍkefalÍkefalÍkefalÍ Øpoke…menoi ¢glaoˆ ðmoi  
e‡dontaie‡dontaie‡dontaie‡dontai.     
 
 

Sc.  
161-167 

'En d' Ñf…wnÑf…wnÑf…wnÑf…wn kefalaˆkefalaˆkefalaˆkefalaˆ deinîn œsan, oÜ ti fateiîn,  

dèdeka, taˆ fobšeskon ™pˆ cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn  
[o†tinej ¢ntib…hn pÒlemon DiÕj uŒi fšroien].  
tîn kaˆ ÑdÒntwn m�n kanac¾ pšlenpšlenpšlenpšlen, eâte m£coito  
'Amfitruwni£dhj· t¦ d' ™da…eto qaumat¦ œrga·  

st…gmata d' ìj ™pšfanto™pšfanto™pšfanto™pšfanto „de‹n deino‹si dr£kousi·  
ku£neoi kat¦ nîtanîtanîtanîta, mel£nqhsan d� gšneiagšneiagšneiagšneia.  
 

Lo primero que debemos observar en el comienzo del pasaje de Ofiuco es la 
anáfora que se produce en este pasaje, con la repetición de las palabras nètJ- NètJ y 
el políptoton kefal¾n-kefalÍ. ¿Por qué esta insistencia en resaltar nètJ  “espalda” y 
kefalÍ “cabeza”? Kidd58 atribuye la anáfora de nètJ a “an unusual kind of transition”. 
Por su parte, el texto de Eudoxo parece despejar algunas dudas: «Plhs…on d' ™stˆ tÁj 
toÚtou kefalÁj ¹ toà 'OfioÚcou kefal».» (Fr. 19 L, Hiparco 1.2.7).  

Como en el caso anterior, los esfuerzos se han centrado en reconocer al 
personaje catasterizado. En época tardía se ha identificado a Ofiuco con Asclepio59, 
fulminado por Zeus por realizar varias resurrecciones, y que posteriormente fue 
catasterizado a instancias de Apolo60.  

Una de las identificaciones con más éxito ha sido sin duda la de Heracles, que 
llega a dar nombre a alguna de las estrellas de la constelación61. El hipotexto hesiódico 
se localiza precisamente en el Escudo de Heracles (Sc. 161-167), donde aparecen unas 
terribles serpientes descritas  como “azuladas por la espalda y de negro mentón”.  

En la descripción resuenan ciertos indicios que pueden servirnos de base para el 
cotejo intertextual: Sc. 164 pšlen / Phaen. 74 pel£ei; Sc. 166 ™pšfanto con Phaen.  
76 faeinÒmenon; el mismo „de‹n de Sc. 166 con Phaen.  78 e‡dontai; y, por último, el 
mismo contexto de las serpientes, que recuerdan Sc. 161 Ñf…wn y Phaen. 75 
'OfioÚceon.   

Con el nombre de Ofiuco, “Serpentario”, que aparece por primera vez en Arato, 
parece que el poeta se inclinara por identificar la constelación con el héroe del Scutum, 
Heracles. Cf. el verso atetizado de Sc 163: las serpientes se enfrentan en guerra al hijo 

de Zeus, [o†tinej ¢ntib…hn pÒlemon DiÕj uŒi fšroien], nexo que uniría al héroe al 
contexto religioso de Phaenomena. Recuérdese por último el Idilio 24 de Teócrito, 
donde un Heracles niño estrangula a dos serpientes de noche, y Tiresias predice a 
Alcmena que  to‹oj ¢n¾r Óde mšllei ™j oÙranÕn ¥stra fšronta / ¢mba…nein teÕj 
uƒÒj, ¢pÕ stšrnwn platÝj ¼rwj (Id.24.79-80). 

El hipotexto homérico recoge el humor sutil del poeta y una identificación 

                                                           
58 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.207. En el mismo sentido se expresa J. Martin (Aratos Phénomenes  

(1998), p.187). 
59 ROSCHER,W.H., Ausführliches Lexicon…, VI, pp..920ss, y ALLEN,R.H., Star Names…,  pp..297 y ss 
y 374 y ss. 
60 Eratosth., Cat. 5. 
61La cabeza de esta figura  está representada por una sola estrella, a Herculis.  
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coherente con el resto de Phaenomena. Arato reproduce en el cielo la escena en la que 
Nausícaa se encuentra con Odiseo desnudo, que a duras penas cubre sus atributos 
(Od.6.127 y ss): 
 1.-La aparición de Ofíuco es gradual: primero la cabeza (Phaen.74-75 kefalÍ 
ge m�n ¥krV / skšpteo p¦r kefal¾n 'OfioÚceon) , luego sus hombros (Phaen.77-78 
to‹o… oƒ kefalÍ Øpoke…menoi ¢glaoˆ ðmoi / e‡dontai), por último sus manos 
(Phaen.79-80 ¢t¦r cšrej oÙ m£l' ™‹sai· / leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen 
a‡glh). Odiseo quita la salumbre de la espalda, de sus hombros y su cabeza: Od.6.225-
226 aÙt¦r Ð ™k potamoà crÒa n…zeto d‹oj 'OdusseÝj / ¤lmhn, ¼ oƒ nîta kaˆ 
eÙršaj ¥mpecen êmouj· / ™k kefalÁj d' œsmhcen ¡lÕj cnÒon ¢trugštoio.  
 2.-Ofiuco se muestra resplandeciente (Phaen.76 faeinÒmenon 'Ofioàcon) y sus 
hombros brillan (Phaen. 77-78 ¢glaoˆ ðmoi / e‡dontai); cf. Od.6.229-230 tÕn m�n 
'Aqhna…h qÁken, DiÕj ™kgegau‹a, / me…zon£ t' e„sidšein kaˆ p£ssona). 

3.-Arato sitúa frente por frente a Ofíuco y la luna (Phaen.78-79 Ke‹no… ge kaˆ 
¨n dicÒmhni sel»nV  / e„swpoˆ telšqoien), y contrapone de algún modo la oscuridad 
de las manos (Phaen. 80 leptotšrh...a‡glh)  frente a la luna llena (Phaen.78  dicÒmhni 
sel»nV), y  recuerda la expresión de Od. 6.45 leuk¾ d' ™pidšdromen a‡glh en Phaen. 

80 leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh62. Cf. Od. 6.135-140, en la primera 
aparición de Odiseo ante Nausicaa: ìj 'OduseÝj koÚrVsin ™ãplok£moisin œmelle / 
me…xesqai, gumnÒj per ™èn· creië g¦r †kane. / smerdalšoj d' aÙtÍsi f£nh 
kekakwmšnoj ¤lmV, / tršssan d' ¥lludij ¥llh ™p' ºiÒnaj proÙcoÚsaj. / o‡h d' 
'AlkinÒou qug£thr mšne· tÍ g¦r 'Aq»nh/ q£rsoj ™nˆ fresˆ qÁke kaˆ ™k dšoj 
e†leto gu…wn.  
 4.-Las manos nos son pequeñas (Phaen.81 oÙ g¦r ™lafra…), y se esfuerzan con 

la serpiente que se mueve en el medio, (Phaen. 82 'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai 
Ój ·£ te mšsson / dineÚei 'Ofioàcon, y Phaen. 86-87 'At£r oƒ ”Ofij ge dÚo 
stršfetai met¦ cers…n, / dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍ ge m�n ØyÒqi pollÒj). Remito al 
pasaje en el que Odiseo tapa sus vergüenzas con una rama, Od.6.127-129 ìj e„pën 
q£mnwn ØpedÚseto d‹oj 'OdusseÚj, / ™k pukinÁj d' Ûlhj ptÒrqon kl£se ceirˆ 
pace…V / fÚllwn, æj ·Úsaito perˆ cro[ m»dea fwtÒj, y Od.6.135-136 ìj 'OduseÝj 
koÚrVsin ™ãplok£moisin œmelle / me…xesqai, gumnÒj per ™èn· creië g¦r †kane.  
 5.-Phaen. 83-86 Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj / possˆn ™piql…bei mšga qhr…on 
¢mfotšroisin, / Skorp…on, Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj / ÑrqÒj. Es 
probable que mšga qhr…on se refiera a Nausícaa, de enérgico carácter,  y que la 
expresión possˆn ™piql…bei ¢mfotšroisin también signifique “rendir a sus pies”63. De 
este modo se comprendería Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj desde el 
enamoramiento; cf. Od. 6.239-246. 
 Arato vuelve a utilizar la descripción de una constelación para situar en 
Phaenomena una transposición de un episodio de Odisea, arropándolo con detalles 
mitológicos que pertenecen a la figura de Heracles. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 La variatio leuk¾ / leptotšrh enlaza con el acróstico de Phaen.783-787, réplica del homérico 
LEUKH; ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p.109, n. 50. 
63 Cf. MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 190, sobre la rareza de ™piql…bei. 
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Phaen. 
149-154  

”Enqa m	n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoi”Enqa m	n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoi”Enqa m	n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoi”Enqa m	n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoi·  
aƒ dš pou ¢stacÚwn keneaˆ fa…nontai ¥rourai  
ºel…ou t¦ prîta sunercomšnoio Lšonti.  
TÁmoj TÁmoj TÁmoj TÁmoj kaˆ kel£dontej ™ths…ai eÙrš] pÒntJ pÒntJ pÒntJ pÒntJ     
¢qrÒoi ™mp…ptousin, Ð d� plÒojplÒojplÒojplÒoj oÙkšti kèpaij   
ériojériojériojérioj·  
 
 

Op.  
663-672 

 ”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio,  

™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj,   
æra‹ojæra‹ojæra‹ojæra‹oj pšletai qnhto‹j plÒojplÒojplÒojplÒoj: oÜte ke nÁa  
kau£xaij oÜt' ¥ndraj ¢pofqe…seie q£lassa,  
e„ d¾ m¾ prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn  
À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ™qšlVsin Ñlšssai:  
™n to‹j g¦r tšloj ™stˆn Ðmîj ¢gaqîn te kakîn te.  
tÁmojtÁmojtÁmojtÁmoj d' eÙkrinšej t' aârai kaˆ pÒntojpÒntojpÒntojpÒntoj ¢p»mwn:  
eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒntonpÒntonpÒntonpÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai: 
 

El toque hesiódico que propugna Kidd64, que sugiere un recuerdo de Op. 585 y 
de la estación del verano gracias al tÁmoj inicial, es un poco aventurado, habida cuenta 
que la expresión es utilizada en Homero y otros autores en la misma sedes

65, y que el 
pasaje aludido tiene poca relación con la navegación. En nuestra opinión, Arato juega a  
insertar un doble hipotexto, uno homérico de referencia, Od. 2.416-421, donde 
Telémaco es ayudado por Atenea, que le procura una navegación propicia, y el 
envoltorio didáctico del consejo hesiódico de Op. 663-672. 

En el pasaje hesiódico, que se refiere a la misma época del verano66 (Phaen. 149 
”Enqa m�n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoi y Op. 663-664  ”Hmata pent»konta 
met¦ trop¦j ºel…oio, / ™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj ) y a los consejos sobre la 
navegación, tal como hace Arato, hay una serie de términos que sirven como 
marcadores intertextuales: aparece tÁmoj inicial en el verso 670 (cf. Phaen. 152), 
pÒntoj en el mismo verso 670 en la segunda parte del hexámetro (cf. Phaen. 152); 
plÒoj aparece en la misma sedes (7 ½-8) en Op.  675 y Phaen.153, y en la misma frase 
(Op.  665) aparece el hesiódico æra‹oj, cuyo reflejo lo tenemos en Phaen. 154 érioj, 
ambos comenzando verso. Hesíodo señala el final del verano como una época en la que 
ya se puede navegar porque los vientos son favorables, sin esperar a que lleguen los 
vientos otoñales (ya citados en Op. 618-622). 

Arato adopta el tono admonitorio de la poesía didáctica y sobre el hipotexto 
hesiódico recrea las palabras de Hesíodo sobre el calendario de la navegación 
propuesto, desarrollando sus consejos sobre la desaprobación de la navegación en 
verano. En esta época, agosto, los vientos que anualmente llegan en verano

67 no dejan 
navegar por el vasto mar con remos Phaen.  152-3 TÁmoj kaˆ kel£dontej ™ths…ai 
eÙrši pÒntJ / ¢qrÒoi ™mp…ptousin; cf. Op. 675-7 kaˆ ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te 

                                                           
64 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 238.  
65 Il. 7.434, 11.90, 23.228, 24.789; Od. 4.401, 12.441, 13.95; Him.Hom. 4.101, 5.170; Hes. en Op. 420, 
422, 488, 559, 585, 670; Sc. 398, Fr. 60.1, 290.1 M-W; Thgn. 997, 1277; S. Tr. 533; Call., Him.4.147; 
A.R. 1.453, 1.1177, 1.1283, 2.518, 2.672, 3.1343, 4.114, 4.1400; Opp., H. 3.421; Mosch., Eur. 6, el 
mismo Arato, Phaen.  292, 398, etc. 
66 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 117-118. 
67 Con respecto a los vientos etesios, cf. A.R. 2.498-9 ’Hri d' ™t»sioi aârai ™pšcraon, a† t' ¢n¦ 
p©san / ga‹an Ðmîj toiÍde DiÕj pne…ousin ¢rwgÍ. 
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dein¦j ¢»taj / Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù, 
calepÕn dš te pÒnton œqhken, cuando el poeta arcaico advierte de que no se te eche el 
mal tiempo y las terribles ráfagas del Noto que encrespa el mar con lluvias otoñales y 
dejan inútil el ponto.  

plÒoj es una forma más hesiódica que homérica; que aparece en este pasaje en 
dos nuevas ocasiones. Con respecto a plÒoj érioj, cf. Op. 665 æra‹oj plÒoj, u Op. 
630 æra‹on plÒon. La forma érioj es una versión poética equivalente de  æra‹oj68, cf. 
Od.9.131, Op. 543 érion. Arato juega con las dos formas en 1075-1076. Además, 
érioj no aparece ni en Homero ni en Himnos. 

El guiño de Arato se centra en la humorística referencia al pasaje homérico, Od. 

2.416-421 ¨n d' ¥ra Thlšmacoj nhÕj ba‹n', Ãrce d' 'Aq»nh, / nh[ d' ™nˆ prumnÍ kat' 
¥r' ›zeto· ¥gci d' ¥r' aÙtÁj / ›zeto Thlšmacoj. toˆ d� prumn»si' œlusan, / ¨n d� 
kaˆ aÙtoˆ b£ntej ™pˆ klh¿si kaq‹zon. / to‹sin d' ‡kmenon oâron †ei glaukîpij 
'Aq»nh, / ¢kraÁ zšfuron, kel£dont' ™pˆ o‡nopa pÒnton. De allí procede 
kel£dontej, el susurro del viento, la mención a los remos (Phaen  153 kèpaij y 
Od.2.419 ™pˆ klh¿si kaq‹zon) y la actuación de los marineros (Phaen.155 e„j ¥nemon 
dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien, comparable con Od. 2.422-426)    
 Apolonio Rodio relata una explicación etiológico-mitológica de los vientos 
etesios en 2.498-530.Una lectura intertextual con el pasaje arateo permitiría explicar la 
denominación a los héroes como “remeros”69 en 2.467 meilic…wj ™rštVsin 
Ðmhgeršessi methÚda· y por qué los argonautas permanecen retenidos (2.528-529 
¢ristÁej d� kataàqi / m…mnon ™rukÒmenoi)70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Véase CHANTRAINE, P., Dictionaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mot, Paris, 
1984, p. 1304. 
69 Este término ha dado lugar a varias correcciones y explicaciones. Véase G.Giangrande ,“Polisemia del 
linguaggio nella poesia alessandrina.”QUCC 24 (1977), pp. 100-101 , A. Ardizzoni , “"Trappole" e 
infortuni apolloniani.’; GIF 30 (1978), pp. 283-284,   y el mismo autor “Riflessioni sul testo di Apollonio 
Rodio”, GIF 31 (1979), p. 265. 
70 Se explica la aparente contradicción que señala J.Martin (Aratos Phénomenes  (1998), pp. 231-232); cf. 
ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 205-206. 
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Phaen. 
154-155 

eÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁej,  

e„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien. 
 
 

Op.  
643-645 

 nÁnÁnÁnÁ' Ñl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹n, meg£lV dmeg£lV dmeg£lV dmeg£lV d' ™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai·  
me…zwn m	n fÒrtojme…zwn m	n fÒrtojme…zwn m	n fÒrtojme…zwn m	n fÒrtoj, me‹zon dme‹zon dme‹zon dme‹zon d' ™pˆ kšrde; kšrdoj ™pˆ kšrde; kšrdoj ™pˆ kšrde; kšrdoj ™pˆ kšrde; kšrdoj     
œssetaiœssetaiœssetaiœssetai, e‡ ke‡ ke‡ ke‡ k' ¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj.  

 
Op.  
683-684 

a‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…n·  

¡rpaktÒj· calepîj ke fÚgoij kakÒn· ¢ll£ nu kaˆ t¦ 
 

Op.  
671-672 

eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai· 
 

v. 155 
Variantes textuales71  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) e„j ¥nemon dš tedš tedš tedš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien.  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) e„j ¥nemon dš t¦dš t¦dš t¦dš t¦ phd¦ kubernhtÁrej œcoien   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) e„j ¥nemon dš t¦dš t¦dš t¦dš t¦ phd¦ kubernhtÁrej œcoien 

 
Arato recupera el tono didáctico del maestro haciendo uso de un optativo 

admonitorio (¢ršskoien -œcoien) en sintonía con la exhortación de Op. 643 con 
infinitivos paremiológicos (a„ne‹n- qšsqai). Este pasaje puede servir como hipotexto, 
ya que también alude a los vientos, que han de mantener apartadas sus funestas ráfagas 
(Op. 644: kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj)72: cf. Phaen. 155, donde los pilotos sostienen el 
timón e„j ¥nemon. 
  La introducción repentina de la primera persona renueva la manera hesiódica73, 
no hacia el tono de queja de Op. 174-175 Mhkšt' œpeit' êfellon ™gë pšmptoisi 
mete‹nai / ¢ndr£sin, ¢ll' À prÒsqe qane‹n À œpeita genšsqai, sino más bien al 
consejo de un perito, de un sabio que instruye a campesinos y marineros,  Op. 683-684, 
oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…n. Hutchinson74 comenta sobre este pasaje: “We 
hear in this generalized first person a deliberately mannered echo of Hesiod’s 
emphatically individual advice on a related theme (WD 682f.)”.   

En cuanto a la nave ancha  que satisface a Arato  eÙre‹a… ...nÁej, la idea parte 
de Op. 643, aunque es cierto que Hesíodo la prefiere por motivos económicos: cabe más 
carga75: Op 644-5 me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj / œssetai. El 
hipotexto hesiódico tiene como transfondo otro homérico, Od. 5.249-251 Ósson t…j t' 
œdafoj nhÕj tornèsetai ¢n¾r / fort…doj eÙre…hj, eâ e„dëj tektosun£wn, / 
tÒsson ™p' eÙre‹an sced…hn poi»sat' 'OdusseÚj. Arato alude a la balsa ancha que 
construye Odiseo con ayuda de Calipso76. La siguiente parte del verso esconde otro 
hipotexto homérico: recuérdese cómo eran las naves de los Feacios77 (Od. 8.555-570), 
                                                           
71 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena”, pp. 529-546. 
72 Cf. Op. 671 ¢nšmoisi piq»saj . 
73 D. Kidd (Aratus Phaenomena , p. 239): “The tone (…) reflects the new age”. 
74 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, p. 224.  
75 Cf. Pers., Sat. 5.141-142.nihil obstat quin trabe uasta / Aegaeum rapias. 
76 Cf.Od. 5.163 eÙre‹an sced…hn, y Calipso prometiendo enviarle una brisa ligera, Od. 5.167 pšmyw dš 
toi oâron Ôpisqen. 
77 Od. 8.555-570 e„p� dš moi ga‹£n te te¾n dÁmÒn te pÒlin te, / Ôfra se tÍ pšmywsi tituskÒmenai 
fresˆ nÁej. / oÙ g¦r Fai»kessi kubernhtÁrej œasin, / oÙdš ti phd£li' ™st…, t£ t' ¥llai nÁej 
œcousin: / ¢ll' aÙtaˆ ‡sasi no»mata kaˆ fršnaj ¢ndrîn, / kaˆ p£ntwn ‡sasi pÒliaj kaˆ p…onaj 
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indemnes al naufragio, sin piloto (Od.8.557 oÙ g¦r Fai»kessi kubernhtÁrej œasin, 
con kubernhtÁrej en la misma sedes en Phaen.155), ni timón (Od. 8.528 oÙdš ti 
phd£li' ™st…, t£ t' ¥llai nÁej œcousin : obsérvese  como en Phaen. 155 repite las 
últimas sílabas de Odisea dš te phd¦).  
 ¿Qué es lo que nos quiere decir exactamente Arato con los versos 154-155? Pues 
que no hay que hacerse a la mar, a menos que uno tenga la nave de Odiseo o la de los 
Feacios. Y en ello coincide con Hesíodo, que califica al verano, dentro del calendario de 
la navegación, como fatigosa estación, Op. 664 ™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, 
kamatèdeoj érhj. 
 
 
 
Phaen. 
408-412  

‘All’ ¥ra kaˆ perˆ ke‹no Qut»rion ¢rca…h¢rca…h¢rca…h¢rca…h NÚxNÚxNÚxNÚx,  

¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon, ceimînoj œqhken  
e„nal…ou mšga sÁma· kedaiÒmenai g¦r ™ke…nV   
nÁej ¢pÕ frenÒj e„si· t¦ d’ ¥lloqen ¥lla pifaÚskei  
s»mat’, ™poikte…rousa polurroq…ouj ¢nqrèpouj.  
 

Phaen. 
469-470 

 E‡ potš toi nuktÕj kaqarÁj, Óte p£ntaj ¢gauoÝj  
¢stšraj ¢nqrèpoij ™pide…knutai oÙran…h NÚxoÙran…h NÚxoÙran…h NÚxoÙran…h NÚx,  
 
 

Th.  
123 

™k C£eoj d’ ”ErebÒj te mšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝx ™gšnonto·   
 

 
Una posible interpretación de este pasaje aparece en el excelente artículo de J. 

Almirall78, que considera la Noche aratea, a partir del patrón hesiódico,  como una 
transposición del hecho mismo de la creación literaria. Arato utiliza uno de sus modus 
operandi habituales, como es el de comenzar a partir de la referencia al maestro, en este 
caso a través del uso de expresiones formulares79 que dan al poema cierto tono 
“hesiódico”, para a continuación reconducir el pasaje a un contenido más cercano a sus 
intereses literarios. Esto es lo que viene a suceder con la figura de la Noche. 

Si en Theogonía la Noche es entendida como una divinidad perjudicial, contraria 
a los hombres desde el primer momento, en Arato se presenta como lo contrario, un 
reflejo de la figura de Zeus80. En Th. 123 Hesíodo nombra a Erebo y a la negra Noche 
como las primeras divinidades nacidas del Caos. Por eso, por ser una de las diosas más 
antiguas, es por lo que Arato, trayendo a la mente este pasaje, va a llamarla ¢rca…h. 

                                                                                                                                                                          
¢groÝj / ¢nqrèpwn kaˆ la‹tma t£cisq' ¡lÕj ™kperÒwsin  / ºšri kaˆ nefšlV kekalummšnai· oÙdš 
potš sfin / oÜte ti phmanqÁnai œpi dšoj oÜt' ¢polšsqai. / ¢ll¦ tÒd' éj pote patrÕj ™gën 
e„pÒntoj ¥kousa / NausiqÒou, Öj œfaske Poseid£wn' ¢g£sasqai / ¹m‹n, oÛneka pompoˆ ¢p»monšj 
e„men ¡p£ntwn: / fÁ pote Fai»kwn ¢ndrîn perikallša nÁa / ™k pompÁj ¢nioàsan ™n ºeroeidši 
pÒntJ / ·aisšmenai, mšga d' Âmin Ôroj pÒlei ¢mfikalÚyein. / ìj ¢gÒreu' Ð gšrwn: t¦ dš ken qeÕj 
À telšseien. 
78 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 17 y ss.; cf. ERREN, M., Die 

Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 160 y ss.  
79 M.L. Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, p. 33) considera que Arato adopta una especie de 
fórmulas al estilo épico que dan cierto tono “hesiódico” a Phaenomena. En su tabla VI de la p. 310 
relaciona Phaen 408 con Th. 123.  
80 ITÔ, T.,  “Aratus’ Zeus and Nyx. An interpretation of Phaen. 15 f” JCS 33 (1985), pp. 138 y ss. 
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La Noche como divinidad aparece en Theogonía en muchas ocasiones, con otros 
epítetos: mšlaina81 (20, 123), dnofer» (107), ™rebenn» (213), Ñlo» (224, 757), 
™remn» (744, 758), todos ellos misteriosos, inquietantes, fatales. Nunca aparece con 
¢rca…h. Este epíteto es utilizado por Calímaco (Fr.7.26 Pf. para Hemonía, Fr.202.48 
Pf. Pitón, Him 4.308 referido a Cipris. ¿Por qué  ¢rca…h?  Si trata de corregir a 
Hesíodo, Martin82 está en la línea correcta: estos versos son una prueba de que la Noche 
no es sino una parte de Zeus, benevolente como él y no tenebrosa y misteriosa como la 
describe Hesíodo. Arato sigue el procedimiento estoico de retomar alegóricamente una 
serie de personajes mitológicos –Dike, Pegaso, la Noche- que materializan el papel de 
Zeus de guía celeste de los hombres. A la Noche parece corresponderle el auxilio a los 
marineros mediante la indicación de los signos dispuestos por Zeus83.  De esta forma se 
entiende esa especie de sublimidad84 que Arato confiere a la Noche, preocupada por 
crear signos para los hombres.  

Erren85 propone que la nueva caracterización de la Noche responde al panorama 
estoico que se despliega en Phaenomena. T. Itô86 pone en relación el rol de Zeus en la 
obra con el de la Noche, entendiendo que hay un reparto de funciones: al primero le 
corresponde ayudar a los campesinos y a la Noche a los marineros. Traina87 califica a 
¢rca…h NÚx con estas palabras: “il mitico simbolo della prÒnoia stoica, compiangendo 
il travaglio degli uomini sul mare, ha posto in cielo luminosi segnali di stelle”. Tenemos 
aquí la aplicación y el desarrollo de los versos 5-6 a propósito de Zeus: ‘O d’ ½pioj 
¢nqrèpoisi / dexi¦ shma…nei. Por último, el epíteto ¢rca…h juega un papel 
intratextual al relacionar NÚx con Dike (Phaen. 99 ¢rca‹oi). 

Por su parte, en Phaen  470 aparece el sintagma oÙran…h NÚx. El adjetivo 
trabaja en un doble sentido; por un lado la identificación de la Noche con la temática de 
Phaenomena

88; por otro, en el campo del recuerdo mitológico, corrigiendo la 
procedencia hesiódica, que la hace hija del Caos: Th. 123 ™k C£eoj d’ ”ErebÒj te 
mšlain£ te NÝx ™gšnonto, pero también madre del Éter y el Día (Th. 124 NuktÕj d’ 
aât’ A„q»r te kaˆ ‘Hmšrh ™xegšnonto). Arato busca la equiparación de la Noche con 
Zeus mediante oÙran…h; recuérdese que en Hesíodo, Urano es estrellado (Th.127 
OÙranÕn ¢sterÒenq’). Comenta Almirall89: “ L’aquí, efectivament, es presenta amb la 
máxima intensitat la seva identificació amb Zeus, fill d’Urà i déu del cel”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
81 Recogido en Phaen. 926. 
82 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 318.   
83 Véase Phaen.409-410, 419, 434, 470, 695, 755. 
84 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, p. 226. 
85 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos., pp. 66-67. 
86 ITÔ, T.,  “Aratus’ Zeus and Nyx. An interpretation of Phaen. 15 f” JCS 33 (1985), pp. 138 y ss. 
87 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p. 44. 
88 El epíteto aparece aplicado a los dioses en Him.Hom.2.55 t…j qeîn oÙran…wn. 
89 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 19, n. 24. 
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Phaen. 
409  

Kaˆ toà m�n m£la p£gcu met»oro… e„si kšleuqoi  
'ArktoÚrou, tÕ d� q©sson Øf’ ˜sper…hn ¤la ne‹tai.  
'All’ ¥ra kaˆ perˆ ke‹no Qut»rion ¢rca…h NÚx,  
¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon, ceimînoj œqhken  
e„nal…ou mšga sÁma·  
 
 

Op.  
222 

 ¿ d’ ›petai kla…ousa pÒlinkla…ousa pÒlinkla…ousa pÒlinkla…ousa pÒlin    kaˆ ½qea laînkaˆ ½qea laînkaˆ ½qea laînkaˆ ½qea laîn,  

ºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  
 

Arato conjuga en este pasaje, tal como lo ha venido haciendo a lo largo de la 
obra, varios hipotextos sobre un fondo hesiódico. Al hilo del nombre de la constelación, 
Qut»rion, el hipotexto acude a Esquilo, Agamenon 192-204, con la alusión a las naves 
dispersas (Phaen. 410-411 kedaiÒmenai g¦r ™ke…nV / nÁej ¢pÕ frenÒj e„si). Más 
adelante encontraremos como hipotexto el famoso pasaje de la tormenta de Od. 5.313 y 
ss. Y a ello une algunas expresiones como la que ahora analizamos, cuyo transfondo es 
Hesíodo. 

La expresión de Arato proviene de Op. 222 ¿ d’ ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ 
½qea laîn, cuando se habla de Dike y se dice de ella que “se queja de la ciudad y de 
las costumbres de las gentes”. Los marcadores intertextuales son kla…ousa, situado en 
la misma sedes Tr-, y ¢nqrèpwn, que se refleja en Op. 223 ¢nqrèpoisi. Arato  corrige 
a Hesíodo, cambiando pÒlin kaˆ ½qea laîn por pÒnon, que puede haberlo tomado, 
por asociación, de la edad de oro, cuando los hombres vivían sin fatiga ni miseria (Op. 
113: nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj)90. No obstante, la expresión aratea Phaen.409 
¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon, parece contestar a lo expresado anteriormente por 
Hesíodo, que al que no sabe le toca sufrir Op.218 paqën dš te n»pioj œgnw.  

La actitud aratea de la Noche, alter ego del Zeus del proemio, supone un 
contraste con su hipotexto hesiódico Dike. La diosa hesiódica va envuelta en niebla y  
causa mal a los hombres injustos y a los que no la tratan con equidad, Op.223-224 ºšra 
˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa, / o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an 
œneiman. El que vaya envuelta en niebla no permite su identificación o, dicho de otro 
modo, actúa sin signos exteriores reconocibles; su proceder viene a ser la consecuencia 
de la acción de los hombres. 

Todo lo contrario sucede con la antigua Noche (¢rca…h NÚx), que actúa 
pensando en el bien de los hombres, pues se queja de sus fatigas (Phaen..409 
¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon), y por eso, como Zeus, ha colocado junto al Altar91 una 
señal (Phaen. 410: mšga sÁma)92 que sirva de guía a los marineros. El resultado es el 
mismo que en el episodio de la Dike aratea: la fijación en el cielo de una estrella que 
sirva de guía para los hombres (Phaen. 135-136: Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai 
¢nqrèpoisi / Parqšnoj), una guía previa al trabajo y útil para evitar el padecimiento.  
                                                           
90 Recuérdese en la edad de oro aratea  Phaen. 110-111 aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa, 
/ kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon.  
91 El nombre del Altar, Qut»rion (Phaen. 403 y 408), es extraño. Eudoxo recoge el nombre usual para 
esta constelación, qumiat»rion. A nosotros, aparte de las razones métricas esgrimidas por Martin (Aratos 
Phénomenes  (1998), p. 316)  y Kidd (Aratus Phaenomena, p.327), nos sugiere el ara construída por 
Agamenón para sacrificar a Ifigenia y calmar el mar. La forma estaría extraída de qut¾r, Esquilo, A. 224-
227 œtla d' oân qut¾r genšsqai /  qugatrÒj, gunaikopo…nwn / polšmwn ¢rwg¦n .  
kaˆ protšleia naîn. A ello sumamos la inmediata aparición en el verso siguiente (Phaen.410)de la 
expresión mšga sÁma, que también puede tener el significado de túmulo (cf.Od.1.291, 2.222, 11.75). 
92 Cf. Od.23.188-9 ™peˆ mšga sÁma tštuktai / ™n lšcei ¢skhtù. 
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El reparto de papeles entre  Zeus y la Noche, el uno atendiendo a los campesinos 
y la otra a los marineros, puede explicar la mención de la constelación del Altar como 
opuesta a Arturo (Phaen. 405  ¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai 'ArktoÚroio)93.  

La intervención de la Noche juega con otro hipotexto, el Him. Hom. 32.7-13, 
dedicado a la Luna94, de donde se extrae Phaen. 407 tÕ d� q©sson Øf’ ˜sper…hn ¤la 
ne‹tai, con la referencia a la rapidez y a occidente, y Phaen. 408-410,  'All’ ¥ra 
kaˆ.../ …œqhken / mšga sÁma. 
 
 
 
Phaen. 
416 

kuma…nonti nšfei pepiesmšnon, oŒ£ te poll¦   
ql…bet’ ¢nastšllontoj ÑpwrinoàÑpwrinoàÑpwrinoàÑpwrinoà    boršaoboršaoboršaoboršao. 
Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJ œpi sÁma titÚskei  
nÝx aÙt», mogero‹si carizomšnh naÚtVsin.  
 
 

Op.  
675-677 

kaˆ ceimînceimînceimînceimîn’ ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  

Ój t’ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ  
pollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken.  
  
 

El fondo del pasaje vuelve a situarse en el hipotexto homérico de la tempestad 
de Od.5.313 y ss., cuando Odiseo ve zozobrar su navío por la furia de Poseidón. Hay 
una serie de marcadores intertextuales que así lo indican: anteriormente (Phaen. 411-
412  t¦ d’ ¥lloqen ¥lla pifaÚskei  / s»mat’, ™poikte…rousa polurroq…ouj 
¢nqrèpouj) Arato habla de otros signos colocados para guiar a los hombres (cf. la 
actitud de Odiseo en Od. 5.269-275 guiándose en el mar con la ayuda de las Pléyades, el 
Boyero, la Osa); la referencia al baño marino de las estrellas (Phaen. 407 tÕ d� q©sson 
Øf’ ˜sper…hn ¤la ne‹tai, que contesta a Od.5.275 o‡h d’ ¥mmorÒj ™sti loetrîn 
‘Wkeano‹o) y el sentido de respuesta de 'All’ ¥ra kaˆ... / ceimînoj œqhken / 
e„nal…ou mšga sÁma al mismo pasaje homérico. Por último, aparece Ñpwrinoà 
boršao (Phaen 417), reflejo de ÑpwrinÕj boršhj de Od.5.32895.  

No obstante, el lector evoca el  pasaje de Op. 675-677, donde el viento del Sur 
encrespa el mar y trae las lluvias otoñales (kaˆ ceimîn’ ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j 
¢»taj, / Ój t’ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù, calepÕn 
dš te pÒnton œqhken). Ello ha ocasionado la elección de Voss96, que prefiere el 
sintagma Ñpwrinoà ¢nšmoio en vez de Ñpwrinoà boršao, pese a la lectura de todos los 
manuscritos y ediciones anteriores a  él, sin tener en cuenta que en  Il.21.346 y Od.5.328 
encontramos ÑpwrinÕj Boršhj. Además, como acertadamente propone Kidd97,  oŒ£ te 
introduce una comparación de un fenómeno similar. Para Kidd, la elección del viento 
del norte se hace por sus reminiscencias homéricas (el Bóreas amontona nubes en 
Il.23.213) y hesiódicas, Op 553.  

                                                           
93 Sobre la oscuridad del pasaje, véase  MARTIN, J.., Aratos Phénomenes  (1998), p. 327-8. 
94 eât' ¨n ¢p' 'Wkeano‹o loessamšnh crÒa kalÕn / e†mata ˜ssamšnh thlaugša d‹a Sel»nh  / 
zeuxamšnh pèlouj ™riaÚcenaj a„gl»entaj / ™ssumšnwj protšrws' ™l£sV kall…tricaj †ppouj / 
˜sper…h dicÒmhnoj· Ó te pl»qei mšgaj Ôgmoj, / lamprÒtata… t' aÙgaˆ tÒt' ¢exomšnhj telšqousin / 
oÙranÒqen: tškmwr d� broto‹j kaˆ sÁma tštuktai.  
95 Cf. Il. 21.346.  
96 Sobre la variación en el sintagma, véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.332. 
97 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.332. 
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A nuestro entender, Arato va más allá: dialoga con el hipotexto hesiódico, pues 
en los versos siguientes aclara que Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJ œpi sÁma titÚskei 
/ nÝx aÙt», mogero‹si carizomšnh naÚtVsin (Phaen.  419-420). Cf. la inversión nÒtJ 
œpi, que puede recordar ceimîn’ ™piÒnta NotoiÒ de Op.  675. 

El Altar no sólo sirve de signo para  el viento del norte, sino también para el del 
Sur, el Noto, el que la tradición hesiódica considera como temible en otoño a la hora de 
navegar. 

 
 
 

Phaen. 
423 

Oƒ d' e„ mšn ke p…qwntai ™na…sima shmainoÚsV,  

a"ya d� koàf£ te p£nta kaˆ ¥rtia poi»swntai,  
aÙt…k’ ™lafrÒteroj pšletai pÒnoj· e„ dš ke nh[  
ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella     
aÛtwj ¢prÒfatoj, t¦ d� la…fea p£nta tar£xV,  
 
 

Op.  
675 

kaˆ ceimîn’ ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»tajNÒtoiÒ te dein¦j ¢»tajNÒtoiÒ te dein¦j ¢»tajNÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  

Ój t’ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ  
pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken. 
 

Arato sigue recreando el episodio de la tormenta de Od. 5.313 y ss.98. Cf. Phaen. 

421 Oƒ d' e„ mšn ke p…qwntai ™na…sima shmainoÚsV, / a"ya d� koàf£ te p£nta 
kaˆ ¥rtia poi»swntai, respuesta a lo sucedido en Od.5.313-316 ìj ¥ra min e„pÒnt' 
œlasen mšga kàma kat' ¥krhj, / deinÕn ™pessÚmenon, perˆ d� sced…hn ™lšlixe.  / 
tÁle d' ¢pÕ sced…hj aÙtÕj pšse, phd£lion d� / ™k ceirîn prošhke99; Phaen. 424  
t¦ d� la…fea p£nta tar£xV con Od. 5.316-318 ™k ceirîn prošhke: mšson dš oƒ 
ƒstÕn œaxe / dein¾ misgomšnwn ¢nšmwn ™lqoàsa qÚella: / thloà d� spe‹ron kaˆ 
™p…krion œmpese pÒntJ; y Phaen.425 ¥llote m�n kaˆ p£mpan ØpÒbruca 
naut…llontai con Od.5.319 tÕn d’ ¥r’ ØpÒbruca qÁke polÝn crÒnon. 

Traina100 completa  la contaminatio con un posible recuerdo a Il.15.626  
¢nšmoio d� deinÕj ¢»th. Por su parte, Martin101 propugna un acercamiento al texto a 
través del Him.Hom.33.8-17102, que resulta complementario del pasaje homérico.   

La lectura hesiódica proviene de la referencia implícita al Noto; en Op. 675 se 
habla de las terribles ráfagas del Noto (NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj), con lo que mantiene, 
aunque sea en un segundo plano, el contexto hesiódico. 

 

                                                           
98 D.Kidd (Aratus Phaenomena, p.334) añade como hipotexto el deseo de Helena de haber muerto al 
nacer (Il.6.346 o‡cesqai profšrousa kak¾ ¢nšmoio qÚella). 
99 Debemos incidir más en el aspecto intertextual del pasaje que en la interpretación estoica que propone 
P.C., Tapia Zúñiga  en “ “Koupha te panta kai artia" (Arat. 421): entretenimiento filológico.” Nova Tellus 
16 (1998), pp. 13-25. 
100 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p.44, n. 3. 
101 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 321. 
102 ceimšriai kat¦ pÒnton ¢me…licon· oƒ d' ¢pÕ nhîn / eÙcÒmenoi kalšousi DiÕj koÚrouj 
meg£loio/ ¥rnessin leuko‹sin ™p' ¢krwt»ria b£ntej / prÚmnhj· t¾n d' ¥nemÒj te mšgaj kaˆ kàma 
qal£sshj/ qÁkan Øpobruc…hn, oƒ d' ™xap…nhj ™f£nhsan / xouqÍsi pterÚgessi di' a„qšroj 
¢Uxantej, / aÙt…ka d' ¢rgalšwn ¢nšmwn katšpausan ¢šllaj, / kÚmata d' ™stÒresan leukÁj ¡lÕj 
™n pel£gessi, / naÚtaij s»mata kal¦ pÒnou sf…sin· oƒ d� „dÒntej / g»qhsan, paÚsanto d' 
Ñizuro‹o pÒnoio.  
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Phaen. 
580 

OÙd' ¨n œt' 'ArktofÚlax e‡h polÝj ¢mfotšrwqen,  
me…wn ºm£tiojºm£tiojºm£tiojºm£tioj, tÕ dtÕ dtÕ dtÕ d' ™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj ½dh.  
 
 

Op.  
419 

 d¾ g¦r tÒte Se…rioj ¢st¾r  
baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn  
œrcetai ºm£tiojºm£tiojºm£tiojºm£tioj, ple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕj ™paure‹· 
 

 Aunque la referencia a Penélope, que teje de día y desteje de noche (Od. 2.104 
œnqa kaˆ ºmat…h m�n Øfa…nesken mšgan ƒstÒn) pueda resultarnos tentadora, parece 
más evidente que Arato recurre a  Op. 419103, que  sitúa ºm£tioj  en la misma sedes 
(A3-P) y coincide en la contraposición subsiguiente   (ple(‹)on) y el léxico que la 
expresa casi punto por punto. La salida de Artofílace es semejante a la de Sirio en 
otoño, un poco de día (ºm£tioj) y la mayor parte de noche (ple‹on dš te nuktÕj, que 
Arato recrea con ™pˆ plšon œnnucoj, con una leve variatio. Hesíodo utiliza la 
expresión con Sirio, y Arato la aplica a Arturo y le sirve como preámbulo del aition 
resumido en Phaen.585 Ke‹na… oƒ kaˆ nÚktej ™p' Ñy� dÚonti lšgontai104. Cf. 
Apolonio Rodio 2.1100-1103105, que sigue la línea trazada por Arato y habla de la 
influencia de Arturo (Artofílace) en el viento Boreas de día y de noche. 

 
 
 
Phaen. 
657-658 

¢ll’ ¼g’ ™j kefal¾n ‡sh dÚet’ ¢rneutÁri  
meiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twn, ™peˆ oÙk ¨r œmellen ™ke…nh   
Dwr…di kaˆ PanÒpV Dwr…di kaˆ PanÒpV Dwr…di kaˆ PanÒpV Dwr…di kaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqai. 
 
 

Th. 

801 
e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai a„�n ™Òntwn    

Th.  
250 

Dwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒph kaˆ eÙeid¾j Gal£teia  
 

Arato, para aliviar la aridez de la descripción técnica de las constelaciones, 
introduce una alusión a un mito que el lector completa. En este caso relata las 
consecuencias de la disputa entre la madre de Andrómeda y las Nereidas. Casiopea106, 
orgullosa de su belleza, se atreve a rivalizar con las hijas de Poseidón. Éste venga a las 
diosas marinas enviando un monstruo que asola las tierras de Cefeo, el marido de 
Casiopea. Para aplacar la cólera del dios, Andrómeda debe ser entregada al monstruo, 
pero Perseo la libera y la lleva consigo.  

Arato rememora el pasaje con humor y grandes dosis de erudición. El primer 
detalle es el juego etimológico con Casiopea, Phaen. 653-654 `H d� kaˆ aÙt¾ paidÕj 
™pe…getai e„dèloio / deil¾ Kassišpeia, donde el de Solos equipara su nombre con el 

                                                           
103 Y no a Th. 597 ºm£tiai speÚdousi tiqe‹s… te khr…a leuk£, como sugiere Martin (Aratos 

Phénomenes  (1998), p. 389), ya que simplemente reproduce el término. También aparece en Od.19.149,   
24.139; œnnucon aparece en Il.11.716; Him. Hom.4.284.  
104 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 124-125. 
105 También Apolonio Rodio utiliza ºm£tioj en 2.1032, 3.1199. 
106 Cf. Apollod. 2.43-44; Higin. 2.9-11. 
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lamento107. A ello suma una serie de  reminiscencias homéricas que no pueden ser 
desdeñadas y que otorgan al pasaje su sentido humorístico: Phaen. 654  d' oÙkšti oƒ 
kat¦ kÒsmon, cuyo origen es la expresión oÙ kat¦ kÒsmon108 y que como explica 
J.Martin109 “ce qui est indecent, c’est que l’on voie les jambes de Cassiopée, des pieds 
jusqu’aux genoux, se dresser au-dessus du siège, et au-dessus de l’horizon”. Phaen. 655 

pÒdej kaˆ goÚnaq' Ûperqen, remite a la fórmula pÒdaj kaˆ ce‹raj Ûperqen110; por su 
parte, Phaen. 656 ¢ll' ¼g' ™j kefal¾n ‡sh dÚet' ¢rneutÁri recuerda Il. 12.385 
(Od.12.413) p£nt' ¥mudij kefalÁj· Ö d' ¥r' ¢rneutÁri ™oikëj, referido siempre a 
alguien que fallece por un golpe en la cabeza. 
 El hipotexto hesiódico es introducido desde dos vertientes: 

-Phaen. 657 meiromšnh gon£twn111, donde el participio recoge Th.801 e„n£etej 
d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwn; Casiopea está apartada de sus propias rodillas en 
castigo por su insolencia, como los dioses que juran en falso y vierten el agua de la 
Éstige están apartados del resto de los dioses. 
 -Phaen.657-658 ™peˆ oÙk ¨r œmellen ™ke…nh / Dwr…di kaˆ PanÒpV meg£lwn 
¥ter „sèsasqai. Casiopea no puede igualarse sin un castigo ejemplar con Dóride y 
Pánope, escogidas como representantes de las cincuenta hijas de Nereo. La elección de 
estos nombres, de por sí excepcionales, es característica de la literatura helenística. 
Arato los escoge evocando el orden del listado de Nereidas de Th. 250112; donde 
aparecen en la misma parte del hexámetro, -P; Arato los utilizará con un caso distinto.  

Luciano de Samosata (Dialogos Marinos 7) elige también a Pánope, como una 
de las protagonistas junto con Galene, de la disputa por la manzana de la discordia a la 
más bella. La ironía se trasluce si sabemos que ella ha disputado este mismo título con 
Andrómeda.  

Virgilio cita a esta misma Nereida en Aeneis 5.240, Nereidum Phorcique chorus 

Panopeaque uirgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
107 El verbo ™pe…gw significa “darse prisa” pero también “estar apesadumbrado”. El nombre de Casiopea, 
Kassišpeia, vendría a significar “hermana de la aflicción”.   
108 Il.2.214, 5.759, 8.12, 17.205; Od.3.138, 8.179, 14.363, 20.181. 
109 Aratos Phénomenes  (1998), p. 421. 
110 Presente en  Il.5.122, 13.61, 17.541, 23.772; Od.12.248 , 22.173. 
111 Que se complementa con Phaen. 658 meg£lwn ¥ter.  
112 Cf. Il.18.45. 
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Phaen. 
731  

”Hdh kaˆ Potamoà prèthn ¡lÕj ™xanioàsan  
kamp¾n ™n kaqarù pel£gei skšyaitÒ ke naÚthj,  
aÙtÕn ™p’ ‘Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma   
À nuktÕj mštrwn º	 plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º	 plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º	 plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º	 plÒou ¢gge…leien·  

 
Op.  
648 

Eât’ ¨n ™p’ ™mpor…hn tršyaj ¢es…frona qumÕn  
boÚlhai [d�] crša te profuge‹n kaˆ limÕn ¢terpša,  
de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj,  

oÜte ti nautil…hj sesofismšnoj oÜte ti nhîn. 
 

El pasaje, a  nuestro entender, refleja con humor la figura de Hesíodo113. El 
marino (Phaen.729 naÚthj) que podría ver el meandro del río no es otro que el poeta 
ascreo, que reconoce que nunca ha navegado (Op. 650 oÙ g£r pè pote nhˆ [g'] 
™pšplwn eÙrša pÒnton); sólo lo hizo una vez como viajero para ir a Eubea desde 
Áulide, donde los aqueos habían esperado a que se calmara la tormenta (Op. 652 
me…nantej ceimîna, cf. Phaen 729-730 ™n kaqarù pel£gei skšyaitÒ ke naÚthj, / 
aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn ). No obstante, Hesíodo se atreve a dar las medidas del 
resonante mar (Op.648 de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj, cf. Phaen. 731 
“la medida de la noche o de la navegación”  À nuktÕj mštrwn º� plÒou. Los optativos 
skšyaitÒ y ¢gge…leien de Arato aumentan el grado de humor, si pensamos que 
Hesíodo reconoce abiertamente su ignorancia en temas marinos (Op. 649 oÜte ti 
nautil…hj sesofismšnoj oÜte ti nhîn). 

¿Por qué el marinero espera a Orión (Phaen.730 aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn)? 
Porque Orión representa dos momentos claves: para el nauta, la época de mala 
navegación (Op. 619-622 eât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj / feÚgousai 
p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton, / d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai· / kaˆ 
tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ) y para el agricultor, la recogida de la 
cosecha (Op. 597-599 Dmwsˆ d' ™potrÚnein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt¾n / dinšmen, eât' 
¨n prîta fanÍ sqšnoj 'Wr…wnoj, / cèrJ ™n eÙae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwÍ; 
recuérdese incluso Op. 600 mštrJ d' eâ kom…sasqai ™n ¥ggesin). Si el marino ve a 
Orión, lo mejor que puede hacer es trabajar en el campo. 
 En conclusión: Arato114 le indica al marinero Hesíodo que, a falta de la 
orientación más clara y evidente que es Orión,  utilice como medida y referencia al Río, 
pues p£nth g¦r t£ge poll¦ qeoˆ ¥ndressi lšgousin, Phaen.732.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113 M.Erren (Die Phainomena des Aratos von Soloi , p. 200 y ss.) prefiere realizar una interpretación 
lineal, destacando la orientación que pueda suponer el  Erídano  para el navegante. Cf. ALMIRALL 
SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 42, que lo relaciona con Od.4.389. 
114 El poeta de Solos ha hecho referencia a la medida de los años en Phaen. 463-464 tîn ke m£lista 
poq¾ ÔfelÒj te gšnoito / mštra periskopšonti katanomšnwn ™niautîn, que recoge el mismo sentido 
hesiódico de este verso. 
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Phaen. 
741-743 

¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒn,  
érh mšn térh mšn térh mšn térh mšn t’ ¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj, érh d	 futeàsaiérh d	 futeàsaiérh d	 futeàsaiérh d	 futeàsai,  
™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai.   
 

Op.  
463-472 

neiÕnneiÕnneiÕnneiÕn d� spe…rein œti kouf…zousan ¥rouran.  
neiÕjneiÕjneiÕjneiÕj ¢lexi£rh pa…dwn eÙkhl»teira.  
EÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… q’ ¡gnÍ   
™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n,  
¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît’ ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou, ÓtÓtÓtÓt’ ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj     
ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai     
œœœœndruon ˜lkÒntwn mes£bwnndruon ˜lkÒntwn mes£bwnndruon ˜lkÒntwn mes£bwnndruon ˜lkÒntwn mes£bwn. Ð d	 tutqÕj Ôpisqe Ð d	 tutqÕj Ôpisqe Ð d	 tutqÕj Ôpisqe Ð d	 tutqÕj Ôpisqe     
dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h     
spšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth  
qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth.  
  

Op.   
22 

e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m	n  m	n  m	n  m	n ¢rÒmenai ºd	 futeÚein ¢rÒmenai ºd	 futeÚein ¢rÒmenai ºd	 futeÚein ¢rÒmenai ºd	 futeÚein     
o"kÒn t’ eâ qšsqai·    
 

Op.  
409 

O"kon m�n prètista guna‹k£ te boàn t’ ¢rotÁra,  
[ktht»n, oÙ gamet»n, ¼tij kaˆ bousˆn ›poito,]  
cr»mata d’ e„n o‡kJ p£nt’ ¥rmena poi»sasqai,  
m¾ sÝ m�n a„tÍj ¥llon, Ö d’ ¢rnÁtai, sÝ d� tht´,  
¹ d¹ d¹ d¹ d’ érhérhérhérh parame…bhtai parame…bhtai parame…bhtai parame…bhtai, minÚqV dš toi œrgonminÚqV dš toi œrgonminÚqV dš toi œrgonminÚqV dš toi œrgon.  
mhd’ ¢nab£llesqai œj t’ aÜrion œj te œnhfi·  
 

Op.  
561 

[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕn  
„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  
gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.] 
 

Op.  
812 

prwt…sth d’ e„n¦j panap»mwn ¢nqrèpoisin·  

™sql¾ m	n g£r q™sql¾ m	n g£r q™sql¾ m	n g£r q™sql¾ m	n g£r q’ ¼ ge futeušmen ºd	 genšsqai ¼ ge futeušmen ºd	 genšsqai ¼ ge futeušmen ºd	 genšsqai ¼ ge futeušmen ºd	 genšsqai     
¢nšri t’ ºd� gunaik…, kaˆ oÜpote p£gkakon Ãmar 

El presente pasaje enlaza intratextualmente con el proemio Phaen. 7-9 lšgei d' 
Óte bîloj ¢r…sth bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ 
gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai, y Phaen.11-13 ™skšyato d' e„j ™niautÕn 
/ ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien  / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda 
p£nta fÚwntai, a través de los marcadores intertextuales ïrai y  e„j ™niautÕn, 
citados en Phaen. 742 y 741 respectivamente. Arato está dando los primeros pasos para 
conducir al lector desde la primera parte del poema, la descripción astronómica, hacia la 
segunda, dedicada a los signos meteorológicos. Esta traslación la realiza arropado bajo 
un manto de términos y expresiones hesiódicas115. Para ello vuelve a recuperar el papel 
protagonista de Zeus como divinidad benevolente que otorga los signos imprescindibles 
para la actividad humana, actividad que en el plano agrícola se resume en arar y plantar, 
Phaen.742 érh mšn t’ ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai, pareja tradicional de la que 
ya hemos hablado en el Proemio116. 
                                                           
115 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 126-127. 
116 Cf. Od.9.108: oÜte futeÚousin cersˆn futÕn oÜt' ¢rÒwsin; Op. 781 spšrmatoj ¥rxasqai: fut¦ 
d' ™nqršyasqai ¢r…sth, Op. 22  Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein. La expresión es recogida por 
Plutarco,  De exilio, 601ª ïrai spÒrwn ïrai futeiîn.  
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Martin117 sugiere un eco verbal producto de la contaminatio de Od.11.379 érh 

m�n polšwn mÚqwn, érh d� kaˆ Ûpnou, y  9.108oÜte futeÚousin cersˆn futÕn oÜt’ 
¢rÒwsin..En este mismo sentido, Traina118 cree que la anáfora de Od 11.379 “offre ad 
Arato con la sua gravità sentenciosa lo schema formale per esprimere un precetto di 
stampo esiodeo”, para continuar apuntando la posibilidad de la alusión a Od. 9.108  
pero con el orden cambiado. La anáfora érh ..., érh puede provenir de Od.11.379, 
aunque el pasaje homérico en este caso está bastante alejado del sentir arateo. Más 
cercano está, a este respecto, Od. 11.373-374 nÝx d' ¼de m£la makr», ¢qšsfatoj, 
oÙdš pw érh / eÛdein ™n meg£rJ, donde se menciona la medida de la noche (cf. 
Phaen. 740-741 ”Akra ge m�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai / ¥rkiai 
™xeipe‹n),  y aparece el sintagma érh  + infinitivo.  

Arato está recapitulando para iniciar una nueva sección119, y aparte de la 
alabanza a Zeus, el verso evidencia un calendario para el labrador reflejado en las 
estrellas, el momento apropiado para labrar la tierra y para sembrar. El término érh está 
asociado a la temática hesiódica y al propio género didáctico. Veamos los posibles 
pasajes relacionados hipotextualmente con Phaen.742. 

En Op. 465-469  Hesíodo expresa las tareas que han de hacerse en primavera 
(Op. 460-461 aÜhn kaˆ dier¾n ¢rÒwn ¢rÒtoio kaq' érhn, prwˆ m£la speÚdwn, †na 
toi pl»qwsin ¥rourai, y Op. 463-464 neiÕn d� spe…rein œti kouf…zousan ¥rouran, 
/ neiÕj ¢lexi£rh pa…dwn eÙkhl»teira “sembrar el barbecho cuando la tierra esté 
ligera”, con el mismo juego anafórico; cf. Phaen 742 érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj. 

La pareja arar-plantar (¢rÒsai-futeàsai) aparece en  Op. 22 Öj speÚdei m�n 
¢rÒmenai ºd� futeÚein, cuando la Eris buena estimula a los hombres al trabajo. No 
olvidemos, por otra parte, el consejo hesiódico de Op. 409 ¹ d' érh parame…bhtai, 
minÚqV dš toi œrgon, para que no se pase el momento de efectuar las tareas del campo 
por negligencia, y el primer nueve como bueno para plantar en Op. 812 ™sql¾ m�n g£r 
q' ¼ ge futeušmen. 

Por último, y en relación con esperar al momento oportuno, véase Op. 561-563 
[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕn / „soàsqai nÚktaj te kaˆ 
½mata, e„j Ó ken aâtij / gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.] : “distribuye 
en proporción los días y las noches hasta que se complete el año, hasta que la tierra 

madre de todo produzca sus variados frutos”120.  
Esta serie de pasajes hesiódicos están, en mi opinión, más cercanos al sentido de 

los versos arateos que los propuestos por Martin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
117 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 459. 
118 TRAINA, A., “Variazioni Omeriche...”, p.44. 
119 Cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 247 y ss. 
120 Cf.Phaen. 741 mšgan e„j ™niautÒn. Vease este verso en el capítulo de expresiones formulares. 
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Phaen. 
743  

™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai.   
 

 

 
Op.  
483-484 

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.   
 

Arato cierra la sección astronómica recobrando algunas ideas expresadas en el 
Proemio; cf. la misma expresión 'Ek DiÕj, de Phaen. 1; ½dh p£nta pefasmšna 
p£ntoqi ke‹tai recuerda Phaen. 4 p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej y Phaen. 10-13 
AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen / ¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j 
™niautÕn / ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien  / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' 
œmpeda p£nta fÚwntai.  Arato recobra el concepto estoico de la providencia, que le 
sirve como trabazón de la obra. 
  El verso 743, que  recuerda Op. 483-484, sirve al de Solos para corregir la visión 
pesimista del poeta arcaico. Hesíodo considera que la voluntad de Zeus es tornadiza, y 
no muestra unos signos claros y evidentes a los hombres; de ahí que sea difícil conocer 
sus designios. Arato, en cambio, cree que Zeus ha dispuesto todos los signos y que le 
corresponde al hombre descifrarlos e interpretarlos. La relación entre ambos pasajes se 
estrecha cuando Hesíodo al punto nos habla del momento apropiado para realizar las 
tareas del campo, especialmente el momento de arar (Op. 485 e„ d» k' Ôy' ¢rÒsVj, ...),  
algo que Arato ha hecho en Phaen. 742 érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai. 

La dificultad para conocer el pensamiento inescrutable de Zeus (¢rgalšoj 
noÁsai) se refleja de nuevo en Phaen. 769-770  ¢ll’ œti poll¦ / kškruptai, tîn a‡ 
ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei / ZeÚj ; cf. Th. 655-656121 daimÒni’, oÙk ¢d£hta 
pifaÚskeai, ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ / ‡dmen Ó toi perˆ m�n prap…dej, perˆ d’ ™stˆ nÒhma, 
cuando Coto responde a Zeus que no muestra cosas ignoradas, “sino que sabemos cuán 
excelentes son tus pensamientos y tu inteligencia”. 

Arato ha utilizado en Phaen. 328 la expresión p£nta pefasmšnoj, pero 
aplicada a un contexto diferente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121 Cf. también Hes., Fr.303 y 16.7-8 M-W. 
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Phaen. 
748-752 

”Htoi g¦r toÝj p£ntaj ¢me…betai e„j ™niautÕn  
ºšlioj, mšgan Ôgmon ™laÚnwn, ¥llote d’ ¥llJ  
™mpl»ssei, tot	 mšn ttot	 mšn ttot	 mšn ttot	 mšn t’ ¢nièn¢nièn¢nièn¢nièn, tot	 dtot	 dtot	 dtot	 d’ aÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwn·  

¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d’ ¢llo…hn¢llo…hn¢llo…hn¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî¢st¾r ™pidšrketai ºî¢st¾r ™pidšrketai ºî¢st¾r ™pidšrketai ºî.   

Ginèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚ.  
 
 

Th.  
758-761 

œnqa d� NuktÕj pa‹dej ™remnÁj o„k…’ œcousin,  
“Upnoj kaˆ Q£natoj, deinoˆ qeo…· oÙdš pot’ aÙtoÝj   
'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai ¢kt…nessin  
oÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙd’ oÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwn.  

  
Op.  
609-610 

Eât’ ¨n d’ ‘Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV  
oÙranÒn, ‘Arktoàron d	 ‡dV ·odod£ktuloj ‘Hèj‘Arktoàron d	 ‡dV ·odod£ktuloj ‘Hèj‘Arktoàron d	 ‡dV ·odod£ktuloj ‘Hèj‘Arktoàron d	 ‡dV ·odod£ktuloj ‘Hèj,  
 

Op.  
268 

p£nta „dën DiÕj ÑfqalmÕj kaˆ p£nta no»saj  
ka… nu t£d’, a‡ k’ ™qšlVs’, ™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei  
o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei.  
  

Op.  
483 

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ¢llo‹oj¢llo‹oj¢llo‹oj¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  
¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  
 

En el pasaje se superponen, como en otras ocasiones, el hipotexto homérico y el 
hesiódico. En el primero de los casos, Arato escoge apropiadamente para el sol el símil 
del jinete, que salta de un caballo a otro ante la admiración de los presentes: Il.15.680-
684 Ój t' ™peˆ ™k polšwn p…suraj sunae…retai †ppouj, / seÚaj ™k ped…oio mšga 
protˆ ¥stu d…htai / laofÒron kaq' ÐdÒn· polšej tš ˜ qh»santo / ¢nšrej ºd� 
guna‹kej· Ö d' œmpedon ¢sfal�j a„eˆ / qróskwn ¥llot' ™p' ¥llon ¢me…betai, o‰ d� 
pštontai. Los marcadores intertextuales parecen evidentes: el recurso a ¥llot' ™p' 
¥llon  (Il.15.684), cf. Phaen. 749 ¥llote d' ¥llJ122, a los que suma ¥lloj d' 
¢llo…hn de Phaen. 751 y los contrarios  ¢nièn...dÚnwn de Phaen. 750, junto con el 
empleo del verbo ¢me…betai (Il.15.684 y Phaen. 748) en la misma sedes T-8.  Es 
probable que Phaen. 750 ™mpl»ssei  sea una variatio  de Il. 15.684 qróskwn. 

Por otro lado, Phaen.749-750 ºšlioj, mšgan Ôgmon ™laÚnwn, ¥llote d' ¥llJ 
/ ™mpl»ssei, tot� mšn t' ¢nièn, tot� d' aÙt…ka dÚnwn utiliza como hipotexto Th. 
760-761 'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin / oÙranÕn e„saniën oÙd' 

oÙranÒqen kataba…nwn, referido precisamente al Sol. Como en el anterior, hay una 
serie de indicios intertextuales: Phaen.749 y Th.760 'Hšlioj en la misma sedes -3, la 
variatio  sobre la expresión e„saniën ... kataba…nwn (Th.761, cf. Phaen.750 en el 
mismo caso ¢nièn... dÚnwn). Por último, ™pidšrketai, verbo muy poco usual, que 
encontramos en Th. 760 y Phaen. 751123. Compárese también Op. 609-610 'Arktoàron 
d� ‡dV ·odod£ktuloj ‘Hèj, donde la Aurora ve a Arturo; según Kidd124, Arato ha 
invertido los papeles de cada uno. 

Arato suma a estos hipotextos el desarrollo del pasaje, que viene explicitando la 
validez de los signos del Zodíaco para determinar la estación del año agrícola. De ahí 
                                                           
122 Expresión  de la que Arato consigue un buen rendimiento estilístico,  cf.Phaen. 779 ”Allote g£r t' 
¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV, 780 ¥llote d' ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn.  
123 Cf. Od..11.16-18: 'Hšlioj fašqwn katadšrketai ¢kt…nessin, / oÜq' ÐpÒt' ¨n ste…cVsi prÕj 
oÙranÕn ¢sterÒenta, / oÜq' Ót' ¨n ¨y ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranÒqen protr£phtai. 
124 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 433. 
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que en  estos versos volvamos a encontrar la expresión  e„j ™niautÕn (Phaen. 748, cf. 
Phaen. 741 mšgan e„j ™niautÒn) y la metáfora del sol haciendo un gran surco (Phaen. 

749 mšgan Ôgmon ™laÚnwn; cf. Il. 18.546). 
La capacidad alusiva de Arato demuestra el alcance de su genio literario. El 

verbo ™pidšrketai también aparece en Op. 267-269, donde Zeus, que todo lo ve y lo 
entiende, puede, si quiere, fijarse en cualquier cosa, sin que se le oculte ninguna 
injusticia125: p£nta „dën DiÕj ÑfqalmÕj kaˆ p£nta no»saj / ka… nu t£d', a‡ k' 

™qšlVs', ™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei / o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei. 
Arato introduce el papel de Zeus de forma indirecta, a través de la figura del sol.  

Ello le da paso para el siguiente hipotexto; el poeta saca ¥lloj d’ ¢llo…hn 126de 
Op. 483-484 ¥llote d' ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio, / ¢rgalšoj d' ¥ndressi 
kataqnhto‹si noÁsai, donde se nos comenta que la voluntad de Zeus es voluble y que 
es difícil conocerla. A ello replica Arato con Phaen. 752 Ginèskeij t£de kaˆ sÚ.  

 La idea de vigilancia de una fuerza superior, propuesta por Martin,127 , está 
presente si consideramos este pasaje como una alegoría estoica de la relación de Zeus 
con los hombres. Zeus, como el sol, es omnipotente y alumbra a todos y a cada uno de 
forma diferente. Los hombres, como las estrellas, contemplamos a Zeus cada uno a su 
modo. Arato habría recuperado el tono del Proemio con una alusión a  Hesíodo para 
resaltar, en los inicios de la segunda parte de la obra, la omnipotencia de Zeus y su 
relación con los hombres. 
 
 
 
Phaen. 
752-757 

Ginèskeij t£de kaˆ sÚ. T¦ g¦r sunae…detai ½dh  
™nneaka…deka kÚkla faeinoà ºel…oio,   

Óssa t' ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna  
nÝx ™pidine‹tai, KÚna te qrasÝn 'Wr…wnoj,   
o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà     
¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin.  

 

 
Op.  
667-668 

”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio,  

™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj,   
æra‹oj pšletai qnhto‹j plÒoj· oÜte ke nÁa  
kau£xaij oÜt’ ¥ndraj ¢pofqe…seie q£lassa,  
e„ d¾ m¾ prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn  prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn  prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn  prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn     
 À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ™qšlVsin Ñlšssai·  
 

 Existe una gran dificultad en comprender el sentido de los versos 752-753 de 
Phaenomena  T¦ g¦r sunae…detai ½dh / ™nneaka…deka kÚkla faeinoà ºel…oio128. 
En nuestra opinión, sunae…detai significa “cantado, celebrado por todos”129, y 

                                                           
125 Sobre este hipotexto trabaja Apolonio Rodio en 2.1179 –1180 ZeÝj ™teÕn t¦ ›kast’ ™pidšrketai, 
oÙdš min ¥ndrej / l»qomen œmpedon o† te qeoudšej oÙd� d…kaioi. 
126  Cf. Pi., I. 34.23; Sem., 7.11. 
127 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 461. 
128 Véase las diferentes interpretaciones que aporta D. Kidd en Aratus Phaenomena, p. 434. 
129 Voss (Aratos, ad loc.) comenta “sunae…desqai, in gemeinem Rufe sein, wie  ein Lied oder 
Sprichtwort: daher ¢o…dimoj, berühmt, ruchtbar”. Por su parte, Mair (Aratus) traduce “celebrated by all”, 
y Zanoni (Arato di Soli) “corron sulle bocche di tutti”.  Por su parte, el escolio comenta MKUAS ™peid¾ 
oân ½dh taàta ™gnèsqh ™k tîn pin£kwn, kaˆ aÙtÕj ™ke‹qen œgnw t¦ poll¦ Ð ”Aratoj, fhsˆn Óti 



1.1.2.1.Sintagma o verso como clave para entender el verso arateo 

 
44

mantiene una relación intratextual con la idea de notoriedad  que se hace explícita en el 
Proemio. Obsérvese el sorprendente número ™nneaka…deka, que los astrónomos 
relacionan con el ciclo de Metón y los eruditos lectores de Arato, en una velada lectura, 
con los hijos de Príamo nacidos de un único vientre (Il. 24. 496 ™nneaka…deka mšn moi 
„Áj ™k nhdÚoj Ãsan, en la misma sedes). El mismo Teócrito reconoce el valor de estos 
versos, que imita con gran ironía en el Idilio 10.24-27130.   

No creo que el sentido de Phaen. 754-755 Óssa t' ¢pÕ zènhj e„j œscaton 
'Wr…wna / nÝx ™pidine‹tai, KÚna te qrasÝn 'Wr…wnoj esté relacionado 
implícitamente con el círculo de Metón, sino con la referencia general del pasaje a las 
estrellas y constelaciones como signos para el campesino. Arato alude al importante 
papel de Orión reflejado en Op. 597 a 621; de esta constelación Hesíodo marca tres 
momentos: su orto, su cenit y su ocaso, relacionándolos con una serie de actividades 
agrarias. En Op. 609-610 Eât' ¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV / oÙranÒn, 
'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj, aparece junto a este astro la estrella Sirio, la 
principal del Can. Y precisamente este verso ha sido utilizado por Arato un poco antes 
con la Aurora: Phaen. 751 ¥lloj d' ¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî.   

Arato retoma el tema de la ayuda que proporcionan las estrellas al labrador y al 
marinero, entendiendo a los dos dioses que se citan, Poseidón y Zeus, tal como propone 
Martin131, como los campos de actuación de los signos estelares, el mar y el cielo, como 
en Hesíodo.  

La cita del tándem Poseidón - Zeus no es gratuita. En Op. 667 aparecen ambos 
dioses, bajo cuya jurisdicción navegamos. Arato utiliza este procedimiento para 
introducir el tema de la navegación, que se desarrollará en los versos siguientes, 
Phaen.758-772. 

Arato establece en estos versos una última conexión intratextual con el proemio; 
cf Phaen. 12-13 ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien / ¢ndr£sin ær£wn, 
Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai, con Phaen. 756-757 o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À 
DiÕj aÙtoà /¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin). El poeta está cerrando 
el capítulo destinado a las estrellas y por eso recoge el hilo de la obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          
kaˆ aÙtÕj ginèskeij· p£lai g¦r ¢e…detai kaˆ faner¦ to‹j “Ellhsi gšgonen. Cf. la opinión de W. 
LUDWIG,“Die Phainomena Arats …”, p. 444. 
130 Theoc., Id.10.24-27 Mo‹sai Pier…dej, sunae…sate t¦n ·adin£n moi / pa‹d'· ïn g£r c' ¤yhsqe, 
qea…, kal¦ p£nta poe‹te. / BombÚka car…essa, SÚran kalšont… tu p£ntej, / „scn£n, 
¡liÒkauston, ™gë d� mÒnoj mel…clwron. 
131 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.463. 
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Phaen. 
758-760 

Tù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toi, e‡ pote nhL e‡ pote nhL e‡ pote nhL e‡ pote nhL   
pisteÚeijpisteÚeijpisteÚeijpisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai     
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou. 
 

Op.  
618-626 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eâteâteâteât’ ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj     
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  
gÁn d’ ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw·  
nÁa d’ ™p’ ºpe…rou ™rÚsai puk£sai te l…qoisi  
p£ntoqenp£ntoqenp£ntoqenp£ntoqen, ÔfrÔfrÔfrÔfr’ ‡scws‡scws‡scws‡scws’ ¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn,  

ce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsaj, †na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj.  

 
El tono didáctico132 de Phaen. 758-759 es similar al que encontramos en Op. 

618-626 Hay una serie de coincidencias que nos permiten asegurar que Arato está 
utilizando este pasaje como hipotexto. Éstas son: 

1.Phaen. 758-759 Mšloi dš toi, e‡ pote nhB / pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou 
kecrhmšna ke‹tai. La introducción a través de una proposición condicional aparece en 
el texto hesiódico, Op. 618 E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹.  

2.La apelación al lector se realiza en segunda persona, Phaen..758-9 Mšloi dš 
toi, e‡ pote nh[ / pisteÚeij y Op. 618 E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj 
aƒre‹. 

3.El requerimiento está destinado a los marineros: Phaen..759-60 e‡ pote nhB / 
pisteÚeij, variatio de Op. 618 E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹ y Op. 
622 kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ.  

4. Arato incita al marinero a descubrir los signos dispuestos en su auxilio:   
Phaen.759-60 eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai / s»mata. Hesíodo menciona 
explícitamente las estrellas que sirven como signos reveladores del mal tiempo para el 

marinero (Pléyades que caen el ponto): Op. 619-20 eât’ ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 
‘Wr…wnoj / feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton.  

5.En el poeta arcaico, las señales estelares indican la aparición de ráfagas de 

viento: Op 621 d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai; un poco más abajo, 
Hesíodo aconseja, cuando llegue esta estación, el “calzar la nave con piedras para que 

resista el embate de los vientos que soplan húmedos”: Op. 625 Ôfr’ ‡scws’ ¢nšmwn 
mšnoj ØgrÕn ¢šntwn; en Arato, los signos celestes que pone al servicio del marinero 
sirven para predecir los vientos invernales: Phaen. 760 ceimer…oij ¢nšmoij. 

6.Hesíodo aconseja que “proteja la nave de las tormentas”: Op. 626 ce…maron 
™xerÚsaj, †na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj, algo que Arato trasluce en que los signos del 
cielo sirven también para las tormentas en el mar: Phaen.760 la…lapi pÒntou. 

Esta introducción hesiódica da pie para realizar con cierto humor la referencia 
homérica de los siguientes versos; de este modo, Phaen. 761-762 MÒcqoj mšn t' 
Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr… se 
refiere a Odiseo, Od.5.436-437 œnqa ke d¾ dÚsthnoj Øp�r mÒron êlet' 'OdusseÚj, / 
e„ m¾ ™pifrosÚnhn dîke glaukîpij 'Aq»nh, con la única aparición de esta palabra en 
Homero, en el pasaje en el que el héroe escapa de una tormenta marina y de las rocas 

                                                           
132 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 254; FAKAS, Ch., Der hellenistische 

Hesiod, p. 107. 
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nadando hacia la boca de un río al abrigo del viento (Od.5.443 kaˆ ™pˆ skšpaj Ãn 
¢nšmoio).  

Por su parte Phaen.763-764 AÙtÕj m�n t¦ prîta saèteroj, eâ d� kaˆ 
¥llon/ pareipën ênhsen, Ót' ™ggÚqen êrore ceimèn contesta a  Il.1.32 ¢ll' ‡qi m» 
m' ™ršqize saèteroj éj ke nšhai, donde Agamenón, arrogante e irritado, previene a 
Crises, en la única aparición en Homero del comparativo133; Phaen. 764  pareipën 
recuerda la fórmula homérica pareipèn ¢gaq¾ d� para…fas…j ™stin ˜ta…rou 
(Il.11.793, 15.404). 
 
 
 
Phaen. 
766 

Poll£ki g¦r ka… t…j ke galhna…V ØpÕ nuktˆ  
nÁa peristšlloi pefobhmšnoj Ãri qal£sshjÃri qal£sshjÃri qal£sshjÃri qal£sshj·   
¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· p£nta g¦r oÜpw  
 
 

Op.  
678-685 

¥lloj d' e„arinÕje„arinÕje„arinÕje„arinÕj pšletai plÒojplÒojplÒojplÒoj ¢nqrèpoisin·  
Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson t' ™pib©sa korènh  
‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal' ¢ndrˆ fan»V  
™n kr£dV ¢krot£tV, tÒte d' ¥mbatÒj ™sti q£lassaq£lassaq£lassaq£lassa·  
e„arinÕj de„arinÕj de„arinÕj de„arinÕj d' oátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒoj· oÜ min œgwge oÜ min œgwge oÜ min œgwge oÜ min œgwge     
a‡nhma‡nhma‡nhma‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…n·  

¡rpaktÒj¡rpaktÒj¡rpaktÒj¡rpaktÒj· calepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒn· ¢ll£ nu kaˆ t¦  
¥nqrwpoi ·šzousin ¢idre…Vsi nÒoio·  
 

 La expresión aratea Ãri qal£sshj es tan extraña134 que sugiere un cierto grado 
de agramaticalidad. Ãri es un adverbio que significa “temprano” en Homero 
(Od.19.320). West135 rechaza que la expresión pueda significar “the mornig sea”  y 
sugiere la lectura pefobhmšnoj Ãra qal£sshj. 

Veamos. El texto transcurre en clave homérica. Una traducción de estos versos 
puede ser  la siguiente: “pues uno, muchas veces protegería la nave en un noche serena 
temeroso del mar en primavera”. Lo de “protegería la nave” procede del verbo 
peristšlloi, que significa “envolver”, y que quizá se explique si recordamos el pasaje 
de Od.5.333-350,  cuando Ino deja su velo a Odiseo para ponerlo a salvo de la tormenta 
originada por Poseidón. 

La segunda parte del verso corresponde a Hesíodo. Aunque es cierto que Arato 
ha utilizado Ãri  en Phaen. 265 con el sentido de “temprano”, “por la mañana”, una 
serie de indicios nos muestran ahora una referencia a la  navegación de primavera. Entre 
ellos están lo imprevisible del tiempo, reflejada en Op.  684 ¡rpaktÒj· calepîj ke 
fÚgoij kakÒn, que Arato amplifica en los versos 767-768 ¥llote d� tr…ton Ãmar 
™pitršcei, ¥llote pšmpton, / ¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto136; a ello se suma la 
alusión a los hombres (Op. 684-685 ¢ll£ nu kaˆ t¦ / ¥nqrwpoi ·šzousin ¢idre…Vsi 
nÒoio, cf. Phaen. 768-769 p£nta g¦r oÜpw / ™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen. 

                                                           
133 Por otra parte, cf. el comienzo de verso en Phaen.763 AÙtÕj m�n t¦ prîta saèteroj y  Op. 630 
aÙtÕj d' æra‹on m…mnein plÒon e„j Ó ken œlqV. 
134 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 442. 
135 WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 391. 
136 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 108. 
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Creemos que Arato juega con la figura de Odiseo y con el consejo hesiódico de 
prevención ante la navegación de primavera. 
            
      

Phaen. 
768-772 

p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw     
™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen, ¢ll¢ll¢ll¢ll’ œti poll¦ œti poll¦ œti poll¦ œti poll¦     
kškruptaikškruptaikškruptaikškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei saut…ka dèsei saut…ka dèsei saut…ka dèsei     
ZeÚjZeÚjZeÚjZeÚj· Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei     
p£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth dp£nth dp£nth dp£nth d’ Ó ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwn. 

 

 
Op.  
483-484 

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  
 

Th.  
655-656 

“daimÒni’, oÙk ¢d£hta pifaÚsoÙk ¢d£hta pifaÚsoÙk ¢d£hta pifaÚsoÙk ¢d£hta pifaÚskeaikeaikeaikeai, ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ     
‡dmen Ó toi perˆ m	n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m	n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m	n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m	n prap…dej, perˆ dperˆ dperˆ dperˆ d’ ™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma,  
  

Op.  
267-269 

 p£nta „dën DiÕj ÑfqalmÕj kaˆ p£nta no»saj  
ka… nu t£d’, a‡ ka‡ ka‡ ka‡ k’ ™qšlVs™qšlVs™qšlVs™qšlVs’, ™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei  
o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei.  
 

v. 770 
Variantes textuales137  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) kškruptai, tîn a‡ ke qšlVke qšlVke qšlVke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) kškruptai, tîn a‡ ke qšlVke qšlVke qšlVke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) kškruptai, tîn a‡ kkkkzzzz™qšlV™qšlV™qšlV™qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei 
 

Martin138 evoca Il.8.139-144, dónde Nestor le habla a Diomedes acerca de la 
voluntad voluble de Zeus, arbitraria, inconstante e imprevisible139. Pero Hesíodo está 
más cercano en su planteamiento140; más que de la omnipotencia de Zeus  el poeta habla 
de su benevolencia para con los hombres, a los que guía mediante signos en el cielo. 
Arato corrige, pues, las palabras de Hesíodo de Op. 483-484: ¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj 
nÒoj a„giÒcoio, / ¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai : la voluntad de Zeus 
es distinta en cada ocasión, y a los hombres les es difícil conocerla141. La dificultad para 
conocer el pensamiento inescrutable de Zeus (¢rgalšoj noÁsai) se refleja en ¢ll’ œti 
poll¦ / kškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei / ZeÚj ; cf. el pasaje de Th. 

                                                           
137 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
138 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.466. 
139 Il.8.139-144 TudeUdh ¥ge d/ aâte fÒbon d/ œce mènucaj †ppouj. / Ã oÙ gignèskeij Ó toi ™k DiÕj 
oÙc ›pet/ ¢lk», / nàn m�n g¦r toÚtJ Kron…dhj ZeÝj kàdoj Ñp£zei / s»meron· Ûsteron aâte kaˆ 
¹m‹n, a‡ k’ ™qšlVsi, / dèsei· ¢n¾r dš ken oÜ ti DiÕj nÒon e„rÚssaito / oÙd� m£l’ ‡fqimoj, ™peˆ Ã 
polÝ fšrterÒj ™sti.   
140 Véase Phaen.770 en el capítulo de palabras clave, con respecto a kškruptai. 
141 Obsérvese que Arato ha recurrido a la correlación ¥llote... ¥llote en los versos inmediatamente 
anteriores: Phaen. 767-768 ¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton, / ¥llote d' 
¢prÒfaton kakÕn †keto ; en Hesíodo Op.483 ¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio. Véase 
Phaen. 770 en el capítulo de palabras, donde se incide en la ayuda material de Zeus para el b…oj humano 
al cotejarse con Op. 42-45.  
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655-656142, cuando Coto responde a Zeus que no muestra cosas ignoradas: oÙk 
¢d£hta pifaÚskeai. Para el poeta helenístico el problema radica en el ser humano, en 
su capacidad de conocimiento; los hombres aún no hemos descifrado todos las señales 
que Zeus, generosamente, ha dispuesto143.  

Por su parte, la expresión de Phaen. 770 a‡ ke qšlV144 recuerda Op. 267-269145, 
en un pasaje en que a Zeus no le pasa desapercibida la justicia que reina en la ciudad 
p£nta „dën DiÕj ÑfqalmÕj kaˆ p£nta no»saj / ka… nu t£d', a‡ k' ™qšlVs', 

™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei / o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei. Cf. 
Phaen. 426-427 ¥llote d’, a‡ ke DiÕj paranissomšnoio tÚcwsin / eÙcÒmenoi, 
boršw d� p£r’ ¢str£yV ¢nšmoio. 

Arato sigue recuperando las ideas expresadas en el proemio; cf. Phaen.1-14, con 
expresiones similares como Phaen. 1 'Ek DiÕj,  correlaciones como p£ntoqen 
e„dÒmenoj, relacionados claramente con  Phaen. 2-3 mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n 
¢guia…, / p©sai d’ ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa / kaˆ limšnej·, o el verso 
771 Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei , compuesto a partir de Phaen.  5-
6 `O d’ ½pioj ¢nqrèpoisi / dexi¦ shma…nei, laoÝj d’ ™pˆ œrgon ™ge…rei. Por último, 
Zeus muestra sus signos por todas partes, Phaen. 772 p£nth d’ Ó ge s»mata fa…nwn, 
en abierta relación con Phaen. 11-12 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat’ ™n oÙranù ™st»rixen / 
¥stra diakr…naj, ™skšyato d’ e„j ™niautÕn. Es una forma de recordar al lector los 
objetivos de Phaenomena al comenzar la sección de los pronósticos.  
 
 
 
Phaen. 
779-780 

”Allote g£r tAllote g£r tAllote g£r tAllote g£r t' ¥llV¥llV¥llV¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  
¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' ¢llo‹ai ¢llo‹ai ¢llo‹ai ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn  
eÙqÝj ¢exomšnhn, aƒ m�n tr…tV, aƒ d� tet£rtV·  
 
 

Op.  
483 

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  
 

 
 La referencia al ascreo se traduce a través del marcador hipotextual de Phaen. 
780 ¥llote d' ¢llo‹ai – Op.  483 ¥llote d’ ¢llo‹oj146. Frente a la volubilidad de la 
voluntad del Zeus hesiódico Arato opone la certidumbre que se obtiene de la 
observación de las distintas fases lunares. No hay, como dice Fakas147, ningún asomo de 
religiosidad y sí una cuidadosa composición. Cf. Phaen. 751 ¥lloj d' ¢llo…hn ¢st¾r 
™pidšrketai ºî.   
 
 
 
 
 
 
                                                           
142 Cf. también Fr.303 M-W m£ntij d/ oÙd/ eŒj ™stin ™picqon…wn ¢nqrèpwn / Óstij ¨n e„de…h ZhnÕj 
nÒon a„giÒcoio, y Fr.16.7-8 M-W ¢ll¦ DiÕj krup[tÕj pšletai nÒoj, oÙdš tij ¢ndrîn / fr£ssasqai 
dÚ[natai. 
143 LE FESTUGIÈRE,R.P. , La révélation ..., p. 338. 
144 Para los problemas textuales surgidos de qšlV, véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 442. 
145 Cf. Th. 28 ‡dmen d’ eât’ ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai. 
146 Cf. Pi., I.4.5;  Sem. 7.11; Opp., H. 3.194. 
147 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 206. 
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Phaen. 
822-826 

M» oƒ poik…lloito nšon b£llontoj ¢roÚraj  
kÚkloj, Ót' eÙd…ou kecrhmšnoj ½matoj e‡hj,  
mhdš ti sÁma fšroi, fa…noito d� litÕj ¡p£nth.  
E„ d’ aÛtwj kaqarÒn min œcoi boulÚsiojboulÚsiojboulÚsiojboulÚsioj érhérhérhérh,  

dÚnoi d’ ¢nšfeloj malakÍ Øpode…eloj a‡glV,  
ka… ken ™percomšnhj ºoàj œq’ ØpeÚdioj e‡h.  
 
 

Op.  
580-581 

ºèjºèjºèjºèj, ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou     
¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t’ ™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin  

 
v. 825 
Variantes textuales148  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) E„ d’ aÛtwj kaqarÒn min œcoiœcoiœcoiœcoi boulÚsioj érh,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) E„ d’ aÛtwj kaqarÒn min œceiœceiœceiœcei boulÚsioj érh, 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) E„ d’ aÛtwj kaqarÒn min œcoiœcoiœcoiœcoi boulÚsioj érh, 
 
 A través de la incorporación de los hipotextos Arato demuestra su erudición e 
ingenio literarios. Éste es el caso de los versos 822-824, donde el poeta supuestamente 
habla del sol, que ha de mostrarse liso

149. La profundidad del pasaje se comprende en el 
momento en el que reconocemos el hipotexto homérico, Od.19.428-466: el pequeño 
Odiseo va de caza y es herido por un jabalí; su marca sirve a Euriclea para reconocerle 
en su vuelta a Ítaca. El episodio se recuerda mediante la expresión nšon b£llontoj 
¢roÚraj referida al sol, variatio de Od.9.433 'Hšlioj m�n œpeita nšon prosšballen 
¢roÚraj. A partir de ahí se comprende el significado del siguiente verso, en cierta clave 
de humor: Phaen. 824 mhdš ti sÁma fšroi, fa…noito d� litÕj ¡p£nth, “que el sol no 
aparezca con marca ninguna, sino completamente liso”. 
 No obstante, hay una segunda lectura. El verbo poik…llw se utiliza para un 
estilo artificioso, y litÕj para uno simple150. Del mismo modo, el que el sol se 
mantenga kaqarÒn puede aludir a la corriente estética léptica. 

boulÚsioj151 es un hapax arateo que aparece aquí y en el v.1119152. La creación 
de esta palabra surge de la lectura de Hesíodo. En Op. 580-581 el alba, al despuntar, 
pone en camino a muchos hombres y coloca el yugo a muchos bueyes:  ºèj, ¼ te 
fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou / ¢nqrèpouj pollo‹s… t' ™pˆ zug¦ bousˆ 
t…qhsin. Arato ha construido el adjetivo a partir de la expresión hesiódica para evocar  
precisamente lo contrario, el atardecer153. 

                                                           
148 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
149 Cf. la lectura lineal de M.Erren, Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 273-274. 
150 Aris., Rh. 1416b.15-25 Kaˆ perˆ m�n diabolÁj e„r»sqw tosaàta, di»ghsij d' ™n m�n to‹j 
™pideiktiko‹j ™stin oÙk ™fexÁj ¢ll¦ kat¦ mšroj: de‹ m�n g¦r t¦j pr£xeij dielqe‹n ™x ïn Ð 
lÒgoj: sÚgkeitai g¦r œcwn Ð lÒgoj tÕ m�n ¥tecnon (oÙq�n g¦r a‡tioj Ð lšgwn tîn pr£xewn), tÕ 
d' ™k tÁj tšcnhj: toàto d' ™stˆn À Óti œsti de‹xai, ™¦n Ï ¥piston, À Óti poiÒn, À Óti posÒn, À kaˆ 
¤panta. di¦ d� toàt' ™n…ote oÙk ™fexÁj de‹ dihge‹sqai p£nta, Óti dusmnhmÒneuton tÕ deiknÚnai 
oÛtwj: ™k m�n oân toÚtwn ¢ndre‹oj, ™k d� tînde sofÕj À d…kaioj. kaˆ ¡ploÚsteroj Ð lÒgoj 
oátoj, ™ke‹noj d� poik…loj kaˆ oÙ litÒj.  
151 Para la formación de este raro adjetivo, véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 461. 
152 Phaen. 1119 ™rcÒmenai staqmÒnde bÒej boulus…J érV. 
153 Cf. Od. 9.58 Ãmoj d' ºšlioj meten…seto boulutÒnde.Cf. las adaptaciones de esta metáfora hesiódica 
en Call., Fr.21.3 Pf. tÒfra d’ ¢ni»sousa lÒfon boÕj œgreto Titè, para el amanecer, y Fr..177.5 Pf. 
¢st¾r d’ eât’] ¥r’ œmelle boîn ¥po mšssaba [lÚsein, para el atardecer. 



1.1.2.1.Sintagma o verso como clave para entender el verso arateo 

 
50

Obsérvese por último en Phaen. 823 el sabor hesiódico del participio 
kecrhmšnoj; cf. Op. 317, 478, 500, 634. 

 
 

Phaen. 
851-857 

çcr»sV katièn. 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o     
ginomšnouginomšnouginomšnouginomšnou, katÒpisqe perˆ nšfea skopšesqai  
k¦d d¾ duomšnouduomšnouduomšnouduomšnou tetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oio·   
Àn m�n Øposki£Vsi melainomšnV e„ku‹a  
ºšlion nefšlh, taˆ d’ ¢mf… min œnqa kaˆ œnqa  
¢kt‹nej messhgÝj ˜lissomšnhn dicÒwntai,  
Ã tÃ tÃ tÃ t’ ¨n œt¨n œt¨n œt¨n œt’ e„j ºîe„j ºîe„j ºîe„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj e‡hjskšpaoj kecrhmšnoj e‡hjskšpaoj kecrhmšnoj e‡hjskšpaoj kecrhmšnoj e‡hj. 
 
 

Op.  
727-729 

mhd’ ¥nt’ ºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnoj ÑrqÕj Ñmice‹n,  

aÙt¦r ™pe… ke dÚVdÚVdÚVdÚV, memnhmšnoj, œj t’ ¢niÒnta,  
m¾ dm¾ dm¾ dm¾ d’ ¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j· mak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasin.  
 

v. 856 
Variantes textuales154  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ¢kt‹nej messhgÝj ˜lissomšnhn˜lissomšnhn˜lissomšnhn˜lissomšnhn dicÒwntai,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ¢kt‹nej messhgÝj ˜li˜li˜li˜lissÒmenaissÒmenaissÒmenaissÒmenai dicÒwntai, 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ¢kt‹nej messhgÝj ˜lissÒmenai˜lissÒmenai˜lissÒmenai˜lissÒmenai dicÒwntai, 

 
El pasaje de Arato parece querer tener como hipotexto Op. 727-729,  aunque el 

contenido difiera155. Arato hace un esfuerzo por recoger con humor la prescripción 
hesiódica. Veamos:  

1. “Si hay lluvia diurna, vuélvete hacia el lugar donde el sol se pone:Phaen. 853  
duomšnou tetrammšnoj ºel…oio. El consejo de Hesíodo es no orinar de pie vuelto 
hacia el sol, sino cuando se ponga: Op. 727-728 ºel…ou tetrammšnoj ÑrqÕj Ñmice‹n, / 
aÙt¦r ™pe… ke dÚV. 

2. Dice Arato: “Si una nube negra ensombrece el sol, a la mañana siguiente 
tendrás necesidad de abrigo: Phaen. 857 Ã t' ¨n œt' e„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj 
e‡hj. Hesíodo, a renglón seguido, nos aconseja orinar hasta que salga el sol sin 

desnudarse (Op. 728-730 aÙt¦r ™pe… ke dÚV, memnhmšnoj, œj t' ¢niÒnta, / m¾ d' 

¢pogumnwqe…j·). 
Aunque Arato está hablando del sol y de los signos que este muestra, es posible 

que en el fondo lo que nos encontremos sea cierto humor. Con ello podríamos entender 
la frase de Arato 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o / ginomšnou, si hay lluvia diurna, como la 
alusión a la prescripción supersticiosa hesiódica sobre el orinar. 

 
 
 
 

                                                           
154 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
155 Ch. FAKAS (Der hellenistische Hesiod, pp. 97) compara la figura anónima del destinatario en este 
pasaje frente a la concreción  en los trabajos de invierno (Op. 493-563), con algunos marcadores 
hipotextuales: Phaen. 857 skšpaoj – Op.532 skšpa; Phaen. 857 e„j ºî – Op.547 ºëj y Op.548 ºùoj; 
y Phaen. 857 kecrhmšnoj como Leitmotiv de Opera. Puede que Arato aluda al invierno, pero el pasaje 
propuesto por Fakas es demasiado amplio como para suponer una relación intertextual que no sea de tipo 
genérico. 
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Phaen. 
911-912 

SÁma dš toi ¢nšmoio kaˆ o„da…nousa q£lassa  
ginšsqw, kaˆ makrÕn œp’ a„gialoˆ boÒwntej,   
¢kta… t’ e„n£liai ÐpÒt’ eÜdioi ºc»essai ºc»essai ºc»essai ºc»essai     
g…nontaig…nontaig…nontaig…nontai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai. 
 

Th. 835 ¥llote d’ aâ skul£kessin ™oikÒta, qaÚmat’ ¢koàsai,  
¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ aâ ·o…zescaâ ·o…zescaâ ·o…zescaâ ·o…zesc’, ØpÕ dØpÕ dØpÕ dØpÕ d’ ½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£.  

ka… nÚ ken œpleto œrgon ¢m»canon ½mati ke…nJ,  

ka… ken Ó ge qnhto‹si kaˆ ¢qan£toisin ¥naxen,  
e„ m¾ ¥r’ ÑxÝ nÒhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te·  
  

v. 912 
Variantes textuales156  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) g…nontaig…nontaig…nontaig…nontai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai.  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) g…nwntaig…nwntaig…nwntaig…nwntai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai.  
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) g…nwntaig…nwntaig…nwntaig…nwntai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai. 
 

El verso recuerda no tanto Il.1.157157, como apunta Kidd158, como al Himno 

Homérico 2.38-39159, cuando Perséfone es raptada y su agudo grito es escuchado por su 
madre. No obstante, Arato puede habernos sugerido a Tifón (en este capítulo dedicado 
al viento), a partir del hipotexto de Th. 835. 

De este monstruo comenta Hesíodo: “unas veces silbaba y le hacían eco las altas 
montañas”: ¥llote d’ aâ ·o…zesc’, ØpÕ d’ ½ceen oÜrea makr£. En Arato el viento se 
produce cuando los acantilados se llenan de ecos (ºc»essai korufa…, cf. ½ceen, 
·o…zesc’ ) y las altas cumbres de las montañas retumban” (boèmenai oÜreoj ¥krai, 
cf. ØpÕ d’ ½ceen oÜrea makr£). Obsérvese el homoioteleuton de casi todas las 
palabras de los versos 911-912 en -ai, que asemeja un eco, comparable con el juego 
practicado por Hesíodo en estos versos: aliteración de guturales, repetición del sonido 
ot/at, repetición de ¥llote d’ aâ, etc.  
 
 
 
Phaen. 
913-915  

Kaˆ dKaˆ dKaˆ dKaˆ d’ ¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót’ ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon     
™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj,  

kinumšnou ke q£lassan kinumšnou ke q£lassan kinumšnou ke q£lassan kinumšnou ke q£lassan Ûper foršoitÛper foršoitÛper foršoitÛper foršoit’ ¢nšmoio¢nšmoio¢nšmoio¢nšmoio.  

 

 
Op.  
448-451 

Fr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai d’, eâteâteâteât’ ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj     
ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj,  

¼ t¼ t¼ t¼ t’ ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn     
deiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei Ñmbrhroà, krad…hn dkrad…hn dkrad…hn dkrad…hn d’ œdakœdakœdakœdak’ ¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew·  

  
Entre las obras atribuídas a Hesíodo adquiere especial relevancia la llamada 

Ornithomanteia, dedicada a los presagios para el mundo campesino a través del vuelo 
de los pájaros. Esta obra, considerada auténtica por parte de Arato, podría haber dado 
                                                           
156 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
157 Hom., Il.1.157 oÜre£ te skiÒenta q£lass£ te ºc»essa. 
158 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 487. 
159 Him. Hom.2.38-39 ½chsan d’ Ñršwn korufaˆ kaˆ bšnqea pÒntou / fwnÍ Øp' ¢qan£tV, tÁj d' 
œklue pÒtnia m»thr.  
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lugar a otra semejante realizada por el poeta helenístico. Recordemos las palabras de 
Pendergraft160 sobre este asunto: “To appreciate the extend of the resemblance we must 
remember that for Aratus and Callimachus the Hesiodic corpus included works now lost 
or, even if extant, considered pseudepigraphic. In the former category fall an 
Ornithomanteia that once completed the Works and Days and was considered Hesiodic 
by at least some until Apollonius of Rhodes declared it spurious. Nothing is known of 
its content, but the frequency with which birds appear as weather-predictors throughout 
Greek literature makes plausible the speculation that Aratus’ Diosemeia might reflect 
something of its content”. Estos versos, no obstante, son paralelos a De Signis, 28.4161. 
En Phaen. 972 hay otro signo relacionado con la garza; si aquí sale del mar y anuncia 
viento, allí va hacia el mar y anuncia lluvia.  

Como hemos venido observando, Arato parte de un texto base y sobre éste 
recoge diversos hipotextos, especialmente el homérico y el hesiódico en superposición. 
En el pasaje que estamos ahora analizando se recoge Od. 24.47-49162, en el momento en 
el que Tetis sale del mar para recoger el cadáver de su hijo Aquiles con un clamor 
prodigioso. Más adelante vemos como las nueve Musas cantan por turno a Aquiles; de 
ahí podemos sacar el tono de humor de la expresión aratea Phaen.913-914  oÙ kat¦ 
kÒsmon / ... fwnÍ peripoll¦ lelhkèj, sobre todo si tenemos en cuenta que kat¦ 
kÒsmon se aplica a los aedos que cantan bien (cf.Od. 8.487-489163). Por su parte, la 
elección del participio lelhkèj recuerda al halcón atacando a una paloma en Il.22.141 
o a un ruiseñor en Op. 207164.  Con respecto a  Phaen. 915 kinumšnou ke q£lassan 
Ûper foršoit' ¢nšmoio, cf. Il.4.277-282165, el símil de la tempestad que viene del mar, 
con el empleo del mismo verbo (kinÚmai ). 

Sobre el hipotexto homérico se superpone el hesiódico, que en este caso es de 
tipo general. El autor pretende recoger el tono didáctico  que se imprime a los signos, en 
este caso revelados por las aves. El griterío de un pájaro (la grulla) y su vuelo está 
presente en Op. 448-451. Aunque tanto el pájaro (™rwdiÕj  en Arato, ger£nou en 
Hesíodo) como el presagio (¢nšmoio en Arato, ¢rÒtoiÒ te sÁma kaˆ ce…matoj érhn 
en Hesíodo)  son diferentes, el modelo parece que sirve como marco de referencia166.  

Los autores latinos remodelan este pasaje; así Plinio (Naturalis Historia, 
18.362.1-2) sustituye la garza por una fúlica; Cicerón corrige su modelo (Fr.3,7-9 B de 

                                                           
160 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.289. 
161 De Signis, 28.4 'ErwdiÕj ¢pÕ qal£sshj petÒmenoj kaˆ boîn pneÚmatoj shme‹Òn ™sti, kaˆ Ólwj 
boîn mšga ¢nemèdhj. 
162 Od.24.47-49 m»thr d' ™x ¡lÕj Ãlqe sÝn ¢qan£tVs' ¡l…Vsin / ¢ggel…hj ¢Uousa· bo¾ d' ™pˆ 
pÒnton Ñrèrei /qespes…h, ØpÕ d� trÒmoj ½luqe p£ntaj 'AcaioÚj.  
163 Od.8.487-489 "DhmÒdok', œxoca d» se brotîn a„n…zom' ¡p£ntwn· / À sš ge Moàs' ™d…daxe, DiÕj 
p£ij, À sš g' 'ApÒllwn· / l…hn g¦r kat¦ kÒsmon 'Acaiîn o�ton ¢e…deij.  
164 Il.22.141 ¿ dš q' Ûpaiqa fobe‹tai, Ö d' ™ggÚqen ÑxÝ lelhkëj, cf. Od.12.85; Op. 207 daimon…h, t… 
lšlhkaj : œcei nÚ se pollÕn ¢re…wn. 
165 Il.4.277-282 tù dš t' ¥neuqen ™Ònti mel£nteron ºäte p…ssa / fa…net' „Õn kat¦ pÒnton, ¥gei dš 
te la…lapa poll»n, / ·…ghsšn te „dèn, ØpÒ te spšoj ½lase mÁla· / to‹ai ¤m' A„£ntessi 
diotrefšwn a„zhîn / d»ion ™j pÒlemon pukinaˆ k…nunto f£laggej /  ku£neai, s£kes…n te kaˆ 
œgcesi pefriku‹ai.  
166 Cf.  Thgn. 1197-9 Orniqoj fwn»n, PolupaUdh, ÑxÝ boèshj / ½kous', ¼te broto‹s' ¥ggeloj Ãlq' 
¢rÒtou / æra…ou: ka… moi krad…hn ™p£taxe mšlainan; Ar., Av. 709-710 Prîta m�n éraj fa…nomen 
¹me‹j Ãroj, ceimînoj, Ñpèraj: / spe…rein mšn, Ótan gšranoj krèzous' e„j t¾n LibÚhn metacwrÍ. 
Cf. Op.564-568, donde aparece una referencia a la acción de la golondrina como pronóstico de los 
trabajos del campo. 
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Pronostica); Virgilio (Geórgicas, 1.361-364) lo coloca de forma diferente. Cf. también 
Lucano, Bellum Civile  5.553-6167. 
 

 

Phaen. 
926-931 

Kaˆ di¦ nÚkta mšlainan Ót' ¢stšrej ¢zsswsin  
tarfša, to‹j d' Ôpiqen ·umoˆ Øpoleuka…nwntai,  
deidšcqai ke…noij aÙt¾n ÐdÕn ™rcomšnoio  
pneÚmatoj· Àn d	 kaˆÀn d	 kaˆÀn d	 kaˆÀn d	 kaˆ ¥lloi ™nant…oi ¢Tsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Tsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Tsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Tsswsin,  

¥lloi d¥lloi d¥lloi d¥lloi d’ ™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn, tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo     
panto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwn, o† t’ ¥krito… e„si m£lista,   
¥krita d� pne…ousin ™p’ ¢ndr£si tekm»rasqai.  
 

Op.  
618-623 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât’ ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒte panto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai· 
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  
gÁn d’ ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw·  
 

Th.  

872-875 
aƒ d' ¥llai¥llai¥llai¥llai m¦y aârai ™pipne…ousi q£lassan·  

a‰ d» toi p…ptousai ™j ºeroeidša pÒnton,  
pÁma mšga qnhto‹si, kakÍ qu…ousin ¢šllV·  
¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' ¥llai¥llai¥llai¥llai ¥eisi diaskidn©s… te nÁaj  
 

 
 
Arato va enumerando los diversos signos precursores del viento mediante 

alusiones al texto homérico, y utiliza el hipotexto hesiódico para darle la forma 
“didáctica” que necesita el poema. Los versos 926-931 de Phaenomena recuerdan el 
símil del viento en las eras de Il. 5.499-502168, gracias a Øpoleuka…nwntai y tal vez 
¥krit- kr…nh. Para Phaen. 929-932 169 el hipotexto homérico escogido es Od.5.295 y 
ss con la tormenta levantada por Poseidón contra Odiseo, en especial 304-305 ZeÚj 

™t£raxe d� pÒnton, ™pispšrcousi d’ ¥ellai / panto…wn ¢nšmwn: nàn moi sîj 
a„pÝj Ôleqroj. Hay un punto de sutil ironía en el consejo arateo, sobre todo si 
pensamos en la conexión que realiza entre las estrellas y el resultado de todos los 
vientos (Odiseo seguía las estrellas que había marcado Calipso, Od.5.269-276). No es 
gratuito ™nant…oi, pues evoca el enfrentamiento de Poseidón. Obsérvese por último el 
valor anfibológico de ¥kritoj, con el sentido de “confuso, impredecible” y también 
“incesante”170. 
                                                           
167 Plin., H.N., 18.362.1-2  fulicae matutino clangore, item mergi anatesque pinnas rostro; 
purgantes ventum; Cic., Pronostica, 3.7-9 Cana fulix itidem, fugiens e gurgite ponti, / nuntiat 
horribilis clamans instare procellas, / haud modicos tremulo fundens e gutture cantus; Virg., 
Georg., 1.361-4 cum medio celeres reuolant ex aequore mergi / clamoremque ferunt ad litora, 
cumque marinae / in sicco ludunt fulicae, notasque paludes / deserit atque altam supra uolat 
ardea nubem; Luc., B.C. 5,553-4  aut siccum quod mergus amat, quodque ausa uolare /ardea 
sublimis pinnae confisa natanti. 
168 Il. 5.499-502 æj d' ¥nemoj ¥cnaj foršei ƒer¦j kat' ¢lw¦j / ¢ndrîn likmèntwn, Óte te xanq¾ 
Dhm»thr / kr…nV ™peigomšnwn ¢nšmwn karpÒn te kaˆ ¥cnaj, / a‰ d' Øpoleuka…nontai ¢curmia…: ìj 
tÒt' 'Acaioˆ . 
169 Que continua siendo recordado en Phaen. 933-934. 
170 Cf. Il.2.796, 3.412. 
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panto…wn ¢nšmwn parece una expresión épica, utilizada por Homero en diversas 
ocasiones171. No obstante, Arato ha podido tener en mente Op. 618-623, que 
recomienda precisamente no surcar el mar y trabajar en el campo por culpa de los 
vientos. Observamos un similar tono admonitorio, cf. Phaen. 730 pefÚlaxo con Op. 

797 pefÚlaxo d� qumù o con Op.623 gÁn d’ ™rg£zesqai (Infinitivo de carácter 
imperativo) memnhmšnoj éj se keleÚw. Hay también una alusión a toda clase de 

vientos, panto…wn ¢nšmwn (Phaen. 931 y Op. 621), y la introducción con tÒte d¾172 
(Phaen.929, similar a Op.621 d¾ tÒte y que se repetirá en Phaen.935 para recordar este 
pasaje del calendario de la navegación). 

Por lo que respecta a Phaen. 930 ¥lloi d' ™x ¥llwn meršwn, recuerda Th.872-
875, con los vientos que azotan el mar en un lado y otro, cf. Th.875 ¥llote d' ¥llai 
¥eisi diaskidn©s… te nÁaj. 

 

 

Phaen. 
933-934  

AÙt¦r ÓtAÙt¦r ÓtAÙt¦r ÓtAÙt¦r Ót’ ™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin,  

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao,  

d¾ tÒte tij pel£gei œni de…die naut…loj ¢n»r,  
m» min tÍ m�n œcV pšlagoj, tÍ d’ ™k DiÕj Ûdwr.  
 
 

Th.  
378-380 

'Astra…J d'Astra…J d'Astra…J d'Astra…J d’ ‘Hëj ¢nšmouj tške karteroq‘Hëj ¢nšmouj tške karteroq‘Hëj ¢nšmouj tške karteroq‘Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmoujÚmoujÚmoujÚmouj,  

¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t’ a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon     
kaˆ NÒtonkaˆ NÒtonkaˆ NÒtonkaˆ NÒton, ™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa.  

 
Th.  
869-871 

 ™k d	 Tufwšoj œst™k d	 Tufwšoj œst™k d	 Tufwšoj œst™k d	 Tufwšoj œst’ ¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn,   

nÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroio·  

o† ge m	n ™k qeÒfin gene»no† ge m	n ™k qeÒfin gene»no† ge m	n ™k qeÒfin gene»no† ge m	n ™k qeÒfin gene»n, qnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšg’ ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar. 
 

Op.  
673-678 

speÚdein dspeÚdein dspeÚdein dspeÚdein d’ Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai     
mhd	 mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron mhd	 mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron mhd	 mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron mhd	 mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron     
kaˆ ceimînkaˆ ceimînkaˆ ceimînkaˆ ceimîn’ ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  

Ój tÓj tÓj tÓj t’ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ     
pollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhken.  

¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d’ e„arinÕje„arinÕje„arinÕje„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  

 
 
No parece claro que la cita de los cuatro vientos principales, Euro, Noto, Céfiro 

y Bóreas, designen, como sugiere Calderón173, los cuatro puntos cardinales; sino más 
bien alude al hipotexto homérico sobre el que se basa Arato, que es el mismo de los 
versos anteriores, el de la tormenta que Poseidón levanta contra Odiseo, en este caso 
Od.5.295-296174.Con este hipotexto se explica Phaen. 935-936 como una referencia a 
Odiseo y sus atribuladas palabras de Od. 5.303-304 o†oisin nefšessi peristšfei 
oÙranÕn eÙrÝn / ZeÚj, ™t£raxe d� pÒnton. 

 

                                                           
171 Il.2.396-397, 17.55-56, Od.5.292-3, aparte de la ya mencionada de Od. .304-305. 
172 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 98 y 105-106. 
173 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p.133. 
174 Od.5.295-296 sÝn d' eârÒj te nÒtoj t' œpeson zšfurÒj te dusa¾j / kaˆ boršhj a„qrhgenšthj, 
mšga kàma kul…ndwn.  
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Para Kidd175, Arato sigue De signis 21176  y lo abrevia a dos versos, recogiendo 
el nombre de los vientos de Th. 378 y ss., donde se nombran a Noto, Céfiro y Bóreas 
como hijos de Astreo y Eos. Pero me parece más adecuado Th. 869 y ss., donde aparece 
de nuevo el nombre de estos tres vientos. Hesíodo señala en este pasaje la descendencia 
de Tifón (que nada tiene que ver con estos vientos, Noto, Bóreas, y el despejador

177 
Céfiro, muy útiles para los mortales), vientos que soplan de manera caprichosa sobre el 
mar y causan la destrucción de las naves y la muerte de los navegantes: Th. 873-875 a‰ 
d» toi p…ptousai ™j ºeroeidša pÒnton, / pÁma mšga qnhto‹si, kakÍ qu…ousin 
¢šllV· / ¥llote d' ¥llai ¥eisi diaskidn©s… te nÁaj.  

Arato recoge de nuevo gracias a d¾ tÒte Op. 621, d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn 
qu…ousin ¢Átai, “entonces soplan ráfagas de toda clase de vientos”, el calendario de la 
navegación hesiódico que le sirve como modelo formal. 

Un último apunte sería Op 673-678.  Allí Hesíodo aconseja al marinero no 
esperar al mal tiempo (Op.675 mhd� kaˆ ceimîn' ™piÒnta) ni a que se le echen encima 
las temibles ráfagas del Noto (Op.675  NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj), que encrespa el mar 

(Op.676 Ój t' êrine q£lassan, cf. Phaen. 936  m» min tÍ m�n œcV pšlagoj) 
acompañando las abundantes lluvias otoñales de Zeus (Op.676-677 Ðmart»saj DiÕj 
ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù, cf.Phaen. 936 tÍ d' ™k DiÕj Ûdwr.) y dejan imposible el 

ponto (Op.677 calepÕn dš te pÒnton œqhken, cf. de nuevo Phaen. 936  m» min tÍ m�n 
œcV pšlagoj). La referencia se completa con Op. 671 eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n 
¢nšmoisi piq»saj , tranquilo y confiado en los vientos, que Arato invierte en Phaen. 

935 d¾ tÒte tij pel£gei œni de…die naut…loj ¢n»r.  
 Virgilio puede haber recogido estos versos en Geórgicas 1.370-373178. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
175 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 496. 
176 D.S. 21 ¢strapaˆ dš ™£n ge pantacÒqen gšnwntai, Ûdatoj ¥n ½ ¢nšmou shme‹on. 
177 No creo que ¢rgestšw sea el nombre de un viento, “Argesteo”, como traduce Pérez Jiménez en 
PÉREZ, A. – MARTINEZ, A., Hesíodo. Obras y  fragmentos, p. 108, sino el epíteto de ZefÚroio, 
“Céfiro, el que despeja de nubes el cielo”. Cf. la tríada de vientos en Th.378, donde se habla de Céfiro 
como ¢rgest¾n Zšfuron. Véase WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 271. 
178 Virg., Georg., 1.370-373 at Boreae de parte trucis cum fulminat et cum / Eurique Zephyrique 
tonat domus, omnia plenis / rura natant fossis atque omnis nauita ponto / umida uela legit. 
numquam imprudentibus imber. 
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Phaen. 
949-953 

½ pou kaˆ lakšruzalakšruzalakšruzalakšruza pgarpgarpgarpgar’ º;Òni proucoÚsVº;Òni proucoÚsVº;Òni proucoÚsVº;Òni proucoÚsV   
ce…matoj ™rcomšnouce…matoj ™rcomšnouce…matoj ™rcomšnouce…matoj ™rcomšnou cersa‹cersa‹cersa‹cersa‹’ ØpštuyeØpštuyeØpštuyeØpštuye kokokokorènhrènhrènhrènh,  
½ pou kaˆ potamo‹o ™b£yato mšcri par’ ¥krouj  
êmouj ™k kefalÁj, À kaˆ m£la p©sa kolumb´,  
À poll¾ stršfetai par’ Ûdwr pacšapacšapacšapacša krèzousakrèzousakrèzousakrèzousa.  
 

Op.  
746-747 

mhd� dÒmon poiîn ¢nep…xeston katale…pein,  

m» toi ™fezomšnh krèxVkrèxVkrèxVkrèxV lakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènh.  
  

Op.  
678-681 

¥lloj d’ e„arinÕj pšletaie„arinÕj pšletaie„arinÕj pšletaie„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  
Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson tÓson tÓson tÓson t’ ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh     
‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal’ ¢ndrˆ fan»V  
™n kr£dV ¢krot£tV, tÒte d’ ¥mbatÒj ™sti q£lassa· 
 

Fr. hes. 
304.1 

(Plutarchus, De defectu oraculorum 11 p. 415 (iii. 
‘7172 Paton Pohlenz) ) 
™nnša toi zèei gene¦jgene¦jgene¦jgene¦j lakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènh  
¢ndrîn ¹bèntwn· œlafoj dš te tetrakÒrwnoj·  
tre‹j d’ ™l£fouj Ð kÒrax ghr£sketai· aÙt¦r Ð fo‹nix  
™nnša toÝj kÒrakaj· dška d’ ¹me‹j toÝj fo…nikaj  
nÚmfai ™uplÒkamoi, koàrai DiÕj a„giÒcoio.   
 

v. 950 
Variantes textuales179  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ce…matojce…matojce…matojce…matoj ™rcomšnou cersa‹cersa‹cersa‹cersa‹’ Øpštuye korènh,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) kÚmatojkÚmatojkÚmatojkÚmatoj ™rcomšnou cšrscšrscšrscšrsåååå Øpštuye korènh, 

MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ce…matojce…matojce…matojce…matoj ™rcomšnou cšrscšrscšrscšrsåååå Øpštuye korènh, 
LUDWIG,W., .,“Nachtrag zu  Arat ...” kÚmatojkÚmatojkÚmatojkÚmatoj ™rcomšnou cšrsondcšrsondcšrsondcšrsond’ ØpškuyeØpškuyeØpškuyeØpškuye korènh, 
 

Arato, a partir de De Signis 16180, recoge dentro de los signos precursores de la 
lluvia  el hipotexto hesiódico con el recuerdo de la corneja, y juega con varias 
situaciones: 

1. Op. 747: Hesíodo nos advierte de que no dejemos, al construir la casa, 
salientes Op. 746 ¢nep…xeston; Arato sitúa en Phaen. 949 a la corneja par' º]Òni 
proucoÚsV, en el borde de un promontorio. La alusión recoge también el hipotexto 
homérico, en este caso Od.6.138 ™p’ ºiÒnaj proÙcoÚsaj, cuando las acompañantes de 
Nausícaa huyen de Ulises. Comenta Traina181 acerca de este verso: “La clausola del 
v.949 par' º]Òni proucoÚsV... evoca, al lettore di Omero, l’immagine delle fanciulle in 
fuga all’apparire di Ulises. Arato alle compagne di Nausicaa sostituisce, sullo sfondo 
marino, la cornacchia gracchiante, che è chiamata con epíteto e clausola esiodea, 
disgiunti a inquadrare l’allusione homérica, lakšruza.. korènh (Op. 747). 
Significativamente, come se Arato stesso avesse voluto sottolineare lo spirito esiodeo, 
con cui egli sente e ricrea le immagini della poesia eroica”.  

2.Op. 679: La huella que la corneja deja al posarse (™pib©sa korènh / ‡cnoj 
™po…hsen) sirve en Hesíodo de referente comparativo para indicar el momento en que el 
ponto es transitable. En ello piensa  Arato cuando  nos comenta que la corneja cersa‹’ 

                                                           
179 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
180 De Signis 16 korènh ™pˆ pštraj korussÒmenh ¼n kàma kataklÚzei Ûdwr shma…nei: kaˆ 
kolumbîsa poll£kij kaˆ peripetomšnh Ûdwr shma…nei 
181 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p. 41. 
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Øpštuye (Phaen.950) como indicio de lluvia. Incluso podemos pensar que ce…matoj 
™rcomšnou182 es una variatio correctora introducida por Arato sobre e„arinÕj pšletai, 
sobre todo si pensamos en la ambivalencia de significado de ce…ma (“invierno” pero 
también “mal tiempo, tormenta”)183. 

3.Fr. 304 M-W: Nueve generaciones vive la corneja chillona (™nnša toi zèei 
gene¦j lakšruza korènh)184; el recuerdo de este pasaje proviene de la alusión a la 
desdichada raza de las ranas (de…laiai genea…) en Phaen. 946185.  

El mantenimiento de los epítetos asociados a la corneja en otros versos marca la 
dirección alusiva  y determina uno de los procedimientos estilísticos arateos. Cf Phaen. 
1002 krèzV polÚfwna korènh, o Phaen. 1022 ™nne£ghra korènh, estrechamente 
relacionado con el Fr. 304. Pendergraft186 considera que estamos ante una nueva línea 
de acercamiento al poeta arcaico: “The case of the crow is somewhat similar, for it 
regularly receives an epithet, lakšruza (949), polÚfwna (1002), ™nne£ghra (1022). 
Several of these, as well, have a Hesiodic flavor”. Con respecto a Op. 746 y ss. no sólo 
conserva, aunque separada, la fórmula hesiódica lakšruza korènh  sino el mismo 
verbo krèxV, y el juego onomatopéyico de guturales + r. De modo que el pasaje arateo 
quiere dar respuesta al interrogante abierto en Op.747. 

Existen, en efecto, una serie de connotaciones de carácter supersticioso187 en el 
texto del poeta arcaico que no podemos obviar, como tampoco creo que lo haga Arato. 
La corneja es la representación de la mala suerte, y para evitarla; Hesíodo propone, 
según lectura de Proclo (¢nep…rrekton= sin sacrificios), construir una casa sin omitir 
los sacrificios de su fundación188. Arato propone una omnipresencia de la corneja: en el 
borde del promontorio (arranca con el recuerdo hesiódico: par’ º]Òni proucoÚsV), 
patea la tierra firme (cersa‹’ Øpštuye), se sumerge en el agua hasta las alas (½ pou 
kaˆ potamo‹o ™b£yato mšcri par’ ¥krouj / êmouj ™k kefalÁj), o se introduce 
entera (À kaˆ m£la p©sa kolumb´), o se agita cerca del agua (À poll¾ stršfetai 
par’ Ûdwr pacša). Es significativa su presencia cerca del agua; de ahí que se convierta 
en un signo de tormenta (ce…matoj ™rcomšnou)189.  
 En nuestra opinión, hay ciertos pasajes de poetas coetáneos a Arato que no 
pueden entenderse al completo sin Phaenomena; de este modo, el episodio de la 
presentación de Jasón ante Medea  de Apolonio Rodio (3.916-972)190, y la disputa 
literaria del Idilio 7 de Teócrito, con un tal Arato  como protagonista,  en especial los 
versos 135-157, o el fragmento 89 de Euforión, que dice de la corneja que es adivina de 

                                                           
182 Cf. Phaen.1096 ™rcomšnou qšreoj. 
183 Véase al respecto LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, pp. 434-435, y la aceptación del término 
ce…ma como “invierno” en  MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 514. 
184 Estes., Fr.32.9 RA [            ].hij auta lakšruza korèna.  
185 Cf. Phaen. 1022. 
186 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 214; cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische 

Hesiod, p. 211. 
187 Véase FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, p. 25, 
donde se alude a un componente mántico en la mención de las aves, sugiriendo una lectura menos 
inocente que la “simple referencia cronológica”. Para entender la superstición implícita en la corneja, ver 
WEST, M.L.- Hesiod, Works & Days, p.341. 
188 PÉREZ, A. – MARTINEZ, A., Hesíodo. Obras y  fragmentos, p.161, n.65. 
189 No es posible descartar una corrección a Op. 448-451 Fr£zesqai d', eât' ¨n ger£nou fwn¾n 
™pakoÚsVj / ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj, / ¼ t' ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj 
érhn / deiknÚei Ñmbrhroà, krad…hn d' œdak' ¢ndrÕj ¢boÚtew. El chillido de la grulla viene a marcan 
la estación lluviosa. 
190 Obsérvese el papel de Mopso y las cornejas; más adelante Sirio, etc. 
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la lluvia, ‘UetÒmantij Óte krèxeie korènh. En la literatura latina Horacio y Virgilio 
recogen este tipo de pronóstico arateo191. 

 
 

 

Phaen. 
960-962  

Kaˆ tiqaˆ Ôrniqej, taˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnonto,  
eâ ™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxanœkrwxanœkrwxanœkrwxan m£la fwnÍ, 

oŒÒn te stal£on yofšei ™pˆ Ûdati Ûdwr.  
 

Fr. hes. 
304.1 

(Plutarchus, De defectu oraculorum 11 p. 415 (iii. 
‘7172 Paton Pohlenz) ) 
™nnša toi zèei gene¦jgene¦jgene¦jgene¦j lakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènh  
¢ndrîn ¹bèntwn· œlafoj dš te tetrakÒrwnoj·  
tre‹j d’ ™l£fouj Ð kÒrax ghr£sketai· aÙt¦r Ð fo‹nix  
™nnša toÝj kÒrakaj· dška d’ ¹me‹j toÝj fo…nikaj  
nÚmfai ™uplÒkamoi, koàrai DiÕj a„giÒcoio.   
  

Op.  
747 

mhd� dÒmon poiîn ¢nep…xeston katale…pein,  
m» toi ™fezomšnh krèxVkrèxVkrèxVkrèxV lakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènh.   
 

Arato vuelve al tono altisonante de la épica, que da a su afán didáctico cierto 
toque de humor. Si antes nos hablaba de la desgraciada raza de las ranas alimento de las 
culebras (Phaen. 946-947: À m£la de…laiai genea…, Ûdroisin Ôneiar, / aÙtÒqen ™x 
Ûdatoj patšrej boÒwsi gur…nwn), o  de la corneja chillona (Phaen.949-950 ½ pou 
kaˆ lakšruza par' ºiÒni proucoÚsV / ce…matoj ™rcomšnou cersa‹' Øpštuye 
korènh), y en Phaen. 963 geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla koloiîn de los cuervos y las 
grajillas, ahora adopta de nuevo el mismo aire al hablar de los polluelos, a los que 
nombra como “los que descienden del gallo” (Phaen.961 taˆ ¢lšktoroj 
™xegšnonto192), diciendo de ellos que  “pían con mucha voz”, œkrwxan m£la fwnÍ. 
Obsérvese la cercanía del verbo ™fqeir…ssanto  con el épico fqe…rw. Este lenguaje con 
animales está asociado directamente con poemas del tipo de la Batrachomyomachia; 
incluso podría verse una alusión si no fuera por el problema de fechas que plantea, a 
través de ¢lšktoroj a la intervención de Atenea193, que no quiere auxiliar a las ranas 
porque no la dejan dormir, y queda desvelada hasta que canta el gallo. 

Con respecto a Phaen.961 eâ ™fqeir…ssanto, puede que Arato aluda de forma 
humorística a Certamen Homeri et Hesiodi 328-332194. 

El verbo œkrwxan es el que ha utilizado Arato en Phaen. 953 para referirse a la 
corneja, y que trae al recuerdo del lector el Fr.hes. 304, que se refiere a las 

                                                           
191 Hor. Od..3.17.12 sternet, aquae nisi fallit augur /annosa cornix: dum potes, aridum; 
Od..3.27.10 imbrium divina avis imminentium, Virg., Georg., 1.388 tum cornix plena pluuiam 
uocat improba uoce. 
192 Cf. Il. 5.637, y en la misma sedes Il. 14.115, 20.231, 20.305. 
193 Batr. 187-192 ¢ll' oÙd' ìj batr£coisin ¢rhgšmenai boul»sw. / e„sˆ g¦r oÙd' aÙtoˆ fršnaj 
œmpedoi, ¢ll£ me próhn / ™k polšmou ¢nioàsan ™peˆ l…hn ™kopèqhn, / Ûpnou deuomšnhn oÙk 
e‡asan qoruboàntej / oÙd' Ñl…gon katamàsai· ™gë d' ¥ãpnoj kateke…mhn· / t¾n kefal¾n 
¢lgoàsan, ›wj ™bÒhsen ¢lšktwr.  
194 Certamen 328-332 Óss' ›lomen lipÒmesqa, Ós' oÙc ›lomen ferÒmesqa, / oÙ no»saj tÕ lecq�n 
½reto aÙtoÝj Ó ti lšgoien. oƒ dš fasin / ™n ¡le…v m�n ¢greàsai mhdšn, ™fqeir…sqai dš, kaˆ tîn / 
fqeirîn oÞj œlabon katalipe‹n, oÞj d� oÙk œlabon ™n to‹j ƒmat…oij fšrein.  
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generaciones
195, y Op. 747, donde Hesíodo nos advierte de que no dejemos salientes al 

construir la casa, para que no grazne (krèxV) la corneja chillona.  
 

 

Phaen. 
1001-1002 

ginšsqw toi sÁma, kaˆ ¼suca poik…llousa  
érV Óq’ ˜sper…V krèzVkrèzVkrèzVkrèzV polÚfwna korènh polÚfwna korènh polÚfwna korènh polÚfwna korènh·  
 
 

Op.  
747 

mhd� dÒmon poiîn ¢nep…xeston katale…pein,  

m» toi ™fezomšnh krèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènh.   
 

v. 1002 

Variantes textuales196  

MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) érV ÓqÓqÓqÓq’ ˜sper…V krèzVkrèzVkrèzVkrèzV polÚfwna korènh·  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) érV ™n™n™n™n’ ˜sper…V kraugkraugkraugkraug¬¬¬¬nnnn polÚfwna korènh· 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) érV ™n™n™n™n’ ‘ ˜sper…V krèzVkrèzVkrèzVkrèzV polÚfwna korènh· 
 

polÚfwna korènh es simple variatio del final de verso de Op. 747 H- 
lakšruza korènh, la cual para completar el eco utiliza en la misma sedes la forma 
verbal krèzV197. Nos encontramos ante una corrección cariñosa del verso hesiódico, 
donde la corneja pasa de ser “chillona” (lakšruza) a tener  en su canto “muchos tonos” 
(polÚfwna)198. Kidd199 sugiere que Arato ha añadido otro epíteto a la tradición 
hesiódica, y examina los diversos epítetos aplicados a  pájaros que imitan la voz 
humana. Pendergraft200 cree que la alusión a los pájaros con distintos epítetos es una 
característica del estilo arateo con cierto sabor hesiódico: “ This continuity is further 
maintained by verbal repetitions within the poem. We saw earlier that Aratus gives the 
heron similar “epithets” each time it appears. The case of the crow is somewhat similar, 
for it regularly receives an epithet, lakšruza (949), polÚfwna (1002), ™nne£ghra 
(1022), Several of these, as well, have a Hesiodic flavor”.  

En mi opinión, la intención última de Arato es el humor.  Y ello debe de ser así 
cuando en Phaen. 953 se decía de la corneja que tenía un ronco graznido, pacša 
krèzousa. También puede referirse a los diversos pronósticos del canto de la corneja; 
cf. Calímaco, Fr.250.60 y ss Pf.. 

Por otra parte, el sintagma érV Óq’ ˜sper…V tiene paralelos en Opera 

(Op.450,584, 664), incluso en la misma posición: Op.  494 érV ceimer…V, ÐpÒte krÚoj 
¢nšra œrgwn, cf. Od.5.485.  
 

  
 

 
 

                                                           
195 Cf. Call., Fr.260.42 Pf. y su comentario hesiódico en REINSCH-WERNER, H., Callimachus 

Hesiodicus, p. 254. 
196 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
197 Sobre la corrupción del texto, véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 522.El paralelo hesiódico nos 
inclina con J.Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p. 528) por la opción krèzV. 
198 PolÚfwnoj es uno de las ranas combatientes en la Batrachomyomachia, v. 210 y 212. 
199 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 523. 
200 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.214. 
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Phaen. 
1051-1054  

TriplÒaTriplÒaTriplÒaTriplÒa d� sc‹noj kušei, trissaˆ dš oƒ aâxai   
g…nontai karpo‹o, fšrei dš te s»maqfšrei dš te s»maqfšrei dš te s»maqfšrei dš te s»maq’ ˜k£sth ˜k£sth ˜k£sth ˜k£sth     
˜xe…hj ¢rÒtJ˜xe…hj ¢rÒtJ˜xe…hj ¢rÒtJ˜xe…hj ¢rÒtJ. Kaˆ g£r tKaˆ g£r tKaˆ g£r tKaˆ g£r t’ ¢rot»sion érhn¢rot»sion érhn¢rot»sion érhn¢rot»sion érhn  
triplÒa me…rontaitriplÒa me…rontaitriplÒa me…rontaitriplÒa me…rontai, mšsshn kaˆ ™p’ ¢mfÒter’ ¥kraj·  
 

Th.  
971 

'Ias…J ¼rwi mige‹s’ ™ratÍ filÒthti  
neiù œnineiù œnineiù œnineiù œni tripÒlJtripÒlJtripÒlJtripÒlJ, Kr»thj ™n p…oni d»mJ,  

™sqlÒn, Öj e"s’ ™pˆ gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj  
 

Op.  

467 
¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît' ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou, Ót' ¨n ¥kron ™cštlhj  
    

Op.  
383-384 

Plhi£dwn ‘Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn ‘Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn ‘Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn ‘Atlagenšwn ™pitellomen£wn     
¥rcesq’ ¢m»tou, ¢rÒtoio d	 dusomen¢rÒtoio d	 dusomen¢rÒtoio d	 dusomen¢rÒtoio d	 dusomen£wn£wn£wn£wn.  

 
Op.  

448-450 
Fr£zesqai d', eât' ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj  
ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj,  

¼ t¼ t¼ t¼ t' ¢rÒtoiÒ te sÁma¢rÒtoiÒ te sÁma¢rÒtoiÒ te sÁma¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn  
    

Op.  
461-462 

prwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwn, †na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai.  
œari pole‹nœari pole‹nœari pole‹nœari pole‹n· qšreoj d	 newmšnh oÜ sqšreoj d	 newmšnh oÜ sqšreoj d	 newmšnh oÜ sqšreoj d	 newmšnh oÜ s' ¢pat»¢pat»¢pat»¢pat»seiseiseisei·  
 

Las tareas agrícolas que narra Hesíodo son: arar la tierra, pasarle una segunda 
reja y sembrar.  Lo hace de una forma detallada, que ocupa desde Op. 458 hasta 472. 
Incluso da consejos en los versos siguientes, por si el labrador se retrasa. Arato, por su 
parte, como explica Martin201, pone en relación estos momentos claves hesiódicos con 
la floración del lentisco. Gracias a este árbol y a la aparición de las Pléyades el 
campesino tendrá los mejores momentos- recuérdese la filosofía del æra‹oj- para 
realizar las tareas del campo. 

Analicemos Phaen. 1053-1054 Kaˆ g£r t’ ¢rot»sion érhn / triplÒa 
me…rontai, mšsshn kaˆ ™p’ ¢mfÒter’ ¥kraj. Las tareas del campo son conocidas 
desde Homero202. El epíteto triplÒa nos remite a Th. 971 neiù œni tripÒlJ203 y 
muestra que, entre la recolección y la siembra, se producen tres pasadas de la reja.  

Hesíodo da fe de las tres pasadas de la reja: una, en Op. 467 ¢rcÒmenoj t¦ 
prît' ¢rÒtou, en otoño, con la partida de las grullas (Op. 448-450 Fr£zesqai d', eât' 

¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj / ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj, /¼ t' 
¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn, con la expresión t' ¢rÒtoiÒ te sÁma que 
encontramos en Phaen.1052-1053 te s»maq’ ... / ... ¢rÒtJ); las otras dos, la de 
primavera y verano, en Op. 461-462 prwˆ m£la speÚdwn, †na toi pl»qwsin 
¥rourai. / œari pole‹n· qšreoj d� newmšnh oÜ s' ¢pat»sei.204.  

Calímaco recoge la expresión como un tópico205. 

                                                           
201 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.545. 
202 Hom., Il.18.541-543 'En d’ ™t…qei neiÕn malak¾n p…eiran ¥rouran / eÙre‹an tr…polon;. 
203 Expresión ya conocida por Homero (Od.5.127 neiù œni tripÒlJ), y que A. Pérez ( Hesíodo. Obras y  

fragmentos, p. 112) traduce no adecuadamente en Theogonia como “fértil”. 
204 Jenofonte (Oec. 16.11) habla de dos labores, porque, según A. Jardé (Les ceréales dans l’antiquité..., 
p. 23), obvia la labor de otoño. Teofrasto ( C.P. 3.20.8) explica minuciosamente cada labor y su finalidad, 
y Teócrito (Id. 25.26) señala la posibilidad de realizar una cuarta labor. Varrón aconseja tres labores, en 
primavera, verano y otoño (R.R. 1.27), como Columela (R.R. 2.4). Virgilio, como Teócrito, cree que no 
hay tres períodos, sino cuatro (Georg. 1.48) y Plinio considera que hay de cinco a nueve (H.N. 18.181).   
205 Call., Fr.24.4-6 Pf. e„sÒke toi tr…polon neiÕn ¢nercomšnJ.  
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Es de notar, por otra parte, la ausencia del topos del sufrimiento del labrador que 
ya aparece en Homero (Od.13.32ss), y que señala acertadamente Giangrande206. Arato 
adopta el tono pedagógico de Hesíodo. 
 

 

Phaen. 
1072-1074 

'Oy� d� misgomšnwn a„gîn m»lwn te suîn te   
ca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»r, Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti     
eÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒn. 

 

 
Op.  
493-501 

P¦r dP¦r dP¦r dP¦r d’ ‡‡‡‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn     
érV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…V, ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn     
„sc£nei„sc£nei„sc£nei„sc£nei, œnqa kœnqa kœnqa kœnqa k’ ¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi,  
m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV     
sÝn pen…VsÝn pen…VsÝn pen…VsÝn pen…V, leptÍ d	 pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d	 pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d	 pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d	 pacÝn pÒda ceirˆ pišzVj.  

poll¦ dpoll¦ dpoll¦ dpoll¦ d’ ¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r, kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwnnwnnwnnwn,  

crh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoio, kak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumù.  

™lpˆj d™lpˆj d™lpˆj d™lpˆj d’ oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
¼menon ™n lšscV¼menon ™n lšscV¼menon ™n lšscV¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡htù m¾ b…oj ¥rkioj e‡htù m¾ b…oj ¥rkioj e‡htù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h.  

 
v. 1074 
Variantes textuales207  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) eÜdion fa…nousi bibazÒmenaibibazÒmenaibibazÒmenaibibazÒmenai ™niautÒn.  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) eÜdion fa…nousi bibaiÒmenaibibaiÒmenaibibaiÒmenaibibaiÒmenai ™niautÒn. 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) eÜdion fa…nousi bibazÒmenaibibazÒmenaibibazÒmenaibibazÒmenai ™niautÒn. 
 

El pasaje de Arato se articula208 en dos series de tres versos: Phaen.1072-1074, 
dedicado al hombre desgraciado, y Phaen. 1075-1077, acerca del campesino diligente 
frente al indolente. En ambas series utiliza un hipotexto hesiódico. Veamos la primera 
de ellas. 

Arato quiere recordar al maestro, y para ello utiliza ¥nolboj ¢n»r como 
marcador intertextual (Op. 318 ¢nolb…V, palabra hesiódica). El poeta de Solos toma 
como base Op. 493-501, y, como acostumbra, va a presentar una cara más benevolente 
que la del maestro. 

Para el hombre pobre (Phaen.1073 ¥nolboj ¢n»r), que no tiene con qué 
calentarse (Phaen.1073 oÙ m£la qalpiÒwnti), es una señal que las cabras, ovejas y 
cerdas se apareen tarde, porque ello indica que va a venir un año suave (Phaen.1074 
eÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒn). Arato opone la alegría del hombre sin 
fortuna a la infelicidad del poco diligente hesiódico. Observemos: 

1.El hombre pobre, infeliz  (Phaen.1073 3-P  ¥nolboj ¢n»r) se opone al 
hombre holgazán (Op.498 3-P  ¢ergÕj ¢n»r). Cf. Op.319 a„dèj toi prÕj ¢nolb…V, 
q£rsoj d� prÕj ÔlbJ, donde Hesíodo proclama infeliz al que no trabaja209. 

2.El hombre arateo se alegra (Phaen.1073 ca…rei), mientras que el hesiódico se 
aferra a una vana esperanza y  lanza reproches a su corazón (Op. 498-499: poll¦ d' 

                                                           
206 GIANGRANDE, G.,“Arte Allusiva and …”, p. 89. 
207 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-46. 
208 Sobre la construcción del pasaje, véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, p. 297. 
209 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 212.  
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¢ergÕj ¢n»r, kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwn, / crh…zwn biÒtoio, kak¦ proselšxato 
qumù). 

3.El invierno suave (eÜdion ™niautÒn) de Arato se opone al duro invierno (Op. 
496 kakoà ceimînoj). 
 4.El hombre de Arato no tiene con qué calentarse (Phaen.1073 oÙ m£la 
qalpiÒwnti), como el hesiódico, que sólo frota su pie hinchado con la mano 
enflaquecida (Op. 497 leptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVj) y que acude a la cálida 
tertulia de la fragua o la solana (Op. 493-4: P¦r d’ ‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša 
lšschn / érV ceimer…V). 

Arato une una evocación formal a Od.19.319210, donde Penélope ordena a los 
criados que preparen una cama para Ulises para que espere abrigado a la aurora de 
trono de oro. La alusión homérica, señalada por Martin211, se mezclaría con la de Op. 
493-501, demostrando su buen hacer helenístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
210 Hom., Od.19.319 éj k' eâ qalpiÒwn crusÒqronon 'Hî †khtai.   
211 MARTIN, J.., Aratos Phénomenes  (1998), p. 554. 
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Phaen. 
1075-1081 

Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotCa…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotCa…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotCa…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj reÝj reÝj reÝj     
érion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaij, Ð dÐ dÐ dÐ d’ ¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon·  

aÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisinaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisinaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisinaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin,  

prèia m�n kaˆ m©llon ÐmiladÕn ™rcomšnVsin  
prèioiprèioiprèioiprèioi· aÙt¦r Ót' ÑyL kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai  
pleiÒteron foršontai ™pˆ crÒnon, oÙd' ¤ma polla…,  
¢mbol…V ceimînoj Ñf¢mbol…V ceimînoj Ñf¢mbol…V ceimînoj Ñf¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrgašlletai Ûstera œrgašlletai Ûstera œrgašlletai Ûstera œrga.  
 
 

Op.  
448-451 

Fr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai d’, eâteâteâteât’ ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj     
ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj,  

¼ t¼ t¼ t¼ t’ ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn     
deiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei Ñmbrhroà, krad…hn dkrad…hn dkrad…hn dkrad…hn d’ œdakœdakœdakœdak’ ¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew·  

  
Op.  

411-413 
oÙ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r p…mplhsi kali¾n  
oÙd' ¢naballÒmenoj· melšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšllei·  
a„eˆ da„eˆ da„eˆ da„eˆ d' ¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei.  
    

Op.  
479-490 

E„ dš ken ºel…oio tropÍj ¢rÒJj cqÒna d‹an,  
¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn,  

¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj, oÙ m£la ca…oÙ m£la ca…oÙ m£la ca…oÙ m£la ca…rwnrwnrwnrwn,  
o‡seij d’ ™n formù· paàroi dš se qh»sontai.  
¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  
e„ d» k’ ÔyÔyÔyÔy’ ¢rÒsVj, tÒde kšn toi f£rmakon e‡h·  
Ãmoj kÒkkux kokkÚzei druÕj ™n pet£loisi  
tÕ prîton, tšrpei d� brotoÝj ™p’ ¢pe…rona ga‹an,  
tÁmoj ZeÝj Ûoi tr…tJ ½mati mhd’ ¢pol»goi,  
m»t’ ¥r’ Øperb£llwn boÕj Ðpl¾n m»t’ ¢pole…pwn·  
oÛtw koÛtw koÛtw koÛtw k’ ÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoi.  
  

 
v. 1076 

Variantes textuales212  

MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) érion ™rcomšnaij, Ð d’ ¢èroij¢èroij¢èroij¢èroij aÙt…ka m©llon·  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) érion ™rcomšnaij, Ð d’ ¢èrioj¢èrioj¢èrioj¢èrioj aÙt…ka m©llon·  
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) érion ™rcomšnaij, Ð d’ ¢èrioj¢èrioj¢èrioj¢èrioj aÙt…ka m©llon· 
 
v. 1077 
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) aÛtwjaÛtwjaÛtwjaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) aÛtwjaÛtwjaÛtwjaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin, 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) aÜtwjaÜtwjaÜtwjaÜtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin, · 
 

La segunda serie de tres versos (Phaen 1075-1077) presenta como hipotexto Op. 
448-451213, en lo que podemos calificar de imitatio cum variatione. Arato, sobre la base 

                                                           
212 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
213

 A ello podemos sumar la interpretación de M. Erren ( Aratos, Phainomena, p. 94), que relaciona estos 
versos con los consejos hesiódicos sobre la plantación tardía de Op. 479-490. Cf. FAKAS, Ch., Der 

hellenistische Hesiod, pp. 135-136. 
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intertextual de la llegada de las grullas, corrige aquél y construye un pasaje más 
benevolente con el campesino indolente. Veamos: 
 1.La llegada de las grullas214, Phaen. 1075-1076 ger£nwn ¢gšlaij / érion 
™rcomšnaij se corresponde con la hesiódica Op. 448-449 Fr£zesqai d', eât' ¨n 
ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj / ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj, Cf. la 
expresión érion ™rcomšnaij con Op. 543 ÐpÒt' ¨n krÚoj érion œlqV215. 

2.El labrador diligente, Phaen. 1075 æra‹oj ¢rotreÝj, se corresponde con el 
objeto del infinitivo exhortativo de Hesíodo de Op. 448 Fr£zesqai y recoge la raíz de 
Op. 450 ¼ t' ¢rÒtoiÒ te sÁma. La contraposición del labrador que cultiva a su tiempo y 
el que lo hace de forma impuntual, también aparece en  Op.490 oÛtw k’ ÑyarÒthj 
prwihrÒtV „sofar…zoi. Cf. Op. 616-617  ¢rÒtou.../ æra…ou. 

3.Adviértase el cambio producido desde el verbo “observar” Op. 448 
Fr£zesqai, a “alegrarse” Phaen. 1075 Ca…rei, que  recuerda más bien Op. 481 oÙ 
m£la ca…rwn. 
 4.El momento de la llegada, interpretado como un signo para el comienzo de la 
labranza (Phaen. 1075-1076 Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj / érion 
™rcomšnaij), en Hesíodo está implícito en los versos de Op. 448-449 Fr£zesqai d', 
eât' ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj y en  
Op. 450  ¼ t' ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei. 
 5.Arato saca partido con humor de la segunda parte de Op. 450 fšrei kaˆ 
ce…matoj érhn ; para ello dice que el campesino descuidado también se alegra, pues 
con las grullas llegan las tormentas216, Phaen. 1076-1077 Ð d' ¢èroij aÙt…ka m©llon·/ 
aÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin. Obsérvese el uso de ¢èroij con las 
grullas frente al æra‹oj del campesino diligente217. 

6.El campesino negligente se alegra más por la llegada de las grullas a 
destiempo, frente a la famosa metáfora de Hesíodo,  que comenta del chillido de las 
grullas que “muerde el corazón de los hombres que no tienen bueyes”, Op. 451 krad…hn 
d’ œdak’ ¢ndrÕj ¢boÚtew. En Op. 486-487 se utiliza al cuclillo como ave que sirve de 
pauta temporal para los que comienzan los trabajos agrícolas tarde: Ãmoj kÒkkux 
kokkÚzei druÕj ™n pet£loisi / tÕ prîton. 

7.La demora del invierno y sus consecuencias en la cosecha. En Arato Phaen. 
1081: ¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga, y en Hesíodo en el momento en 
que el labrador se retrasa en arar y por ello recoge poca cosecha  Op. 479-80 E„ dš ken 
ºel…oio tropÍj ¢rÒJj cqÒna d‹an, / ¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn. 
 El pasaje arateo continua con una amplificatio basada en la ejemplificación del 
destiempo de las grullas y sus efectos sobre las tormentas. El pasaje se elabora 
literariamente sobre la oposición tarde-temprano: cf. el políptoton de Phaen.1078-1079 
prèia.../ prèioi; que recuerda Op.453-454 ·h…dion .../ ·h…dion, los sinónimos 
ÐmiladÕn y ¢gelhd¦, sólo matizados por la negación oÙk; los antónimos prèia y 
aÙt…ka m©llon218-Ñy� (cf. Op. 490 oÛtw k' ÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoi.), la 
rima externa e interna en Phaen.1079-1080 fane‹sai /-foršontai.-polla…, etc. 
 8.Phaen.1081 ¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga remite a Op. 412-
413 melšth dš toi œrgon Ñfšllei· / a„eˆ d' ¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei. Hay 
tres marcadores intertextuales que conectan ambos pasajes: Phaen. 1081 ¢mbol…V, cf. 
                                                           
214 Cf. Ar., Av. 710 spe…rein mšn, Ótan gšranoj krèzous' e„j t¾n LibÚhn metacwrÍ. 
215 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 213. 
216 Hom., Il.3.3-4 ºäte per klagg¾ ger£nwn pšlei oÙranÒqi prÒ· / a† t’ ™peˆ oân ceimîna fÚgon 
kaˆ ¢qšsfaton Ômbron . 
217 El pasaje soporta bien ambas lecturas, ¢èroij y ¢èrioj, aunque quizá ésta última es la facilior. 
218 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, p. 296. 
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Op.413 ¢mboliergÕj; Phaen. 1081 Ñfšlletai con Op.412 Ñfšllei, y Phaen. 1081 
œrga con Op.412 œrgon. En Op. 411-413 encontramos la oposición aratea (Phaen. 

1075-1076 æra‹oj ¢rotreÝj / Ð d' (¢èroij) del hombre diligente y del descuidado 
™twsioergÕj ¢n¾r / ¢mboliergÕj ¢n¾r, del mismo modo que en Op. 490 ÑyarÒthj 
prwihrÒtV ... encontramos la oposición tarde-temprano que Arato traslada de la acción 
del labrador a la de las grullas y el tiempo. Cf. también Phaen. 1081 Ûstera œrga – 
Op.392-393 éria.../ œrga. 

Arato juega con el texto hesiódico como si Phaenomena fuera un mosaico donde 
ir encajando las diferentes piezas hesiódicas. El poeta puede mostrar aquí un rasgo de la 
filosofía estoica, ofreciendo al campesino una doble salida: “un labrador diligente se 
alegra con las bandadas de grullas que llegan puntualmente, pero más se alegra si llegan 
a destiempo”, frente a  la rígida exhortación hesiódica; pero más bien creo que 
simplemente se divierte sacando punta a Opera. La ampliación efectiva219 de los saberes 
heredados del poeta arcaico se limita a las grullas que aparecen en bandadas o no,    
ÐmiladÕn y ¢gelhd¦, con términos cuya función es introducir el elemento épico220. 
 No obstante, es clara la intención aratea de poner sobre la mesa uno de los 
principales temas hesiódicos, el del momento oportuno, el æra‹oj.... Hutchinson221 
comenta en este sentido: “At 1075s, we are told how the timely ploughman is glad at the 
timely arrival of the cranes (æra‹oj ...érion). The event, and the emphasis on 
timeliness, remind one of Hesiod, and his moralizing depiction of the untimely farmer’s 
horror at the coming of these birds (WD 451ss)). But Aratus unexpectedly dwells on the 
superior pleasure of the untimely ploughman when the cranes are late”. 

æra‹oj222 no sólo es una palabra hesiódica223.  Es algo más, una filosofía de 
vida introducida por el poeta arcaico: la del hombre que sabe hacer en cada momento lo 
propio, como una forma de honrar a los dioses224.  Arato moldea el término para que 
todos los hombres puedan acogerse a él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
219 D. S., 38.4  gšranoi dš ™¦n prw… pštwntai kaˆ ¢qrÒoi, prw… ceim£sei, ™¦n dš Ñyš kaˆ polÝn 
crÒnon, Ñyš ceim£sei. 
220 ÐmiladÕn, aplicado sólo a los hombres en Il.12.3, 15.277, 17.730, siempre en la misma sedes que 
Arato; ¢gelhd¦, hapax utilizado por Arato en Phaen.965 que proviene de hapax homérico de Il.16.160 
¢gelhdÕn. 
221 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, p. 234. 
222 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.555. 
223 Cf. Op. 616-617 y Op. 641-642. 
224 Véase al respecto FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los 

Días”, pp. 9-29. 
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Phaen. 
1094-1098 

OÙdOÙdOÙdOÙd				 m�n Ñrn…qwn ¢gšlaij ºpeirÒqen ¢n»r,  
™k n»swn Óte pollaˆ ™pipl»sswsin ¢roÚraij¢roÚraij¢roÚraij¢roÚraij  
™rcomšnou qšreoj, ca…reica…reica…reica…rei· peride…die dperide…die dperide…die dperide…die d' a„nîj a„nîj a„nîj a„nîj     
¢mhtù¢mhtù¢mhtù¢mhtù, m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV     
aÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…j.     
 
 

Op.  
479-482 

E„ dš ken ºel…oio tropÍj ¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an,  

¼menoj ¢m»s¼menoj ¢m»s¼menoj ¢m»s¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwneij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwneij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwneij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn,  

¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwn,  
o‡seij do‡seij do‡seij do‡seij d' ™n formù™n formù™n formù™n formù· paàroi dš se qh»sontai.  
 

 La actitud ante la llegada de bandadas procedente de las islas presenta fuerte 
similitudes con Op. 479-482 que nos llevan a pensar en su utilización como 
hipotexto225. Veamos.  
 1.El campesino no se alegra, Phaen.1094-1096 OÙd�.../ ca…rei, cf. Op.481 oÙ 
m£la ca…rwn. Este sintagma constituye el marcador intertextual más evidente. 
 2.Coge poca o ninguna cosecha, Phaen. 1097-1098 m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj 
œlqV / aÙcmù ¢nihqe…j; cf. Op.480-481 ¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn, 
/ ¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj. 
 3.Se utilizan palabras de la misma raíz: Phaen. 1095 ¢roÚraij y Op.479 ¢rÒJj; 
Phaen.1097 ¢mhtù y Op.480 ¢m»seij. Otras palabras están fuertemente relacionadas: 
Phaen. 1098 aÙcmù y Op.481 kekonimšnoj. 
 El pasaje presenta cierto sabor “homérico”: el  hapax ¢cÚrmioj (Phaen.1097) se 
crea a partir del homérico ¢curmia… y recuerda el símil de Il. 5.502. Por otro lado, 
¢nihqe…j (Phaen.1098) recoge el verbo utilizado en Od.1.133 y puede ser el marcador  
de la lectura homérica: Telémaco teme por los invitados, no vayan a dejarle la despensa 
vacía226. 
 Quinto de Esmirna imita la sedes del verbo peride…die en 5.217 y 8.430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
225 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 144. 
226 Véase Od.1.125-168. 
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Phaen. 
1117 

kinumšnou ceimînoj, ™peˆ bÒej ÐppÒte chl¦j  
glèssV Øpwma…oio podÕj perilicm»swntai  
À ko…tJ pleur¦j ™pˆ dexiter¦j tanÚswntai,  
¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet' ¢rotreÚj¢rotreÚj¢rotreÚj¢rotreÚj.  

 
 

Op.  
410-413 

mhdmhdmhdmhd' ¢nab£llesqai¢nab£llesqai¢nab£llesqai¢nab£llesqai œj t' aÜrion œj te œnhfi·  
oÙ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r p…mplhsi kali¾n  
oÙdoÙdoÙdoÙd' ¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj· melšth dš toi œrgon Ñfšllei·  
a„eˆ d' ¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei.   
 

 El hipotexto hesiódico parece localizarse a través de la tardanza en la siembra 
(¢nabol»). Hesíodo advierte  en tono exhortativo al holgazán y al perezoso: Op.  410-
413    mhd' ¢nab£llesqai œj t' aÜrion œj te œnhfi / oÙ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r 
p…mplhsi kali¾n / oÙd' ¢naballÒmenoj·. Erren227 interpreta que el viejo campesino 
está feliz por la actitud de los bueyes de poder esperar antes de ponerse a trabajar, a 
causa precisamente de su ancianidad; aunque la frase también puede prever el retraso  
de la arada por la experiencia de los años. Es posible que Arato corrija y al tiempo rinda 
un homenaje a su maestro a través de la expresión gšrwn ¢rotreÚj. 

                                                           
227 ERREN.M., Aratos, Phainomena, p. 95. 
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1.1.2.2. Expresiones formulares y su uso como tono épico 

 

 

Hesíodo sigue el patrón arcaico, y la forma de transmisión de su poesía es, sin 

duda, oral
1
. Ello condiciona su procedimiento compositivo. Arato escribe y recuerda a 

través de las fórmulas la oralidad en su poema escrito; el receptor lee Phaenomena y se 

regocija descubriendo los recursos métricos de la didáctica oral. El de Solos no es un 

poeta oral, con lo que el uso de las expresiones formulares deviene un recurso 

estilístico
2
 que otorga a Phaenomena un aire arcaico, propio de la épica y de la 

didáctica
3
. Además, el uso de palabras y frases en la misma posición métrica suele 

servir como marca de conexión  intertextual con los distintos hipotextos, y constituye un 

mosaico verbal de motivos,  efectos fónicos y  juegos de palabras, denominado por Citti 

parole tematiche
4
. 

 Arato normalmente recoge la fórmula y la adapta a su gusto, en función del 

desarrollo interno de la obra. Suele fijar este tipo de expresiones en los metros finales 

del verso. En lo que concierne a las  fórmulas hesiódicas, es significativa  la recolecta 

por parte de Arato de locuciones astronómicas, en especial las referidas a los solsticios 

(Op. 564 y 663), en línea con el argumento de la obra. Es de suponer que el número 

concordante de expresiones formulares relacionadas con los astros y con la actividad 

agrícola o marinera probablemente sería mayor, caso de haber sobrevivido la 

Astronomía hesiódica de la que sólo conservamos unos breves fragmentos
5
. 

Por otro lado, la fórmula se concibe como un procedimiento más para modular el 

tono gnómico extraído de Hesíodo. 

Vamos a analizar las expresiones que pueden considerarse hesiódicas
6
, 

indicando el lugar que ocupan en el verso
7
.   

                                                           
1 Cf. FERNÁNDEZ DELGADO,J.A., “Técnica oral, didactismo, atesoramiento doctrinal, orígenes de la 
poesía épica”, Nova Tellus 12 (1994), pp. 75-106, con bibliografía. 
2 Estudiado por PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 33-34. 
3 “El tema de las fórmulas genéricas es delicado. No existían por supuesto compartimentos estancos 
dentro de la poesía oral griega, y podría argumentarsepor lo tanto que el concepto mismo de fórmula 
genérica es falso, que no existen sino fórmulas poéticas que eran utilizadas según las necesidades de los 
diversos contextos. Pero puesto que las fórmulas nacen de los temas, según doctrina admitida en los 
estudios orales, es de suponer que la existencia de géneros diversos, con su propio repertorio temático, 
diese lugar a diversos repertorios de fórmulas, y que, aunque éstas, una vez creadas, pudiesn salir de los 
límites de su género original, máxime si no existía excesiva especialización entre los aedos, cuestión que 
desconocemos pero que no parece inverosímil, la existencia de un conjunto formular denso no sólo 
implicaría la de un género determinado sino que en él estaría particularmente bien representado. Que este 
hecho implicaría la realidad de ese género se comprende, ya que por ejemplo las necesidades, dentro de la 
poesía heroica, de recursos exhortativos o de otros tipos específicos deberían generar sistemas de 
fórmulas más ligeros que los derivados de una tradición genérica independiente”; HOZ, J. De..,“Hesíodo 
en Sociedad”, p. 143. 
4 CITTI, V.,“Lettura di Arato”, Vichiana 2 (1965) pp.149 y ss. 
5 Véase HOZ, J. De, “Hesíodo en Sociedad”, p. 145. 
6 Aunque en la mayoría de los casos el trasfondo es épico. 
7 El procedimiento de ubicación es el utilizado por J.A. Fernández Delgado (“Los Días del poema 
hesiódico...”, p. 239, n. 22). Un guión precediendo o siguiendo a una sigla (T, P, H, DB, Tr ) o a un 
número indica que la expresión ocupa respectivamente el espacio anterior o siguiente a la cesura trocaica, 
pentemímeres, etc, o a la correspondiente posición numérica según el siguiente esquema convencional del 
hexámetro: 
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Phaen.  
36 

Kaˆ t¾n m	n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin,   
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn.   
 
 

Th.  
207 

 toÝj d	 pat¾r TitÁnaj ™p…klhsin kalšeske ™p…klhsin kalšeske ™p…klhsin kalšeske ™p…klhsin kalšeske     

pa‹daj neike…wn mšgaj OÙranÒj, oÞj tšken aÙtÒj· 
 

 La epíclesis es un término que denota siempre un nombre adicional o apodo8. 
Arato revela  a través de un juego etimológico9 con ¤ma trocÒwsi  el nombre de 
“carro”,“Amaxai, en Phaen. 26-27: DÚw dš min ¢mfˆj œcousai / ”Arktoi ¤ma 
trocÒwsi· tÕ d¾ kalšontai “Amaxai, en lo que parece una reminiscencia de Il. 18.487 
(Od.5.273)10 ArktÒn q', ¿n kaˆ ”Amaxan ™p…klhsin kalšousin.  Según parece, 
Arato ha adelantado de alguna manera la explicación de los nombres parlantes 
(Cinosura y Hélice) a estos versos, en un uso tradicionalmente épico de justificación de 
los nombres (como hace Hesíodo en el pasaje que hemos traido a colación, Th. 207, con 
el nombre de los Titanes  - TitÁnaj, tita…nontaj, t…sin-). Pero Arato construye una 
explicación más científica que mitológica, acorde con los nuevos tiempos helenísticos. 
Hace derivar el nombre de “Hélice” de su movimiento alrededor del polo. Con este 
nombre esta estrella aparece por primera vez aquí, en Arato. 
 Esta explicación del sobrenombre se hace explícita al lector en este verso con la 
fórmula  épica ™p…klhsin kalšousin11, situada siempre en sedes P-. Kidd12 opina que 
la expresión lleva implícita una línea astronómica13. Arato, en el verso 544, vuelve a 
retomar la fórmula para nombrar al “Zodíaco”: Zwid…wn dš ˜ kÚklon ™p…klhsin 
kalšousin 

Apolonio retoma el nombre de Hélice para la Osa mayor (2.360, 3.745-6 y 
3.1195) y lo mismo se deja entrever en el Id. I.123 de Teócrito cuando se evoca a la 
ninfa Heliké

14.  Por otro lado, no es desdeñable observar la cercanía de esta última 
palabra, Hélice, `El…khn, con el nombre, `Elikîn, donde residen las Musas de Hesíodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
8 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p.225. 
9 Señalado por D. Kidd, Aratus Phaenomena, p. 182.  
10 J. Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p.158): “Homère ne connaît que la Grande Ourse, et c’est elle 
seule qui chez lui porte l’épiclesis de Chariot”. 
11 Cf. Il.22.29, 22.506, Od.5.273; Hes., Fr. 64.3 M-W. 
12 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 188. 
13 Pero Il.22.506 se refiere a Astianacte. 
14 Para el tratamiento de los mitos estelares en estos autores junto con Calímaco (H. I), véase 
ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, pp. 267 y ss. 
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Phaen.  
46 

T¦j d	 di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… t' ™agëj  
mur…oj·  
 
 

Th.  
848 

qu‹e d' ¥r' ¢mf' ¢kt¦j per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… te kÚmata makr¦  
·ipÍ Ûp' ¢qan£twn, œnosij d' ¥sbestoj Ñrèrei·  
 

Fr. hes. 

150.28 
t¾n pšri d]ˆj pÒlesan per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… te kuklèsanto  
ƒšmenoi] m£ryai, taˆ d' ™kfugšein kaˆ ¢lÚxai  
 

 Nos encontramos ante una expresión formular épica15 que se puede localizar en 
la sedes  P-D y H-10, y que viene a ser una locución adverbializada pleonástica, 
reutilizada por los helenísticos debido a su particular expresividad. Pendergraft16 cree 
que es un recurso de estilo épico, procedente de  Il. 17.760 e Him. Hom 2.276, donde la 
expresión ocupa la  misma sedes. Esta posición también es utilizada por Calímaco en 
Him.4.30017 y Apolonio Rodio 2.1208, 3.633. 

Hesíodo (Th. 848) y Apolonio (2.1208) la utilizan asociado a serpientes, y 
curiosamente en ambos relacionados con Tifón

18.  Arato quiere mostrarnos cómo se 
inclina el Dragón ante las Osas con un recuerdo del monstruo hesiódico. 
 
 
 
Phaen.  
57 

¢ll¦ dÚo krot£foij, dÚo d' Ômmasin· eŒj d' Øpšnerqen19  
™scati¾n ™pšcei gšnuoj deino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèrou.   
 
 

Th. 
856 

ZeÝj d' ™peˆ oân kÒrqunen ˜Õn mšnoj, e†leto d' Ópla,  

bront»n te sterop»n te kaˆ a„qalÒenta keraunÒn,  
plÁxen ¢p' OÙlÚmpoio ™p£lmenoj· ¢mfˆ d	 p£saj  
œprese qespes…aj kefal¦j deino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèrou.  
  

 La formula20, que ocupa la sedes H-, se articula a partir de kefal¾ / k£rh 
deino‹o pelèrou. Arato transforma la fórmula, utilizando sólo la segunda parte 
metonímicamente con gšnuoj y citando k£rh en el siguiente verso: LoxÕn d' ™stˆ 
k£rh, ... o en el verso 61: Ke…nh pou kefal¾ tÍ n…ssetai. 
 Ya hemos visto21 cómo el pasaje refleja la figura del Cíclope22 retorciéndose de 
dolor y las reminiscencias hesiódicas a Tifón. Una de ellas es precisamente a través de 
la expresión formular deino‹o pelèrou (Phaen. 57 y Th. 856). 

                                                           
15 Hom., Il. 17.760; Him. Hom 2.276; Hes., Th. 848 y Fr 150.28. En poesía helenística en A.R. 2.1208, 
3.633, 4.158; Theoc., Id.7.142; Call., Him. 4.300, Fr. 260.13, Fr. 288.13 Pf.  
16 PENDERGRAFT, M.L.., Aratus as a poetic craftsman, p.55. 
17 Véase REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 252. 
18 Véase Phaen. 45-48 en el capítulo de sintagmas. 
19 Adoptamos la lectura de M. Marcovich , “Zu Arat. Phaenom. 56-57”, Philologus 107 (1963), p.314. 
20 Hom., Il. 5.74; Od.10168, 11.634; Hes., Sc 223. 
21 Véase Phaen. 45-48 en capítulo de sintagmas. 
22 Y no la serpiente inmortal de cien cabezas que fue catasterizada por Hera cuando la mató Heracles al 
recoger las manzanas de las Hespérides, como dice ROSCHER,W.H., Ausführliches Lexicon…, VI, pp. 
881-884. 
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Arato utiliza los hipotextos como piezas de un puzle literario. Tras haber aludido 
al Cíclope y a Tifón, Arato trae a la mente del lector alejandrino con esta misma 
expresión un nuevo monstruo mitológico, la Gorgona. La fórmula, recogida en Il. 5.471 
y Od.11.634, mantiene ciertos indicios contextuales, como la cabeza inclinada, que 
recuerda una mirada torva (Phaen 58 LoxÕn d' ™stˆ k£rh, cf. Teócrito Id.20.13 
Ômmasi lox¦ blšpoisa. Por otra parte, cuando Arato habla en el verso 61-62 de “la 
cabeza del dragón va a parar allí donde se confunden los límites de los ocasos y ortos 
unos con otros” (Ke…nh pou kefal¾ tÍ n…ssetai, Âc… per ¥krai / m…sgontai dÚsišj 
te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsin) puede hacer cierta alusión al lugar de residencia de la 
Gorgona, no lejos de las Hespérides, en el Occidente extremo, al límite del océano. A su 
vez, cuando Tifón extendía los brazos, sus manos llegaban a Oriente y Occidente, y en 
vez de dedos tenía cabezas de dragón23. 
 Negri24 ha estudiado la anfibología del epíteto deinÒj en Arato, con su doble 
significado de “terrible” y “excepcionalmente luminoso”, que le sirve, a nuestro 
entender, como recurso literario alusivo. 
 
 
 
Phaen.  
63-69  

TÍ d' aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj   
e‡dwlon· tÕ m	n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  
oÙd' Ótini kršmatai ke‹noj pÒnJ, ¢ll£ min aÛtwj  
'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' aât' ™n goÚnasi k£mnon  
 Ñkl£zonti œoiken· ¢p¢p¢p¢p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn     

ce‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontai· t£nuta… ge m	n ¥lludij ¥llh   
Ósson ™p' Ôrguian· mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ  
 

Th.  
150 

tîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢p' êmwn ¢…sêmwn ¢…sêmwn ¢…sêmwn ¢…ssontosontosontosonto,  

¥plastoi, kefalaˆ d	 ˜k£stJ pent»konta  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessin·   
 

Th.  
671 

tîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢p' êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto     

p©sin Ðmîj, kefalaˆ d	 ˜k£stJ pent»konta  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessin.  
 

Erren25 no reconoce en esta figura ninguna persona mítica. Calderón26 hace una 
relación de las posibles identificaciones de esta constelación. La más extendida es la de 
Heracles27, porque apoya su pie sobre la serpiente28. Higino menciona hasta siete 
identificaciones diferentes: Ceteo, Teseo, Támiris, Orfeo, Heracles, Ixión y Prometeo29. 

                                                           
23 Aunque, como dice J.Almirall (Arat, Fenòmens, p. 107, n. 39), Arato bien puede recordar aquí las 
brevísimas noches del país de los lestrigones (Od.10.82-86): Thlšpulon Laistrugon…hn, Óqi poimšna 
poim¾n / ºpÚei e„sel£wn, Ð dš t' ™xel£wn ØpakoÚei. / œnqa k' ¥ãpnoj ¢n¾r doioÝj ™x»rato 
misqoÚj, / tÕn m�n boukolšwn, tÕn d' ¥rgufa mÁla nomeÚwn· / ™ggÝj g¦r nuktÒj te kaˆ ½matÒj 
e„si kšleuqoi. . 
24 NEGRI, M., “Stelle spaventose o stelle luminose? ...”, pp. 277-280. 
25 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 43. 
26 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos,  p. 69. 
27 Véase HAMM, U.- MEIER, M., “Herakles in den Phainomena des Arat”  WJA 21 (1996-97), pp.161-
168. Esta interpretación no convence a W. Hübner, “Herakles-Orion?”, p.142, que prefiere relacionarlo 
con Orión. 
28 Citado por Eratosth., Cat. 4. 
29 Véase MARTIN, J., Scholia in Aratum Vetera, pp. 102-106. 
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Incluso se ha identificado con el antiguo héroe sumerio Gilgamesh. A nosostros no nos 
interesan las identificaciones posteriores, sino la que surge de la lectura intertextual que 
practica Arato.  

Y creemos que la interpretación efectuada por J. Almirall30 es sin duda la 
correcta, Odiseo. La expresión Ósson ™p' Ôrguian· de Phaen.  69, que alude a  la 
medida de la estaca de Od. 9.325 toà m	n Óson t' Ôrguian, y la referencia a la burla en 
el nombre de Phaen. 64  tÕ m	n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n, que recuerda el 
famoso Oâtij ™mo… g' Ônoma de Od. 9.366, son incontestables31. Además tenemos la 
aparición del sintagma ¥lludij ¥llV de Phaen.68 en la misma sedes  de Od. 9.458, 
así como el verdadero sentido de Phaen. 69-70 mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ / 
dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj, con el recuerdo del instante fatal 
para el Cíclope, Od .9. 382-384 oƒ m	n moclÕn ˜lÒntej ™l£inon, ÑxÝn ™p' ¥krJ, / 

Ñfqalmù ™nšreisan· ™gë d' ™fÚperqen ™reisqeˆj / d…neon. A ello añadimos la 
solución al enigma del significado32 de Phaen. 65: kršmatai pasa por la lectura del 
episodio homérico, donde Odiseo cuelga de las ovejas para salir de la cueva33. El 
trabajo por el que Odiseo está en el firmamento parece ser el de haber dejado ciego al 
Cíclope 

La mayoría de las interpretaciones34 que se han dado acerca de Phaen. 65-66 
¢ll£ min aÛtwj /  'En gÒnasin kalšousi, hacen caso omiso del juego literario 
practicado por el poeta. La expresión parte de  la fórmula35 Ã toi m	n taàta qeîn ™n 

goÚnasi ke‹tai que significa que algo está en el regazo de los dioses (similar a la 
expresión castellana “estar en manos de Dios”) y lo utiliza a modo de sinécdoque, 
jugando humorísticamente con el doble sentido, el figurado y el literal, de la oración y 
la escena evocada de Odiseo y el Cíclope36. A ello Arato suma una explicación 
etimológica que repite en parte el sintagma, Phaen 66-67 'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' 

aât' ™n goÚnasi k£mnon /Ñkl£zonti œoiken· La traducción de estos versos es 
complicada; ha de recoger la anfibología de ™n goÚnasi k£mnon: “Esta figura 
trabajando en manos de Dios / de rodillas”. La segunda parte, Ñkl£zonti œoiken, la 
traducimos como “semejaría al que dobla las rodillas”

37
, “al que se deja caer, se echa a 

tierra”38. ¿Quién es el que Ñkl£zonti? Naturalmente, el Cíclope ebrio de vino. 
Como en otras ocasiones, Arato complementa el hipotexto homérico con 

referencias hesiódicas39 que completan la carga humorística. En este caso se recuerda a 

                                                           
30 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 37. 
31 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 167) ve en ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n un juego de palabras 
sobre el nombre del poeta ”Aratoj. 
32 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 182 y KIDD, D., Aratus Phaenomena¸ p. 202. 
33 Od.9.431-435 tre‹j d� ›kaston fît' Ôiej fšron: aÙt¦r ™gè ge, / ¢rneiÕj g¦r œhn m»lwn Ôc' 
¥ristoj ¡p£ntwn,  / toà kat¦ nîta labèn, las…hn ØpÕ gastšr' ™lusqeˆj  / ke…mhn: aÙt¦r cersˆn 
¢ètou qespes…oio / nwlemšwj strefqeˆj ™cÒmhn tetlhÒti qumù.  
34 J. MARTIN (Aratos Phénomenes  (1998), p. 183) ya apunta que la expresión  ™n goÚnasi  no es la 
normal para decir “de rodillas”. M.L. Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, p. 59)  sugiere la 
posibilidad de un sutil homenaje al rey Antígono, cuyo apodo Gonatas está fonéticamente cercano a 
goÚnata.Vease también KIDD, D., Aratus Phaenomena¸ pp. 202-203, ERREN.M., Aratos, Phainomena, 
p. 72, CITTI, V., “Lettura di Arato”, pp. 162-163. 
35 Od.1.267, 1.400, 16.129, referido de forma directa o indirecta a Odiseo. 
36 Desarrollamos la idea expuesta por J. ALMIRALL SARDÁ, “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 35-
38. 
37 Cf. Luc., D.Mort. 22.4.6 ™j tÕ gÒnu Ñkl£saj, referida a un soldado que está esperando el ataque.  
38 Cf. S., O.C. 195-196 LšcriÒj g' ™p' ¥krou /l£ou bracÝj Ñkl£saj.  
39 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, tabla VI, p. 311; MAASS, E., Aratea, ad loc. 
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los Hecatonquiros, probablemente por su fuerza40. Veamos. Phaen. 67-68  ¢p' 
¢mfotšrwn dš oƒ êmwn / ce‹rej ¢e…rontai. La expresión parece estar sacada de 
Hesíodo41 Th. 150 y 671 tîn ˜katÕn m	n ce‹rej ¢p' êmwn ¢…ssonto, y se refiere a 
los hijos infernales Coto, Briareo y Giges.  Arato sustituye paródicamente ˜katÕn por 
¢mfotšrwn; además, sustituye el verbo ¢…ssonto “descargar la mano, lanzar” por otro 
muy parecido fonéticamente,  ¢e…rontai, “alzar la mano” 42 (cf. Od.9.332 Ój tij 
tolm»seien ™moˆ sÝn moclÕn ¢e…raj).  

Arato utiliza la fórmula hesiódica desplazándola en el verso y produciendo un 
encabalgamiento que resitúa la expresión en sedes T- en el primer verso,  para acabar en 
el segundo verso en sedes -P. Arato ha decidido transformar la fórmula con una 
intención estilística, jugando con las expectativas eruditas de sus lectores a través del 
encabalgamiento. 

Nonno recoge la primera parte de la fórmula aratea  en  Dionysiaca 1.317, 
14.346, ™p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn.  

 
 
 

Phaen.  
70 

mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ  
dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontoj. 
 
 

Th.  

322 
¹ d	 cima…rhj, ¹ d' Ôfioj kratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontoj.  
 

Th.  
825 
 

oá ce‹rej  m	n œasin ™p' „scÚi œrgmat' œcousai,   
kaˆ pÒdej ¢k£matoi krateroà qeoà· ™k dš oƒ êmwn  
Ãn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojdeino‹o dr£kontojdeino‹o dr£kontojdeino‹o dr£kontoj,  
glèssVsi dnoferÍsi lelicmÒtej·  
 

v. 70 
Variantes textuales43  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) dexiteroàdexiteroàdexiteroàdexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj.  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) dedededexiterùxiterùxiterùxiterù podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj. 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) dexiterùdexiterùdexiterùdexiterù podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj.   
  

Ya hemos comentado que la lectura de Phaen. 69-70 mšssJ d' ™fÚperqe 

kar»nJ / dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj pasa por el hipotexto 
homérico de Od. 9.382-384, oƒ m	n moclÕn ˜lÒntej ™l£inon, ÑxÝn ™p' ¥krJ, / 
Ñfqalmù ™nšreisan· ™gë d' ™fÚperqen ™reisqeˆj / d…neon cuando Odiseo clava la 
estaca en el ojo del Cíclope. Hay varios marcadores intertextuales que avalan esta 
interpretación: la presencia en la misma sedes de ™fÚperqe, la alusión a través de 
¥kron y el sinónimo de ojo del cíclope en dativo mšssJ ... kar»nJ. Por su parte, 
skolio‹o sugiere el sufrimiento del Cíclope, presente en el sintagma de Phaen. 46 per… 
t' ¢mf… t' ™agëj. Nos queda, pues, la reseña al pie derecho y al siniestro Dragón. He 

                                                           
40 Aunque la cercanía de Th. 150 con la cita de los Cíclopes Brontes, Estéropes y Arges (Th.139-146) 
actúa como reclamo del texto ante sus hermanos Hecatonquiros. 
41 Cf. Il.23.627-628 oÙdš ti ce‹rej / êmwn ¢mfotšrwqen ™pa�ssontai ™lafra…, pero el contexto 
resulta diferente.  
42 Este verbo lo utiliza Homero en activa para ofrecer vino: I.l. 6.264  m» moi o�non ¥eire mel…frona 
pÒtnia ¤lma. 
43 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
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escogido esta palabra para mostrar de alguna forma el juego antonímico  dexiteroà - 
skolio‹o44 colocados en el mismo verso. 
  skolio‹o Dr£kontoj45 parece una variante de la fórmula hesiódica46 kratero‹o 
(deino‹o) dr£kontoj (Th.322, 825) que viene a ocupar la posición final del hexámetro 
desde H-, y remite intratextualmente a deino‹o pelèrou de Phaen. 57. Arato ha 
sustituido deino‹o por skolio‹o  por el contraste derecha-izquierda y porque de algún 
modo sugiere el verbo d…neon de Od.9.384. Recordemos que en Op. 7 Zeus endereza al 
torcido (·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei), y que Arato puede darle esa 
doble significación de “sinuoso” y “falso, retorcido, desleal”. 
 En este caso, pues, la expresión aratea deriva de una fórmula particular de 
Hesíodo, que es parte de otra más amplia (P-: Ôfioj...) y que, curiosamente, en sus dos 
apariciones en Th. 322, 825 muestra una infracción del principio de economía formular 
(kratero‹o / deino‹o, H- 9 ½), lo cual bien pudo constituir un atractivo más para Arato, 
que abunda en la infracción (skolio‹o). 
  Cf. Apolonio Rodio 4.1541, æj d	 dr£kwn skoli¾n eƒligmšnoj œrcetai 
oŒmon, donde parece recordarse la figura de Tifón, con sus ojos que destellan chispas de 
fuego y cómo a través de una grieta se mete en su escondrijo47. También Gregorio 
Nazianceno, Carmina de se ipso 1360.12-3 Kaˆ skolio‹o dr£kontoj ¢t£sqalon 
aƒmobÒroio / Yeàdoj, Öj ¢nqrèpwn tšrpetai ¢mplak…aij. 
 
 
 
Phaen.  
87  

'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen	j eâ ™parhrëj  
possˆn ™piql…bei mšga qhr…on ¢mfotšroisin,  
Skorp…on, Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj  
ÑrqÒj. At£r oƒ ”Ofis ge dÚo stršfetai met¦ cers…n,  
dexiterÍ dexiterÍ dexiterÍ dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍskaiÍskaiÍskaiÍ ge m	n ØyÒqi pollÒj.  

Kaˆ d» oƒ Stef£nJ parakšklitai ¥kra gšneia· 
 
 

Th.  
179 

 · Ð d' ™k locšoio p£ij çršxato ceirˆ  
skaiÍskaiÍskaiÍskaiÍ, dexiterÍdexiterÍdexiterÍdexiterÍ d	 pelèrion œllaben ¤rphn,   

makr¾n karcarÒdonta, f…lou d' ¢pÕ m»dea patrÕj  
™ssumšnwj ½mhse, p£lin d' œrriye fšresqai  
™xop…sw.   
 

Phaen. 87 expande la fórmula épica de citación de las manos48 con dos términos 
contrarios, Ñl…goj-pollÒj, lo que le permite enlazar en el nivel intratextual con Phaen. 
41-42  poll¾ ... `El…kh / ¹ d' ˜tšrh Ñl…gh y la capacidad de las estrellas de convertirse 
en sÁma para los hombres. Ya en Phaen 86 nos ha introducido en el lenguaje homérico 

                                                           
44 Para el problema de la derecha y la izquierda en las representaciones estelares, véase BAKHOUCHE, 
B., “La peinture des constellations dans la littérature aratéenne latine...”, pp. 145-168. 
45 Aparece de nuevo en Phaen. 187. 
46 Ni el adjetivo skoliÒj ni Dr£kontoj aparecen en Homero ni en Himnos. 
47 A.R. 4.1541-1545 æj d� dr£kwn skoli¾n eƒligmšnoj œrcetai oŒmon, / eâtš min ÑxÚtaton q£lpei 
sšlaj ºel…oio, / ·o…zJ d' œnqa kaˆ œnqa k£rh stršfei, ™n dš oƒ Ôsse / spinqarÚgessi purÕj 
™nal…gkia maimèonti / l£mpetai, Ôfra mucÒnde di¦ ·wcmo‹o dÚhtai . 
48 Cf. a principio de verso skaiÍ, dexiterÍ Hom., Il,1.501, 21.490; A.R. 2.599; Call., Fr.114.8-9 Pf. 
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con la expresión met¦ cers…n49, que recuerda con la misma sedes el verso de Ilíada 
11.184 oÙranÒqen katab£j· œce d' ¢sterop¾n met¦ cers…n, referido a Zeus. 

La expresión fórmular skaiÍ, dexiterÍ...suele situarse a comienzo de verso, 
ocupando hasta la cesura pentemímeres. Arato invierte la expresión y añade elementos 
que expanden la fórmula hasta -H,  pero con pausa en cesura pentemímeres. 

Bühler50 ha realizado un estudio sobre la aparición de ambas manos en la épica 
griega. Llega a la conclusión de que la mano izquierda es mencionada antes que la 
derecha, ya que la acción de esta segunda mano es más importante y decisiva. West51 
señala dos excepciones: Il. 18.476 y Od.19.47952. Arato invierte la expresión formular53, 
citando en primer lugar la derecha.  

La escena representada por Arato presenta numerosas evocaciones54, entre ellas 
la de Heracles catasterizado con una serpiente55, que puede ser la Hidra de Lerna. 
Nosotros nos inclinamos por la inserción del hipotexto homérico (Od.6.127 y ss.) en el 
episodio de Odiseo desnudo ante Nausícaa56. Con la citación de las manos se añade otro 
detalle a la memoria  mitológica del lector: el momento de la castración de Urano. En  
Hesíodo Cronos agarra con la izquierda a su padre (Th. 178-9 p£ntV· Ð d' ™k locšoio 
p£ij çršxato ceirˆ /skaiÍ), y con la derecha le corta los genitales con una hoz (Th.  
179-181 dexiterÍ d	 pelèrion œllaben ¤rphn / makr¾n karcarÒdonta, f…lou d' 
¢pÕ m»dea patrÕj / ™ssumšnwj ½mhse, p£lin d' œrriye fšresqai ).  

Ofiuco aparece con la serpiente enroscada en ambas manos. La serpiente se 
mueve un poco en la derecha (Phaen 87 dexiterÍ Ñl…goj) y más en la izquierda, que  
está en alto (Phaen 87 skaiÍ ge m	n ØyÒqi pollÒj). Es llamativa la cercanía de la 
palabra ¥kra gšneia (v.87), tan cercana a gšnea.  
 Calderón57 recuerda que el atributo o símbolo de Asclepio es una serpiente 
rodeando su bastón. Pero aquí la serpiente se enrosca a las manos, no a un bastón.  
 Otros autores helenísticos hacen uso de esta correlación izquierda-derecha e 
incluso realizan variaciones sobre ella. Teócrito la utiliza en el Id. 22.118-122, cuando 
luchan Ámico y Polideuces, con cierto reflejo hesiódico y la ironía propia de Teócrito58. 
Apolonio59 representa otra disputa en 2.108 entre Polideuces y Mimante, donde aquél 
golpea con la mano derecha la ceja izquierda de su contrincante y le desgarra el 
párpado. 
                                                           
49 Hom., Il. 5.344, 11.4, 23.780, 24.647, 24.724; Od. 4.300, 5.49, 7.101, 7.339, 8.372, 22.10, 22.497, 
23.294; Him.Hom. 2.48, 2.61, 2.390, 4.478; Call., Fr. 177.15 Pf.; Theoc., Id. 25.2  en la misma sedes 

Il.11.184 oÙranÒqen katab£j· œce d' ¢sterop¾n met¦ cers…n.  
50 BÜHLER, W., Die Europa,  p.168. 
51 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p.219. Th. 179 tampoco lo confirma; es más importante la acción de la 
derecha. 
52Il.18.476 qÁken ™n ¢kmoqštJ mšgan ¥kmona, gšnto d� ceirˆ / ·aistÁra krater»n, ˜tšrhfi d� 
gšnto pur£grhn; Od.19.479 tÍ g¦r 'Aqhna…h nÒon œtrapen. aÙt¦r 'OdusseÝj / ce…r' 
™pimass£menoj f£rugoj l£be dexiterÁfi, / tÍ d' ˜tšrV ›qen ¥sson ™rÚssato fènhsšn te. 
53 Cf. Od. 19.480-481. 
54 Véase en el capítulo de sintagmas Phaen. 73-78. 
55 Cf. el cuadro costumbrista que fabrica Teócrito en Id. 24.54-59 ½toi ¥r' æj e‡donq' Øpot…tqion 
`HraklÁa / qÁre dÚw ce…ressin ¢prˆx ¡pala‹sin œconta, / ™kpl»gdhn „£chsan: Ö d' ™j patšr' 
'AmfitrÚwna / ˜rpet¦ deikan£asken, ™p£lleto d' ØyÒqi ca…rwn / kourosÚnv, gel£saj d� p£roj 
katšqhke podo‹in / patrÕj ˜oà qan£tJ kekarwmšna dein¦ pšlwra.  
56 Véase Phaen. 73-78 en el capítulo de Sintagmas. 
57 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p.71, n. 37. 
58 Theoc., Id.22.118-122: ”Htoi Óge ·šxai ti lilaiÒmenoj mšga œrgon / skaiÍ m�n skai¾n 
PoludeÚkeoj œllabe ce‹ra, /  docmÕj ¢pÕ probolÁj klinqe…j, ˜tšrJ d' ™piba…nwn /  dexiterÁj 
½negken ¢pÕ lagÒnoj platÝ gu‹on/ ka… ke tucën œblayen 'Amukla…wn basilÁa. 
59 A.R. 2.108 plÁxe kaˆ ™n kon…Vsi b£len, toà d' «sson „Òntoj : dexiterÍ skaiÁj Øp�r ÑfrÚoj 
½lase ceir…. 
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Phaen. 
103  

LÒgoj ge m	n ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikîn,  

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 
 

Phaen. 

963 
D» pote kaˆ geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla kofàla kofàla kofàla koloiînloiînloiînloiîn  
 

 
Phaen. 

1026 
dÚnwn ™j ko…laj Ñce£j, kaˆ fàla koloiînfàla koloiînfàla koloiînfàla koloiîn  
 
 

Fr. hes. 
1.1 

Nàn d	 gunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai  
Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio,  
a‰ tÒt' ¥ristai œsan[  
m…traj t' ¢llÚsanto .[  
  

La expresión remite al Catálogo de las mujeres, Fr.1 M-W de Hesíodo, aunque 
como expresión formular está bien documentada60. fàla gunaikîn aparece en Homero 
en la misma sedes D-. (Il. 9.130, Od.9.272, etc). En el caso de Phaen. 103 es destacable 
la rima monosilábica interna y con el verso anterior en  -în en las mismas sedes  
¢nqrèpwn ... ¢ndrîn / ¢rca…wn ...gunaikîn. 

La fórmula fàla + Genitivo referida a dioses, hombres, mujeres... es bastante 
usual en la épica; Arato vuelve a utilizarla en Phaen. 963 y 1026 con  koloiîn, lo cual 
sorprende por el tono solemne que imprime a un grupo de grajillas. La anterior 
conexión de la fórmula con Hesíodo en Phaen. 103 hace que  Solmsen61 la considere 
como un “hesiódic tag”.  
  
 
 
Phaen. 
208 

Oƒ d' ¥r' œti tre‹j ¥lloi ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj  
“Ippou deikanÒwsi diastadÕn jsa pšleqra, 
 
 

Sc.  
430 

glaukiÒwn d' Ôssoij deinÕn pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj pleur£j te kaˆ êmouj     

oÙrÍ mastiÒwn possˆn gl£fei, oÙdš tij aÙtÕn  
œtlh ™j ¥nta „dën scedÕn ™lqšmen oÙd	 m£cesqai·  
  

En el episodio del caballo Arato recoge de nuevo Od. 9.425 y ss, donde se narra 
el ardid de Odiseo para salir de la cueva del Cíclope. Hay una serie de  marcadores 
intertextuales que así lo avalan: 

-La situación de Andrómeda es idéntica a la que adopta Odiseo para escapar: 
Phaen. 205-206 'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr ™pel»latai “Ippoj / gastšri 
neia…rV. Cf. Od.9.433-434 toà kat¦ nîta labèn, las…hn ØpÕ gastšr' ™lusqeˆj  / 
ke…mhn. El adjetivo  pšlwr remite a Od.9.428 tÍs' œpi KÚklwy eáde pšlwr. 
 -Phaen.206-207 xunÕj d' ™pil£mpetai ¢st¾r / toà m	n ™p' Ñmfal…J, tÁj d' 
™scatÒwnti kar»nJ responde a la imagen que presenta Odiseo debajo del carnero. 
                                                           
60 Hom., Il. 9.130, 9.272; Od.7.206; Him. Hom.4.578, 5.3; Batr. 283; Hes., Th. 591, Fr.43ª.6, 96.2, 
180.10, 240.4, 251ª.9 M-W; A.R. 4.1165. 
61 SOLMSEN, F..,“Aratus on the Maiden …”,  p. 125. 
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-Phaen.208 Oƒ d' ¥r' œti tre‹j ¥lloi; son tres las estrellas que están sobre los 
flancos y hombros del caballo, el mismo número que utiliza Odiseo de carneros 
(Od.9.431 tre‹j d	 ›kaston fît' Ôiej fšron). 

-Phaen.208-209 Oƒ d' ¥r' œti tre‹j ¥lloi ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj / “Ippou 
deikanÒwsi diastadÕn jsa pšleqra, cf. la colocación de los hombres bajo los 
carneros Od. 9.429-430  sÚntreij a„nÚmenoj· Ð m	n ™n mšsJ ¥ndra fšreske, / të d' 
˜tšrw ˜k£terqen ‡thn sèontej ˜ta…rouj. 

-Phaen.210  kaloˆ kaˆ meg£loi. Cf. Od. 9.426, donde la misma expresión se 
aplica a los carneros. 
 Phaen.210 kefal¾ dš oƒ oÙd	n Ðmo…h, que recuerda el pseudónimo de Odiseo 
en el pasaje, cf.Od. 9.455 Oâtij. La expresión  oÙd	n Ðmo…h, que aparece en  
Batrachomyomachia 32 oÙd	n Ðmo‹on le sirve para cambiar de mito. 

Por lo que respecta a  pleur£j te kaˆ êmouj, es evidente que Arato utiliza esta 
expresión épica por su valor formular. En Il.23.716 se refiere a la lucha por el trípode 
que sostienen Odiseo y Ayax; algo que se repite en Teócrito Id.7.107, donde  se le 
aconseja a Pan que los pastores no le azoten con esquilas en los costados y en los 

hombros cuando obtienen poca carne. Hesíodo –quizá más cercano a Arato- nos 
muestra el símil de un león que se fustiga los flancos y y el dorso con el rabo. La 
fórmula su utiliza en la sedes H-. 
 
  
 
Phaen. 

373 
¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt oÙkšt oÙkšt oÙkšt' ™Òntwn™Òntwn™Òntwn™Òntwn  
™fr£sat' ºd' ™nÒhsen ¤pant' Ñnomastˆ kalšssai   
½liqa morfèsaj·  
 
 

Th. 21 Ga‹£n t' 'WkeanÒn te mšgan kaˆ NÚkta mšlainan  
¥llwn t' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwna„�n ™Òntwna„�n ™Òntwna„�n ™Òntwn.  
  

El pasaje en el que nos encontramos parece ser producto del ingenio de Arato a 
partir de una amplificatio muy elaborada62 del texto base de Eudoxo63.  El poeta trabaja 
sobre una expresión formular modificada64, asentada sobre la sección  final de verso a 
partir de la diéresis bucólica (D-). Esta fórmula requiere una expansión que cada autor 
realiza en la primera parte del verso, acomodándola a su modo poético. Así, Homero 
habla de  qeîn... a„	n ™Òntwn (Od..3.147 y  4.583, cf. Him. Hom. 4.548). Hesíodo habla 
por una parte de  qeîn o  ¢qan£twn (Th. 105, 801) y por otra de ¢qan£twn gšnoj y 
mak£rwn (Th. 21, 105 y Th. 33 y 718). La expresión aratea parece una modificación a 
partir del modelo épico, transformando la fórmula en el primer elemento que pasa a ser 
oÙkšt' en vez de a„	n, supuestamente para  diferenciar entre los dioses que siempre 
existen y los humanos cuya  vida es mortal.  

Kidd65 analiza el concepto de un prîtoj ˜uršthj como una institución humana. 
Martin66 opina que este hombre del pasado que ha reconocido y nombrado las 
constelaciones establecidas por Zeus es un personaje hipotético, anónimo e 

                                                           
62 Véase KIDD,D., “The Pattern of Phaenomena 367-385”, Antichton 1 (1967), pp. 12-15. 
63 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 84-85. 
64 Od.3.147, 4.583; Him. Hom. 4.548; Th. 33, 105, 801; Op. 718. 
65 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.320; cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 179. 
66 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 310. 
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indeterminado; un ejercicio estilístico de Arato. Por su parte, Pendergraft67 prefiere 
relacionar esta figura con la idea estoica de Zeus benefactor y guía, creador de los 
signos celestes. 

Para nosotros, Arato juega con la expresión tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn 
recordando el apelativo de Odiseo de Od. 9.366, como en Phaen. 64 tÕ m	n oÜtij 

™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n. 
Zanker68 ve en el pasaje una muestra de un racionalismo científico incipiente. En 

el fondo no hay más que una hermosa alegoría, relacionada si cabe con las ideas 
estoicas que ha ido desarrollando a lo largo del poema. 

 
 
 

Phaen. 
507-514 

TÕn pÚmaton kaqaro‹o parercÒmenoj boršao  
™j nÒton ºšlioj fšretai, tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà     

ceimšriojceimšriojceimšriojceimšrioj. Ka… oƒ tr…a m	n peritšlletai Øyoà  
tîn Ñktè, t¦ d	 pšnte katèruca dineÚontai.  
MessÒqi d' ¢mfotšrwn, Óssoj polio‹opolio‹opolio‹opolio‹o g£laktoj,  
ga‹an Øpostršfetai kÚkloj dicÒwnti ™oikèj·   
™n dš oƒ ½mata nuxˆn „sa…e½mata nuxˆn „sa…e½mata nuxˆn „sa…e½mata nuxˆn „sa…etai tai tai tai ¢mfotšrVsin,  
fq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreoj, tot	 d' e‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoio.  
 
 

Op. 

564-565 
Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio      

ceimšriceimšriceimšriceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
 

Op.  

479 
E„ dš ken ºel…oio tropÍjºel…oio tropÍjºel…oio tropÍjºel…oio tropÍj ¢rÒJj cqÒna d‹an,  
 

Op.  

477 
eÙocqšwn d' †xeai polpolpolpoliÕn œariÕn œariÕn œariÕn œar oÙd	 prÕj ¥llouj  
 

Op.  
569 

tÕn d	 mšt' ÑrqogÒh Pandionˆj ðrto celidën  
™j f£oj ¢nqrèpoij œarojœarojœarojœaroj nšon ƒstamšnoioƒstamšnoioƒstamšnoioƒstamšnoio·   
 

Op.  
562 

[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕn  
„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  
gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.]  
  

Op. 

798 
[tetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj qfq…nontÒj qfq…nontÒj qfq…nontÒj q' ƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou te]  
 

Op.  

664 
™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj,   

 Arato utiliza diverso material hesiódico para la explicación técnica con la que 
ilustra los equinoccios  de otoño y primavera. El poeta señala que los días se hacen 

iguales a las noches dos veces al año, al final del verano y al comienzo de la primavera, 

Phaen. 513-514 ™n dš oƒ ½mata nuxˆn „sa…etai ¢mfotšrVsin, / fq…nontoj qšreoj, 
tot	 d' e‡aroj ƒstamšnoio.  
 En Phaen. 508-509 tršpeta… ge m�n aÙtoà / ceimšrioj surge la referencia al 
solsticio, que Arato sitúa con variatio en la misma sedes, H- y comienzo del verso 

                                                           
67 PENDERGRAFT, M.L.B.,“On the Nature of Constellations: Aratus Ph. 367-85”, p. 104. 
68 ZANKER, G., Realism in Alexandrian Poetry, p. 124. 
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siguiente que Op. 564-5 met¦ trop¦j ºel…oio  / ceimšri' 69. En nuestra opinión, Arato 
promueve una comparación entre el recorrido del sol y la estrella Arturo (teniendo en 
cuenta que Hesíodo habla del solsticio de primavera y Arato del de invierno): Phaen. 
507-508 TÕn pÚmaton kaqaro‹o parercÒmenoj boršao / ™j nÒton ºšlioj fšretai, 
tršpeta… ge m	n aÙtoà y Op.565-567 d» ·a tÒt' ¢st¾r / 'Arktoàroj prolipën 

ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o / prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
Phaen. 511 polio‹o g£laktoj recoge el significado de blanca

70, lo que nos 
lleva a relacionarla con la blanca primavera de Op.  477 poliÕn œar, y enlaza con la 
segunda referencia al solsticio de invierno hesiódico, Op. 479 ºel…oio tropÍj.  

Phaen. 513 ™n dš oƒ ½mata nuxˆn „sa…etai tiene como base Op. 561, donde 
Hesíodo aconseja distribuir los días en proporción hasta que se complete el año 
([taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕn / „soàsqai nÚktaj te kaˆ 

½mata).  
El quiasmo de Phaen. 514 fq…nontoj qšreoj, tot	 d' e‡aroj ƒstamšnoio, 

recuerda71 Op. 798 [tetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj q' ƒstamšnou te], al que se añade 
el hesiódico qšreoj, que aparece en Op. 462, 584 y en especial  Op. 664 ™j tšloj 
™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj. Para referirse al comienzo de la primavera Arato 
utiliza en la misma sedes un sintagma similar al de Op.569 œaroj nšon ƒstamšnoio, 
que Kidd califica como una reminiscencia  propia del año agrícola72.  

Toda esta serie de detalles nos muestran otra forma de acoger el hipotexto 
hesiódico, mediante su absorción dentro de un pasaje técnico. En este caso lo que 
importaría sería el color hesiódico que se le imprime al pasaje.  
 

 

Phaen. 
532 

ìj t£g' ™naiqšria plag…J sunarhrÒta kÚklJ  
™x ºoàj ™pˆ nÚkta dièketai ½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta    
    
 

Th. 305 ¹ d' œrut' e„n 'Ar…moisin ØpÕ cqÒna lugr¾ ”Ecidna,  

¢q£natoj nÚmfh kaˆ ¢g»raoj ½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta.  
  

 Arato hace uso de esta fórmula73 en la  sedes D- para traer a la mente del lector 
la primera parte del hexámetro ¢q£natoj kaˆ ¢g»rwj, presente en  Il. 8.539 e‡hn 
¢q£natoj kaˆ ¢g»rwj ½mata p£nta, cf. Od..5.136; Him. Hom. 2.260; Th. 305; 955; 
Fr. 23a.12; 23a.24 M-W. Una versión similar se plantea en Him. Hom 5.221 y 5.240: 
¢q£natÒn t' ejnai kaˆ zèein ½mata p£nta. 

La noción de imperecedero y eterno se mantienen unidas a ½mata p£nta. 
Ronconi74 analiza la contaminación de las dos fórmulas homéricas, ½mata p£nta y 
™mmen	j aeˆ , sobre la base de la equivalencia ½mata p£nta = aeˆ . 

 

                                                           
69 En Op.494 érV ceimer…V. 
70 Sobre el significado de poliÕn œar, véase WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 279. 
71 La expresión formular también está presente en Homero: toà m�n fq…nontoj mhnÒj, toà d' 
ƒstamšnoio (Od.14.162, 19.307); cf. Od..19.519 kalÕn ¢e…dVsin œaroj nšon ƒstamšnoio. 
72 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.10. 
73 Il 8.539, 12.133, 13.826, 14.235 , 14.276, 16.499, 19.226, 23.594, 24.491; Od.2.55,.2.205, 4.209, 
4.532,5.136; Him. Hom 2.260, 2.267, 2.367, 2.373, 3.485, 3.543, 4.170, 4.292, 5.148, 5.209, 5.221, 
5.240, 5.248; Batr. 16; Th. 401, 647, 955; Fr.23a 12, 23ª 24, 229.7 M-W. En poesía helenística Call., 
Him. 4.190; A.R. 1.1057, 2.837. Arato la utiliza en Phaen. 20, 204 y 339. 
74 RONCONI, A., “Arato interprete di Omero”, p.191. 
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Phaen. 
566-567 

AÙtÕj d' ¨n m£la toi ker£wnker£wnker£wnker£wn ˜k£terqe dido…h  
çkeanÕjçkeanÕjçkeanÕjçkeanÕj t£ te poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù  
neiÒqen ÐppÁmoj ke…nwn foršVsin ˜k£sthn.   
 
 

Th.  
789 

ØyhlÁj· pollÕn d	 ØpÕ cqonÕj eÙruode…hj  
™x ƒeroà potamo‹o ·šei di¦ nÚkta mšlainan·  
'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj, dek£th d' ™pˆ mo‹ra dšdastai·  
™nnša m	n perˆ gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj   
d…nVj ¢rguršVj eƒligmšnoj e„j ¤la p…ptei,  
 

 El sintagma 'Wkeano‹o kšraj tiene un origen formular hesiódico75. La 
traducción comúnmente aceptada es la de “los brazos del océano”. Como en la anterior 
comparación, Arato utiliza el hipotexto hesiódico para dar color a una descripción 
técnica como es la observación de los signos desde el Océano. 

El texto hesiódico habla de Éstige, agua infernal que fluye por uno de los 
“brazos de Océano”, y de los otros nueve “brazos”, espiras con las que el río sagrado –
entiéndase Océano- rodea el disco de la Tierra76. Arato se fija en el Océano para 
manifestar en qué momento son perceptibles los signos del Zodíaco. El poeta sólo 
reconoce dos direcciones (reflejadas en ˜k£terqe)77, pero los signos envuelven por 
todas partes al Océano cuando los hace surgir del fondo (Phaen.567-568 çkeanÕj t£ 
te poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù / neiÒqen ÐppÁmoj ke…nwn foršVsin ˜k£sthn) 
 Hay ciertos paralelismos entre las descripciones de ambos poetas: 

1.La Éstige y el resto del agua del Océano, considerados como un solo brazo 
('kšraj) que se divide, surgen de debajo de la anchurosa tierra (Th.787-788 pollÕn d	 
ØpÕ cqonÕj eÙruode…hj / ™x ƒeroà potamo‹o ·šei), los signos surgen del fondo 
(Phaen.  568 neiÒqen ÐppÁmoj ke…nwn foršVsin ˜k£sthn). 
 2.En Hesíodo el agua mana del Océano (río sagrado) durante la  negra noche 
(Th.788 di¦ nÚkta mšlainan). La observación de los signos del Zodíaco en el Océano 
ha de hacerse de noche, como se deduce de las palabras de Arato. 
 3.Nueve partes del agua giran en plateados remolinos por la tierra y el mar (Th. 
790-791 ™nnša m	n perˆ gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj  / d…nVj ¢rguršVj 
eƒligmšnoj e„j ¤la p…ptei): Hesíodo circunda la tierra con el Océano. Por su parte 
Arato manifiesta que los signos envuelven al océano. (Phaen. 567-8 çkeanÕj t£ te 
poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù / neiÒqen ÐppÁmoj ke…nwn foršVsin ˜k£sthn). 

La misma palabra, kšraj, se utiliza en Phaen.778, 788, 794 y 800 para los 
cuernos de la luna, en una expresión mucho más común. Apolonio Rodio hace uso de 
kšraj 'Wkeano‹o en 4.282-28778, para referirse al Istro, sobre la misma base hesiódica. 

 
 
  

                                                           
75 Situado en -P. 
76 En la concepción griega, el Océano es un río que corre alrededor del disco llano que es la Tierra. Esta 
cifra, nueve, la vuelve a utilizar Virgilio (Eneida, 6.439) al describir la Éstige infernal, que rodea con sus 
brazos el reino de los infiernos: fas obstat, tristisque palus inamabilis undae / alligat et nouies Styx 
interfusa coercet.  
77 Que D.Kidd (Aratus Phaenomena, p. 378) y J. Martin ( Aratos Phénomenes  (1998), p.376) interpretan 
como “Los arcos este y oeste del Horizonte”. 
78 œsti dš tij potamÒj, Ûpaton kšraj 'Wkeano‹o, / eÙrÚj te probaq»j te kaˆ Ðlk£di nhˆ perÁsai: / 
”Istron min kalšontej ˜k¦j dietekm»ranto: / Öj d» toi te…wj m�n ¢pe…rona tšmnet' ¥rouran / eŒj 
o�oj, phgaˆ g¦r Øp�r pnoiÁj boršao / `Ripa…oij ™n Ôressin ¢pÒproqi mormÚrousin. 
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Phaen. 
734-735 

OÙc Ðr£vj Ñl…gh m	n Ótan ker£essi sel»nh   
˜sperÒqen fa…nhtai, ¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio did£skei  
mhnÒjmhnÒjmhnÒjmhnÒj· Óte prèth ¢pok…dnatai aÙtÒqen aÙg»,  
Ósson ™piski£ein, ™pˆ tštraton Ãmar „oàsa·  

Ñktë d’ ™n dic£sin, dicÒmhna d	 pantˆ prosèpJ.   
 
 

Op.  
772-773 

Ñgdo£th d’ ™n£th te dÚw ge m	n ½mata mhnÕjmhnÕjmhnÕjmhnÕj   
œxoc’ ¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio brot»sia œrga pšnesqai·  
 

 
¢exomšnoio mhnÒj recuerda en su forma a la fórmula hesiódica79 mhnÕj 

¢exomšnoio de Op. 743. Según West80, es un arcaísmo que copia Arato. La intención 
del poeta es la de recordar el cómputo lunar de los Días hesiódicos; en este caso, Arato 
ha dado la vuelta a la expresión mhnÕj... ¢exomšnoio, pero la presenta partida en dos 
versos, como el poeta ascreo.   

Hesíodo nos dice que “el octavo y el noveno del comienzo de mes son días 
excelentes para dedicarse a los trabajos humanos”, Op. 772-773 Ñgdo£th d' ™n£th te 
dÚw ge m	n ½mata mhnÕj  / œxoc' ¢exomšnoio brot»sia œrga pšnesqai. Obsérvese 
que Arato va a citar de inmediato el ocho (Phaen 737 Ñktë d' ™n dic£sin), para indicar 
el medio mes lunar.  

Para la construcción con genitivo, cf. Phaen. 793 Ã t’ ¨n ceimînoj 
sunageiromšnoio did£skoi81.  
 
 
 
Phaen.  
741 

¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒn,  
 
 

Th.  
799 

aÙt¦r ™p¾n noàson telšsei mšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒn,  
 

 
 La expresión formular mšgan e„j ™niautÒn es recogida por Arato en la misma 
sedes H- de Hesíodo Th.799. Es expansión de la fórmula épica e„j ™niautÒn82. El 
significado no es el de un “gran año”, sino “a lo largo de un año”83. Arato sólo recoge la 
expresión sin conexiones contextuales84. En nuestra opinión, Arato está recopilando en 
este pasaje una serie de marcas intertextuales hesiódicas que vuelve a situar a 

                                                           
79 KIDD, D., Aratus Phaenomena,  p. 426. 
80 WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p.353. 
81 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 301-303. 
82 A final de verso en Il.19.32, 21.444; Od.4.86, 4.526, 10.467, 14.292, 15.230; Him.Hom.2.399, 3.343, 
20.6; Th.795, Op.561. Por su parte, Plutarco (Amat. 761e.6) repite la expresión en el siguiente verso 
anónimo ''Adm»tJ p£ra qhteàsai mšgan e„j ™niautÒn'. Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  
(1998), p. 459.   
83 Sobre el curioso sentido de e„j ™niautÒn como el día que marca el fin del año, véase WEST, M.L., 
Hesiod, Theogony, p. 376. 
84 Recordemos lo que comenta M.L. Pendergraft ( Aratus as a poetic craftsman, p.126) acerca de este 
pasaje: “This was a crucial topic in the Works and Days, and Aratus apparently chooses not to duplicate 
Hesiodic material, for he lists here no specific stars to herald specific seasons, commenting only on 
“awesome” Arcturus or some others (745-46)…The  passage ends with the reminder that all the stars, 
even over a span of 19 years, give reliable signs to mankind (757)”. 
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Phaenomena  en su contexto didáctico, tras haber dado fin a la parte astronómica85. 
Obsérvese la hilazón intratextual que marca esta expresión, ya enunciada en Phaen. 11 
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn / ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna 
shma…noien / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai. Prácticamente se repite 
el mismo pensamiento. 

No parece haber una referencia directa, sino un reconocerse dentro de una forma 
de escribir semejante a su maestro, un ahondar en el camino ya trazado. 
 

 

Phaen. 
744 

Kaˆ mšn tij kaˆ nhv poluklÚstoupoluklÚstoupoluklÚstoupoluklÚstou 

  

 ceimînoj ceimînoj ceimînoj ceimînoj  
™fr£sat' À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio  
ºš tewn ¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai  
¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj. 
 
 

Th. 189 m»dea d' æj tÕ prîton ¢potm»xaj ¢d£manti  
k£bbal' ¢p' ºpe…roio poluklÚstJpoluklÚstJpoluklÚstJpoluklÚstJ ™nˆ pÒntJ™nˆ pÒntJ™nˆ pÒntJ™nˆ pÒntJ,  
ìj fšret' ¨m pšlagoj poulÝn crÒnon, ¢mfˆ d	 leukÕj  
¢frÕj ¢p' ¢qan£tou croÕj êrnuto· tù d' œni koÚrh  
 

 
Arato evoca en Phaen.744 poluklÚstou ceimînoj  la fórmula épica 

poluklÚstJ ™nˆ pÒntJ86, que ocupa la parte final del verso desde T-, y sobre la que 
realiza varios cambios: utiliza el epíteto en genitivo y sustituye ™nˆ pÒntJ  por una 
palabra de igual valor métrico: ceimînoj. Del mismo modo actúa Apolonio Rodio en 
1.597 ke‹qen d' EÙrumšnaj te poluklÚstouj te f£raggaj.  

Como revela Kidd87, el verso es métricamente extraño. Sólo tiene un dáctilo en 
el tercer pie y una palabra epitrita precediendo a un final trisílabo. Éste es el único caso 
en Arato, aunque aparece varias veces en Ilíada y Odisea. (Ej. Od.2.233: æj oÜ tij 
mšmnhtai 'OdussÁoj qe…oio).  

El  pasaje88 recuerda a Op. 566 'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o, 
aunque aplicado a contextos marineros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 126. 
86Od. 4.354, 6.204, 19.277; Hes., Fr.145.10 M-W.  
87 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 430. 
88 Véase el capítulo dedicado a las estrellas como referentes del campo o del mar. 
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Phaen. 
772 

ZeÚj· Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei  
p£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth d’ Ó ge s»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwn.  
 
 

Fr. Hes. 
141.25 

[                    ¢rist]er¦ s»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwn  
[                      ZeÝs] ¥fqita m»dea e„dèj.  
  

Arato vuelve a la idea del proemio; Zeus muestra sus signos por todas partes 
p£nth d’ Ó ge s»mata fa…nwn, en abierta relación con los Phaen.10-11 AÙtÕj g¦r t£ 
ge s»mat’ ™n oÙranù ™st»rixen / ¥stra diakr…naj.  

s»mata fa…nwn parece una expresión épica localizada en D-, relacionada 
principalmente con Zeus y con su poder de manifestar presagios favorables o nefastos. 
Arato la ha utilizado con un nuevo contenido menos mitológico. Traina89 opina que es 
una de las pocas cláusulas literales que toma de Homero90 (Il.2.353, 4.381), pero 
dándole un colorido estoico con la anáfora p£ntoqen ... p£nth. 

 
 
Phaen. 
858 

E„ d' Ð m	n ¢nšfeloj b£ptV ·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio,   

taˆ d	 katercomšnou nefšlai kaˆ œt' o„comšnoio  
plhs…ai ˜st»kwsin ™reuqšej, oÜ se m£la cr¾  
 
 

Op.  
566 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o   
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
  

Creemos que la expresión ·Òou ˜sper…oio se basa en la fórmula épica91 ·Òon 
'Wkeano‹o, con sedes en H-. Arato realiza una transformación doble: la construcción 
total en genitivo92  y la sustitución de  'Wkeano‹o  por ˜sper…oio, de igual valor 
métrico.    

Por el contexto recuerda a Op. 566 donde se habla de Arturo, que se 
convierte en un signo de bonanza para los hombres. Para aclarar un poco este 
pasaje, es necesario recordar las palabras de West93 acerca de Opera: 
“According at least to poetic convention, the river Oceanus is a bath in which 
the stars plunge and from which they emerge gleaming more brightly than 
before (Il.5.6; Od. 5.275)”.  La expresión será utilizada por Arato en Phaen. 651 
y 951 en distinta sedes. 

 

 

 

 

                                                           
89 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p.40, n. 2. 
90 Il.2.353, 4.381, 9.236; Od.21.413; Him. Hom. 7.46. También hace uso de la fórmula Apolonio Rodio 
2.853. Arato la modifica en Phaen. 433 s»mata fa…noi y 1141s»mata fa…nV.  
91 Il.16.151, 18.402; Od.11.21, 12.1. 
92 Para el uso como genitivo de espacio sin acción y con el verbo b£ptw, ver KIDD, D., Aratus 
Phaenomena, p. 471. 
93 WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, p.299. 



1.1.2.2.Expresiones formulares y su uso como tono épico 

 
84

 

Phaen. 
936 

AÙt¦r Ót' ™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin,  
¥llote d' ™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao,  
d¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒte tij pel£gei œni de…die naut…loj ¢n»r,  

m» min tÍ m	n œcV pšlagoj, tÍ d' ™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr.  
 
 

Op.  
621  

d¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒted¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai 
 

Op.  
676-677 

Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ  DiÕj ÔmbrJ  DiÕj ÔmbrJ  DiÕj ÔmbrJ     

pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken.  
  

 Arato recoge la expresión formular épica94 DiÕj ÔmbrJ, situada en la 
misma sedes 9 ½ -, sustituyendo el dativo ÔmbrJ por el nominativo Ûdwr, de 
igual valor métrico y ampliando la expresión con la preposición ™k.   

Martin95 relaciona el pasaje con Homero, Il. 14.19,  que Arato ha sugerido antes 
para rectificarlo en el verso 931 y que ahora retoma para recrear una tormenta en alta 
mar. No obstante, en nuestra opinión el hipotexto homérico es el de Od. 5.295-296 (cf. 
Od.5.328-332), cuando Poseidón manda una tormenta terrible a Odiseo que le hace 
naufragar96. La cita expresa de los cuatro vientos en el mismo orden (Phaen. 933-934 
AÙt¦r Ót' ™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin, / ¥llote d' ™k zefÚroio kaˆ 
¥llote p¦r boršao, cf. Od.5.295-296 sÝn d' eârÒj te nÒtoj t' œpeson zšfurÒj te 
dusa¾j / kaˆ boršhj a„qrhgenšthj, mšga kàma kul…ndwn) actúa como marcador 
intertextual básico, al que se suma en variatio la actitud del marinero (Phaen.935-936 
d¾ tÒte tij pel£gei œni de…die naut…loj ¢n»r, / m» min tÍ m	n œcV pšlagoj, tÍ d' 

™k DiÕj Ûdwr) frente a la de Ulises (Od.5.302-305 ¥lge' ¢napl»sein· t¦ d	 d¾ nàn 
p£nta tele‹tai. / o†oisin nefšessi peristšfei oÙranÕn eÙrÝn / ZeÚj, ™t£raxe d� 

pÒnton, ™pispšrcousi d' ¥ellai / panto…wn ¢nšmwn· nàn moi sîj a„pÝj Ôleqroj.  

Por otra parte, la introducción de la apódosis97 con d¾ tÒte  y su correlato 
con Ót' muestra una superposición intencionada del hipotexto hesiódico, en 
nuestro caso Op. 621 d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai98. El contexto 
recuerda  Op. 674-677 mhd	 mšnein ojnÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron / kaˆ 
ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj, / Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj 

ÔmbrJ / pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken.  
Apolonio hace un guiño a Arato con la expresión ™k DiÕj Ûdwr  y recrea el 

pasaje homérico en 2.1113 y ss.: kaˆ toÝj m	n nÁsÒnde, par	x Ñl…gon qan£toio, / 
kÚmata kaˆ ·ipaˆ ¢nšmou fšron ¢scalÒwntaj: / aÙt…ka d' ™rr£gh Ômbroj 
¢qšsfatoj, áe d	 pÒnton / kaˆ nÁson kaˆ p©san Óshn katenant…a n»sou/ cèrhn 
MossÚnoikoi Øpšrbioi ¢mfenšmonto. / toÝj d' ¥mudij kraterù sÝn doÚrati 
kÚmatoj Ðrm» / uƒÁaj Fr…xoio met' ºiÒnaj b£le n»sou / nÚcq' Ûpo luga…hn. tÕ d	 
mur…on ™k DiÕj Ûdwr. 

 

 

                                                           
94 Il.11.493 DiÕj ÔmbrJ. La expresión es recogida por Pí., O. 5.49, y por los poetas helenísticos Theoc., 
Id.17.78 y A.R. 2.1120. Por otro lado, cf. la expresión homérica de  Il. 14.19 ™k DiÕj oâron.  
95 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.507. 
96 Véase Phaen. 933-934 en el capítulo de sintagmas. 
97 Cf. DENNISTON, J.D., The Greek Particles, p.224. 
98 Otros casos de d¾ tÒte en Opera: Op. 417, 452, 459, 529, 533, 565, 572. 588, 611, etc. 
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Phaen. 
946 

À m£la de…laiai genea…, Ûdroisin ÔneiarÛdroisin ÔneiarÛdroisin ÔneiarÛdroisin Ôneiar,  
aÙtÒqen ™x Ûdatoj patšrej boÒwsi gur…nwn·  
 
 

Op.  
822 

A†de m	n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar  
 

Th.  
871 
 

o† ge m	n ™k qeÒfin gene»n, qnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar  
 

v. 946 
Variantes textuales99  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) À m£la de…laiaim£la de…laiaim£la de…laiaim£la de…laiai genea…, Ûdroisin Ôneiar,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) À m£la de…laiaim£la de…laiaim£la de…laiaim£la de…laiai genea…, Ûdroisin Ôneiar, 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) À m©llon deilaˆm©llon deilaˆm©llon deilaˆm©llon deilaˆ genea…, Ûdroisin Ôneiar, 
 

Tiene razón Kidd100 cuando encuentra en esta expresión, Ûdroisin Ôneiar, un 
eco divertido de Phaen.15 o Phaen. 761, donde los beneficios han sido concedidos por 
Zeus a los hombres.  

Ûdroisin Ôneiar está basado en la fórmula mšg' Ôneiar101, que suele ocupar la 
última parte del hexámetro precedida de un dativo de interés referido a los hombres 
(p©s… en Il..22.433; qnhto‹j en Th. 871; ™picqon…oij  en Op. 822, etc). A nuestro 
entender, Arato recuerda el poema de la Batracomiomaquia, donde en estilo “épico” las 
ranas luchan con los ratones102. 

La expresión tiene una cierta carga tradicional y aparece en diversas ocasiones 
en Hesíodo. Así, en Th. 871 los vientos, tratados como divinidades, son de gran utilidad 
para los mortales (obsérvese en este verso el mismo papel aposicional); o en Op. 346, 
donde un buen vecino es una gran bendición.  

Nos encontramos ante una  divertida forma de dignificación de los animales, con 
la utilización de epítetos de la poesía épica103. Arato imita solemnemente este tipo de 
lenguaje elevado para un tema menudo104.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
100 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 501. 
101 Vease en el capítulo dedicado al Proemio, Phaen. 15. 
102 Cf. Batr. 23 ¢ll' ¥ge q©sson ˜¾n gene¾n ¢gÒreue, cuando la rana pregunta al ratón por su linaje. 
103 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, p. 228. 
104 Cf. Call., Fr.177 Pf, sobre todo el verso 13, que apela al recuerdo de Op.822 en un tono paródico. 
Véase REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, pp. 264 y ss.  
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Phaen. 
963-966 

D» pote kaˆ geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla koloiînfàla koloiînfàla koloiînfàla koloiîn  
Ûdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁm' ™gšnonto  
fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a     

fqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoi.     
 
  

Th.  
591 

[tÁj g¦r Ñlo…iÒn ™sti gšnoj kaˆ fàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikîn,]   
 

Fr. hes. 
1.1 

Nàn d	 gunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai  
Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio,  
a‰ tÒt' ¥ristai œsan[  
m…traj t' ¢llÚsanto .[   
 

 Arato parafrasea De Signis 16.6105
 añadiendo una serie de detalles épicos. El 

pasaje se construye de este modo sobre dos hipotextos: por un lado, la reminiscencia del 
símil de Il.17.755 tîn d' éj te yarîn nšfoj œrcetai º	 koloiîn / oâlon 
kekl»gontej, Óte pro}dwsin „Ònta/ k…rkon, Ó te smikrÍsi fÒnon fšrei Ñrn…qessin, 
donde una nube de grajos, que ven venir a lo lejos a un gavilán, huyen por el aire 
chillando temerosos por la muerte próxima. Es proverbial el chillido de los grajos106; 
Arato llega a decir que chillan como halcones (verso 965-966: fainÒmenoi ¢gelhd¦ 
kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a / fqegx£menoi.).  

Por otro lado, recoge de nuevo la expresión formular fàla gunaikîn107, de la 
que ya hizo uso en el verso 103, enclavada a final de verso (D-), y sustituye la parte 
final, gunaikîn, por  koloiîn. A ello suma el recuerdo del ainos del halcón y del 
ruiseñor (Op.203-207). 

¿Qué intenciones tiene Arato? En mi opinión, busca la sonrisa del lector. Si nos 
fijamos, la fórmula fàla gunaikîn, con claras reminiscencias hesiódicas de las 
Eeas

108, se aplica a dioses, gigantes, hombres, mujeres... pero nunca a las grajillas. Al 
empaque de la fórmula se le une el humor al utilizar el lenguaje elevado de la épica con 
animales, como lo viene haciendo desde Phaen. 946. La expresión vuelve a repetirse en 
Phaen.1026109. Recordemos que Solmsen110 considera la expresión  fàla gunaikîn   
como “a  Hesiodic tag”. 
 No podemos descartar que Arato, a la hora de construir el sintagma, haya 
querido traer a escena  el famoso proverbio griego111 ¢eˆ koloiÕj prÕj koloiÕn 
ƒz£nei, tan grato a Aristóteles112, y que viene a decir que los de la misma condición se 
juntan entre ellos; de ahí el uso del homérico113 ¢gelhd¦. A ello añade un dato 

                                                           
105 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 517. 
106 Cf. Pi., N. 3.82, Ar., Eq. 1020, A.R. 1.1284, 2.1063, etc. Para una relación detallada de sus apariciones 
en la literatura clásica, véase THOMPSON, D.W., A Glossary of Greek Birds, pp. 155 y ss. 
107 La expresión tiene diversas variantes: fàla gunaikîn en Il. 9.130, 9.272,  Hes., Th. 591, Fr.96.2, 
180.10, 251ª.9 M-W; fàla Gig£ntwn en Od.7.206,  Batr. 283, Hes., Fr.43ª.6, 240.4 M-W, fàla 
qnhtîn ¢nqrèpwn en Him. Hom.4.578, 5.3,  A.R. 4.1165. 
108 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 214. 
109 Cf. Il.19.31 ¥gria fàla / mu…aj y Hes., Fr. 33ª.16 M-W melissšwn ¢gla¦ fàla. 
110 SOLMSEN, F.,“Aratus on the Maiden …”, p. 125. 
111 Plu., Plac.Phil. 902d.3 'Aeˆ koloiÕj p¦r koloiÕn ƒz£nei: Aristófanes alude al proverbio en Equites 
102º, lo mismo que Apolonio en 1.1284 y 2.1063. 
112Arist., E.N.1155ª 34 Óqen tÕn ÓmoiÒn fasin æj tÕn Ómoion, kaˆ koloiÕn potˆ koloiÒn, kaˆ t¦ 
toiaàta· o‰ d' ™x ™nant…aj kerame‹j p£ntaj. Cf. M.M. 2.11.2.4, E.E., 1235ª.8, Rh. 1371b.17. 
113 Hapax de Il. 16.160, referido a los lobos que actúan en manadas. 
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despectivo, que chillan como halcones, algo que está extraído de De Signis 16, pero que 
por el contexto arateo (ƒr»kessin Ðmo‹a /fqegx£menoi) recuerda  que son pájaros de 
un linaje superior114, como se puede deducir del texto hesiódico. 

 

Phaen. 
1148-1151 

Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi· m£la d’ ¥rkion e‡h  
fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ tefq…nontoj ™fistamšnoiÒ tefq…nontoj ™fistamšnoiÒ tefq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕjmhnÕjmhnÕjmhnÕj  
tetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r t’ ¥mudij suniÒntwn  
mhnîn pe…rat’ œcousin, Óte sfalerèteroj a„q¾r  
Ñktë nuxˆ pšlei c»teipšlei c»teipšlei c»teipšlei c»tei caropo‹ocaropo‹ocaropo‹ocaropo‹o sel»nhj.  
 
 

Op.  
798 

prhänein ™pˆ ce‹ra tiqe…j· pefÚlaxo d	 qumù  
[tetr£dtetr£dtetr£dtetr£d’ ¢leÚasqai fq…nontÒjfq…nontÒjfq…nontÒjfq…nontÒj qqqq’ ƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou te]  
¥lgea· qumobore‹n m£la toi tetelesmšnon Ãmar.  
  

Arato juega con la fórmula homérica115 que se utiliza como predicción de la 
vuelta de Ulises. Al tiempo utiliza como hipotexto Op. 798, que le sirve para corregir a 
su maestro empleando el mismo tono didáctico. La fórmula hemerológica ocupa en 
Hesíodo la sedes P- y en Homero todo el verso; Arato completa  la expresión con el 
mhnÒj homérico, situándolo al final, y coloca tetr£daj en el siguiente verso con un 
afán impresivo. Analicemos la inclusión del hipotexto hesiódico116: 

1.Hesíodo aconseja “observar, tener precaución”, Op. 797 pefÚlaxo d	 qumù, 
algo que Arato parafrasea con Phaen.1148-1149 m£la d' ¥rkion e‡h / fr£zesqai. La 
expresión ¥rkion e‡h contiene cierto tono hesiódico. En Op.370, 501 y 577 se  sitúa en 
la misma sedes

117. 
 2.Los cuatro últimos días del mes y los cuatro primeros, Op. 798 [tetr£d' 
¢leÚasqai fq…nontÒj q' ƒstamšnou te], precisamente los días que Arato va a 
determinar para  observar las estrellas Phaen.1050 tetr£daj ¢mfotšraj.  

3.De estos días dice Hesíodo Op. 799 ...¥lgea· qumobore‹n..., cf. la explicación 
aratea de Phaen.1150-1151: Óte sfalerèteroj a„q¾r / Ñktë nuxˆ pšlei c»tei 
caropo‹o sel»nhj.  

4. Op. 799 m£la toi tetelesmšnon Ãmar. Arato ha empleado m£la en 
Phaen.1148 m£la d' ¥rkion e‡h; por su parte,  tetelesmšnon Ãmar lo podemos 
relacionar sin duda con Phaen 1150-1151 aƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn / mhnîn 
pe…rat' œcousin. West118 sugiere un sentido sagrado para tetelesmšnon; lo cierto es 
que el significado tiene relación con su localización en el mes lunar, principio y final, 
como dice Arato, en el confin de los meses Phaen 1151 mhnîn pe…rat' œcousin. 

No creo, como afirma Kidd119, que la forma de dividir el mes lunar sea diferente 
en Arato y Hesíodo; ya lo hemos comprobado en Phaen. 805-810120. Arato asume el 
cómputo lunar del maestro como parte del acervo didáctico121. 
                                                           
114 Y por ello solitarios; no actúan en grupo. 
115 Od.14.162, 19.307 toà m�n fq…nontoj mhnÒj, toà d' ƒstamšnoio. 
116 Ver el capítulo dedicado a la comparación entre el epílogo de Phaenomena y el de Opera. 
117 Cf.Il. 10.304, Od.18.358. Arato la utiliza también en Phaen. 460. 
118 WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 358. 
119 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 575. 
120 Véase Phaen. 805-810 en el capítulo dedicado a las palabras clave. 
121 Para la división griega del mes, ver WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, pp. 349-350; FERNÁNDEZ 
DELGADO,J.A.,“Los Días del poema hesiódico: Procedimientos de cómputo y poesía oral, Athlon. 
Satura Gramática in honorem Francisco R. Adrados,  vol.II, Madrid, Ed. Gredos, 1987, pp.235-245, con 
bibliografía específica. 
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1.1.3.Pasajes 
 
 
 Hay una serie de pasajes especialmente significativos dentro de Phaenomena, 
como son el proemio y el mito de Dike, que preferimos estudiar en su conjunto, porque 
de este modo puede apreciarse más claramente la intensidad del hipotexto hesiódico. 
Otros pasajes como el aition de la fuente Hipocrene (Phaen.216-224) y el epílogo 
responden claramente a una evocación hesiódica de la Dichterweihe y del final de los 
Días. Por último, hemos optado por presentar una nueva lectura del episodio que hemos 
denominado Ñl…gon xÚlon (Phaen. 285-299), que acoge el hipotexto homérico y el 
hesiódico. 
 
 
 

1.1.3.1.Estudio de los hipotextos hesiódicos del proemio (Phaen.1-18) 
    
    

1 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton: mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej: p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio: lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.  

10 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen  
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien   
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   
Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  

15      Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  
aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
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Phaen.  
1 

'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton·  
 
 

Th.  
1-4 
 

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeqMous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeqMous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeqMous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein¢e…dein¢e…dein¢e…dein,  

a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te,  

ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' ¡palo‹sin  
Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj·  
 

Th.  
36 
 

¢ll¦ t…h moi taàta perˆ dràn À perˆ pštrhn  
tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ  
Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  
 

Th.  
94-97 
 

™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj  
¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…,  
™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai  
f…lwntai·  
 

Arato comienza su obra con una fórmula de introducción hímnica, 'Ek DiÕj 
¢rcèmesqa, dentro de una estructura tradicional, y que incluye al dios al que el poeta 
se encomienda, la cláusula relativa siguiente, la descripción de los atributos y dîra del 
dios y la invocación.  

El proemio forma en su conjunto un himno a Zeus a la manera épica, tal como 
aparece en los Hímnos homéricos y Hesíodo, pero al que se le añade un nuevo 
componente estoico1.  

Arato se confía a Zeus dándole la prevalencia que le pertenece. Zeus es el único 
dios que aparece en Phaenomena, aunque la expresión 'Ek DiÕj nos hace pensar en un 
escondido elogio al rey, en sintonía con la famosa frase Ab Iove principium utilizada 
para la laus principis en el Imperio2.  

Como dice Opelt3, el poeta canta a la manera de un sanctus la bondad y 
omnipresencia de un dios que manda signos para ser interpretados adecuadamente. 
Recuerda de algún modo aquella parte de la liturgia cristiana que  concuerda con los 
versos siguientes: “Santo es el señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria”. El poema está dedicado a Zeus y a su figura estoica; de hecho, algunos 
califican esta obra de teosófico-didascálica4.   

La frase 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa ofrece varias lecturas, en consonancia con su 
valor literario. La primera interpretación alude a su significado religioso, y recupera el 
modo  primitivo5 de alabanza al dios invocado en la fórmula de propiciación de los 

                                                           
1 Por eso tras la debida dedicatoria al dios, justificada en este caso por el sentido estoico que rezuma 
Phaenomena, aparece una alusión a la onmipresencia divina. Compárese, para tal efecto, con el Himno 

Homérico a Apolo (3.19-24), donde el dios es celebrado en puertos y mar (¢kta… t' e„j ¤la keklimšnai 
limšnej te qal£sshj). 
2 Véase JANSON, T., Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions, Stockhom, 1964, pp. 100-
112. 
3 OPELT, I., “In Gotes Namen …”, p. 183; cf. PERROTTA, G., “Il carme XVII di Teocrito. Arato e 
Callimaco”, p. 150. 
4 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, pp.  336-356. 
5 N. Porter, “Hesiod and Aratus”, TAPhA  77 (1946), p.158, señala al respecto de los cuatro primeros 
versos: “These are the lines of a poet speaking as prophet and seer. They set the mood for the whole song, 
a mood of antique, megalithic, simple piety which contrasts strongly with the wit and grace of the 
contemporary hymns of Callimachus”. 
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primeros versos de los himnos. Los hombres debemos tener presente en nuestras vidas a 
Zeus, ser creyentes: “Vamos a empezar por Zeus, porque los humanos no debemos 
olvidarlo en ningún momento”. 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa  aparece como expresión 
formular de inicio propiciatorio en toda la tradición épica6, vinculada con la presencia 
del aedo en el himno, que se convierte en mediador ante la divinidad. 

Arato recrea su proemio dedicado a Zeus, al modo helenístico, sobre uno o 
varios hipotextos hesiódicos7. Phaenomena se abre al mismo tiempo con un himno y 
con una declaración de intenciones del poema y de su contenido. Este tipo de apertura 
es típicamente hesiódico8, aunque Arato manifiesta una concepción de la inspiración 
poética  y de la función del poeta diferente. Martin9 señala que los versos 1-14 se 
enmarcan en dos fórmulas propiciatorias tradicionales (comencemos por Zeus; al 
principio y al final), que se corresponden con las que rodean la parte narrativa de los 
himnos homéricos. 

El primer verso evoca la expresión formular de Th. 1, introductoria de una 
estructura hímnica, Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, construida con el 
verbo en plural, sobre la que Arato introduce modificaciones10. Dicha expresión 
formular también aparece en  Th. 36, Mous£wn ¢rcèmeqa. El eco de este verso  
provocaría en el lector, nada más comenzar, una lectura “hesiódica” de este poema. ¿Por 
qué “hesiódica”, cuando dicha  expresión formular también aparece en Himnos, 
Teognis, Alcmán, etc.11? Por la aparición de otros elementos que forman un tejido de 
referencias y dirigen la mirada hacia el autor arcaico.  Entre ellas está la cláusula 
relativa, característica de los proemios épicos y de la propia estructura del himno,  
presente en Th. 1 a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te, y Th. 36-7 tÚnh, 

Mous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 
'OlÚmpou; está el  ¥rrhton evocador de Op. 4, donde Hesíodo atribuye a la voluntad de 
Zeus el que los mortales sean “oscuros y célebres”, y la referencia a los hombres 
(¥ndrej, cf. Th.95), objeto de la atención de Zeus.    

¿Por qué  este proemio está dedicado directamente a Zeus, sin la presencia de las 
Musas, bien como objeto del canto bien como intermediación directa ante el dios padre, 
como practica Hesíodo?  Kidd12 opina que Zeus representa para Arato el auxilio de los 
hombres a través de los signos del cielo, como un dios benevolente estoico: “Aratus  
begins with Zeus because his whole poem illustrates the presence of Zeus in providing 
the signs that are helpful to mortal”. Hay una cierta unanimidad en presentar el proemio 
de Arato como un himno a un Zeus estoico, preocupado por los hombres y por su vida 

                                                           
6 Th.1, 36; Him. Hom. 2.1, 11.1, 16.1, 22.1, 26.1, 28.1, 5.293, 9.9, 25.1, 31.1. Cf. Il. 9.97; Od..8.499, 
Thgn. 1-2; Ión, Fr. 27.6 K; Alcm. Fr. 29 C; Pi., N. 2.3. 
7 Véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 442. 
8 Cf. Th. 1-36 y proemio de Opera, Op.1-10. M. Fantuzzi ( “Aratos”, col. 959) lo  considera como una 
actualización del himno hesiódico, y Ch.Fakas (Der hellenistische Hesiod, p.39) una referencia a la 
poética del ascreo. 
9 MARTIN, J., Aratos Phénomenes, v.II, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 139. 
10 Como la sustitución del genitivo por el sintagma preposicional  'Ek + genitivo, que da pie a la 
referencia de Th. 94  ™k d� DiÕj, recogida también por Alcmán 29 ™k DiÕj ¢rcomšna e Ión, Fr.27.5 K 
™k DiÕj ¢rcÒmenoi, (cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 11). No hay, pues, una 
referencia unívoca a Th. 1, como propone Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 290), sino una 
variatio sobre la recepción de una expresión formular tradicional; lo que recogemos de Hesíodo es el 
contenido del verso. Otra de las modificaciones es el subjuntivo en primera persona de plural 
¢rcèmesqa, véase  SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 337. 
11 Véase supra n. 6. 
12 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 162; cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 14 
y ss. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 

 
91

terrenal.13  En Hesíodo, Zeus es el garante de la Justicia, pero la vida se desarrolla 
contra Zeus. No ocurre esto en Arato, donde Zeus pasa a ser la fuente  y el fundamento. 
Los aedos  usan su canto para explicar los signos que Zeus manda en todos los ámbitos 
y darlos a ver o conocer al resto de los hombres. Arato, siguiendo la filosofía estoica, 
quiere  explicar los mitos a través de alegorías, e invita a sus lectores a adoptar esta 
lectura frente a la hesiódica: el hombre debe, generación tras generación, ir descifrando 
los signos que Zeus ha colocado en derredor de nosotros. 

Una interpretación distinta nos ofrece Fantuzzi14, que analiza el papel de las 
Musas y Zeus en la estructura hímnica. Según este autor,  las Musas aparecen en los 
versos 11-21 de Teogonía como las depositarias del repertorio mitológico. En Th. 26-34 
y al final del proemio (Th. 114ss) se dirigen al poeta ascreo con la intención de fijar el 
argumento del canto. En Opera, en cambio, se sugiere al dios olímpico como el 
protagonista del canto. Éste será el camino reanudado por Arato, la relación directa del 
aedo y del hombre con la divinidad, que Fantuzzi considera como una “attestazione 
dell’esiodismo, che animò tanta parte della poesía ellenistica”15.  

En realidad, son las Musas las que cantan en Opera, y Zeus el invocado: (Op. 1-
2 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai, / deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' 

Ømne…ousai. Es cierto que parece ser la intención de Arato cambiar el orden de los 
dioses en el proemio16 –primero Zeus, después las Musas-, pero este hecho sólo se 
atiene a un significado filosófico o a una gradación según la importancia que el poeta 
otorga (cf. Phaen..15-16, en donde sucede lo mismo). Siguen siendo las Musas17, con su 
papel tradicional, las que orientan el canto en Arato (Phaen. 16-18 aÙtÕj kaˆ protšrh 
gene». Ca…roite d� Moàsai /meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n / 
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n), y no Zeus, cuya función en 
Phaenomena es bien distinta. 

Pero podemos encontrar otro sentido a la frase, acorde con la temática de 
Phaenomena. El significado primario del verbo ¥rcw es guiar, y en voz media ser 

guiado, ser conducido. De este modo, la expresión 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, podríamos 
entenderla como “seamos guiados por Zeus”, al que los hombres debemos tener siempre 
presente. 

Tambien podemos situar en este conjunto  la  primera expresión del verso 
arateo, 'Ek DiÕj. Dicho  sintagma  aparece en tantas ocasiones en la poesía épica y  
lírica que se ha venido considerando como una expresión formular intrascendente18. 
Opino que no es así. La técnica que ofrece Arato en la composición del proemio 
demuestra una inusitada complejidad helenística, con múltiples referencias 
hipotextuales hesiódicas, que ha llevado a Traina19 a considerarlo como un verdadero 
“mosaico esiodeo”. Dicha expresión, 'Ek DiÕj, suele estar asociada en Hesíodo a los 

reyes. El ejemplo más palpable, también al comienzo de Theogonia 94-96 ™k g£r toi 
Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj / ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ 
kiqarista…, / ™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai: “De las Musas y del 

                                                           
13 Léase, por ejemplo, KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 161 y ss.; MARTIN, J., Aratos Phénomenes  

(1998), pp. 137 y ss; ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 16 y ss. 
14 FANTUZZI, M., “™k DiÕj ¢rcèmesqa…, pp. 163-172. 
15 FANTUZZI, M., “™k DiÕj ¢rcèmesqa…, p. 169. 
16 G. Pasquali (“Das Prooimion des Arat”, pp. 113-122) muestra la anástrofe de los invocados como una 
decisión polémica por parte de Arato. 
17 Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p.291) entiende que el poeta ocupa el lugar de las Musas. 
18 Aparece 'Ek DiÕj en  Homero (Il. 1.63;2.33;2.70;2.197;2.669;8.140;8.251;14.19;17.251;18.75;21.189; 
22.280;  Od. 1.283; 2.217; 14.93); en Himnos (2.323; 3.433; 4.471; 4.532;25.4) . En Hesíodo, los citados 
Th. 36, 96 y Op. 4. 
19 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 159. 
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flechador Apolo descienden los aedos y citaristas que hay sobre la tierra, y de Zeus los 
reyes...20”; idéntico y en la misma sedes aparece en el Himno 25.4 ™k d� DiÕj 
basilÁej· Ð d' Ôlbioj Ón tina Moàsai, y  Calímaco (Himno 1.79) viene a recordarnos 
la cita hesiódica, que “los reyes son de Zeus y no hay nada más divino que los reyes de 
Zeus”21 '™k d� DiÕj basilÁej', ™peˆ DiÕj oÙd�n ¢n£ktwn / qeiÒteron. 

Según Stinton22, Calímaco prefiere, para demostrar la supremacía de Zeus sobre 
sus hermanos, la autoridad científica de Hesíodo a la de Homero. Hesíodo habla en otras 
ocasiones de los “reyes vástagos de Zeus” diotrefšwn basil»wn (Th. 84)  con una 
expresión similar a la que encontramos en Il 2.445, 14.27; Od. 3.48023.  

Todos estos pasajes distinguen por una parte a los reyes como descendientes de 
Zeus y por otra a los aedos como seres honrados por las Musas, en una especie de 
categorización de la sociedad. Arato,  al pronunciar las primeras palabras de su poema, 
™k DiÕj, recordaría de inmediato a los oyentes la máxima hesiódica, ™k d� DiÕj 
basilÁej, que considerarían como un homenaje por un lado a Zeus, por otro al rey 
Antígono Gonatas de Macedonia, quien invitó a Arato a componer este poema a partir 
del tratado de Eudoxo del mismo título. En la segunda parte del hexámetro aparece el 
plural ¥ndrej que bien puede ser el reflejo de Th. 94 ¥ndrej ¢oidoˆ, los aedos. 

Esta posibilidad de referencia al rey Antígono Gonatas recoge el testigo lanzado 
por Fakas24 acerca del uso de la exaltación estoica de Zeus como una glorificación 
encubierta del rey, y por Schiesaro25 sobre las relaciones intertextuales entre el proemio 
y el mito de Dike, y entre ambos y la realidad histórica del momento. Hay pues una 
dedicación alusiva a su mentor, escondida a la manera alejandrina en un primer verso 
dedicado a Zeus, que sigue los pasos de Calímaco con el homenaje a Berenice antes 
indicado o el Idilio 17 de Teócrito a Ptolomeo II Filadelfo26. 

Por otra parte y como ya hemos comentado, Arato recoge el topos del papel 
social del aedo y su especial posición como ser inspirado, expresado por Hesíodo en Th. 
94-9727; los poetas participan del linaje de las Musas y de Apolo, lo que les otorga, en 
comparación con los reyes, una posición no menos privilegiada. Esta lectura enlaza 
perfectamente con las posibles referencias formales que Bossi28 señala para los versos 
2-4.  

                                                           
20 Traducción de PÉREZ, A. – MARTÍNEZ, A., Hesíodo. Obras y  fragmentos. 
21 Traducción de DE CUENCA, L.A.- BRIOSO, M., Calímaco..., p. 42. 
22 STINTON, T.C.W.,“Si credere dignum est…”, pp. 69-70; cf. BING, P., The Well-Read Muse, pp. 77-
82. 
23 Cf. Theoc. Id.17.74-75 Diˆ Kron…wni mšlonti / a„do‹oi basilÁej. 
24 FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 20. 
25 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 24; cf. HOSE, M., “Der alexandrinische Zeus”, pp. 61-62. 
26 Recuérdese la frase latina Ab Iove Principium, recogida por Virgilio en Eclogae 3.60-1 D. Ab Ioue 
principium Musae: Iouis omnia plena; / ille colit terras, illi mea carmina curae, y con la que 
Germánico traduce los Phaenomena arateos (Aratea 1 Ab Ioue principium magno deduxit Aratus) y en 
los que inmediatamente invoca la ayuda del princeps, o en Calpurnio Sículo (Eclogae 4.82-3 Corydon 
Ab Iove principium, si quis canit aethera, sumat, / si quis Atlantiaci pondus molitur Olympi, con el 
mismo comienzo (analizado por Mª Isabel Gómez Santamaría, “Otro comienzo por Júpiter (Pli. Paneg.1)” 
en BÉCARES,V.-PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (Eds.), 
Intertextualidad en las Literaturas Griega y Latina, Madrid, Ed. Clásicas,  2000, pp. 292-293).  Ello nos 
hace reflexionar sobre la utilidad de la frase como laus principis. 
27 Th.94-97 ™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj / ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ 
kiqarista…, / ™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai / f…lwntai: gluker» oƒ ¢pÕ 
stÒmatoj ·šei aÙd». Sobre la relación que se establece entre el poeta y el dios en el proemio de 
Theogonía  y su correlato en Phaenomena, véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 
11-12. 
28 BOSSI, F., “Arat. Phaen. 2-4”, pp. 323-325. El autor añade a la segura referencia a Hes., Fr. 302 M-W. 
la de Op.  101. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 

 
93

Teócrito, en el Idilio 7, recrea la Dichterweihe hesiódica con una alusión29 (Id.7. 
43-44 't£n toi', œfa, 'korÚnan dwrÚttomai, oÛneken ™ss… / p©n ™p' ¢laqe…v 
peplasmšnon ™k DiÕj œrnoj. Obsérvese en estos versos la utilización del mismo 
sintagma ™k DiÕj. Veamos los siguientes versos: Id. 7. 45-50 éj moi kaˆ tšktwn mšg' 

¢pšcqetai Óstij ™reunÍ / 4son Ôreuj koruf´ telšsai dÒmon 'Wromšdontoj, / kaˆ 
Mois©n Ôrnicej Ósoi potˆ C‹on ¢oidÒn / ¢nt…a kokkÚzontej ™tèsia mocq…zonti. / 
¢ll' ¥ge boukolik©j tacšwj ¢rxèmeq' ¢oid©j, / Simic…da· kºgë mšn Órh, f…loj, 
e‡ toi ¢ršskei. 

Estos  versos de Teócrito, que han sido entendidos como producto de una 
disputa literaria entre Calímaco y Apolonio, podemos concebirlos como una respuesta 
de Teócrito a los planteamientos prologales de Arato. En cierto modo, ello puede 
explicar algunos elementos tales como Mois©n Ôrnicej, “pájaros de las Musas que en 
vano se afanan con su canto de gallo frente al cantor de Quíos”, recordando los 
pronósticos arateos en la segunda parte de Phaenomena, y ¢rxèmeq', que obviamente 
haría referencia al proemio de Arato y a la expresión que estamos comentando. 
Recordemos que es en este idilio donde se nombra, por boca de Simíquidas, a un tal 
“Arato” como sujeto enamorado (v.98), y que los versos 139 y ss. presentan un locus 

amoenus cargado de sugestivos ecos hesiódicos y arateos30. 
 Por último, hemos de hablar sobre cierta polémica surgida sobre la aparición de 
esta misma expresión formular, 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, en Teócrito, en el Elogio a 

Ptolomeo (Id. 17.1):'Ek DiÕj ¢rcèmesqa kaˆ ™j D…a l»gete Mo‹sai y que lleva 
implícito el debate de quién fue el imitador31. Los escolios de Teócrito la atribuyen a 
Arato: KUEA 'Arate…v kšcrhtai e„sbolÍ (Phaen. 1), aunque Wilamowitz32 sostiene 
más bien lo contrario, e incluso piensa que las intenciones son diferentes. Gow33 
sostiene que Arato sigue una antigua tradición, de la que podemos tener testimonio, por 
ejemplo, en Píndaro, Nemeas 2.1:  “Oqen per kaˆ `Omhr…dai ·aptîn ™pšwn t¦ pÒll' 

¢oido… / ¥rcontai, DiÕj ™k prooim…ou. Martin34 se inclina por una renovación 
alejandrina de la expresión formular: “Il s’agit  pour lui de charger d’un sens nouveau 
les formules et les rites traditionnels. Son prélude est un himne a Zeus”. 
 Kidd35 cree que Teócrito es el que imita a Arato, al añadir variaciones propias –
en este caso en la segunda parte del verso- , y por el hecho de recoger detalles 
astronómicos en otros lugares de los Idilios, concretamente en 7.53 y 22.21-2. 
 Fantuzzi36, en un magnífico artículo estudia la motivación estructural de la frase 
en ambos autores, sobre la premisa de la anterioridad aratea, clara por su funcionalidad 
primaria: recupera al dios antiguamente prooimiakÒj en una nueva clave panteística  y 
expande la función de esta  frase al conjunto de la obra. En cambio, Perrotta37 sostiene 
que es Teócrito quien vuelve al modo hesiódico, al invocar también a las Musas en la 
segunda parte del verso: 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa kaˆ ™j D…a l»gete Mo‹sai. 

                                                           
29 GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, pp. 36-37, realiza un interesante estudio sobre el eco 
hesiódico y la consideración del aedo como voz “autorizada” de la verdad poética. 
30 Hay buena cosecha, es verano, hace buen tiempo: abejas, ranas, árboles cargados de frutos,  todos ellos 
signos reflejados en Arato como precursores de fenómenos atmosféricos. 
31 Para las posibles referencias intertextuales entre Arato y Teócrito, véase PENDERGRAFT, M.L.B. 
.,“Aratean Echos in Theocritus”, QUCC 53 (1986), pp.47-54.  
32 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II , pp. 131 y ss. 
33 GOW, A.S.F., Theocrite, p. 327. 
34 MARTIN, J., Arati Phaenomena (1956), p.4. 
35 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 162. 
36 FANTUZZI, M., “™k DiÕj ¢rcèmesqa…, p. 167. 
37 PERROTTA, G., “Il carme XVII di Teocrito. Arato e Callimaco”, pp. 147 y ss.  
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Para Mary Ann Rossi38, esta frase es formular y ampliamente atestiguada: Th.1, 
48; Him. Hom. 3.1 y Calímaco Him 1.1. Por ello piensa que Teócrito no usó 
intencionadamente las palabras de Arato. Pero Rossi sólo se fija en esta expresión como 
fórmula, e interpreta que hay que honrar a Zeus “al principio y al final”. Ambos parten 
de esta fórmula, pero creo que Arato –y Teócrito- la transcienden. 
 En mi opinión, la frase, construida sobre dos expresiones formulares, es un 
ejemplo del “savoir faire” alejandrino, y Teócrito era consciente de ello. Con tres 
palabras escogidas de dos fórmulas Arato conseguía a un tiempo iniciar un relato con 
sabor épico, dar la prevalencia a Zeus –algo común en época helenística- y, con un 
guiño erudito, homenajear al rey39.   

Si analizamos su vertiente formular, la construcción está sustentada sobre dos 
expresiones que se han unido para crear otra nueva: 'Ek DiÕj  y  ¥rcom' ¢e…dein. 
Ambas aparecen en Alcmán Fr.29 C unidas (™gën d' ¢e…somai  / ™k DiÕj ¢rcomšna ), 
pero en dos versos distintos.  

La primera de ellas,  'Ek DiÕj, aparece en innumerables ocasiones en diferentes 
sedes

40. A principio de verso, ocupando el primer dáctilo y con pausa tras éste aparece 
en Homero Il. 2.33; 2.70; 2.669; 18.75; Od. 1.283 y 2.217; sin pausa en Homero Il. 
22.280  y Teócrito Id. 26.31. Por último, ™k d� DiÕj basilÁej, ocupando –T y con 
cesura trocaica, aparece en Hesíodo Th. 96, Him. Hom. 25.4 y Calímaco Him. 1.79. 

Por su parte, ¢rcèmesqa parece tomado de la expresión (Mous£wn)    ¥rcom' 

¢e…dein, que aparece en Himnos (2.1; 11.1;16.1; 22.1;26.1;28.1; 5.293;9.9;25.1), 
Teognis 1-2, Alcmán fr 27 y en otros autores.  Constituye una fórmula propiciatoria y 
de introducción. Arato la desplaza en el verso hacia –T, desde posiciones variadas  
como –10  o –8.  La utilización de ¢rcèmesqa  responde a necesidades métricas (que 
Teócrito imita). Se produce una transformación al sustituir el genitivo adverbal 
Mous£wn  por el sintagma preposicional  'Ek DiÕj, con lo que éste último queda de 
alguna manera resaltado. Por último, la fórmula se contrae, al suprimir ¢e…dein, aunque 
este hecho ya aparece registrado en Himnos –de donde toma prácticamente la sedes- y  
en Teognis. 

                                                           
38 ROSSI, M.A., Theocritus’ Idyll XVII…, pp. 8 y ss. 
39 Por su parte Teócrito, partiendo de la expresión aratea crea un verso de construcción paralela -más 
rotunda que la del verso de Arato-, al tiempo que recoge la fórmula ritual expresada en otros términos al 
final del proemio (un poco más adelante) por Arato (“a Zeus cantan el primero y el último”, cf. 
Him.Hom., Thgn. etc.) 
40 Cf. Il.1.63; 2.197; 8.140; 8.251; 14.19; 17.251; 21.189; Od. 14.93; Him. Hom. 2.323; 3.433; 4.471; 
4.532; Hes., Op. 36; Pi., O. 7.23; 11.43; A.R. 1.1071; 2.196;2.525;2.1020; Theoc. Id.7.44; 17.137, etc. 
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 Phaen.  
2 
 

'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej¥ndrej¥ndrej¥ndrej ™îmen   
¥rrhton¥rrhton¥rrhton¥rrhton·  

 
 

Op.  
3-4 

 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai,  
deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai.  
Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te, 

·hto… t·hto… t·hto… t·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  
·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  
ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.  
klàqi „dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj  
tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.  
 

En los primeros versos de Phaenomena  el lector reconoce el hipotexto 
hesiódico gracias a la aparición de diversos marcadores hipotextuales. Ahora nos vamos 
a interesar por  ¥ndrej y ¥rrhton, que poseyendo la misma intensidad agramatical que 
'Ek DiÕj ¢rcèmesqa conforman la puesta en escena de la poética aratea frente a la 
hesiódica.  

Maass41  deduce de esta oración una referencia a la salutación triple que 
supuestamente se realizaba en los banquetes, a Zeus Olímpico, a los Dioscuros y héroes 
y a Zeus Soter. Esta salutación se completaría con los versos 15-17 Ca‹re, p£ter, mšga 
qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, / aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai 
/ meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n. Erren42 refuta esta 
interpretación, por lo demás poco razonada.  

Como comenta Martin43, Arato invierte el orden dado en el proemio de Opera. Y 
ello lo hace intencionadamente. Hesíodo nos presenta a un Zeus todopoderoso que  
tiene en su mano la notoriedad de los hombres: los mortales son oscuros y célebres, 
famosos y desconocidos porque Zeus así lo desea. La frase se asienta en un pleonasmo 
en forma de quiasmo que refuerza el sentido de la declaración (Ón te di¦ brotoˆ 
¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te, / ·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.); a 
ello se suma la aliteración en –d-  y la paronomasia – te Di-/ di¦ de los cuatro 
primeros versos que aumentan la sensación de omnipresencia del dios.  

En Arato, en cambio, son los hombres quienes jamás deben dejar desconocido a 
Zeus (tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / ¥rrhton)44. La oración  se instala en el mismo tipo 
de cláusula relativa, destacando ¥rrhton en la posición inicial del verso siguiente. 
Schwabl45 considera esta inversión de los roles como un acercamiento al dios estoico. 
En la misma línea se sitúa Cusset46. Fakas47considera que la analogía de las formas 

                                                           
41 MAASS, E., Aratea, pp. 319-320. 
42 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, p. 15. 
43 MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956), p. 5; cf. SCHWABL, H. “Zeus”, pp. 1348-1349. 
44 Cf. Him.Hom. 3.19-24 Pîj t£r s' Ømn»sw p£ntwj eÜumnon ™Ònta / p£ntV g£r toi, Fo‹be, nomÕj 
bebl»atai òdÁj, / ºm�n ¢n' ½peiron portitrÒfon ºd' ¢n¦ n»souj. / p©sai d� skopia… toi ¤don kaˆ 
prèonej ¥kroi / Øyhlîn Ñršwn potamo… q' ¤la d� proršontej, / ¢kta… t' e„j ¤la keklimšnai 
limšnej te qal£sshj. 
45 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 337; cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von 

Soloi, pp. 19-20. 
46 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 291. 
47 FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 7, n.13. 
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¢rcèmesqa y ™îmen hacen pensar en una focalización desde el sujeto oferente que 
articula el proemio. 

La oración de relativo sirve de forma tradicional tanto para situar el lugar de 
procedencia de las Musas (cf. Th. 2 a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te) 
como el dios al que va dirigido el canto (Th. 36-7 tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ 
patrˆ / Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou). En el caso de Opera

48
, la 

cláusula relativa va unida a la frase anterior con pausa fuerte que no impide ser 
reconocida como el referente hipotextual de Phaen. 2 tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / 
¥rrhton, si bien viene a significar para nosotros que el primer enlace intertextual de 
carácter estrictamente formal ha de hacerse con Th. 1 y 36, con el contraste de ¥ndrej 
como autores directos del canto frente a la intermediación de las Musas, y de Phaen. 2-4 
con Th. 2; las Musas sólo viven en la montaña del Helicón, frente a Zeus, que está en 
todos lados. 

Sin embargo, Arato construye la frase con ¥ndrej, que remite al brotoˆ ¥ndrej 
de Op. 3. ¿Por qué ¥ndrej? Según Kidd49, Arato utiliza esta palabra como contrapuesta 
a dioses, en un uso común homérico. En nuestra opinión,  Arato lo utiliza como  
marcador del hipotexto, por su asociación con el epíteto brotoˆ; los hombres son 
mortales, efímeros, frente a los diosesimperecederos50. 

Los hombres han de recordar a Zeus, hacerlo notorio, famoso. No debemos 
perder de vista el significado de ¥rrhton. Martin51 enumera las diversas 
interpretaciones que se han ido produciendo sobre el sentido de esta palabra y de la 
frase en su conjunto: 

1.Un escoliasta52 apunta  a la filosofía estoica  con una explicación inverosímil: 
Zeus está en todos los lados, y está en nuestras palabras, y gracias a él nos entendemos. 
 2.Diano53 dice que toda proposición se define por un verbo. El verbo se define 
como suceso, y Zeus es el principio de todos los sucesos y por tanto sujeto de nuestros 
discursos: “Come ogni proposizione non è tale se non per un verbo, e il verbo si 
definisce per l’evento, Zeus, come principio di tutti gli eventi, è anche il soggetto di tutti 
i nostri discorsi, e ogni verbo che ci esce dalla bocca lo sottintende; egli è appuntto ocluí 
che, anche non profferendone il nome, noi non lasciamo mai innominato”. 
 3.Erren54 opina que Zeus llena los lugares donde el hombre realiza su vida social 
y cultural. Toda palabra humana implica una palabra sobre Zeus: 
 a) O bien Zeus omnipresente está en cualquier palabra (lo que de alguna forma, 
remite al escolio citado). 
 b) O bien la palabra como tal es una puesta en escena del pensar y hablar, es un 
efecto de la clemencia divina. Cada palabra muestra la palabra de Zeus. 

                                                           
48 Op.1-4 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai, / deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' 
Ømne…ousai./ Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te, / ·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj 
meg£loio ›khti. 
49 KIDD, D., Aratus Phaenomena., p. 163. 
50 Y no por la masculinidad que se desprende del término según Ch.Cusset (La Muse dans la 

Bibliothèque, p. 291) frente a Phaen 3 ¢nqrèpwn, que lo interpretamos como una simple variación. 
Cusset deriva un refuerzo del papel paternal y masculino de Zeus en Arato frente a la presencia femenina 
de la Musas en Hesíodo; pero ½pioj ¢nqrèpoisi se refiere en Th 407 a Leto, una diosa. 
51 MARTIN, J., Aratos Phénomenes (1998), pp. 141 y ss. 
52 MQDDVA (...) g…neto d' ØgrÕn Ûdwr kaˆ dšndreon Øyipšthlon kaˆ pàr. Ö g¦r p£nta ™stˆ kaˆ ™x 
aÙtoà p£nta, æj Ð lÒgoj. tÕn D…a d' oÙdšpot' ¥rrhton kaˆ ¢prosagÒreuton ™îmen oƒ ¥nqrwpoi 
e„kÒtwj. oƒ g¦r Stwikoˆ Øpot…qentai, m©llon d� p£ntej oƒ Óron fwnÁj gr£yantej, peplhgmšnon 
¢šra aÙt¾n e<nai. oÙdšpote g¦r ¥rrhton aÙtÕn ™îmen, ¢eˆ di' aÙtoà t¦j ·»seij poioÚmeqa.  
53 DIANO, F., Forma ed evento, Venezia 1952, p.17. 
54 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, pp. 17-18.  
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Martin se inclina por creer que los griegos están nombrando a Zeus 
constantemente: n¾ D…a, m¦ D…a. Cuanto más hombres hay, más presente está Zeus, 
pues más se nombra. 

La interpretación tradicional corre a cargo de Ronconi55, que considera  ¥rrhton 
como “non celebrato con la parola”, y remite a Homero.Este adjetivo, hapax homérico,  
significa “innombrable” en Od.14.466: ka… ti œpoj prošhken, Ó pšr t' ¥rrhton 
¥meinon. Odiseo, disfrazado de anciano mendigo, nos pone delante un relato, un epos 
que mejor fuera innombrable. ¿Modestia del contador de historias, que pretende con el 
relato atraer la atención de Eumeo acerca de su triste condición? El caso es que este 
verso tiene eco en otros autores, especialmente tragediógrafos y Plutarco. Según 
Ronconi56, Arato cambia el sentido del adjetivo, devolviéndole el valor etimológico de 
“proferir” que tiene la raíz épica. Arato vuelve a utilizarlo en el verso 180 con el 
significado de “desconocido”, del que se deduce un significado de “terrible”, algo 
indeciblemente horroroso. Quizá el de Solos recoge la connotación homérica para dar 
mayor densidad a estos primeros versos del himno57, o para sugerir el nombre de Odiseo 
frente al Cíclope, Od.9.366 Oâtij ™mo… g' Ônoma· Oâtin dš me kikl»skousi . No 
obstante, creemos más acertado acudir al fondo hesiódico.  

La comparación de los dos pasajes nos puede dar varias lecturas, lo que indica 
que, en muchas ocasiones, la localización del intertexto no ayuda sino a entender la 
complejidad de la obra literaria58. Comparemos, no obstante, los dos pasajes, el de 
Arato y el del poeta arcaico.  

En Opera se afirma que Zeus todopoderoso puede, si lo desea, hacernos oscuros 
o célebres. Zeus tiene, pues, el poder de la alternativa. Arato, al darle la vuelta a la 
frase, pone a los hombres como sujetos y no objetos de la acción, sin disfrutar de las 
opciones de la divinidad: sólo pueden hacer célebre a Zeus, glorificarlo. Y esto no es lo 
que debemos hacer, sino lo que hacemos (recuérdese que ™îmen está en indicativo, no 
en subjuntivo, como se ve en oÙdšpot'). Obsérvese la conjunción de rasgos 
semánticamente negativos para construir una afirmación universal: oÙdšpot' - ™îmen - 
¥rrhton·, presentes también en Platón, Leges 793b oÜte ¥rrhta ™©n y Plutarco 973C 
mhd�n ¥rrhton ¢polipe‹n.  

Hesíodo nos da una frase ritual en el Op. 9,  con un imperativo dedicado sólo a 
las divinidades: klàqi „dën ¢…wn te; “Tú, Zeus, que ves y escuchas, oye hablar de ti, 

de tu reputación”. Es probable que Arato aluda a este verso, que entroncaría con la 
reivindicación del aedo, presente en los proemios hesiódicos. 

No obstante, en la médula de cualquier posible interpretación está la importancia 
que cobra en Phaenomena el motivo de la fama y el anonimato59, unido a la anagnórisis 
de los signos que Zeus pone a disposición del género humano. Atañe a la capacidad de 
observación de los hombres el desciframiento de los signos celestes y meteorológicos. 

                                                           
55 RONCONI, A., “Arato interprete di Omero”, p. 181. 
56 RONCONI, A., “Arato interprete di Omero”, pp. 180-181. 
57 Otras apariciones de ¥rrhton: E., Hipp. 602; S., Aj. 214, 773, O.C. 1001, Fr.543.1 D; A. Fr.696.b3 
M, Call., Fr.260.21, Fr.288.20 Pf, Arato 180, Plu., Cons.Apol. 117c 11, etc. En Plutarco hay varias 
referencias al verso homérico: De Garrul. 503e 10, Quaest.Conv. 645 a 3. 
58 Remito a las lúcidas palabras de A.Barchiesi (“Otto punti su una mappa dei naufragi”, en 
BÉCARES,V.-PORDOMINGO,F.-CORTÉS TOVAR,R.-FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (Eds.), 
Intertextualidad en las Literaturas Griega y Latina, p. 166): “È illusorio pensare che identificare dei 
modelli sia sopratutto un modo per restringere e vincolare il significato di un testo. L’esperienza insegna 
che tracciare dei rapporti intertestuali arrichisce e complica, apre dialettiche e tensión, più che chiudere e 
semplificare l’atto dell’interpretazione”. 
59 Cf. ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 21. 
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Zeus coloca estas señales en el cielo y en la naturaleza y el hombre ha de interpretarlas 
libre y voluntariamente. Y cuando las comprende, reconoce a Zeus.  

El poema busca otorgar los procedimientos adecuados al hombre para captar el 
significado de las señales. Si recordamos el pasaje de Phaen. 367-385, son relevantes 
las expresiones de dar nombre a las constelaciones (Ñnomastˆ kalšssai de Phaen. 

374, Ônom' e„pšmen de Phaen. 376 y Ñnomast¦ gšnonto de Phaen. 381) por parte de 
los hombres, frente a otras que quedan en el anonimato (nènumoi de Phaen.. 370 y oÙk 
Ñnomast¦ de Phaen. 385). El hombre tiene la posibilidad de agrupar las estrellas de 
forma arbitraria y componer de esta forma un signo; como los signos los procura Zeus, 
es a los hombres a quienes corresponde hacer famosos los signos de Zeus y a Zeus 
mismo. 

Por último, hemos de presentar otra posible connotación de la palabra ¥rrhton, 
y es precisamente con la forma helenística de exteriorizar el nombre del poeta que ha 
escrito la obra, lo cual podría ser bastante acertado, pues la frase está construida para 
enfatizar dicha palabra, aislada en encabalgamiento a principio del segundo verso. 
Bing60 comenta en un interesante artículo sobre la posible sfrag…j: “There is, I believe, 
a pun on the otherwise unmentioned name of Aratus in ¥rrhton, "unmentioned," the 
first word of verse 2: 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen  / ¥rrhton·. 
the pun, if such it is, is entirely detached from the surface meaning of the sentence-  one 
reason, perhaps, that readers had failed to see it”.  

Bing61 plantea la posibilidad de una contestación literaria de Calímaco mediante 
el Epigrama 27, que en su última línea recoge también el nombre del poeta62. 
Hopkinson63  ya había sugerido un posible juego de palabras con el nombre 'Ar»toj. 
Kidd64, por su parte, apoya la idea de una referencia al nombre de “Arato” en ¥rrhton 
al modo de Eudoxo: «eÙdoxÒteron poie‹j tÕn EÜdoxon. Este juego de palabras es 
posible: en primera línea se pone a Zeus; en segunda línea el autor, Arato, como un acto 
de modestia. La presunción de la firma del poeta también está ilustrada en Nicandro 
(Ther. 345-53, un acróstico) y Alex. 266-7465. Añádase a ello el acróstico de mitad del 
poema arateo. 

 
 

                                                           
60 BING, P.,“ A Pun on Aratus …”, p. 282. 
61 “Nor is it just an allusion to that passage from the Works and Days, ·hto… t' ¥rrhto… te    (4) , to which 
Aratus had referred (cf n.2 above)- though since Callimachus is likening Aratus to Hesiod in this epigram, 
it is probably that as well. Its witty point depends rather on the semantic contrast between “utterances” 
and  a name which means “unuttered”.  In other words, Callimachus plays on Aratus, name in such a way 
as to suggest that he understood the striking ¥rrhton, with which Aratus’ second verse begins, as a pun. 
(…) If I am correct in my interpretation of ¥rrhton in Aratus, and of its subsequent echoes in 
Callimachus, Leonidas and Virgil, we have an interesting new example of how a few cultivated readers, 
literati with a refined sense of word-craft, received and responded to the Phainomena. No doubt, the 
majority responded differently. But polysemousness is entirely in keeping with Aratus’view of the 
meaning of s»mata.” BING, P.,“ A Pun on Aratus …”, pp. 283 y 285. 
62 ·»siej, 'Ar»tou sÚntonoj ¢grupn…hj. Cf. la palabra ·»siej, emparentada con ·hto… de Op. 4 y con 
el nombre del poeta. 
63 HOPKINSON, N., A Hellenistic Anthology, pp.139-142. 
64 KIDD, D., “Notes on Aratus…”, p.355; cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 52 y ss. 
65 Véase KRANZ, W., “"Sphragis." Ichform und Namensiegel als Eingangs- und Schlußmotif antiker 
Dichtung”, RhM 104 (1961), pp. 97-124. 
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Phaen. 

2-4 
 

· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…, 
p©sai dp©sai dp©sai dp©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa     
kaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej. 
 
 

Op.  
101-102 

 ¥lla d� mur…a lugr¦ kat' ¢nqrèpouj ¢l£lhtai·  
ple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassaple…h d� q£lassaple…h d� q£lassaple…h d� q£lassa·  

noàsoi d' ¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin ™f™f™f™f' ¹mšrV¹mšrV¹mšrV¹mšrV, a‰ d' ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ  
aÙtÒmatoi foitîsi kak¦ qnhto‹si fšrousai  
sigÍ, ™peˆ fwn¾n ™xe…leto mht…eta ZeÚj.  

oÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai.  
 

Fr. hes. 
302.1-6 

 E„ m�n dèsete misqÕn ¢oidÁj, ð keramÁej,  

deàr' ¥g' 'Aqhna…h, kaˆ Øpšrsceqe ce‹ra kam…nou,  

eâ d� melanqe‹en kÒtuloi kaˆ p£nta k£nastra,  

frucqÁna… te kalîj, kaˆ timÁj ðnon ¢ršsqai,  
poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ dpoll¦ dpoll¦ dpoll¦ d' ¢guia‹j¢guia‹j¢guia‹j¢guia‹j,  

poll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnai ¹m‹n d� d¾ éj sfi noÁsai.   
 

Arato teje su proemio bajo una intrincada red de alusiones que tienen como 
marco la estructura hímnica. Tras la obligada dedicatoria al dios66 encontramos una 
locución que remite a la onmipresencia divina. Es evidente que Arato luce como 
transfondo el hipotexto del Himno Homérico a Apolo (3.19-24), donde el dios es 

celebrado por todas partes67:  Pîj g£r s' Ømn»sw p£ntwj eÜumnon ™Ònta / p£ntV 
g£r toi, Fo‹be, nomÕj bebl»atai òdÁj, / ºm�n ¢n' ½peiron portitrÒfon ºd' ¢n¦ 
n»souj. / p©sai d� skopia… toi ¤don kaˆ prèonej ¥kroi / Øyhlîn Ñršwn potamo… 
q' ¤la d� proršontej, / ¢kta… t' e„j ¤la keklimšnai limšnej te qal£sshj.  

De algún modo Arato quiere inscribir su proemio bajo el molde de una 
estructura hímnica68, y ello ofrece una nueva interpretación para la frase anterior tÕn 
oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / ¥rrhton 69. Que Arato quiere recoger el Himno a Apolo 

como hipotexto parece deducirse de la elección de algunos términos no explícitos en el 
pasaje citado pero relacionados con Apolo, como es ¢guia…, término que en los 
tragediógrafos asocian al dios con los caminos70. A ello suma los marcadores 
hipotextuales del mar y puertos, Phaen. 3-4 q£lassa / kaˆ limšnej  invirtiendo el 
sintagma del Him.Hom.3.24 limšnej te qal£sshj. Martin71 señaló en su momento 
que la elección de los lugares  escogidos por Arato estaba determinada por epítetos 
tradicionales de Zeus. Esta idea surge de los escolios, pero hay algunos epítetos 
documentados (¢gora‹oj)  y otros no tanto (limšnioj).  

                                                           
66 Justificada en una de las diversas interpretaciones del primer verso por el sentido estoico que rezuma 
Phaenomena. Véase el análisis de Phaen. 1. 
67 Hay múltiples apariciones de sintagmas parecidos: Od..20.355 plšon prÒquron, ple…h d� kaˆ aÙl»; 
Od. 8.16 brotîn ¢gora… te kaˆ ›drai; Od..9.112  oÜt' ¢goraˆ boulhfÒroi oÜte qšmistej, Od. 7.43 
qaÚmazen d' 'OduseÝj limšnaj kaˆ nÁaj ™Bsaj, /  aÙtîn q' ¹rèwn ¢gor¦j kaˆ te…cea makr£; 
Od.2.388, 3.487, 3.497, 11.12, 15.185, 15.296, 15.471 p©sai ¢guia…; Hes., Fr.302.5 M-W poll¦ m�n 
e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' ¢guia‹j, lo cual viene a demostrar la adecuación del verso arateo al 
lenguaje épico. 
68 Véase el capítulo dedicado al género. 
69 Que no es la única, como se deduce del juego anfibológico del término. 
70 En E., Ph. 631 se le otorga el epíteto de 'Aguieà, y A., A. 1081 lo nombra ¢gui©t', ¢pÒllwn ™mÒj. 
71 MARTIN, J., Arati Phaenomena (1956), p. 6. 
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No obstante, el proemio de Phaenomena superpone varios hipotextos que hacen 
complejo su análisis y dan una idea de su espesor intertextual. Podemos vislumbrar el 
hipotexto homérico, clave en la comprensión de Phaenomena; de este modo, Phaen. 2 
p©sai m�n ¢guia… refleja72 la fórmula homérica de Odisea

73
  skiÒwntÒ te p©sai 

¢guia…, y Phaen.3 ¢nqrèpwn ¢gora… evoca Od. 8.16, el momento en el que Odiseo se 
dispone a hablar ante la asamblea de los feacios.  

J. Almirall74 ha señalado el paralelismo existente entre este pasaje y  la 
invocación de Telémaco a Zeus y Temis, “los dioses que reúnen y disuelven las 
asambleas de los humanos”, en Od. 2.68-69 l…ssomai ºm�n ZhnÕj 'Olump…ou ºd� 
Qšmistoj, / ¼ t' ¢ndrîn ¢gor¦j ºm�n lÚei ºd� kaq…zei. También Phaen.3-4  
q£lassa / kaˆ limšnej está muy cercano a  limšnaj te qal£sshj de Od.5.418 y 
5.440. La lectura de Phaenomena pasa por la Odisea y por su protagonista, 
omnipresente a través de la alusión,  como vamos viendo a lo largo de este trabajo. En 
este sentido, Phaenomena está llena de Odiseo. 

Arato también esconde tras el velo hímnico el hipotexto hesiódico, en 
consonancia con el resto del Proemio, alusión profunda que desmantela la comprensión 
de estos versos como una paráfrasis o explicación del comienzo de la obra75.  Traina76 
recoge la alusión a Op. 101 ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassa, que no 
debía de pasar desapercibida al lector alejandrino. 

Obsérvese el tono sentencioso que emerge de la construcción anafórica ple…h ... 
ple…h, duplicada por el alejandrino mestaˆ ... p©sai / p©sai... mest¾77,  y la 
distribución en parejas ga‹a / q£lassa frente a  ¢guia… - ¢gora…, q£lassa- limšnej, 
que intentan definir la realidad humana de una forma totalizadora78. Arato, en este 
sentido, restringe la descripción del mundo al mar y a la tierra como lugares donde 
Zeus, benefactor, va a ayudar a los hombres79. 

La expresión aratea es una amplificatio de la hesiódica:  
-tierra (ga‹a) : caminos (¢guia…)--asambleas de los hombres (d' ¢nqrèpwn 

¢gora…). 
-mar (q£lassa) : mar y puertos (q£lassa kaˆ limšnej).  
Traina80 sostiene que hay una multiplicación de la anáfora y una variación 

sinonímica mestaˆ / ple…h. En ambos autores se explicita una doble pareja que intenta 
ofrecer una visión globalizadora y total del mundo (en Hesíodo tierra y mar, día y 
noche; en Arato, caminos y asambleas, mar y puertos). Por su parte, Ronconi81 
considera que ¢guia… ha sido escogido por Arato con el significado homérico de 

                                                           
72 Como ya ha señalado JAMES.A.W., “The Zeus Humns of Cleanthes and Aratus”, p. 36. 
73 Od.2.388, 3.487, 3.497, 11.12, 15.185, 15.296, 15.471. 
74 ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 101, n.4. 
75 Creemos que el término ¥rrhton plantea más el motivo de la notoriedad y de la anagnórisis por parte 
de los hombres de los signos de Zeus que su omnipresencia. Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la 
Bibliothèque, p. 291. 
76 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 160. 
77 H. Schwabl (“Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 338) relaciona la forma circular de la frase con Op 3-4 Ón 
te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te, /  ·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti. Véase 
también JAMES.A.W., “The Zeus Humns of Cleanthes and Aratus”, p. 35. 
78 Para un análisis estilístico del proemio, véase BETHE,E.,Griechische Dichtung, Wildpark-Potsdam, 
1924, p. 295, recogido en SCHUETZE, K.,Beiträge zum Verstandsniss .., pp. 28 y ss. 
79 Cf.E., Hipp., 447-50 sobre Afrodita, que deambula por la tierra y el cielo (foit´ d' ¢n' a„qšr', œsti d' 
™n qalass…J), y de la que nacemos todos los hombres (oá p£ntej ™sm�n oƒ kat¦ cqÒn' œggonoi), 
como también afirma Arato. 
80 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 161 y ss. 
81 RONCONI, A., “Arato interprete...”, p.248; cf. CHRISTOL, A.,  “”Aguia. Étude syncronique et 
diachronique d’un champ sémantique”, RPh.8 ( 1979), pp. 56-79. 
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“región”, que aparece en Od. 2.38, en contraposición a  ¢gora… , símbolo de la vida 
ciudadana.  Ambos términos juntos, ¢guia… y ¢gora…, representan la ciudad frente al 
mar, y no la tierra, como traduce Wilamowitz82: “zu Wasser und zu Lande”. Erren83 
considera  que Arato simplemente enumera los lugares donde se encuentran los 
hombres, tomando q£lassa porque aparece en el verso de Hesíodo. El mar es aquí no 
un elemento de la naturaleza cuanto lugar donde circulan las naves. Pero quizá el poeta 
busque un equilibrio anafórico entre las calles y asambleas por un lado y el mar y los 
puertos por otro. 

Tanto en Opera como en Phaenomena Zeus está omnipresente (Op.105: oÛtwj 
oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai; Phaen. 4: p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej), 
pero el talante que muestra el poeta helenístico es distinto. Hesíodo descubre en  Zeus 
una actitud preconcebida hacia los hombres, que castiga su insensatez por intentar, 
como Prometeo, hacerle innecesario. La  consecuencia inmediata es la aparición de los 
males en la tierra y en el mar, es decir, en todos los lados. Las enfermedades deambulan 
por donde quieren, porque son un exponente de la autoridad y dominio de Zeus, que no 
deja nada fuera de su alcance. Como afirma Martin84, “Le Zeus d’Hesiode est le 
contraire d’une providence. Il organise le malheur des hommes”.  

Arato subraya la omnipresencia de Zeus, anticipando de algún modo el 
contenido de la obra, los signos por él dispuestos en el firmamento y en la naturaleza85. 
Pero, frente al Zeus hesiódico, Arato propone un Zeus benevolente, que busca la 
salvación de los hombres86. Zeus está en todos lados, en la tierra y en el mar, en sus 
concreciones prácticas como son las asambleas y los puertos, para ayudarnos.  Lo que 
interesa a Arato es la presencia rayana de Zeus, al lado de los hombres, para ampararlos. 

No está claro que el pasaje exprese en clave aretalógica un himno al panteísmo 
estoico87 strictu sensu. Opina Martin88 que Arato no parte de la idea de un Zeus 
omnipresente en la medida en que el logos penetra en el Universo, como en el himno de 
Cleantes (v.12-13); sólo afirma que el dios está presente en todas partes en la vida de los 
hombres, en su lenguaje, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Los hombres no 
hacen nada sin recurrir a él. 

De la confrontación de contextos podemos aportar un nuevo valor al 
polisemántico ¥rrhton del verso 2.  En  el pasaje de Hesíodo se dice que “las 
enfermedades ya de día ya de noche van y vienen a su capricho entre los hombres 
acarreando penas a los mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el 

habla. Y así no es posible en ninguna parte escapar a la voluntad de Zeus”. (Op. 103-
105 aÙtÒmatoi foitîsi kak¦ qnhto‹si fšrousai / sigÍ, ™peˆ fwn¾n ™xe…leto 
mht…eta ZeÚj./ oÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai.).  Zeus ha dejado sin 

voz (fwn¾n ™xe…leto) a las enfermedades, y ellas deambulan por tierra y mar en 

silencio  (sigÍ) entre los hombres para causarles daño, pues así lo ha dispuesto Zeus. En 
Arato, nosotros, los hombres, debemos honrar a Zeus que está en todos lados, sin 
dejarlo ¥rrhton, como las enfermedades. Nuestra misión, ya que Zeus nos ha 
mantenido el don del habla, es la de no dejar nunca de hacerlo patente, de nombrarle a 
través de sus signos. 
                                                           
82 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 263.  
83 ERREN.M., Aratos, Phainomena, p. 18. 
84 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.142. 
85 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 18. Parece algo más que el simple contraste 
intertextual que propone FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 33. 
86 Sobre la filosofía estoica y su relación con Arato, ver KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.164, o el 
artículo del mismo autor, “Notes on Aratus…”, p.357. 
87 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 161; cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 27 y ss. 
88 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.142. 
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Pero la alusión a Hesíodo no queda ahí. Arato recoge un nuevo hipotexto 
hesiódico, el del Fr. 302.5-6 M-W poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' 

¢guia‹j, / poll¦ d� kerdÁnai . Bossi89 atribuye a esta nueva referencia  un carácter 
meramente formal, y quizá reivindicativo en su atribución a Hesíodo. En mi opinión, 
Arato llega un poco más lejos. El fragmento  302, conocido como el de “Los alfareros”, 
presenta a un aedo que reclama su salario. Si ello sucede así, ruega a Atenea que cueza 
bien los cacharros de barro y obtengan buen precio cuando muchos sean vendidos en la 
plaza y en las calles, y produzcan muchas ganancias.  El que en el verso 1 haya una 
posible alusión a reyes y aedos (recuérdese Th. 94-96: ™k g£r toi Mousšwn .../ ¥ndrej 
¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…, / ™k d� DiÕj basilÁej·) corrobora la 
impresión de esta nueva lectura, referida a la presentación del aedo y de su canto. Este 
tema suele ser tradicional  en  las composiciones proemiales de  Hesíodo; cf. Th. 22 y 
ss. 
 Calímaco afirma en su Himno a Artemis, 38-39 'Artšmidoj bwmo… te kaˆ 
¥lsea. kaˆ m�n ¢guia‹j / œssV kaˆ limšnessin ™p…skopoj.' ìj Ð m�n e„pèn, y a 
nosotros nos queda la impresión de la existencia de una disputa entre ambos autores por 
la atribución del amparo de caminos y puertos. Arato hace de Zeus el protector de estos 
lugares, mientras que Calímaco comenta más extensamente que Zeus  otorgó esta 
función a Ártemis. Cf. Apolonio Rodio 4.1070-1074, donde creemos apreciar el eco de 
los versos arateos:  'Hëj d' ¢mbros…oisin ¢nercomšnh fašessin / làe kelain¾n 
nÚkta di' ºšroj, aƒ d' ™gšlassan / ºiÒnej n»soio kaˆ ˜rs»essai ¥pwqen / 
¢trapitoˆ ped…wn, ™n d� qrÒoj œsken ¢guia‹j·/ k…nunt' ™nnaštai m�n ¢n¦ ptÒlin. 

El pasaje de Arato devino proverbial90. En autores como Virgilio (Eglogas 3.60 
y ss.) parece demostrada91 la referencia a través de la corrección teocrítea de Id. 17.1. 
Dichas citas y parodias no tienen más interés que fijar el grado de popularidad de 
Phaenomena. Los versos de Arato se repiten numerosas veces en autores 

cristianos92. El epigrama de la Antología Palatina 11.400.5-6 (atribuído a Luciano) 

kaˆ g¦r soà mestaˆ m�n Ðdo…, mest¾ d� q£lassa / kaˆ limšnej, p£ntwn dšktria 
Grammatik», parece ser una muestra del uso escolar de esta obra. 
 A un nivel intratextual, Arato vuelve a recordar estos versos en Phaen. 106 ºš 
pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, con Dike como alter ego de Zeus. Observamos 
cómo del diálogo fluido entre dioses y hombres se pasa, por la degradación de la raza 
humana, a la incomunicación. El único camino para el hombre es la interpretación de 
los signos que Zeus dispone para llevar una vida acorde consigo mismo y con la 
voluntad divina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 BOSSI, F., “Arat. Phaen. 2-4”, p. 323-325. 
90 Luc., Nigr. 16.2; Prom. 14.9, Icar. 24.9; Eli. Aristid., In Sar. Jebb 55.10,  Anthol.Pal. 11.400.5-6. 
91 TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 162. 
92 Por ejemplo, Clem.Al., Strom., 5.14.101.2.5; Teof., Ad Autolyk., 2.8.16; Eus., P.E., 13.12.6.3; Jo. Cris.,  
E.T., 62.677.46. 
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Phaen. 

4 
p£nth d� DiÕj kecr»meqakecr»meqakecr»meqakecr»meqa p£ntej 
 
 

Op.  
105 

 ¥lla d� mur…a lugr¦ kat' ¢nqrèpouj ¢l£lhtai·  
ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassa·  

noàsoi d' ¢nqrèpoisin ™f' ¹mšrV, a‰ d' ™pˆ nuktˆ  
aÙtÒmatoi foitîsi kak¦ qnhto‹si fšrousai  
sigÍ, ™peˆ fwn¾n ™xe…leto mht…eta ZeÚj.  

oÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai. 
 

Op. 

477-478 
eÙocqšwn d' †xeai poliÕn œar oÙd� prÕj ¥llouj  
aÙg£seai· sšo dsšo dsšo dsšo d' ¥lloj ¢n¾r kecrhmšnoj œstai¥lloj ¢n¾r kecrhmšnoj œstai¥lloj ¢n¾r kecrhmšnoj œstai¥lloj ¢n¾r kecrhmšnoj œstai.  
 

Op.  
634 

 kaˆ tÒte nÁa qo¾n ¤lad' ˜lkšmen, ™n dš te fÒrton  
¥rmenon ™ntÚnasqai, †n' o‡kade kšrdoj ¥rhai,  
éj per ™mÒj te pat¾r kaˆ sÒj, mšga n»pie Pšrsh,  

plw…zesk' ™n nhus…, b…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloà·  
 

Fr.hes. 

302.5-6 
poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' ¢guia‹j,  

poll¦ d� kerdÁnai:kerdÁnai:kerdÁnai:kerdÁnai: ¹m‹n d� d¾ éj sfi noÁsai.   
 

 Un intertexto como Phaenomena está inserto en un sistema y puede recoger dos 
hipotextos con un mismo marcador. De este modo, la frase que ahora analizamos, 
p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej, con su fuerza expresiva adquirida en la repetición 
p£nth-p£ntej, recoge un doble contenido: 
 1.De Homero, la necesidad que los hombres tienen de las divinidades: Pisístrato 
aconseja a Atenea (disfrazada en ese momento de Mentor), que dirija una súplica y una 
libación a Poseidón (Od.3.48), pues p£ntej d� qeîn catšous' ¥nqrwpoi. 

2.De Hesíodo, que declara que no es posible en ninguna parte guardarse de la 
voluntad de Zeus (Op.105): oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai. Esta cita, como 
antes hemos visto,  está incluída en un pasaje en el que el poeta arcaico nos señala que 
todo está lleno de maldad, la tierra y el mar, el día y la noche. Traina93 ya ha señalado 
los versos anteriores de Arato como una docta alusión a Op. 101, y según hemos 
recogido en el capítulo dedicado a los sintagmas. No hay que olvidar que estos versos, 
de alguna forma, se hicieron famosos en la antigüedad94. A mi parecer, Arato recrea el 
pasaje al completo, llegando hasta el verso 105, en lo que podríamos llamar oppositio in 

imitando. Parece evidente que Arato pretende corregir en sus cuatro primeros versos la 
visión pesimista del poeta ascreo, y al tiempo mostrar la divinidad con unos 
planteamientos filosóficos más benevolentes: Zeus está en todos los lados, y los 
hombres necesitamos de él en cada momento. 

                                                           
93 TRAINA, A.,"Nota Aratea", pp. 159-162. 
94 Los versos de Op. 94-104 son citados por Ps.Plu., Cons. Apol. 105e ¥lla d� mur…a lugr¦ kat' 
¢nqrèpouj ¢l£lhtai. / ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassa. / noàsoi d' ¢nqrèpoisin 
™f' ¹mšrV aƒ d' ™pˆ nuktˆ /  aÙtÒmatoi foitîsi, kak¦ qnhto‹si fšrousai / sigÍ, ™peˆ fwn¾n 
™xe…leto mht…eta ZeÚj. Op 101-103 es citado por Estob. 4, 34,32.4 Ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h 
d� q£lassa· / noàsoi d' ¢nqrèpoisin ™f' ¹mšrV, aƒ d' ™pˆ nuktˆ / aÙtÒmatai foitîsi kak¦ 
qnhto‹si fšrousai. Op. 101 por Ps.Plu. Cons.Apol. 115a ple…h m�n ga‹a kakîn ple…h d� q£lassa y 
Eust., 209,44 dhloàsa tÕ Øpoke…menon. kaˆ «ple…h m�n p©sa ga‹a taÚthj, ple…h d� q£lassa» 
kaˆ oÙd� ¢¾r aÙtÁj ¢p»llaktai. kaˆ dhloàsin aƒ bronta…, aƒ broca…, aƒ boa…, oƒ bÒmboi, oƒ 
flo‹sboi, oƒ Ãcoi, oƒ brÒmoi, t¦ loip£, Ósa kat' ¥mmon oÙd' aÙt¦. Estos testimonios son señalados 
por M.L.West (Hesiod, Works & Days, p. 99). 
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No obstante, hay otros versos hesiódicos que nos pueden servir como enlace95. 
Nos referimos a Op. 478, donde el poeta ascreo afirma sšo d' ¥lloj ¢n¾r kecrhmšnoj 
œstai, que otro hombre tenga necesidad de ti, y Op. 634 b…ou kecrhmšnoj ™sqloà, 
sobre el padre del ascreo se embarca en naves necesitado del preciado sustento . El 
verso de Arato  parece responder al mismo esquema sintáctico96: p£nth d� DiÕj 
kecr»meqa p£ntej, y la sedes  métrica del verbo es la misma (H-10), en los distintos 
casos. Cf. DiÕj k. de Phaen. 4 T-10 :  ¢n¾r k.     de  Op. 478 T-10; b…ou k. de Op. 634 T-
10. Con  p£nth...p£ntej Arato responde a Hesíodo, que muestra una actitud 
autosuficiente97.  
 Bossi98 por su parte prefiere dar al pasaje una reminiscencia doble de Op. 101 y 
de Fr. 302.5-6 M-W, (Los Alfareros); la alusión a este último tendría, como ya hemos 
comentado, un carácter reivindicativo de su autoría. Aunque el fragmento 302.5-6 
presenta numerosas afinidades con estos versos, la conclusión a la que llega Bossi 
parece fuera de las intenciones arateas, más cercanas a la réplica de Opera. 
 
 
Phaen.  
5 

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.         
    
 

Th.  
96 

 ™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj  
¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…,  
™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej·  
 

Op.  
299 

 ™rg£zeu, Pšrsh, d‹on gšnojd‹on gšnojd‹on gšnojd‹on gšnoj, Ôfra se LimÕj  
 

En esta famosa frase hay una serie de referencias superpuestas que hacen del 
pasaje un ejemplo de densidad literaria y complejidad helenística. El hipotexto 
hesiódico se inserta aquí como un color más del cuadro, que destaca quizá por la lluvia 
de alusiones colindantes. Pero pasemos a analizar la frase Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.  

Arato parece haber recogido el sintagma de Il.5.896 ™k g¦r ™meà gšnoj ™ss…, 
de la reprimenda de Zeus al dios Ares (Cf. Il. 23.347 ™k qeÒfin gšnoj Ãen, referido al 
caballo Arión)99. A partir de ahí, una de las diversas interpretaciones de este verso 
amplía la ascendencia de Zeus a toda la raza humana100, entendida principalmente como 
una respuesta al hipotexto hesiódico de Th. 96.  

El dios padre no se va a preocupar sólo de los reyes
101, como recogen los poetas 

épicos102, sino de todos los hombres, pues Zeus está en todos lados y se preocupa por la 
humanidad en su conjunto.  

Esta igualación social se formaliza desde el nivel más alto, el de los reyes103, y 
con este sentido es recogida fielmente por San Pablo en los Hechos de los Apóstoles

104. 

                                                           
95 Como advierte acertadamente Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque,  p. 292). 
96 kecr»meqa + genitivo (cf. Op.634).Véase en el capítulo dedicado al campo hilomórfico. 
97 Otras apariciones en Arato de kecrhmšnoj: Phaen. 288, 823, 846, 857. 
98 BOSSI, F., “Arat. Phaen. 2-4”, pp. 323-325.  
99 Cf. Od.15.267 ™x 'Iq£khj gšnoj e„m…, pat¾r dš mo… ™stin 'OdusseÚj. 
100 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi , pp. 18-19. Afirma N.Hopkinson ( A Hellenistic 

Anthology, p. 139): “Not only is Zeus all-pervasive –he also (kaˆ) brougth us into existence”. Véase 
también FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 35. 
101 O de los dioses, si consideramos Il. 23.347.  
102 Il. 1.176, 2.445 y 5.463; Od.3.480 diotrefšej basilÁej; Th. 96 ™k d� DiÕj basilÁej, incluso  
insinuado en A. R. 3.920 oÜq' Ósoi ™x aÙto‹o DiÕj gšnoj oÜq' Ósoi ¥llwn. 
103 De este modo se puede explicar el kaˆ que aparece en el verso Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. 
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El transfondo ideológico es eminentemente estoico: Zeus se va a preocupar por todos 
los hombres, y va a poner las señales en el cielo para cuando se hallen desamparados105.  

Arato también trae a la mente del lector la expresión formular pat¾r ¢ndrîn te 
qeîn te “padre de dioses y de hombres” (Il.1.544; Th. 47 ZÁna qeîn patšr' ºd� kaˆ 
¢ndrîn)106. Según Martin107, esta fórmula expresa más la realeza patriarcal de Zeus que 
una filiación. Opinión parecida sostiene Des Places108, que manifiesta que “l’universelle 
paternité de Zeus n’implique pas forcément l’identité de la race divine et de la race 
humaine”. La idea del dios padre está presente desde una perspectiva estoica. A Arato 
no le interesa la relación de Zeus con los dioses y se centra solamente en el vínculo con 
los hombres109.  
 El poeta de Solos escoge también como pieza de su  mosaico un pasaje del 
Hipólito de  Eurípides (Hipp. 447-450) foit´ d' ¢n' a„qšr', œsti d' ™n qalass…J / 
klÚdwni KÚprij, p£nta d' ™k taÚthj œfu· / ¼d' ™stˆn ¹ spe…rousa kaˆ didoàs' 

œron, / oá p£ntej ™sm�n oƒ kat¦ cqÒn' œggonoi.  
No podemos negar la existencia de elementos comunes: 
1.El dios está en todos lados (foit´ d' ¢n' a„qšr', œsti d' ™n qalass…J / 

klÚdwni Kúprij); en Arato, Phaen. 2-4 mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…, / p©sai 
d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa / kaˆ limšnej. 

2.Todo nace del dios ( KÚprij, p£nta d' ™k taÚthj œfu·). En Arato, Phaen. 5 
Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn pero también Phaen. 4 p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

3.Los hombres somos hijos suyos (oá p£ntej ™sm�n oƒ kat¦ cqÒn' œggonoi); 
en Arato, Phaen. 5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. 

Incluso la perspectiva desde la que se parte es análoga: los hombres estamos 
necesitados de los cuidados de un dios, de sus atenciones, que además son legítimas 
porque somos hijos suyos. Somos descendientes de un dios en la medida en que le 
debemos la existencia. El amor, a través de la diosa Cipris, no hace distinciones, y esto 
es lo que quiere recoger Arato, la extensión de su linaje a todos, no sólo a los reyes, 
como hace Hesíodo.  
 Cleantes, en su Himno a Zeus, recoge esta frase (Him. Zeus 4 ™k soà g¦r gšnoj 
™smšn), lo que origina entre los autores cierta polémica sobre su atribución110. 
 Una parte de los investigadores han estudiado el verso desde su asunción por 
San Pablo en los Hechos de los Apóstoles 17.28. De esta forma, Des Places111 analiza la 
frase bajo un prisma filosófico; para él, la suggšneia se basa más que en la idea 
legalista de Zeus como autoridad patriarcal, en una visión mística en la que el hombre 
busca la semejanza con Dios. Estaríamos, pues, ante una expresión platónica, ligada a 
Arato a través de las teorías estoicas tardías.  
 Fröevig112 estudia la frase desde su significado religioso, y trata de establecer los 
lazos entre el pasaje del Nuevo Testamento y Phaenomena. Para Fröevig, Arato 

                                                                                                                                                                          
104 Ac. Ap. 17.28.1-3. 
105 J. Almiral (Arat, Fenòmens, p. 102, n. 6) propone como hipotexto Op. 108 [æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ 
qnhto… t' ¥nqrwpoi], como respuesta al poeta ascreo.  
106 Uno de los modos de alusión a la fórmula es a través de la utilización del epíteto ½pioj en la segunda 
parte del verso, relacionado con el campo semántico de padre. 
107 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.144. 
108 DES PLACES, E.,“Ipsius enim et…”, p. 389. 
109 Recuérdese como en Phaen. 101 se denomina a Dike ™picqon…h. 
110 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp.145-146; cf. ERREN, M., Die Phainomena des 

Aratos von Soloi, p. 22. 
111 DES PLACES, E.,“Ipsius enim et…”, pp. 388-395. 
112 FRÖEVIG, D.A.,“Das Arattoszitat in der Areopagrede des Paulus”, SO 15-16 (1936), pp.42-56. La 
cita está tomada de la p. 46. 
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imprime a su frase un sentido estoico, que recoge Pablo en el discurso del Areópago: 
todos dependemos de una forma absoluta de Dios: “Was demnächst Aratos betriff, 
finden wir, daß das Wort bei ihm eine Aussage darüber begründet, daß wir von der 
Gottheit absolut abhängig sind, indem nämlich hier gleich vorher gesagt wird: 
“Überallhin bedürfen des Zeus wir alle” (v.5). 

Renehan113 realiza un estudio más filológico. Tras analizar el tricolon zîmen kaˆ 
kinoÚmeqa kaˆ ™smšn (expresión que supone de tipo familiar y no filosófica), y ka… 
tinej tîn kaq' Øm©j poihtîn e„r»kasin (de la que afirma que se utiliza para 
introducir citas literarias), Renehan concluye diciendo que Lucas escoge esta cita aratea 
por su flexibilidad  y por su ambiguo componente estoico y cristiano a la vez. El autor 
no descarta que Lucas haya conocido el Himno a Zeus de Cleantes, aunque  prefiere una 
alusión al popular Phaenomena. 

La interpretación de Pasquali, Schwabl y Cusset114 relacionando esta frase con el 
d‹on gšnoj con el que se califica a Perses en Op. 299 es viable, pero a nuestro parecer 
introduciría cierto tono humorístico ajeno al sentimiento arateo del proemio, y no 
explicaría el kaˆ no conjuntivo. 

Por su parte, Ch.Harrauer115 señala la relación existente entre el proemio de las 
Metamorfosis  de Ovidio ( v.2 y s. di coeptis –nam vos mutastis et illas- / adspirate 

meis...) y el verso que nos ocupa, señalando como marcador hipotextual nam vos- toà 
g¦r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113 RENEHAN, R.,“Acts.17.28”, pp. 347-353. 
114 PASQUALI, G., “Das Prooimion des Arat”, p. 115-116; SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, 
p. 338; CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p.  291. 
115 HARRAUER, Ch., “Zitat und Originalität in Ovids Metamorphosen- Prooemium”, pp. 301-302. 
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Phaen.  
5 

`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio:  
 
 

Th.  
407 

 Fo…bh d' aâ Ko…ou polu»raton Ãlqen ™j eÙn»n·  
kusamšnh d½peita qe¦ qeoà ™n filÒthti  
Lhtë kuanÒpeplon ™ge…nato, me…licon a„e…,  
½pion ¢nqrèpoisi ½pion ¢nqrèpoisi ½pion ¢nqrèpoisi ½pion ¢nqrèpoisi kaˆ ¢qan£toisi qeo‹si,  
me…licon ™x ¢rcÁj, ¢ganètaton ™ntÕj 'OlÚmpou 
 

La expresión formular procede de Hesíodo y con ella el de Solos marca 
diferencias con respecto a su maestro en cuanto a  la concepción de Zeus.  Según 
algunos autores116, Arato nos da una visión más humana y benevolente del dios, al gusto 
estoico. Para ello retoma una expresión utilizada con Leto, la siempre dulce, benévola 

con los hombres y con los dioses, dulce desde su origen y la más amable dentro del 

Olimpo Lhtë kuanÒpeplon ™ge…nato, me…licon a„e…, / ½pion ¢nqrèpoisi kaˆ 
¢qan£toisi qeo‹si, / me…licon ™x ¢rcÁj, ¢ganètaton ™ntÕj 'OlÚmpou. Arato 
también utiliza de este pasaje como marcador hipotextual me…licon a„e…- me…licon ™x 
¢rcÁj, dedicado a las Musas en Phaen. 17 meil…ciai m£la p©sai.  

¿Por qué ½pion ¢nqrèpoisi, que Hesíodo aplica a Leto, es recogido por Arato 
como epíteto de Zeus?  Para Kidd117,  este epíteto es característico del padre y recuerda 
Il.2 47, aunque Arato ha aplazado el término de padre hasta el verso 15.  Solmsen 118 
apunta también  la idea de un dios providencial, que puede ser encontrada en Hesíodo,  
Op. 398, e incluso un Zeus benevolente (Op. 279 y ss): “As Ludwig well  says, the Stoic 
poet Aratus could look upon Hesiod as a “Vorläufer seines Glaubens”  concerning Zeus' 
providential care for man. The echoes –both of  the Theogony and of the Erga-that have 
been noticed in the proem of the Phainomena are meant to acknowledge this kinship of  
outlook”.  

No podemos considerar que el dios que se presenta en Op. 398 sea providencial, 
sino determinista o fatalista: los hombres han de realizar las tareas  determinadas por los 
dioses para no morir de hambre; y en Op. 279 y ss. Zeus es benevolente, pero sólo 
cuando hay justicia.  Una pista del verdadero significado del Zeus hesiódico nos 
propone Bona Quaglia119 al comentar que los hombres han de pagar durante su vida el 
castigo de la primera culpa, la de Prometeo, y que en Zeus “possono trovare la guida per 
bene indirizzare la propria vita morale e riceverne anche stabile benessere”.  

Arato plantea un escenario distinto: el dios padre, bondadoso para con los 

hombres, olvida su cometido punitivo y, aunque las desgracias están presentes en el 
mundo, actúa como guía hacia la bondad. Zeus  no sólo concede prosperidad a los 
justos, sino que muestra su camino a todos los hombres (pues todos somos descendencia 
suya). 

Es preciso replantearse la función de ½pion120 propuesta por Kidd. Como ya 

                                                           
116 E.Calderón (Arato. Fenómenos, p. 64) dice que es una fórmula hesiódica sacada de su contexto (Leto) 
y referida aquí a la benevolencia de Zeus. Véase también ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von 

Soloi, pp. 26-27, y TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 161, donde se comenta que “allo Zeus-Giustizia di 
Esiodo Arato sostituisce lo Zeus-Providenza degli Stoici”. 
117 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.166. Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 292, que 
achaca la traslación de la expresión a “la douce paternité de Zeus dans les Phénomenes”. 
118 SOLMSEN, F.,“Aratus on the Maiden …”, p. 127. 
119 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, p. 85. 
120 Referido a dioses; cf. S., Ph. 738; E., Ba. 861. 
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hemos dicho, el epíteto ½pion es típico del padre y lo encontramos en expresiones 
formulares de Homero y de otros autores en diferentes posiciones121. Pero Leto es una 
diosa y Zeus un dios, con lo que de alguna manera queda desfigurada la imagen paternal 
que se propone. 
 En el mito de Leto122 se señala que la diosa quedó encinta de Zeus. Hera, celosa, 
prohibió a Leto dar a luz en ningún lugar donde brillase el sol, y Leto parió en Delos, 
que a partir de ese momento pasó a denominarse “la brillante”. Para que no brillase el 
sol, Poseidón hizo una bóveda de agua que no permitía pasar los rayos. Y de aquí nació 
Apolo y Ártemis. 

El lector helenístico debía de admirar la genialidad de Arato a la hora de la 
elección de una fórmula que por un lado recordase la noche, las estrellas, y por otro 
mostrase la bondad de Zeus. Ambas cualidades rápidamente se aprecian en esta  
fórmula, en la que se desprecia la segunda parte del verso hesiódico, kaˆ ¢qan£toisi 
qeo‹si, para centrarse Zeus únicamente en los hombres. 
  Arato ha utilizado la expresión formular hesiódica y la ha desplazado a final de 
verso, desde una posición (–T) a  (T-). No la ha modificado; pues quiere que el lector la 
asocie a Leto. En último caso ha prescindido de la segunda parte del verso del poeta 
arcaico, para centrar, como hemos dicho, la atención de Zeus en los hombres.  La 
fórmula se encabalga con el verso siguiente, donde descubre el sentido completo de la 
frase: dexi¦ shma…nei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Od..2.47, 2.234, 5.12;15.152 pat¾r d' ìj ½pioj Ãen· (T-); Il. 24.770 pat¾r ìj ½pioj a„e…, (T-), 
Od.11.441 per ½pioj e<nai (H-); Him. Hom 4.466 toi ½pioj e<nai (H-); A.R. 4.715 ½pioj 
¢mfotšroisin (7-); Theoc., Id.17.71 p©sin d' ½pioj ¼de broto‹j malakoÝj m�n œrwtaj (-H). Otra 
fórmula cercana es (Il. 6.14) f…loj d' Ãn ¢nqrèpoisi. (T-). 
122 Him.Hom. 3.62; Apollod.1.21; Call., Him. 4.150; sobre éste último, véase  REINSCH-WERNER, H., 
Callimachus Hesiodicus, p. 385. 
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Phaen.  
6 

`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.  
 
 

Op.  
20 

t¾n d' ˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx ™rebenn»,  

qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei·   
e„j ›teron g£r t…j te ‡dei œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein  
o4kÒn t' eâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  
e„j ¥fenoj speÚdont'· ¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d' ””””Erij ¼de broto‹sin ¼de broto‹sin ¼de broto‹sin ¼de broto‹sin.  
 

Op.  
398 

 oÙd' ™pimetr»sw· ™rg£zeu, n»pie Pšrsh,  

œrga t£ tœrga t£ tœrga t£ tœrga t£ t' ¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»rant¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»rant¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»rant¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»rantoooo,  
m» pote sÝn pa…dessi gunaik… te qumÕn ¢ceÚwn  
zhteÚVj b…oton kat¦ ge…tonaj, o‰ d' ¢melîsin.  
 

Prácticamente todos los investigadores de Arato123 están de acuerdo en situar 
como hipotexto hesiódico el pasaje de Op. 18 y ss, en especial el v. 20 ™pˆ œrgon 
™ge…rei, cuando Hesíodo habla sobre la Eris mala y la Eris buena y que el de Solos sitúa 
en la misma sedes (H-).  

La comparación entre  Zeus y la Eris buena es inmediata, gracias a una serie de 
marcadores intertextuales incluido el citado:  

1.Ambos son misericordiosos con los hombres: Phaen.5 `O d' ½pioj 
¢nqrèpoisi; Op.. 23 ¢gaq¾ d' ”Erij ¼de broto‹sin. 

2.Estimulan al trabajo (™pˆ œrgon ™ge…rei, Phaen. 6 y Op. 20)124. 
3.En ambos se habla de los trabajos del campo, del arar y del plantar: Phaen.8-

9 lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai; 
Op.22 Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein. 

La asunción de una cita expresa del sintagma hesiódico nos invita a confrontar 
los contextos. En efecto, en Op. 17 t¾n d' ˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx 
™rebenn», que podemos considerar una premonición del asunto de Phaenomena; un 
poco más adelante, Op. 18 qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn, como una 
manifestación primaria del Phaen. 6 dexi¦ shma…nei; la hermosa metáfora hesiódica de 
Op. 19 ga…hj [t'] ™n ·…zVsi parece reflejarse en Phaen. 8-9 lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / 
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai, lo cual explica en cierta forma la 
decisión de Arato de interesarse por ahora sólo por los agricultores y los trabajos del 
campo, dejando para más adelante lo relacionado con los marineros y la navegación 
(Phaen.757-772); Op. 19 ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw es contestado por Arato con la 
expresión `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi; y por último ¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ha sido 
sustituido por el épico laoÝj, con lo que gana en sentido gnómico. 
                                                           
123 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 167; MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 146; ERREN, 
M., Die Phainomena des Aratos von Soloi , p. 22; SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 338; 
PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, tabla VI, p. 310; CUSSET, Ch., La Muse dans la 
Bibliothèque, p. 292, etc. 
124 Ch.Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 292) señala el juego asonántico de la frase. 
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 Desde el punto de vista métrico, Op. 20 es especialmente llamativo por ser un 
verso dactílico, algo que a Arato no pasaría desapercibido y refleja un poco más 
adelante, en Phaen. 8. 

La diferencia entre Arato y Hesíodo es de perspectiva: Hesíodo promueve la 
competencia como medio para medrar, y Zeus delega en la Eris la prosperidad de los 
hombres. En Arato las señales de Zeus recuerdan a los hombres el b…otoj. Zeus actúa 
directamente ante los hombres, sin delegar en ningún otro dios, como muestra de su 
interés por la humanidad.  

Es curioso que Arato haya escogido como hipotexto este pasaje, donde se habla 
del trabajo en el campo: Eris estimula al trabajo al ver rico a otro que se desvive por 
arar, plantar y procurarse una buena casa (Op. 21-22 Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� 
futeÚein / o4kÒn t' eâ qšsqai). Arato va a hilar el texto mediante las referencias al 
sustento (Phaen. 7 mimn»skwn biÒtoio) y las indicaciones sobre las mejores épocas 
para plantar y arar (Phaen. 7-9 lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth / bous… te kaˆ makšlVsi, 
lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai). 
Obsérvese asímismo la correspondencia en el juego de construcciones de infinitivo y en 
los homoioteleuta. 

Es manifiesta la referencia a este pasaje, incluso podíamos decir que es una 
corrección, dentro del espíritu de Arato por presentarnos a un Zeus más cercano a los 
hombres –estoicismo-, frente a la dureza del agón arcaico y de la moral que aquél 
implica. Según Luck125, el pasaje hesiódico de las Eriss  “suggested to Aratus the 
Theme of his prologue, though he gives it a Stoic color”. 
 En cuanto a Op. 398, observamos cómo Hesíodo señala la obligación de los 
hombres de trabajar en las tareas asignadas por los dioses (œrga t£ t' ¢nqrèpoisi 
qeoˆ dietekm»ranto). Obligación frente al estímulo arateo: he aquí la nueva concepción 
de Zeus que propone Arato. Recojamos la opinión de Solmsen126 a este respecto: “Op. 
398 œrga t£ t' ¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»ranto is a line which must have impressed 
itself strongly upon Aratus' mind, all the more as tekma…resqai is one of his own 
favorite verbs and as he could find in Hesiod ample evidence that the divine ((dia) 
tekma…resqai materializes through the constellations. In it the proem of the 
Phaenomena it is no longer the good Eris but Zeus himself who ™pˆ œrgon ™ge…rei ; he 
reminds men of their b…otoj (here and elsewhere Aratus seems to correct Hesiod's 
KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin. The œrgon of man is, as we may 
expect, defined in agricultural terms. In speaking of it Aratus uses a vocabulary which is 
partly but by no means entirely or even predominantly Hesiodic”. 
 En cuanto al hipotexto homérico,  es evidente la reelaboración que Arato realiza 
sobre Il.9.236-237 ZeÝj dš sfi Kron…dhj ™ndšxia s»mata fa…nwn / ¢str£ptei, 
cuando Zeus muestra signos favorable  a los troyanos. Además, aparece el hapax 
homérico bîloj de Od.18.364127. 

El estímulo al trabajo es un motivo bastante común en los autores 
grecolatinos128. Cf. Virgilio,  Geórgicas 1, 121-124 officiunt aut umbra nocet. pater ipse 

colendi / haud facilem esse uiam uoluit, primusque per artem / mouit agros, curis 

acuens mortalia corda / nec torpere graui passus sua regna ueterno, o  Clemente 
Alejandrino, Proteptico.11, 114.4.6 Ð toà  qeoà gewrgÒj, «dexi¦ shma…nwn, laoÝj 
d' ™pˆ œrgon« ¢gaqÕn «™ge…rwn, mimnÇskwn biÒtoio«, que utiliza esta misma frase de 
Arato para referirse a Cristo.  
                                                           
125 LUCK, G., “Aratea”, p.223. 
126 SOLMSEN, F., “Aratus on the Maiden …”, p.127. 
127 Ya señalado por LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 443. 
128 Se puede ver una surtida muestra en DIGGLE, J., Euripides Phaeton, p.  95. 
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Phaen. 
7 

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtmimn»skwn biÒtmimn»skwn biÒtmimn»skwn biÒtoiooiooiooio:  
 
 

Op.  
498-501 

poll¦ d' ¢ergÕj ¢n»r, kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwnm…mnwnm…mnwnm…mnwn,  

crh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoio, kak¦ proselšxato qumù.  

™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnonkecrhmšnonkecrhmšnonkecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…ojb…ojb…ojb…oj ¥rkioj e‡h.  
 

 Arato hace del contraste de los contextos una herramienta de trabajo. Los 
marcadores hipotextuales de diversos pasajes superponen contextos que otorgan al texto 
un espesor literario multidireccional. 

En Phaen. 4  Arato afirma que en todas partes todos necesitamos de Zeus 
(p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej); ahora, gracias a mimn»skwn biÒtoio recordamos 
Op. 499, donde el hombre ocioso está necesitado del preciado sustento (crh…zwn 
biÒtoio; cf. Op. 500 kecrhmšnon)129. Ambos sintagmas ocupan la misma sedes (-P). 

Phaen. 6 ™pˆ œrgon ™ge…rei lo enlazábamos con Op. 20 y dejábamos correr un 
paralelismo evidente entre ambos  pasajes. Hesíodo habla tanto en Op. 20 como en Op. 

499 de un holgazán: ¢p£lamÒn, sin manos, débil y ahora ¢ergÕj, sin trabajo, perezoso, 
lo que nos vale como nexo de referencia130. Allí era estimulado al trabajo de una forma 
competitiva por la Eris buena; aquí, el hecho de no haber trabajado  por haberse 
aferrado a una vana esperanza y falto de sustento, hace que se lance reproches continuos 
a su corazón. Y termina el poeta: “no es buena la esperanza que acompaña al pobre que 
sentado en la tertulia no tiene bastante alimento”. Como dice Martin131, la actitud del 
dios hesiódico es la de esconder el sustento a los hombres para que trabajen (Op. 42: 
KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin). 

Hay, como sugiere Kidd132, una corrección del modelo hesiódico. Arato conjuga 
m…mnwn con biÒtoio,,,, de dos versos y oraciones diferentes en Hesíodo (Op. 498 y 499), 
para reconducir la reflexión hesiódica: el pueblo no se aferra a una esperanza huera, 
sino a una real y capaz, gracias a las señales favorables de Zeus. 

BiÒtoio recoge varios enlaces del mismo hipotexto: Op. 499 y Op. 501. En 
ambos casos el sustento está asociado a la esperanza (Op. 498 kene¾n ™pˆ ™lp…da, 
recogida también por m…mnwn133, y Op. 500 ™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ que Arato recuerda 
con kecrhmšnon). No hay una vana esperanza en Arato, pues Zeus dexi¦ shma…nei 
(Phaen. 6). El pueblo no está necesitado de sustento, Zeus les  envía señales favorables 
que les estimulan a trabajar y les recuerdan que tiene que ganarse el sustento. 

El dios padre se presenta como un dios benevolente, que ayuda a los hombres y 
les envía signos  para el cultivo de la tierra. No hay aquí la exhortación agria, si acaso 
un clemente recuerdo.  

                                                           
129 Señalado también por FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 36. 
130 Arato contesta al holgazan con la frase de Phaen 6 laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei. 
131 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.146, ya apuntado por SOLMSEN, F., “Aratus on the 
Maiden …”,  p. 127. 
132 KIDD, D., “Notes on Aratus…”, p. 357. 
133 El verbo utilizado por Arato es el participio presente mimn»skwn , variatio del uso hesiódico del 
participio en pluscuamperfecto (memnhmšnoj Th. 562, Op. 298, 422, 616, 623, 641, 711, 728) o aoristo 
(mnhs£menoi Th 651) (CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 293).No obstante, creemos que 
por la proximidad contextual y recuerdo fónico Arato alude al participio presente m…mnwn.   
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El propio texto arateo recoge en Phaen. 111, sobre la raza dorada, la oración kaˆ 
b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon, que se comprende intratextualmente desde los 
versos que estamos analizando. 

Por otro lado, la forma en la que Zeus va a recordar a los hombres su sustento va 
a ser a través de la exposición de señales134, en el cielo y en la naturaleza; algo que se 
opone a la idea de Hesíodo, que cree que Zeus oculta a los hombres los signos para que 
tengan que trabajar. Ya lo indicábamos con anterioridad: el dios hesiódico es vengativo 
(Op. 47: ¢ll¦ ZeÝj œkruye colws£menoj fresˆ Îsin, / Ótti min ™xap£thse 
PromhqeÝj ¢gkulom»thj) frente al Zeus bondadoso de Arato. 

 

 

Phaen.  
5-9 

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦dexi¦dexi¦dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio: · lšgei dlšgei dlšgei dlšgei d' Óte bîloj ¢r…sth Óte bîloj ¢r…sth Óte bîloj ¢r…sth Óte bîloj ¢r…sth     
bous… te kaˆ makšlVsi,bous… te kaˆ makšlVsi,bous… te kaˆ makšlVsi,bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai     
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai. kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai. kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai. kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.     
 
 

Op.  
465-472 

 EÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… q' ¡gnÍ  ¡gnÍ  ¡gnÍ  ¡gnÍ      
™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n,  

¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît' ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou, ÓtÓtÓtÓt' ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj     
ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai †khai †khai †khai     
œndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwn. Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe     
dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h     
spšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth     
qnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sth.  
 

Op. 
18-24 

 qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei·   
e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein     
o9kÒn to9kÒn to9kÒn to9kÒn t' eâ qšsqaieâ qšsqaieâ qšsqaieâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  
e„j ¥fenoj speÚdont'· ¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d' ”E”E”E”Erij ¼de broto‹sinrij ¼de broto‹sinrij ¼de broto‹sinrij ¼de broto‹sin.  
 

Tras los versos iniciales, dedicados a Zeus en el marco de la estructura hímnica, 
Arato anticipa en los versos 6-9 el programa de Phaenomena, que hila con la filosofía 
estoica que promueve el pasaje. Dentro de su plegaria a Zeus, de una forma sutil y 
sencilla, Arato nos narra cuáles van a ser los contenidos esenciales. 

Y también quién va a ser su maestro y guía: Hesíodo. En nuestra opinión, el 
hipotexto escogido para la ocasión, que engarza satisfactoriamente con los otros 
contextos sugeridos, es el de Op. 465-472, al que añade otros detalles tomados de otros 
pasajes del mismo poeta o de Homero. Analicemos estos versos: 

1.En Phaen. 5-6 aparece `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi / dexi¦ shma…nei, que vuelve 
a repetirse en los versos 9-10 lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ 
spšrmata p£nta balšsqai. ¿Por qué tanta insistencia en las cosas oportunas, 

                                                           
134 Cf. SCHWABL, H.,”Zur Mimesis bei Arat”, p. 338, que presupone un memnhmšnoj propio de la 
parénesis hesiódica, como en Op. 614-615; y CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 293. 
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favorables?  Solmsen135 afirma, sobre  ïrai: “His emphasis on the ïrai, while 
appropriate to his own argument, is bound to remind us of Hesiod's persistent concern 
about ïrai, æra‹a, éria œrga, etc., and of the familiar fact that throughout his 
agricultural section Hesiod proceeds from season to season until the course of the year 
is completed”.  

Arato recrea el hipotexto hesiódico de 465-472, introduciendo algunos 
elementos que adaptan el pasaje a su nueva ideología estoica. Veamos. 

En Hesíodo los hombres deben iniciar las tareas agrícolas con la súplica a Zeus 
(Op. 465 EÜcesqai d� Diˆ cqon…J, algo que está haciendo Arato desde el comienzo del 
Proemio. No obstante, Arato cambia en estos versos el sujeto de la acción. Ahora es el 
Dios padre el que actúa, incluso el que habla (repite dos veces lšgei) a través de las 
señales. Lšgei se comprende intratextualmente como un sinónimo de shma…nei136 a 
juzgar por la relación que mantiene con dexi¦; y extratextualmente como una respuesta 
al eÜcesqai hesiódico. 

La súplica se realiza para que el grano se hinche, Op. 466 ™ktelša br…qein 
Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n; algo que nos recuerda el sustento mimn»skwn biÒtoio que 
dejamos en el verso 7 de Phaenomena; también hay que suplicar a Zeus al iniciar las 
primeras rejas y cuando utilice los bueyes (Op. 467-469 ¢rcÒmenoj t¦ prît' ¢rÒtou 
Ót' ¨n ¥kron ™cštlhj / ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai / œndruon 
˜lkÒntwn mes£bwn, que resuena en la frase de Phaen. 7-8 lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth 
/ bous… te kaˆ makšlVsi), y el esclavo entierre la simiente (Op. 469-471 Ð d� tutqÕj 
Ôpisqe / dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h / spšrma katakrÚptwn, 
evocado en los versos 8-9 de Phaenomena lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ 
gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.  

Hesíodo nos habla en Op. 471-472 de las ventajas del orden137 eÙqhmosÚnh g¦r 
¢r…sth / qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth. Arato sitúa ¢r…sth en la 
misma sedes (final de verso) en  Phaen. 7 lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth138. Por su parte, 
el Zeus arateo manda a los hombres las señales oportunas,  dexi¦139, correctas (Phaen. 

5-6 `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi / dexi¦ shma…nei),  y les dice a los hombres cuándo tienen 
lugar las estaciones más adecuadas, dexiaˆ140 (Phaen.8-9 lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / 
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai).... La insistencia en dexi¦ sólo 
pueden entenderse como una referencia al motivo del æra‹on hesiódico. 

Un último marcador hipotextual relacionado con Op. 465-472 lo encontramos en 
Phaen. 8 makšlVsi. Aunque Homero tiene la forma m£kella en Il.21.259141, Arato 

                                                           
135 SOLMSEN, F.,“Aratus on the Maiden …”, p.128; cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 42. 
136 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 167. 
137 No creo que Hesíodo se refiera tanto a la organización en el trabajo  como al orden temporal de las 
tareas que hay que realizar, lo que viene a ser una variante del conocido tema del æra‹on, cf. 
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre la forma y el contenido de Los Trabajos y los Días”, pp. 9-29. 
138 Véase CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 293. ¢r…sth también aparece en Hes., Op. 279 
y 766; cf, Il.2.715, 3.124, 6.252, 9.74; Od.1.280, 2.294, 7.57, 8.424, 10.522, 11.30; Him.Hom.2.146 , 
4.166, o  ¢r…sth boul», por ejemplo en Il.2.5; sintagma éste muy cercano a bîloj ¢r…sth. 
139 H. Schwabl ( “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 339) cree que detrás de dexi¦ se esconde la fórmula épica 
dexiÕj Ôrnij (Il.13.821,Od..15.160, 15.525, 15.531) referida a Zeus. Con ello posiblemente se buscaría 
más que la impresión mántica una muestra de cómo Zeus manda las señales a los hombres.  
140 Con esta explicación completamos las palabras de D. Kidd (Aratus Phaenomena, p.167) con respecto a 
estas líneas: “dexiaˆ is almost superfluous, since ïra  by itself can mean “the rigth time”, but the 
repetition after dexi¦ (6) serves to underline the favour of Zeus and is appropriate to the hymnic style of 
the proem”. 
141 Il. 21.259 cersˆ m£kellan œcwn, ¢m£rhj ™x œcmata b£llwn. 
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acude al hapax hesiódico makšlhn142.  
El de Solos tiene en mente la escena del amo aguijando a los bueyes y el 

pequeño esclavo que va detrás enterrando la simiente con la azada, Op. 467-471 Ót' ¨n 
¥kron ™cštlhj / ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai / œndruon ˜lkÒntwn 
mes£bwn. Ð d� tutqÕj Ôpisqe / dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h / 
spšrma katakrÚptwn; cf. Phaen. 7-9 lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth / bous… te kaˆ 
makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta 
balšsqai. La actuación de Zeus inserta la esfera divina de una forma activa en el 
desarrollo de las tareas agrícolas.    
 La percepción de esta escena como hipotexto añade quizá cierta nota de humor, 
si comparamos la función desempeñada por Zeus, que señala el momento propicio para 
la labor, frente al pequeño esclavo, cuya tarea es dar trabajo a los pájaros al enterrar la 
simiente con la azada: dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h. 

Teócrito parece beber de la misma fuente en el Id. 16.32; al hombre que no 
ayuda económicamente al aedo le desea que mhd' ¢kle¾j mÚrhai ™pˆ yucroà 
'Acšrontoj, / æse… tij makšlv tetulwmšnoj œndoqi ce‹raj / ¢c¾n ™k patšrwn 
pen…hn ¢kt»mona kla…wn  “no gima sin fama en la orilla del Aqueronte helado, cual 
hombre pobre de padres humildes, que, encallecidas sus manos por la azada, llora su 
indigencia sin recursos”.  

La palabra bîloj (Phaen. 7) la extrae Arato de Homero, Od. 18.374 tetr£guon 
d' e‡h, e‡koi d' ØpÕ bîloj ¢rÒtrJ, cuando Odiseo reta a Eurímaco a trabajar los 
campos en la estación propicia143.  Ello lleva a Ch. Fakas144 a pensar en la utilización 
del pasaje homérico como una evocación indirecta del pensamiento hesiódico. Por otra 
parte, la expresión bous… te kaˆ makšlVsi de Phaen. 8 parece ser una variatio de una 
fórmula hesiódica, presente en Op. 607 y 816 bousˆ kaˆ ¹miÒnoisi. 

Martin145 reconoce una composición en quiasmo, -organizada, a nuestro 
entender, sobre la anáfora de lšgei---- donde spšrmata p£nta balšsqai envía a bous…    
y  fut¦ gurîsai  a  makšlVsi. Para Martin, las semillas no son separables de la labor, 
y suponen la presencia de bueyes, y es con la azada con la que se cava la tierra 
alrededor de los olivos o de las viñas. El estado de la tierra y su sazón son 
evidentemente dos nociones inseparables, pero Arato muestra las actividades agrícolas 
desde dos puntos de vista: primero la tierra y los instrumentos que la trabajan (arado, 
azada), y después las estaciones y las actividades que son de cada época. 

Por otro lado, Arato mantiene la conexión con el hipotexto de la Eris Buena, Op. 
18-20: ambos atienden al campesino y a las labores agrícolas que éste realiza, arar y  
plantar (Op. 22 Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein; Phaen..8-9 lšgei d' Óte 
dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai). La perspectiva 
es, no obstante, diferente: Hesíodo promueve la competencia como medio para alcanzar 
la prosperidad en el instante en el que se delega en Eris el estímulo para el trabajo. En 
cambio el Zeus arateo fija unos signos en el cielo a los que los hombres pueden recurrir 
si lo desean. Arato centra la acción en Zeus, en sintonía con el estoicismo estos versos 

Arato presenta un Zeus instructivo y bondadoso; en Hesíodo, por el contrario, 
sólo cabe la  súplica al dios padre para que no se pase la época. El ascreo incita al 
trabajo desde la envidia; el de Solos describe una situación de normalidad, Zeus 
ayudando a los hombres en su quehacer cotidiano. 

                                                           
142 El término es recogido para el hexámetro por los poetas helenísticos (cf. A.R. 4.1533; Theoc.., 
Id.16.32; Mosch, Megara. 2.94, 3.108; Philet., Fr. 10.2). 
143 LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 443. 
144 FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 43-44. 
145 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 146. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 

 
115

Los hipotextos hesiódicos escogidos se complementan: Op. 20 desarrolla en un 
plano teórico las similitudes y diferencias entre Zeus y Eris buena; Op. 465-472 acude a 
un ejemplo práctico del proceder de Zeus para con los hombres.  

fut¦ kaˆ spšrmata forman una pareja tradicional, cf. Od.9.108: oÜte 
futeÚousin cersˆn futÕn oÜt' ¢rÒwsin, donde aparece la tierra de los cíclopes que, 
confiados en los dioses, ni plantan ni aran. Kidd, Cusset y Fakas146 proponen el cotejo 
con Op. 781 spšrmatoj ¥rxasqai· fut¦ d' ™nqršyasqai ¢r…sth (con la aparición de 
¢r…sth en posición final), que habla de los días propicios y nefastos para la siembra y el 
plantar. Aunque aparecen estos dos términos asociados, que, como ya hemos dicho, 
forman una sintagma usual, la cita de los Días parece alejada del interés arateo.  
  En conclusión, Arato recurre para este elaborado pasaje a dos hipotextos 
hesiódicos, tejiendo con ambos unos versos llenos de matices ideológicos propios con 
una gran técnica literaria (obsérvese en los versos 6-9 el grán número de repeticiones 
(dexi¦ - dexiaˆ), juegos etimológicos (™pˆ œrgon ™ge…rei), aliteraciones (laoÝj - 

lšgei - bîloj - makšlVsi- lšgei ) rimas internas (bous… - makšlVsi, dexiaˆ -
ïrai), anáforas (lšgei d' Óte - lšgei d' Óte), paronomasias (bîloj - balšsqai). El 
poeta de Solos toma como punto de partida la figura del Zeus hesiódico para construir 
una representación estoica ajena a su modelo. La introducción en estos versos de temas 
como la utilización de los astros para las tareas del campo y el æra‹on ofrecen la carta 
de presentación al tema de la obra en el Proemio. 
 

 

Phaen. 
8 

bous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai 
 
 

Op.  

607 
bousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisin ™phetanÒn. aÙt¦r œpeita 

Op.  

 816 
bousˆ kaˆ ¹miÒnoisibousˆ kaˆ ¹miÒnoisibousˆ kaˆ ¹miÒnoisibousˆ kaˆ ¹miÒnoisi kaˆ †ppoij çkupÒdessi],   

 
Cusset y Fakas147 reconoce en esta primera parte del verso una variatio  sobre la 

expresión hesiódica bousˆ kaˆ ¹miÒnoisi de Op.  607 y 816, sustituyendo el segundo 
término por el también hesiódico makšlVsi. La fórmula hesiódica es recogida también 
por Teócrito (Id. 22.150) en idéntica posición métrica: (-T). 
 El propósito de Arato, al recoger la fórmula hesíodica es la de situar los signos 
que Zeus envía en un contexto astronómico; el primero de los pasajes hesiódicos remite 
al momento en que Orión aparece, y que procura el alimento para hombres y animales 
(lo que enlaza con el verso anterior de Phaenomena 7 mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte 
bîloj ¢r…sth. 
 La segunda aparición del sintagma formular en Hesíodo recoge en su contexto la 
idea de la restricción en el conocimiento de los signos: Op. 814 Paàroi d' aâte ‡sasi... 
 Ambas ideas tienen acomodo en el hipertexto arateo. 

 

 

 

 

                                                           
146 KIDD, D., Aratus Phaenomena,  p.168; CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 293; 
FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 41. 
147 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 293; FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 41. 
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Phaen.  
10-13 

AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rAÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rAÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rAÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen ixen ixen ixen     
¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšnatetugmšnatetugmšnatetugmšna shma…noien   
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   
 
 

Op.  
473-474 

ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œrazeneÚoien œrazeneÚoien œrazeneÚoien œraze,  

e„ tšloj aÙtÕjaÙtÕjaÙtÕjaÙtÕj ÔpisqenÔpisqenÔpisqenÔpisqen 'OlÚmpioj ™sqlÕn Ñp£zoiÑp£zoiÑp£zoiÑp£zoi,  
 

Th.  
497-500 

prîton d' ™x»mhse l…qon, pÚmaton katap…nwn·  
tÕn m�n ZeÝjZeÝjZeÝjZeÝj st»rixe st»rixe st»rixe st»rixe kat¦ cqonÕj eÙruode…hj  
Puqo‹ ™n ºgaqšV, gu£loij Ûpo Parnhsso‹o,  

sÁmsÁmsÁmsÁm' œmen ™xop…swœmen ™xop…swœmen ™xop…swœmen ™xop…sw, qaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹si    
 

Th.  
84-86 

toà d' œpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆlaoˆlaoˆlaoˆ 
p£ntej ™j aÙ™j aÙ™j aÙ™j aÙtÕntÕntÕntÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistajdiakr…nonta qšmistajdiakr…nonta qšmistajdiakr…nonta qšmistaj  
„qe…Vsi d…kVsin· Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn  
 

 Zeus ha fijado una serie de señales en el cielo tras distinguir las constelaciones. 
Las señales que ha fijado van a servir al hombre en su trabajo del campo y del mar, para 
saber sus tareas y las estaciones propicias. Asistimos, pues, a la concreción del tema 
principal148 del poema, que tendrá un desarrollo parcial en Phaen. 370-385 con la 
epíclesis  de las constelaciones. 
 Arato exprime hasta las últimas consecuencias un hipotexto, antes de recoger 
otro distinto. En mútliples ocasiones los pasajes se superponen,  otorgando al hipertexto 
un espesor  literario sumamente complejo.  

El poeta de Solos  parte del hipotexto anterior Op.  465-472. AÙtÕj remite149 a 
Op. 473-474 ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œraze, / e„ tšloj aÙtÕj Ôpisqen 
'OlÚmpioj ™sqlÕn Ñp£zoi, referido al mismo Zeus150. En Opera neÚoien viene a 
significar el inclinarse de las espigas maduras, pero su significado más comun es hacer 

señas con la cabeza
151. Los lectores de Arato supondrían tras la lectura de aÙtÕj este 

contexto, pero  Arato escoge otro verbo, t£ ge s»mat'... ™st»rixen, materializando la 
alusión a otro pasaje hesiódico diferente.  

El verso permite otros contrastes: œraze frente al arateo  ™n oÙranù (con lo que 
las señales pasan de la tierra al cielo), y Op. 474 Ôpisqen - Ñp£zoi el dios hesiódico 
concede más adelante (fijense en el juego aliterativo de on-, evocado en el ¥stra 
diakr…naj de Phaen. 11) mientras que en Arato la acción de Zeus es siempre anterior a 
la del hombre, para que le valga como ayuda; de ahí  ™st»rixen y ¥stra diakr…naj.  
 Fijémonos ahora en el hecho de  fijar las señales en el cielo, Phaen. 10 t£ ge 
s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen152. Homero habla de Eris153, que fija su cabeza en los 

cielos mientras va sobre la tierra caminando, Il.4.443 oÙranù ™st»rixe k£rh kaˆ ™pˆ 

                                                           
148 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 20-21; LE FESTUGIÈRE,R.P. , La révélation 

.., p. 335. 
149 J. Almirall (Arat, Fenòmens, p. 102, n.10) sitúa el hipotexto en Th.779 k…osin ¢rguršoisi prÕj 
oÙranÕn ™st»riktai por el verbo utilizado. 
150 Cf. A.R. 1.414-5, la más que posible respuesta a Arato en 1.1101, así como Theoc., Id. 25.120. 
151 Cf. Od 16.283; Him.hom. 7.9 
152 Arato utiliza de nuevo el verbo a final de verso en Phaen 230, 274, 351, 500. 
153 Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 45) ve una referencia indirecta a la Eris hesiódica, pero los 
contextos parecen muy alejados. 
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cqonˆ ba…nei154. En Th. 779, la terrible Estigia tiene su palacio fijado sobre unas 
columnas que llegan hasta el cielo (¢mfˆ d� p£ntV / k…osin ¢rguršoisi prÕj oÙranÕn 
™st»riktai, también en posición final). No obstante, Arato parece traer a colación el 
pasaje de Th. 497-500, donde la piedra que vomitó Crono, conocida como el famoso 
ÑmfalÒj155, fue fijada sobre la anchurosa tierra (Th. 498 tÕn m�n ZeÝj st»rixe kat¦ 
cqonÕj eÙruode…hj) y sirvió de monumento para la posteridad y maravilla para los 
hombres mortales. Hay varias razones que inducen156 a relacionar ambos pasajes: 
 1.La importante presencia de Zeus como sujeto de la acción. 
 2.La utilización del mismo verbo, ™st»rixen en Arato y st»rixe en Hesíodo. 
 3.El hecho de que se utilice como un signo para los hombres, sobre la palabra 
s»ma (Th. 500 frente a t£ ge s»mat' de Phaen. 10). 
 4.El destinatario es el hombre: Th. 500 qaàma qnhto‹si broto‹si y Arato 
Phaen. 13 ¢ndr£sin. 
 5.Además, el pasaje hesiódico recoge la expresión qaàma qnhto‹si broto‹si, 
recordada por Arato en Phaen. 15 mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar. 
 Para Arato las señales de Zeus no han de estar fijadas en la tierra, sino en el 
cielo157 –ya lo habíamos señalado antes con Op. 474-, como qaàma qnhto‹si broto‹si. 
Recordemos las palabras al respecto de Solmsen158: “…But the shmata in Heaven are 
much more in keeping with Zeus' august majesty, as a Stoic poet would conceive it, 
than the s»ma on Earth. Grouped in constellations, they indicate to men the tetugmšna 
ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai (vv. I2f.). Thus one more reference to the ïrai 
and one more to farming round off Aratus' definition of his subject which is to be the 
order that lies behind Hesiod's order. Later passages where Aratus while describing the 
constellations looks from the perspective of the Heaven upon the farmer's work answer 
as it were th verses of the Erga in which Hesiod turns from the farmer's occupations on 
Earth to the sky to find the constellation indicative of the right season. Zeus is a‡tioj 
that the Pleiads announce the beginning”. 
 Un sintagma poco valorado ha sido ¥stra diakr…naj159, quizá por su 
justificación intratextual. Nosotros proponemos que se relacione con el pasaje hesiódico 
de Th. 84-86 oƒ dš nu laoˆ / p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj / 
„qe…Vsi d…kVsin160, desde su condición de participio. El verbo diakr…nw recoge un 
doble significado, distinguir y  juzgar, y con este sentido aparece en sólo dos ocasiones 
en Hesíodo, en Th. 85 y Op. 35, en contextos judiciales. Con la adopción del participio 
diakr…naj se da pie al tema de la Justicia, desarrollado en el mito de Dike; la expresión 
¥stra diakr…naj debe interpretarse desde una segunda perspectiva como la 

                                                           
154 Cf. Him.Hom.4.11 oÙranù ™st»rikto. 
155 Cf. Call., Him. 2.23; para la reminiscencia hesiódica, véase REINSCH-WERNER, H., Callimachus 
Hesiodicus, p. 43. 
156 Las posibles conexiones entre ambos pasajes ya fueron señaladas  con anterioridad por SCHÜTZE, K, 
Beiträge zum Verstandnis…, p. 29, n. 2; SCHWABL, H.,”Zur Mimesis bei Arat”, p. 339 y CUSSET, Ch., 
La Muse dans la Bibliothèque, p. 293. 
157 Schwabl (”Zur Mimesis bei Arat”, pp. 339-340) considera el verso una respuesta formal de Arato a lo 
expresado por Hesíodo en Th 779 prÕj oÙranÕn ™st»riktai. A nuestro entender, el verso arateo entraña 
un cierto grado de innovación ideológica, acorde con los intereses estoicos y con el programa de 
Phaenomena. 
158 SOLMSEN,F.,“Aratus on the Maiden …”, p.128. 
159 Cf. B., Od. 9.27 pentašqloisin g¦r ™nšprepen æj / ¥strwn diakr…nei f£h / nuktÕj dicomhn…do[j] 
eÙfegg¾j sel£na.  
160 Cf. Op.  35-36 “resolvamos nuestra querella de acuerdo con sentencias justas, que por venir de Zeus 
son las mejores” ¢ll' aâqi diakrinèmeqa ne‹koj / „qe…Vsi d…kVj, a† t' ™k DiÒj e„sin ¥ristai.  
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disposición de Zeus de impartir justicia a través de los astros, mediante la sustitución 
del término qšmistaj por ¥stra.  

Hay otros posibles marcadores hipotextuales en  este pasaje, como Op. 84 laoˆ, 
que se refleja en Phaen. 6 laoÝj, y Op. 85 ™j aÙtÕn, muy cercano de Phaen. 11 e„j 
™niautÕn161. Además, la actuación del pueblo en Th. 85  p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi 
justifica en gran medida la respuesta de Zeus en Phaen. 10 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n 
oÙranù ™st»rixen.  Por parte de Arato, el uso de ™skšyato es anfibológico: Zeus 
prevé pero trae de la mano su significado originario, la reflexión, la consideración de 

los elementos en un juicio. Arato juzga las constelaciones y examina las estrellas para 

cada año. Vemos en estos versos el mismo ambiente judicial que se plantea en Th. 84-
86. 
 tetugmšna162 pertenece al verbo teÚcw, que significa  construir, producir

163
. 

Zeus ha puesto en el cielo signos elaborados (construidos por él) del momento propicio 
para que todo crezca a su ritmo  Con este sentido de producir aparece casi siempre en 
Hesíodo asociado a Pandora y su creación164. Cf. especialmente Th.  568-570 ZÁn' 

Øyibremšthn, ™cÒlwse dš min f…lon Ãtor, / æj ‡d' ™n ¢nqrèpoisi purÕj 
thlšskopon aÙg»n. / aÙt…ka d' ¢ntˆ purÕj teàxen kakÕn ¢nqrèpoisi· La elección 
del término puede suponer una respuesta a Hesíodo: la actitud del Zeus arateo será la 
contraria, no procurar males a los hombres sino beneficios a través de sus signos. 
 El término ær£wn recuerda de inmediato el mundo hesiódico (cf. Op. 614-617 y 
especialmente Th. 901-903 “Wraj, / EÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹an, / 

a† t' œrg' æreÚousi kataqnhto‹si broto‹si); en este caso remite al final del 
Him.Hom.26.13 Kaˆ sÝ m�n oÛtw ca‹re polust£ful' ð DiÒnuse· / dÕj d' ¹m©j 
ca…rontaj ™j éraj aâtij ƒkšsqai, / ™k d' aâq' ær£wn e„j toÝj polloÝj 
™niautoÚj. El poeta de Solos está indicando el final del himno mediante notas 
indirectas, como ésta.  

El verso 13 remite de nuevo a Odisea
165

, a través de la combinación de la 
expresión formular de final de verso œmpeda p£nta166 y de p£nta fÚwntai, cf. 
especialmente Od. 9.109 ¢ll¦ t£ g' ¥sparta kaˆ ¢n»rota p£nta fÚontai, el 
pasaje de la tierra de los Cíclopes que no siembran, plantan  ni labran los campos 
confiados en los dioses y en la lluvia de Zeus167. El hipotexto homérico, citado en el 
verso 9, sirve ahora para cerrar esta parte de la composición antes del saludo final.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 294) indica que la cláusula de Phaen 11 e„j ™niautÕn, 
aunque poco significativa,  la encontramos en varias ocasiones en Th. 740, 795, 799 y en Op. 561. 
162 Este participio es traducido por Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p.148) como bien establecido, 

fijado, quizá atendiendo al contexto en el que se inscribe. 
163 Con este significado aparece en Theoc., Id.17.21, 24.135.  
164 Th. 570, 581, 585, Op. 79. 
165 Señalado por JAMES.A.W., “The Zeus Hymns of Cleanthes and Aratus”, p. 37. 
166 Cf. Od.2.227, 11.178, 19.525. 
167 Ya señalado por H. Schwabl, “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 340. 
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Phaen.  
14 

Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ ÛstatonTù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ ÛstatonTù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ ÛstatonTù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai. 
 
 

Th.  
34 

 

qšspin, †na kle…oimi t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

ka… m' ™kšlonq' Ømne‹n mak£rwn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

sf©j d' aÙt¦j prîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…deinprîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…deinprîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…deinprîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…dein.  
 

Th.  
91 

™rcÒmenon d' ¢n' ¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontai  
a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi.  
 

 Reconocemos en este verso una fórmula tradicional tomada de Hesíodo Th. 34168 
en un contexto semejante, con la que Arato cierra en anillo la composición hímnica del 
Proemio dedicado a Zeus, volviendo al tema del primer verso169.  

Para Martin y Cusset170, este verso clausura el cuadro abierto con 'Ek DiÕj 
¢rcèmesqa del verso 1171. Es una fórmula de carácter propiciatorio que reconocemos 
en Il. 9.97 ™n soˆ m�n l»xw, sšo d' ¥rxomai dedicada a Agamenón, y en Th. 48 
[¢rcÒmena… q' Ømneàsi qeaˆ  l»gousa… t' ¢oidÁj,]. Inscrita en la estructura circular 
de los himnos denota alabanza u honor a quien se dirige, y suele estar relacionada con el 
ámbito de la poesía y de los aedos. Probablemente Arato intenta anticipar la mención de 
las Musas172 para otorgar una mayor dimensión al cambio en el orden del saludo final.  
Lo que viene a decirnos Arato con esta cláusula épica es que va a poner el poema más 
bajo el patronazgo de Zeus que de las Musas.  

West173 cree que es una mera fórmula sin contenido práctico: Hesíodo no se 
vuelve a acordar de las Musas hasta el verso 965 y 1021. Por su parte, Calderón174 la 
asocia, con mucho acierto, con los versos de la tradición cristiana que encontramos en el 
Apocalipsis, 1.8  'Egè e„mi tÕ ”Alfa kaˆ tÕ ’W, lšgei kÚrioj Ð qeÒj, Ð ín kaˆ Ð 
Ãn kaˆ Ð ™rcÒmenoj, Ð pantokr£twr.  
 Arato enriquece la fórmula tradicional con un sentido nuevo: comienza por Zeus 
porque está presente en la vida de los hombres a través de sus signos; y ahora los 
humanos solicitan su benevolencia (ƒl£skontai) al principio y al final de cada jornada 
de trabajo. El poeta debe pensar en Op. 338-339 ¥llote d� spondÍsi qÚess… te 
ƒl£skesqai, / ºm�n Ót' eÙn£zV kaˆ Ót' ¨n f£oj ƒerÕn œlqV175

, “conciliate (con los 
dioses) con libaciones y ofrendas, cuando te vayas a la cama y cuando salga la sagrada 
luz del día”. 

                                                           
168 Véase WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 264. 
169 Cf.Him.Hom. 21.4, ¹duep¾j prîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…dei, y la variante de Him. Hom.1.17-8 
†lhq' e„rafiîta gunaimanšj· oƒ dš s' ¢oidoˆ / °domen ¢rcÒmenoi l»gontšj t', oÙdš pV œsti. Otras 
expresiones  similares son  Il.2.281 o‰ prîto… te kaˆ Ûstatoi uŒej; 15.634 prètVsi kaˆ Østat…Vsi 
bÒessin ; 16.692  prîton ... d' Ûstaton ; Od. 9.14 t… prîtÒn toi œpeita, t… d' Øst£tion katalšxw; 
Hes., Fr. 305.4 M-W ¢rcÒmenoi ... kaˆ l»gontej kalšousin; Thgn. 1.3-4  a„eˆ prîtÒn te kaˆ 
Ûstaton.../¢e…sw; 1146 'Elp…di te prèthi kaˆ pum£thi quštw.  
170 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.148; CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 
294. 
171 Las dos fórmulas parecen intercambiables en los himnos homéricos. 
172 H. Reinsch-Werner (Callimachus Hesiodicus, p. 262): “Die hesiodische Klausel ist in Vers 14 in der 
Formulierung ¢eˆ ...ƒl£skontai noch deutlich zu erkennen und klingt auch in der Bitte an die Musen im 
letzten Vers des Proöms an”. 
173 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p.166. 
174 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p  65. 
175 Cf. X., Oec. 5.20 perˆ d� tîn gewrgikîn pr£xewn Âtton o‡ei de‹n toÝj qeoÝj ƒl£skesqai eâ g¦r 
‡sqi, œfh, Óti oƒ sèfronej kaˆ Øp�r Øgrîn kaˆ xhrîn karpîn kaˆ boîn kaˆ †ppwn kaˆ prob£twn 
kaˆ Øp�r p£ntwn ge d¾ tîn kthm£twn toÝj qeoÝj qerapeÚousin. 
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La fórmula, empleada en el epos tradicional para cantar los aedos a los dioses176, 
es corregida por Arato en dos extremos: 
 -Ahora son las personas corrientes, los campesinos (en Phaen. 15 comienza el 
estilo directo), los que trabajan en el campo ganándose el sustento (recordemos el verso 
6-7: laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei / mimn»skwn biÒtoio·) los que honran a Zeus, no los 
aedos. 

-No le cantan (¢e…dein); le ƒl£skontai, le hacen propicio, se concilian con él.  
 En Teócrito Id.17.1-4 encontramos también una adaptación de la fórmula a su 
nuevo contexto: 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa kaˆ ™j D…a l»gete Mo‹sai, / ¢qan£twn tÕn 
¥riston, ™p¾n  ¢e…dwmen ¢oida‹j· / ¢ndrîn d' aâ Ptolema‹oj ™nˆ prètoisi 
legšsqw / kaˆ pÚmatoj kaˆ mšssoj· Ö g¦r proferšstatoj ¢ndrîn, “Por Zeus 
comencemos y por Zeus terminad, oh Musas, entre los inmortales el supremo, cuando 
entonemos nuestros cantos. De los hombres, en cambio, a Ptolemeo mentad en el 
principio, al medio y al final, que de los hombres es el más excelso”177. 
 La expresión no se realiza en homotaxis 178 y sufre una variatio, al primar Arato 
¢eˆ y colocarlo al comienzo. Hesíodo la utiliza en la parte final del verso, a partir de Tr. 
Arato la coloca de A1- hasta el final, teniendo lugar un leve desplazamiento en el verso 
del núcleo de la estructura desde A1-D  a  Tr-10. La localización del adverbio temporal 
¢eˆ cambia de 9-9 ½ a 2-3, así como también cambia en cuanto a su forma: de a„�n  a 
¢eˆ. Por último, la verdadera innovación en la fórmula consiste en la sustitución del 
verbo  ¢e…dein, de uso generalizado, al menos implícitamente, a ƒl£skontai, de un 
peso métrico mayor, pero con el uso tradicional de su posición final en el verso. 
Pasemos a su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 “Die Formel “zuerst und zuletzt” sowie die entsprechenden rituellen Vollzüge bedeuten die 
Zuerkennung eines besonderes Vorrangs, die aber durchaus je nach Gelegenheit von einer verehrten 
Person auf die andere übertragbar ist”, ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 13. 
177 Traducción de GARCÍA TEIJEIRO, M.- MOLINOS TEJADA, M.T., Bucólicos Griegos. 
178 Como afirma D. Kidd (Aratus Phaenomena, p.170).  



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 

 
121

Phaen. 
14 

Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.ƒl£skontai.ƒl£skontai.ƒl£skontai.    
  
 

Th.  
91 

 ™rcÒmenon d' ¢n' ¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontai  
a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi.  
 

Op. 
338-339 

 K¦d dÚnamin d' œrdein ƒšr' ¢qan£toisi qeo‹sin  
¡gnîj kaˆ kaqarîj, ™pˆ d' ¢gla¦ mhr…a ka…ein·  

¥llote d� spondÍsi qÚess… te ƒl£skesqaiƒl£skesqaiƒl£skesqaiƒl£skesqai,  
ºm�n Ótºm�n Ótºm�n Ótºm�n Ót' eÙn£zV keÙn£zV keÙn£zV keÙn£zV kaˆ Ótaˆ Ótaˆ Ótaˆ Ót' ¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV,  

éj kš toi †laon krad…hn kaˆ qumÕn œcwsin,  

Ôfr' ¥llwn çnÍ klÁron, m¾ tÕn teÕn ¥lloj.  
 

Th. 36  tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ     

Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  

e‡rousai t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

fwnÍ Ðmhreàsai, tîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾  
™k stom£twn ¹de‹a· gel´ dš te dèmata patrÕj 
 

Arato entra en el diálogo intertextual a partir de una fórmula tradicional como es 
la de “cantar al principio y al  final”, y sobre ella realiza la variatio. Los hombres no 
cantan (¢e…dein) a Zeus; ƒl£skontai, le apaciguan, se congracian, le hacen favorable, 
propicio al principio y al final.   

El verbo ƒl£skomai se usa tradicionalmente para el homenaje provechoso a los 
dioses179. Arato sigue la práctica de Homero y Hesíodo en el uso de esta forma verbal, 
poniéndola al final del verso, lo que marca un final espondeiazon que da un tono 
solemne a esta parte final del himno180. Arato recoge con esta palabra un sentido 
tradicional que puede ser expresado como esa reverencia que los hombres sienten ante 
una divinidad.   En Homero los hombres hacen propicios al dios a través del canto. Este 
hecho se refleja también en  Th. 91 y ss., cuando el rey habla delante del pueblo –
inspirado por las Musas-  y todo el mundo lo escucha con devoción y le honran.  

Con ƒl£skontai Arato tal vez quiera cerrar la composición circular hímnica con 
otro gesto de elogio al rey, algo que en mi opinión se produce en el primer verso con 
'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, en relación hipotextual con este mismo pasaje, Th. 96. El verbo 
aparece en Hesíodo en Th. 91-94, en el pasaje en el que las Musas honran a los reyes 
sabios y justos, que el pueblo honra y propicia como a un dios: ™rcÒmenon d' ¢n' 

¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontai / a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi. / to…h 
Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisin.   

No acaban aquí las posibilidades hipotextuales del texto hesiódico. Arato recoge 
lo afirmado en un tono humilde por el poeta arcaico en Op. 338-339. Allí Hesíodo 
aconseja a los hombres honrar a los dioses y hacerlos propicios, al principio  y al final 
de la jornada (cuando te vayas a la cama y cuando salga la sagrada luz del día: ºm�n Ót' 

eÙn£zV kaˆ Ót' ¨n f£oj ƒerÕn œlqV), lo cual concuerda con la fórmula escogida por 
Arato “A Zeus le concilian al principio y al final”. 

Esta frase introduce el supuesto estilo directo de los versos posteriores, donde 

                                                           
179 Véase Il. 1.147, Him. Hom. 2.368; Op. 338. Cf. A.R. 1.1139 `Re…hn FrÚgej ƒl£skontai, 4.1730 
A„gl»thn 'An£fhj tim»oron ƒl£skwntai; cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 
14. 
180 Il.1.472, 6.380, 6.385; Th. 91, 417; Op. 338; Him. Hom 2.292. Cf. los versos de Apolonio citados en la 
nota anterior. 
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los hombres ensalzan con sus propias palabras a Zeus.  
Es de notar  que el dativo tù de Phaen.14 recuerda el propio de Th. 36, taˆ Diˆ 

patrˆ, y conecta ambos pasajes181. 
 
 
 
Phaen. 15 Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  

Ca‹reCa‹reCa‹reCa‹re, p£terp£terp£terp£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai.  
 
 

Th. 104  ca…reteca…reteca…reteca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n·  
 

 
En Phaen. 15-18 Arato procede a la salutación final al dios mediante la fórmula 

de ca‹re + vocativo que forma parte de una estructura cíclica, en consonancia con Th. 
104 y ss. Tal como anunció en Phaen. 1, 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa- cierra el proemio con 
una invocación directa a  Zeus, construída sobre la expresión épica de Zeà p£ter.  El 
conjunto de los versos 15-18 vienen a ser una síntesis de los versos 1-14.  

La presentación de Zeus como figura paterna no aparece en Homero en ningún 
contexto hímnico. No obstante, Arato utiliza el pasaje de Od.20.199-203182, donde el 
porquero saluda a Odiseo y exclama que no hay divinidad más funesta que Zeus, que no 

tiene compasión por los hombres, y que después de haberlos engendrado los sume en 
crueles penas: "ca‹re, p£ter ð xe‹ne· gšnoitÒ toi œj per Ñp…ssw / Ôlboj· ¢t¦r m�n 
nàn ge kako‹s' œceai polšessi. / Zeà p£ter, oÜ tij se‹o qeîn Ñloèteroj ¥lloj· / 

oÙk ™lea…reij ¥ndraj, ™p¾n d¾ ge…neai aÙtÒj, / misgšmenai kakÒthti kaˆ ¥lgesi 
leugalšoisin. El poeta de Solos responde intertextualmente con mšga qaàma y mšg' 
¢nqrèpoisin Ôneiar.  

No obstante, el hipotexto que preña de contenido el pasaje es sin duda el final 
del proemio de Teogonía. El procedimiento seguido en Arato es el que ha venido 
utilizando a lo largo del proemio: recordar las palabras hesiódicas para transformar su 
significado en uno más coherente con su programa literario y filosófico. 

Hay poco que añadir a la interpretación de Schwabl183 sobre la recurrencia a Th. 
104. Sobre el marcador Ca‹re, p£ter, (basado en la frase ca…rete tškna DiÒj) se hace 
evidente la imitación de la estructura. Arato comprime en la salutación la invocación, el 
deseo de complacer al dios – de ahí el que le dirija hermosos calificativos, como mšga 
qaàma o mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar- y ciertas alusiones al contenido de la obra, 
recogidas en las expresiones mencionadas.   

                                                           
181 Véase el capítulo dedicado al campo hilomórfico. 
182 Cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 37. 
183 Comenta H.Schwabl ( “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 340): “Auch beim nun folgenden traditionellen 
Abschluß (15-18), der Wendung an den Gott (Beginn: ca‹re) und der Bitte, die zugleich die 
Themenangabe enhalt (Ende: tekm»rate p©san ¢oid»n), hat der Dichter das Theogonieprooimion 
gegenwartig (104 ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n), wobei der Armen durch den 
zitierten Theogonievers, zumindest typologish, genau bezeichnet ist. Das Entscheidende bei der 
Gestaltung des Prooimionschlusses ist aber natürlich, daß der Dichter sich zünachst auf eine ganz 
traditionelle Weise an den Gott, der Gegenstand des Hymnus ist, wendet, dann aber noch weitere 
Anrufungen dazufügt, wobei vor allem die an die Musen den Anschluß an das Theogonieprooimion 
ermöglicht”. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 

 
123

Las Musas hesiódicas cantan a Zeus porque es su padre ( Th.104 ca…rete tškna 
DiÒj)184; en Arato es el propio autor, junto con los campesinos que le propician en 
Phaen.14, los que saludan a Zeus y le cantan. Todos somos descendientes suyos 
(Phaen.5: Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn). Tenemos, pues, derecho a cantar, a honrar a 
nuestro padre. Este derecho se extiende al conjunto de los hombres, no sólo a los aedos. 
Por este motivo sobresale en Phaen.15 como marcador hipotextual el vocativo p£ter, 
colmado de un  nuevo significado estoico en el que adquiere su verdadera dimensión185.  
 Calímaco cierra su Himno a Zeus de forma muy parecida: ca‹re mšga, Kron…dh 
panupšrtate, dîtor ™£wn. Compárense los últimos versos (91 y ss.), que parecen 
fruto de un mismo acervo186. 
 De la lectura de Stevenson187 podemos deducir las connotaciones estoicas que 
produciría el vocativo p£ter entre los lectores helenísticos. Especialmente sugerente es 
la relación que establecen los estoicos entre amor filial y justicia, y que puede explicar 
la aparición de ƒl£skontai en Phaen. 14 y dar lugar a ciertas interconexiones con el 
pasaje del mito de Dike (Phaen. 98-135) . 
 
 
Phaen.  
15 

Ca‹re, p£ter, mšga qaàmšga qaàmšga qaàmšga qaàmamamama, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai.  
 
 

Th. 500  tÕn m�n ZeÝj st»rixe kat¦ cqonÕj eÙruode…hj  
Puqo‹ ™n ºgaqšV, gu£loij Ûpo Parnhsso‹o,  

sÁm' œmen ™xop…sw, qaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹si. 
 

Th.  
834 

 panto…hn Ôp' „e‹sai ¢qšsfaton· ¥llote m�n g¦r  
fqšggonq' éj te qeo‹si sunišmen, ¥llote d' aâte  
taÚrou ™ribrÚcew mšnoj ¢scštou Ôssan ¢gaÚrou,  

¥llote d' aâte lšontoj ¢naidša qumÕn œcontoj,  

¥llote d' aâ skul£kessin ™oikÒta, qaÚmatqaÚmatqaÚmatqaÚmat' ¢koàsai¢koàsai¢koàsai¢koàsai,  
¥llote d' aâ ·o…zesc', ØpÕ d' ½ceen oÜrea makr£.  
 

La aposición mšga qaàma al vocativo vincula la figura de Zeus con el contenido 
de Phaenomena.  La expresión aparece sobradamente en Homero y en Himnos

188, lo 
que demuestra su valor épico. Arato, sobre la base de mšga qaàma, recuerda otra 

                                                           
184 No es descartable un guiño de humor hacia la expresión tškna DiÒj desde el vocativo p£ter. 
185 Esta interpretación  se abre a partir de Phaen.5-6 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi/ 
dexi¦ shma…nei. 
186 Call., Him.1.91-95 ca‹re mšga, Kron…dh panupšrtate, dîtor ™£wn, / dîtor ¢phmon…hj. te¦ d' 
œrgmata t…j ken ¢e…doi / oÙ gšnet', oÙk œstai: t…j ken DiÕj œrgmat' ¢e…sei  / ca‹re, p£ter, ca‹r' 
aâqi: d…dou d' ¢ret»n t' ¥fenÒj te. / oÜt' ¢retÁj ¥ter Ôlboj ™p…statai ¥ndraj ¢šxein / oÜt' ¢ret¾ 
¢fšnoio: d…dou d' ¢ret»n te kaˆ Ôlbon; cf.  Him.3.268 ca‹re mšga, kre…ousa, kaˆ eÙ£nthson ¢oidÍ;  
Fr.112.8 Pf. ca‹re, Zeà, mšga kaˆ sÚ, s£w d' [Ólo]n o<kon ¢n£ktwn.  
187 STEVENSON,T.R., “The ideal Benefactor…”, p.429, sobre el concepto de piedad, y p. 432, para la 
controvertida imagen de Zeus como “padre de dioses y hombres”. 
188 qaàma „dšsqai/ „de‹n en Hom., Il. 5.725, 10.439, 18.83, 18.377; Od..6.306, 7.45, 8.366, 13.108; 
Him.Hom.2.427,  5.90, 5.205; Hes., Th 575, 581, Sc. 140, 224, 318, Fr.33ª.15, Fr.145.16 M-W; mšga 
qaàma  en  Il. 13.99, 15.286, 19.36, 20.344, 21.54;  Him.Hom. 2.403, 3.156, 3.415, 4.270; Sc. 218.  
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expresión cercana, qaÚmat'+ infinitivo de percepción sensorial189. La variante  c£rma, 
que aparece como una corrección190, no responde a la  fórmula tradicional y, aunque es 
sugerente, parece poco apropiada estilísticamente191. El mismo Arato vuelve a hacer uso 
de la fórmula un poco más adelante, en Phaen. 46, e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, 

per… t' ¢mf… t' ™agëj, para referirse al Dragón. La sedes elegida (A3-T) es usual; la 
podemos hallar, por ejemplo, en Homero, Il 13.99, 15.286, etc. 

Aunque la expresión resulta intrascendente, Arato la utiliza con un doble 
sentido: 

1.Se mantiene dentro del esquema hímnico y reafirma el peculiar orden de 
salutación que ha impuesto en su poema; cf. Him.Hom. 3.156-159 prÕj d� tÒde mšga 
qaàma, Óou klšoj oÜpot' Ñle‹tai,/ koàrai Dhli£dej `Ekathbelštao qer£pnai· /   
a† t' ™peˆ ¨r prîton m�n 'ApÒllwn' Ømn»swsin, / aâtij d' aâ Lhtè te kaˆ 
”Artemin „ocšairan, donde se canta primero a Apolo y luego a Leto y Ártemis. 

2.Sirve como marcador hipotextual del pasaje hesiódico sobre el que trabaja 
Arato: Th. 498-500192, y desvela la verdadera intencionalidad del poeta: dar una posible 
llave para la comprensión del verso siguiente, el problemático protšrh gene». En el 
pasaje hesiódico, la piedra vomitada por Crono es convertida por Zeus en un signo para 
los hombres, qaàma qnhto‹si broto‹si. En Arato Zeus mismo es un signo, 
desplazando a los hombres al sintagma de Ôneiar: Phaen. 15 Ca‹re, p£ter, mšga 
qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar. 

 También hemos citado como hipotexto Th. 581, en relación con tetugmšna de 
Phaen. 12. Allí también se localiza la misma expresión: tÍ d' œni da…dala poll¦ 
teteÚcato, qaàma „dšsqai. 

Wilamowitz193 piensa que Arato hace alusión a Melanípides, un poeta de 
ditirambos que Jenofonte (Memorabilia1.4.3) considera como el señor del género. 
 La aparición del sintagma en Apolonio Rodio 1.943 kaˆ tÕ m�n Øbrista… te 
kaˆ ¥grioi naiet£ousin / Ghgenšej, mšga qaàma periktiÒnessin „dšsqai remite a 
la descripción del Tifón hesiódico, Th. 834. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Th.834  qaÚmat' ¢koàsai, pero en Il. 5.725 qaàma „dšsqai, o el mismo Hesíodo en Sc. 318  qaàma 
„de‹n. 
190 Según KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.171, c£rma viene probablemente de Il. 24.706 ca…ret', ™peˆ 
mšga c£rma pÒlei t' Ãn de Héctor. 
191 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 150, reconoce que la versión c£rma es seductora, cf. 
Il.14. 325; Him.Hom 2. 269, 3. 25; Pi. P..9.64; Paus. 2.26.7. Pero la vecindad de ca‹re le dan un tono 
poco verosímil. 
192 Ya apuntado en Phaen. 10 con  ™st»rixen. Th. 498-500 tÕn m�n ZeÝj st»rixe kat¦ cqonÕj 
eÙruode…hj / Puqo‹ ™n ºgaqšV, gu£loij Ûpo Parnhsso‹o, / sÁm' œmen ™xop…sw, qaàma qnhto‹si 
broto‹si.  
193 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 264. 
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Phaen.  
15 

Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšgmšgmšgmšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai.  
 
 

Op. 822  A†de m�n ¹mšrai    e„sˆn ™picqon…oij mšg ™picqon…oij mšg ™picqon…oij mšg ™picqon…oij mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar·  

aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai.  
¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹, paàroi d� ‡sasin.  

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  
 

 Los calificativos que se asocian a Zeus y con los que supuestamente se busca 
agradarle - mšga qaàma,  mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar demuestran la consumada técnica 
literaria del de Solos.  El verso está construído en estilo directo sobre el saludo al dios 
en vocativo y el uso de la anáfora mšga - mšg' que imprime un tono solemne194. Arato 
introduce a través del sintagma un indicio del  tema principal de su obra, las estrellas 
celestes, sobre un referente hesiódico. 
  mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar se apoya en la expresión formular mšg' Ôneiar que 
ocupa la parte final del verso y que suele llevar en dativo los beneficiarios del acto, 
normalmente los hombres195. Cf. Op. 822 A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' 
Ôneiar: los días son de gran utilidad para los mortales196. Arato rectifica al poeta 
arcaico197 al señalar que quien es de gran utilidad es Zeus, que coloca esas señales 
(mšga qaàma) en el cielo para los hombres. Sustituye ™picqon…oij por ¢nqrèpoisin, 
lo que le sirve para conectar con el principio del proemio198.  

De forma sutil, Arato ha ido contestando  el contexto del pasaje citado: 
-Hesíodo indica que hay días utiles y otros que quedan en medio y que no 

aportan nada (Op. 823 aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai), mientras 
que Zeus es mšga qaàma.  

-Añade aquél cada uno aconseja un día diferente (Op. 824 ¥lloj d' ¢llo…hn 
a„ne‹), algo que no harán los signos imperecederos que el Dios padre ha dispuesto en el 
firmamento (Phaen. 5-6 `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi  / dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ 
œrgon ™ge…rei. 

-Hesíodo afirma que pocos conocen el verdadero sentido de los Días (Op. 824 
paàroi d� ‡sasin), cosa que el de Solos rebate con Phaen.10-12 AÙtÕj g¦r t£ ge 
s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen / ¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn / 
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda 
p£nta fÚwntai, y con la expresión que nos ocupa, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar.  

-Por último, los días unas veces se comportan como madrastra y otras como 
madre (Op. 825 ¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr), algo a lo que Arato 

                                                           
194 La anáfora es utilizada también por Calímaco en la parte final del Himno a Zeus: Him. 1.91-2 ca‹re 
mšga, Kron…dh panupšrtate, dîtor ™£wn, / dîtor ¢phmon…hj.  
195 Il.22.433 p©s… t' Ôneiar; Th. 871qnhto‹j mšg' Ôneiar; Op 822 ™picqon…oij mšg' Ôneiar, y 
variaciones humorísticas como la de Theoc., Id. 13.34 mšga stib£dessin Ôneiar; Arato Phaen. 946 
Ûdroisin Ôneiar, etc. Otras apariciones de Ôneiar: Il.22.486; Od.4.444; 15.78; Op.41,346; Call., Epigr. 
48.6; A.R. 2.388,2.1092, 3.507, 3.1051, 4.1432; Arato, Phaen.760 MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� 
mur…on aÙt…k' Ôneiar. 
196 La expresión tiene cierta carga tradicional y aparece en diversas ocasiones en Hesíodo. Así, en Th. 871 
referida a los vientos, tratados como divinidades, o en Op. 346 donde un buen vecino es considerado 
como una gran bendición. 
197 KAIBEL, G., "Aratea", p. 85. 
198 Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 295; FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 
42. 
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contesta considerando a Zeus  padre: Phaen.5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn  y  Phaen. 15 
Ca‹re, p£ter.  

Ya  Solmsen199 argumentaba que, merced a Op. 769, los días que se citan son 
buenos por naturaleza por su intrínseca relación con Zeus. Más acertada parece la visión 
de Pérez Jiménez200, que hace hincapié en su utilidad por su sentido “fijo”: Zeus les ha 
dado este sentido invariable  que permite al hombre su conocimiento. Arato alaba a 
Zeus porque es un “gran recurso para los hombres”: mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, 
recogiendo la idea hesiódica de la utilidad inmutable de los Phaenomena que va a 
relatar a lo largo de la obra. 
 No obstante, me gustaría evocar de nuevo el pasaje de Od.20.199, cuando Filetio 
saluda a un Odiseo disfrazado de mendigo:"ca‹re, p£ter ð xe‹ne· gšnoitÒ toi œj per 
Ñp…ssw / Ôlboj· ¢t¦r m�n nàn ge kako‹s' œceai polšessi. / Zeà p£ter, oÜ tij 
se‹o qeîn Ñloèteroj ¥lloj· / oÙk ™lea…reij ¥ndraj, ™p¾n d¾ ge…neai aÙtÒj, / 

misgšmenai kakÒthti kaˆ ¥lgesi leugalšoisin;  “No hay deidad más funesta que 
tú, Zeus padre, que no tienes compasión de los hombres, después de engendrarlos tú 
mismo, en desgracias se suman y en penas crueles”. Es más que probable que Arato teja 
en su red de hipotextos esta referencia homérica para trocarle el sentido a través del mšg' 

Ôneiar hesiódico.  
 Apolonio Rodio elige precisamente esta expresión para realizar una sutil 
referencia a Arato en 2.388-9 œnqa g¦r Ümmin Ôneiar ¢deukšoj ™x ¡lÕj e4sin / 
¥rhton· “Del mar cruel vendrá un provecho no revelable”, con marcadores 
hipotextuales en Ôneiar y ¥rhton a comienzo de verso y en el propio contenido del 
verso. La forma se repite en 2.1092 aludiendo al provecho201.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
199 SOLMSEN, F., “The Days of the Works and Days”, p. 297 y ss. 
200 PÉREZ JIMÉNEZ, A.,“Los Días de Hesíodo: Estructura formal y análisis de contenido”, p. 117. 
201 Para Theoc., Id.13.34, véase lo comentado en el capítulo de palabras sobre Phaen. 761. 
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Phaen. 

16 
Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  
aÙtÕj kaˆ protšrh gene».aÙtÕj kaˆ protšrh gene».aÙtÕj kaˆ protšrh gene».aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
 
 

Th. 
104-115 

ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n·  

kle…ete dkle…ete dkle…ete dkle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentoj¢sterÒentoj¢sterÒentoj¢sterÒentoj,  

NuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁj, oÛj qoÛj qoÛj qoÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj.  

e‡pate de‡pate de‡pate de‡pate d' æj t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto æj t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto æj t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto æj t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto     
kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn     
¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen·  

[o† to† to† to† t' ™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto, qeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wn·]  

éj téj téj téj t' ¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto,  

ºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumpon.  

taàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai œcousai œcousai œcousai     
™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj, kaˆ e‡paqkaˆ e‡paqkaˆ e‡paqkaˆ e‡paq', Óti prîton gšnetÓti prîton gšnetÓti prîton gšnetÓti prîton gšnet' aÙtînaÙtînaÙtînaÙtîn.   

 
Th.  
43-51 

 dèmat£ t' ¢qan£twn· aƒ d' ¥mbroton Ôssan ƒe‹sai  
qeîn gšnojgšnojgšnojgšnoj a„do‹on prîtonprîtonprîtonprîton kle…ousin ¢oidÍ  
™x ¢rcÁj, oÞj Ga‹a kaˆ OÙranÕj eÙrÝj œtikten,  

o† t' ™k tîn ™gšnonto, qeoˆ dwtÁrej ™£wn·  

deÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšr' ºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrîn,  

[¢rcÒmena… q' Ømneàsi qeaˆ  l»gousa… t' ¢oidÁj,]   

Ósson fšrtatÒj ™sti qeîn k£rtei te mšgistoj·  

aâtij d' ¢nqrèpwn te gšnoj kraterîn te Gig£ntwn  
Ømneàsai tšrpousi DiÕj nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou  
 

Op.  
159-160 

 ¢ndrîn ¹rèwn qe‹on gšnoj, o‰ kalšontai   
¹m…qeoi, protšrh gene¾protšrh gene¾protšrh gene¾protšrh gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an.  
 

Numerosas y variadas han sido las interpretaciones del protšrh gene» arateo a 
lo largo de su historia: 

1.Los escolios202 hacen constar la siguiente relación de posibles aclaraciones: 

                                                           
202 MQA <aÙtÕj kaˆ> protšrh gene»: ™pˆ toà DiÕj ¥mfw· ca‹re, ™peˆ aÙtÕj e< kaˆ ¹ protšra 
gene£.  
MQDDKVA o‰ d� protšran gene¦n toÝj Tit©n£j fasin, oÞj kale‹sqai tÕ nàn oÙdšna lÒgon œcei 
katatartarwqšntaj ØpÕ toà DiÒj. ¥lloi toÝj ¢delfoÝj toà DiÒj· prÒteron g¦r gegÒnasi kaq' 
`Hs…odon. protšran d� ¹mîn gene£n, toÝj  prètouj kaˆ prÕ ¹mîn ¢stronÒmouj. bšltion d� kaˆ 
toÝj ¼rwaj toÝj protšrouj ¹mîn noe‹sqai, ïn kaˆ t¦ poll¦ tîn ¥strwn ™pènuma, oŒon PerseÝj 
'Wr…wn.  
Vat. 191 aÙtÕj kaˆ protšrh gene»: ð Zeà sÝ kaˆ ¹ s¾ gene£, ½toi oƒ Tit©nej, æj kaˆ par¦ 
'Antim£cJ.  
(fr. 45 Wyss)· ghgenšaj te qeoÝj proterhgenšaj TitÁnaj, kaˆ “Omhroj (X 201, 302)· 'WkeanÒn te,  
qeîn gšnesin, kaˆ mhtšra ThqÚn. e„ d� æj prÕj ¢nqrèpouj protšran no»somen, lšgoi ¨n t¾n 
tet£rthn ¢pÕ toà crusoà gšnouj t¾n tîn ¹miqšwn. ¹me‹j g¦r tÁj pšmpthj gene©j. Tit©naj d� di¦ 
toàto lšgei ca…rein, ™peid¾ kaˆ ™n to‹j ˜xÁj 'Astra‹on ›na tîn Tit£nwn Ônta Ømne‹ lšgwn  
S protšrh gene»: tin�j toÝj perˆ 'Of…wna kaˆ EÙrunÒmhn kaˆ OÙranÕn <kaˆ> KrÒnon· ¢pÕ g¦r 
tîn prètwn basileus£ntwn pepo…htai t¾n klÁsin. tin�j d� toÝj ¼rwaj oÞj `Hs…odoj· protšrh 
gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an . 
(Opp. 160). ¥lloi tÕ crÚseion gšnoj, ™peˆ dikaiÒteron ™gšneto. oƒ d� ¢kribšstero… fasi t¾n tîn  
maqhmatikîn kaˆ poihtîn, par' ïn œlabe [kaˆ] t¾n tîn Fainomšnwn pragmate…an.  
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Zeus, Los Titanes, los otros hermanos de Zeus, los astrónomos más antiguos, la edad 
heroica, los ancestros de Zeus y la edad dorada. Wilamowitz203 piensa que Arato se 
refiere a los dioses Olímpicos. Es cierto que los estoicos consideran al mundo como una 
“commonwealth”204 de dioses y hombres, pero es raro en términos de sucesión mítica 
considerar a los Olímpicos como una generación precedente, y de todo punto imposible 
creerlos anteriores a Zeus. 

En cuanto a los Titanes, pertenecen a la generación precedente Crono, Rea, 
Océano y Tetis, como indica Hesíodo en Th. 132 y ss. En el colectivo de los Titanes 
caben también Astreo y Atlas, e incluso Hécate. Pero parece raro que Arato quiera 
referirse a ellos; los Titanes, como dicen los escolios, son considerados enemigos de los 
olímpicos y por ello han sido arrojados al Tártaro por Zeus. No hay motivos para 
honrarlos en el proemio. 

2.Voss y Schott205 creen que protšrh gene» se refiere a la generación de 
hombres que nos ha precedido en la tierra. Voss pone esta frase en relación con el verso 
5, (Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi) y el himno órfico que invoca a 
Cronos (13.7): gšnna, fÚh me…iwsi...gen£rca. Traduce “selbst auch erster 
Geschlechtsursprung” y comenta que “Alles bis zu gene» ist Anrede an Zeus, wie der 
eine Scholiast es erklärt”. En sintonía con la traducción de Voss, Fröevig206 afirma que 
en Grecia la idea de que los hombres descienden de Zeus es puramente estoica.  

3.Maass207 conecta protšrh gene» con Op. 160 y cree que hace referencia a los 
héroes. Según Maass, hay una triple salutación de vieja tradición en los banquetes: a los 
Olímpicos, a los héroes y a Zeus Soter. Pero los escolios no hablan de ningún rito. 
Puede ser que Arato invoque a los héroes cuyos nombres aparecen en su obra, como lo 
hace Ovidio en el inicio de las Metamorfosis a los dioses que van a transformar lo que él 
describe (versos 1-4). Wilamowitz208 asocia al dios de la edad heroica con los dioses 
estoicos subrayando el cosmos monoteístico. Pero en Arato no hay una triple salutación; 
sólo se saluda a Zeus y a las Musas. 

En la misma línea se sitúa Schwabl209 y Erren210; considera  aquél que protšrh 
gene» está íntimamente relacionado con el mito de las edades hesiódico, y reconoce en 
este sintagma una presentación del héroe estoico. Para Cusset211, “Aratos emprunte cette 
formule à Hesiode chez qui elle désigne la race des héros dans les Travaux (vers 116)”. 

4.Luck  y Pasquali212 relacionan protšrh gene» con las figuras míticas 
asociadas con las estrellas en Phaenomena y los filósofos y poetas astrónomos. 
                                                                                                                                                                          
Q protšrh gene»: tinšj fasi toÝj perˆ KrÒnon kaˆ t¾n `Ršan kaˆ <toÝs> Tit©naj. o‰ d� ”Atlanta 
kaˆ 'Astra‹on. oátoi g¦r dokoàsi progenšsteroi ¢strolÒgoi e<nai. o‰ d� toÝj ¼rwaj ïn 
mnhmoneÚei di¦ tÁj poi»sewj. o‰ d� tÕ crÚseion gšnoj œfasan, ™peid¾ prîtoi kaˆ dikaiÒteroi 
™gšnonto ¥nqrwpoi. oƒ d� ¢kribšsteron perˆ toà prokeimšnou dialamb£nontšj fasin Óti 
protšran gene¦n ™pikale‹tai t¾n tîn palaiotšrwn poihtîn kaˆ maqhmatikîn, par' ïn œlabe t¾n 
tîn Fainomšnwn pragmate…an. toÚtouj g¦r kaˆ ™n to‹j ˜xÁj nom…zei protšrouj: perˆ g¦r toà 
'Wr…wnoj lšgwn fhsin.  
203 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II,  p. 264. 
204 LUCK, G., “Aratea”, p. 215. 
205 VOSS, J.H., Aratos, ad loc;  SCHOTT, A.-BÖKER,R., Aratos, p. 32. 
206 FRÖEVIG, D.A., “Das Aratoszitat …”, p.47. 
207 MAASS, E., Aratea, p. 317. 
208 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II,  p. 264. 
209 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 342: “Hilfreich ist hier Arat selbst, der an anderen 
Stelle deutlich macht, daß Zeus zwar die Gestirne an den Himmel gesetzt hat, Zusammenschau und 
Benennung der Sternbilder aber den “Früheren” verdankt wird, so daß das “frühere Geschlecht” das bei 
Hesiod die “Heroen” bedeutet, seinen eigentlichen Sinn aus stoischen Heroenvorstellungen erhalt”. 
210 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 15 y 27-31. 
211 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 295. 
212 LUCK, G., “Aratea”, pp. 218 y ss.; PASQUALI, G., “Das Prooimion …”, pp. 113 y ss. 
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Jaeger213  señala que la doctrina del estoico Posidonio habla de la civilización humana y 
de su progreso gracias a un número de “magníficos sabios” que han realizado 
descubrimientos e inventos”. Effe214 reelabora esta interpretación estoica sobre la idea 
de que Posidonio recrea los démones hesiódicos de Op. 122 y ss., lo que es aceptado por 
Pendergraft215 y en parte por Erren216. Pero esta interpretación no se basa en ningún 
texto y parece dudosa.  Como señala Luck217, “There is no evidence which would make 
it plausible that Aratus found this specific doctrine in the early Stoic school tradition 
and embodied it in his work”.  

5.Kidd218 interpreta la frase aÙtÕj kaˆ protšrh gene» en un primer momento 
subrayando el significado de aÙtÕj kaˆ, que en lenguaje homérico es una construcción 
en la que aÙtÕj se refiere al segundo miembro de la frase. Critica la interpretación de 
Maass porque sólo hay dos verbos de invocación,  Ca‹re y Ca…roite, con una elegante 
variación en número y modo. En Him. Hom.2.493 cita la expresión  aÙt¾ kaˆ koÚrh, 
similar a la aratea, en la que Deméter está asociada con Perséfone, pero no ve que Zeus 
pueda ser asociado con ningún otro dios. Por último, explica219 que esta primera 
generación se refiere a la raza de los inmortales frente a los hombres (Cf. Phaen. 771 
gene¾n ¢ndrîn). Acerca de la referencia hesiódica, estima que Arato mantiene un 
punto de vista estoico desde el  que ve sólo dos razas, la divina y la humana, eliminando 
la de los héroes, y sustituye al duro Zeus de Opera por el benevolente de los estoicos. 
De este modo  Phaen..2mestaˆ d� DiÕj corrige Op. 101 ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, 

ple…h d� q£lassa, y  Phaen..5-6 `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi / dexi¦ shma…nei enmienda 
Op. 42 KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin. Arato, concluye Kidd, 
suprime la edad heroica y pone a Zeus como la fuerza viva de la que los hombres 
descienden. 

6.Teruo Itô220 sugiere desde un punto de vista estoico que protšrh gene» sirve 
para presentar en el Proemio a los alter ego de Zeus en el poema, la Noche (Phaen. 408 
y ss) y tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn (Phaen.373 y ss), y muestra el origen de la relación 
entre las estrellas y los hombres. 

7.Martin221 cree que el valor de protšrh gene» está fijado por el contexto, y 
considera arbitrario aislar la fórmula y querer relacionarla con los mismos seres de 
Hesíodo, los héroes. Considera que la introducción de elementos estoicos ajenos al 
poema es artificial y parte de la doxografía filosófica. protšrh gene» tiene un sentido 
natural estilísticamente: se refiere a la generación que precede a Zeus, a sus padres y a 
los otros Titanes, cf. Th. 47 y 424. Para Martin, los comentaristas del texto de Arato no 
quieren admitir que un dios estoico pueda ser el de la Teogonía, pero hay que tener en 
cuenta que el dios de los filósofos es el dios de la tradición mitológica y poética y esta 
fórmula parece aunar la unidad de las generaciones divinas. 
                                                           
213 JAEGER, W., Nemesios von Emesa, 1914, pp. 123 y ss. 
214 EFFE,B., “protšrh  gene». Eine Stoische Hesiodinterpretation in Arats Phainomena”, pp.167-182. 
215 “Most convincing are the articles that seek to interpret the phrase in view of Aratus’ Stoic background. 
In some Stoic circles, heroes constituted a fourth class of being, in addition to men, gods, and daimones. 
And were the surviving souls of wise men. Such wise men include civilization heroes who discovered 
agriculture and other useful skills. We may hazard the guess that Aratus would have placed in their 
number the man who first gave names and shapes to the constellation (Ph. 373-82). Thus, the phrase is a 
superb example of Aratus’ effort to bridge the gap between the traditional world of his poetry and his 
philosophical education”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp 292-3. 
216 ERREN.M., Aratos, Phainomena, ad loc. 
217 LUCK, G., “Aratea”, p. 219. 
218 KIDD, D., “Notes on Aratus…”, p. 356. 
219 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 173. 
220 ITÔ, T., “Aratus’ Zeus and Nyx. An interpretation of Phaen. 15 f.”, p. 138. 
221 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.151. 
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 La explicación ha de partir del texto y de los hipotextos escogidos por Arato. En 
mi opinión, lo único que hace el poeta de Solos es corregir el orden de salutación 
hímnico establecido por su maestro.  

Fijémonos en el contexto de Th. 104-115, hipotexto utilizado para la salutación. 
En Th. 105-110 Hesíodo invita a las Musas a celebrar primero a los Uranidas222: 
kle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn, / o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà 
¢sterÒentoj, / NuktÒj te dnoferÁj, oÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj / e‡pate d' æj 
t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto / kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati 
qu…wn / ¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen, para pasar a 
continuación a hablar de los olímpicos, Th. 111-113 [o† t' ™k tîn ™gšnonto, qeoˆ 
dwtÁrej ™£wn·] / éj t' ¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto, / ºd� kaˆ æj t¦ 
prîta polÚptucon œscon ”Olumpon. El poeta formula una interrogación retórica en 
Th. 114-115 taàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai / ™x ¢rcÁj, kaˆ 
e‡paq', Óti prîton gšnet' aÙtîn. Arato invierte el orden de salutación, en 
consonancia con la nueva filosofía que impregna el texto, y de este modo contesta la 
interrogación planteada por el ascreo. 

En el mismo sentido encontramos Th. 43-46 aƒ d' .../ qeîn gšnoj a„do‹on 
prîton kle…ousin ¢oidÍ / ™x ¢rcÁj, .../ / deÚteron aâte ZÁna qeîn patšr' ºd� kaˆ 
¢ndrîn, /[¢rcÒmena… q' Ømneàsi qeaˆ  l»gousa… t' ¢oidÁj; las Musas, cantando, 
“alaban con su canto primero, desde el origen, la augusta estirpe de los dioses a los que 

engendró Gea y el vasto Urano y los que de aquellos nacieron, los dioses dadores de 

bienes. Y  luego a Zeus, padre de dioses y hombres”. El poeta de Solos altera el orden 
en la salutación; ahora los hombres cantan primero al dios Padre y luego a la generación 
precedente, porque Zeus es más importante223. Ya lo había anunciado en el verso 15 con 
mšga qaàma, que conecta  con Th. 498-500, la piedra arrojada por Crono y colocada 
por el dios padre como el primer s»ma para los hombres. La prevalencia de Zeus 
reafirma la estructura cíclica del proemio, al enlazar con Phaen.1, 'Ek DiÕj 
¢rcèmesqa. 
 La  forma protšrh tiene su correlato en Op. 17-19, en idéntica sedes; referida a 
la Eris buena, la que incita al trabajo224: t¾n d' ˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx 
™rebenn», / qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn, / ga…hj [t'] ™n ·…zVsi 
kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw.  

Con protšrh gene» también se recoge el hipotexto homérico. Arato llena 
Phaenomena  de la figura de Odiseo, y por ello lo saluda, porque el héroe pertenece a la 
primera generación, Il..23.790 oátoj d� protšrhj geneÁj protšrwn t' ¢nqrèpwn. 
Ello concuerda con la inmediata alusión al proemio de Odisea 1.10-15  en los versos 17 
y ss. de Phaenomena. 

 
 
 
  
                                                           
222 Dice M.L.West (Hesiod, Theogony, pp.171-172), con respecto al orden de salutación en el himno: 
“The series refers the actual order in which the Muses take their three subjects. It corresponds to that of 
the Theogony- Catalogue series (except that the latter said nothing about Giants, so far as we know): the 
gods from the beginning, and their descendants, Th. 116 ff; the power of Zeus, a theme that becomes 
more and more prominent in the latter part of the Theogony; mankind, Th. 965 ff. and Catalogue. The 
sequence gods- men is that of the ordinary combination of hymn and heroic lay”. 
223 Cf. Him.Hom. 3.156-159. prÕj d� tÒde mšga qaàma, Óou klšoj oÜpot' Ñle‹tai,/ koàrai Dhli£dej 
`Ekathbelštao qer£pnai· /   a† t' ™peˆ ¨r prîton m�n 'ApÒllwn' Ømn»swsin, / aâtij d' aâ Lhtè te 
kaˆ ”Artemin „ocšairan. 
224 En último caso, la Eris buena forma parte de las primeras generaciones. 
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Phaen. 

16 
aÙtÕj kaˆ protšrh gene».  Ca…roite d� MoàsaiCa…roite d� MoàsaiCa…roite d� MoàsaiCa…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
 
 

Th.  
104 

 ca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n·  

kle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentoj,  

NuktÒj te dnoferÁj, oÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj.  
 

Th.  
94-96 

™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj  
¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…,  
™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai  
 

Hesíodo cumple con la obligación de invocar a las Musas al principio y al final 
del proemio, Th. 1 Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, Th.36 Mous£wn 
¢rcèmeqa, Th. 104 ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n225. Serán ellas 
las que inspiren el canto al poeta, que ha de comenzar por la generación de los Uranidas 
y terminar con Zeus (Th. 104-115). 

Arato invierte los términos: 
-Primero se saluda a Zeus y a la primera generación: Phaen. 15-16 Ca‹re, 

p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, / aÙtÕj kaˆ protšrh gene».  
-A continuación se invoca a las Musas: Phaen.16-17 Ca…roite d� Moàsai / 

meil…ciai m£la p©sai. 
Esta inversión en el orden pone el acento en la figura de Zeus226, y da a la 

fórmula de reivindicación poética por excelencia un aire de plegaria227. Las Musas 
quedan relegadas a una mera convención hímnica, que se acentúa por el conceptismo de 
Phaen. 16 meil…ciai m£la p©sai. 

Es incuestionable la contestación de Arato a Th. 104 ca…rete tškna DiÒj, dÒte 
d' ƒmerÒessan ¢oid»n. El poeta  cambia el imperativo tradicional, ca…rete por un 
optativo deferencial (ca…roite) que sugiere el tono de un suplicante228. No pasa 
desapercibido que el ascreo se dirija a las Musas como hijas de Zeus (tškna DiÒj).  
Asímismo es llamativo el políptoton en el saludo Ca‹re - Ca…roite. Este verso será 
evocado de nuevo en Phaen. 18 con la homotaxis de ¢oid»n229.  
 Teócrito expresa una salutación parecida en el Id.2.165-6 ca‹re, Selana…a 
liparÒqrone, ca…rete d' ¥lloi / ¢stšrej o en Id.9.28-9 Boukolikaˆ Mo‹sai, m£la 
ca…rete, fa…nete d' òd£n / t£n pok' ™gë t»noisi parën ¥eisa nomeàsi, donde se 
saluda a las Musas y se les pide que muestren el canto. Cierto aroma a estos versos 

                                                           
225 M. Erren (Die Phainomena des Aratos von Soloi,  p. 12) y A.W. .James ( “The Zeus Hymns of 
Cleanthes and Aratus”, p. 38) relacionan Phaen. 16 con Th. 104. 
226 No puede descartarse una alabanza encubierta al rey, sobre la base de Th. 94-96: ™k g£r toi Mousšwn 
kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj / ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…, / ™k d� DiÕj basilÁej· 
De las Musas descienden los aedos, y de Zeus, los reyes. Véase Phaen. 1 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa y Phaen.  
14 ƒl£skontai. 
227 Cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 10-11. Aunque también es posible que el sujeto de la 
primera parte de la invocación sean los hombres que buscan la propiciación del dios en Phaen. 14 Tù min 
¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai; de  ahí que el poeta se distinga en Phaen. 17 con el verdadero 
ruego de inspiración : 'Emo… ge m�n, “en cuanto a mí...”.  
228 En Arato suele ser el optativo una marca de deixis intertextual. 
229 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 296. 
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arateos desprende el famoso Epigrama 25 de Calímaco, referido a Arato: `HsiÒdou tÒ 
t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj· oÙ tÕn ¢oidîn / œscaton, ¢ll' Ñknšw m¾ tÕ melicrÒtaton/ 
tîn ™pšwn Ð SoleÝj ¢pem£xato· ca…rete lepta… / ·»siej, 'Ar»tou sÚmbolon 
¢grupn…hj. 

 
 
 
Phaen. 

17 
aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
 
 

Th.  
406-410 

 Lhtë kuanÒpeplon ™ge…nato, me…licon a„e…me…licon a„e…me…licon a„e…me…licon a„e…,  
½pion ¢nqrèpoisi kaˆ ¢qan£toisi qeo‹si,  
me…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁj, ¢ganètaton ™ntÕj 'OlÚmpou.  

ge…nato d' 'Aster…hn eÙènumon, ¼n pote Pšrshj  
ºg£get' ™j mšga dîma f…lhn keklÁsqai ¥koitin. 
 

Th.  
84 

 Óntina tim»sousi DiÕj koàrai meg£loio  
geinÒmenÒn te ‡dwsi diotrefšwn basil»wn,  

tù m�n ™pˆ glèssV gluker¾n ce…ousin ™šrshn,  

toà dtoà dtoà dtoà d' œpeœpeœpeœpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica·  
 

Th.  
92-93 

™rcÒmenon d' ¢n' ¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontai  
a„do‹ meilic…Va„do‹ meilic…Va„do‹ meilic…Va„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi.  
to…h Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisinto…h Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisinto…h Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisinto…h Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisin.   
 

Th.  
36-40 

tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ  
Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  

e‡rousai t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

fwnÍ Ðmhreàsai, tîn dtîn dtîn dtîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾     
™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a· gel´ dš te dèmata patrÕj  
 

Th.  
104-107 

ca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒj, dÒte ddÒte ddÒte ddÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»n·  

kle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentoj,  

NuktÒj te dnoferÁj, oÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj.  
 

La expresión parece tomada del Him. Hom. 3.166 ca…rete d' Øme‹j p©sai230.  
No obstante, si nos fijamos en meil…ciai, podemos enlazar el verso con Th. 406-408, 
donde se califica a Leto por dos veces con este epíteto, me…licon a„e…-me…licon ™x 
¢rcÁj. El recuerdo de este hipotexto tendría una triple función dentro del Proemio: 

-La reafirmación de su composición circular hímnica (se aludía al mismo pasaje 
en Phaen.5 con ½pion ¢nqrèpoisi) 
 -La equiparación de la imagen de las Musas y Leto. 
                                                           
230 Que ya ha sido utilizado por Arato  en relación con  Phaen. 15 mšga qaàma. véase   SCHWABL, H., 
“Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 341 y FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 54. Podemos establecer 
más lazos intertextuales con el Himno Homérico a  Apolo  a través de la insistencia en el p©sai, presente 
en 3.166 ca…rete d' Øme‹j p©sai, 3.171, Øme‹j d' eâ m£la p©sai y 3.189 Moàsai mšn q' ¤ma p©sai. 
Cf. Od.24.60. 
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 -La evocación del contexto; cf. Th. 409-410 ge…nato d' 'Aster…hn eÙènumon, 

¼n pote Pšrshj / ºg£get' ™j mšga dîma f…lhn keklÁsqai ¥koitin, dedicados a 
Asteria, con un nombre evocadoramente estelar y relacionada mitológicamente con 
Delos “la brillante”231. 

La expresión es, pues, una variatio de Th. 406-408 a la que se suman otros 
materiales hesiódicos, como Th. 39-40 tîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾ / ™k stom£twn 
¹de‹a y sobre todo Th. 92-93 a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi. / to…h 
Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisin 232.  

El adjetivo meil…ciai caracteriza el habla de las Musas y la inspiración 
poética233. Con meil…ciai m£la p©sai se enuncia su función como un cumplido y se 
siguen las pautas del género.  La literaturización conceptual desvaloriza su sentido 
hímnico y lo relega a una mera convención. Comenta Cusset234: “Le rôle des Muses est 
d’ailleurs profondément modifié: elles ne sont plus  comme en Hésiode celles qui, à 
l’origine du poème, donnent son chant au poète, elles ne sont plus qu’un soutien au 
chant du poète qui prend sur lui chanter les astres, et leur pouvoir de ravissement n’est 
même plus clairement donné comme efficace”. 

J. Almirall235 propone sugerentemente que las Musas, pura metáfora en época 
helenística, son invocadas por el poeta para orientarle en el mare mágnum de la 
tradición literaria. Para nosotros la verdadera aplicación de las Musas se encuentra en el 
propio texto; estas diosas inspiradoras van a ser las guías en un poema de corte 
astronómico. Arato pide para su canto el camino correcto, el lícito, y al tiempo, 
reivindica su condición de poeta inspirado.  

Un último apunte, el adverbio m£la. Aunque es muy común, Arato se acerca 
con su uso al lenguaje admonitorio de Los Días. En efecto, en esta parte de Opera  
aparece con elevada frecuencia para designar los días buenos y malos: Op 736ª mhd' ™pˆ 
krhn£wn oÙre‹n, m£la d' ™xalšasqai; Op. 758 mhd' ™pˆ krhn£wn oÙre‹n, m£la d' 

™xalšasqai·;Op. 793  m£la g£r te nÒon pepukasmšnoj œstai, Op. 799 qumobore‹n 
m£la toi tetelesmšnon Ãmar. La utilización de este adverbio en una frase sin verbo 
recogería ese tono del que hablamos; si hay días buenos y malos, aquí todas las Musas 
son propicias, atienden a los que invocan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
231 Véase comentario a Phaen. 5 `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi.   

232 Que remite a  Phaen.14 ƒl£skontai y al elogio al rey. 
233 Cf. Od.8.172a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisin, Od.9.493 meilic…ois' ™pšessin; Th. 84, 
92. 
234 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 296. 
235 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 13. 
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Phaen. 
17-18 

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n      
Î qšmij eÙcomšnJ Î qšmij eÙcomšnJ Î qšmij eÙcomšnJ Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»ntekm»rate p©san ¢oid»ntekm»rate p©san ¢oid»ntekm»rate p©san ¢oid»n. . . .     
    
 

Op.  
10 

 klàqi „dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj  
tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn. 
 

Op.  
137 

 Ûbrin g¦r ¢t£sqalon oÙk ™dÚnanto  
¢ll»lwn ¢pšcein, oÙd' ¢qan£touj qerapeÚein   
½qelon oÙd' œrdein mak£rwn ƒero‹j ™pˆ bwmo‹j,  

Î qšmijÎ qšmijÎ qšmijÎ qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qea. toÝj m�n œpeita  
ZeÝj Kron…dhj œkruye coloÚmenoj, oÛneka tim¦j  
oÙk œdidon mak£ressi qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin.  
 

Th.  
104 

ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n¢oid»n¢oid»n¢oid»n· 

 
En el último verso descubrimos una de las características del proemio didáctico 

como es el componente autobiográfico. La aparición de la primera persona en un lugar 
tan destacado como es el final del Proemio confiere al poeta su capacidad de actuar 
como referente didáctico, solamente atenuada por la importancia otorgada al dios, que 
lo acerca al himno.  

Arato prefiere, como dice Kidd236, la forma fuerte del pronombre en vez del 
tradicional moi, aunque sin llegar a la fuerza expresiva del nominativo hesiódico (Op.10 
™gë dš ke).  En estos versos el poeta de Solos expone de forma alusiva cuál va a ser su  
cometido dentro de la obra en cuanto poeta inspirado. 

Phaen. 17-18 conjuga Op. 10 con la reivindicación del poeta como autor y Th. 

104 con la suplica de un canto poético inspirado y ¢oid»n como marcador hipotextual. 
El verso introduce el tema principal del poema237, dedicado a los signos celestes.  

Con Op. 10 Arato vuelve al hipotexto de Phaen. 1. Con ello se recupera el 
sentido del Zeus omnipresente (Op. 9-10 klàqi „dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj 
/ tÚnh. El pronombre  de Phaen. 17 'Emo… ge m�n procura una aserción enfática que 
entra en el juego tÚnh - ™gë dš ke de Op. 10, al presentarse como un corte abrupto 
entre los dioses y el poeta. 

Hesíodo distingue entre la ocupación de Zeus (restablecer las leyes divinas 
mediante la justicia Op. 9-10 d…kV d' ‡qune qšmistaj / tÚnh) y la suya propia (intentar 
poner a Perses en aviso de la verdad Op. 10 ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma 
muqhsa…mhn238. Las Musas desempeñan una función efectiva, pues han de inspirar las 
palabras que va a dirigir a su hermano. El poeta arcaico trata de encauzar en la verdad a 
su hermano, y para ello pide la inspiración de las Musas a la manera tradicional.  

Arato utiliza la misma estructura pero su planteamiento es radicalmente 
diferente. El de Solos hace una triple distinción:  

-Zeus ha de encargarse de mostrar los signos a los hombres (enunciado 
brevemente en Phaen. 15 Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar). Se 
le saluda como el recurso de los hombres, sin esa avidez de justicia que reclama el 
ascreo. 

                                                           
236 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 173. 
237 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 340. 
238 Obsérvese el optativo, similar al expresado por Arato en Phaen. 16 Ca…roite. 
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-Las Musas han de cumplir su papel de inspiradoras del canto (Phaen. 16-17 
Ca…roite d� Moàsai / meil…ciai m£la p©sai), o como dice J. Almirall239, “que 
l’orientin en la tria del material que ha de constituir el poema”. Arato contempla como 
meras metáforas literarias y por ello acorta la referencia a ellas. 

-El poeta pide hablar de las estrellas en un tono correcto, como es lícito (Phaen. 

17-18 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n / Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n). 
Arato busca el motivo hesiódico de la legalidad, pero transforma el contenido240 en el 
marco de la pretendida inspiración. El cargo que le toca realizar aparece teñido por las 
funciones de los demás: Î qšmij recuerda  a Zeus y p©san ¢oid»n a las Musas. Para él 
sólo queda hablar de las estrellas (¢stšraj e„pe‹n), actuar como suplicante, lo cual es 
propio de un himno (eÙcomšnJ) y orientar (tekm»rate, un verbo chocante si no 
comprendemos su contexto astronómico, mostrar mediante un signo

241). 
El hipotexto homérico aparece de forma evidente con la evocación del proemio 

de Odisea 1.10-15242. Como señala Fakas243, los marcadores hipotextuales son Phaen. 

17 'Emo… ge ... e„pe‹n – Od. 1.10  e„p� kaˆ ¹m‹n; Phaen. 19 Oƒ m�n ... ¥lloi  - Od. 

1.11 œnq' ¥lloi m�n, y Phaen.21 aÙt¦r Óg' – Od.1.13 tÕn d' o4on. Arato no plantea 
una elección por la poética didáctica frente a la épica244, sino que alude a uno de los 
protagonistas encubiertos de Phaenomena, Odiseo.  

Con respecto a Î qšmij245, la discusión se ha centrado principalmente sobre a 
quién se refiere esta fórmula, si a ¢stšraj e„pe‹n o a eÙcomšnJ. Martin246 se inclina 
por la primera opción, pues en los ejemplos comparables suele referirse a lo que 
antecede.  Hopkinson247 plantea la posibilidad de asignar Î qšmij a tekm»rate, pero 
ello no responde al uso tradicional de la expresión. 
 En Op.  137 aparece situada en la misma sedes: los hombres por tradición dan 
culto a los Inmortales y les hacen sacrificios, algo a lo que no están dispuestos los 
miembros de la generación argéntea, Op. 134-137 oÙk ™dÚnanto / ¢ll»lwn ¢pšcein, 

oÙd' ¢qan£touj qerapeÚein / ½qelon oÙd' œrdein mak£rwn ƒero‹j ™pˆ bwmo‹j, / Î 
qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qea. Con el marcador hipotextual Î qšmij Arato propone la 
vuelta del poeta a la costumbre: el enaltecimiento de los dioses, planteado a  través del 
propio canto del poeta. En este sentido, es llamativa la presencia de diversas notas 
alusivas a la legalidad y a la Justicia a lo largo del Proemio, en sintonía con uno de los 
ejes centrales de Opera: Phaen.3 p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, Phaen.11 ¥stra 
diakr…naj, Phaen.14 ƒl£skontai, Phaen.18 Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san 
¢oid»n. 

                                                           
239 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 12. 
240 M. Erren (Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 21-22) lanza una sugestiva confrontación con los 
versos iniciales del himno a Zeus de Cleantes. 
241 Para un explicación más detallada de la importancia que Arato aplica a tekm»rate, véase ALMIRALL 
SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp 12-13. 
242 Od.1.10-15 tîn ¡mÒqen ge, qe£, qÚgater DiÒj, e„p� kaˆ ¹m‹n. /  œnq' ¥lloi m�n p£ntej, Ósoi 
fÚgon a„pÝn Ôleqron, / o‡koi œsan, pÒlemÒn te pefeugÒtej ºd� q£lassan· / tÕn d' o<on, nÒstou 
kecrhmšnon ºd� gunaikÒj, / nÚmfh pÒtni' œruke Kaluyè, d‹a qe£wn, / ™n spšesi glafuro‹si, 
lilaiomšnh pÒsin e<nai.  
243 FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 55. 
244 Como sugiere Ch. Fakas, Der hellenistische Hesiod, p. 55. 
245 La expresión está ampliamente documentada a principio y a final de verso, incluso a mitad de él, y 
admite para el primer elemento las variantes ¿, Î.. Arato opta por la  sedes (–A3), que vemos  en Il. 9.33, 
9.134, Op. 137, A.R. 1.517, etc. 
246 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 152; cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, 
pp. 60 y ss. 
247 HOPKINSON, N., A Hellenistic Anthology, p. 140. 
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 Por último, Phaen. 18 Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. La 
oración que inserta la aparición del autor con voz propia va subordinada a la invocación 
de la Musa248, algo que refuerza su consideración hímnica. Arato tiene en mente Th.104 
ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n, sustituyendo el encanto solicitado 
por Hesíodo (ƒmerÒessan) por la certificación científica (tekm»rate p©san 
¢oid»n)249. Arato no pide a las Musas que hagan su canto placentero, sino que lo hagan 
creíble, demostrable; de ahí el uso del poco poético tekm»rate. 

                                                           
248 Véase ROMANO, E..,“Constanti del proemio didascalico nella poesia greca e latina”, p. 249. 
249 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 64) considera la utilización del verbo tekma…rein como una 
muestra de la mentalidad libresca de la época helenística. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
137

1.1.3.2.Estudio de los hipotextos hesiódicos en el mito de Dike (Phaen.96-136)  

 

 

 

96 'Amfotšroisi d possˆn Ûpo skšptoio Boètew  
Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   
E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

100 eÜkhloj foršoito. LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  
105 Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d gšrontaj  

ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  
OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  
oÙd diakr…sioj perimemfšoj, oÙd kudoimoà·  

110 aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  
TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  

115 'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  
'All' œmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen·   

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  

120 ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  

ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  
oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  
«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d kakètera tškna teke‹sqe.  

125 Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgos«.   
•Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto, toÝj d' ¥ra laoÝj  
e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  
'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

130 calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  
e„nod…hn, prîtoi d boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  
Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  

135 Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   
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Entre los versos 96 a 136 Arato va a realizar un largo excurso en el que se relata 
la presencia de Dike entre los hombres y una peculiar visión del mito de las Edades. 
Nos encontramos básicamente ante una síntesis de dos hipotextos hesiódicos, el pasaje 
de las ciudades justa e injusta y la presencia de la diosa ante Zeus (Op 213-285), y el 
mito de las edades (Op 106-201)1. Pero hay pequeñas y grandes diferencias entre los 
materiales hesiódicos utilizados y la recreación que propone Arato, cargada de tintes 
filosóficos2. Como dice Kidd3, “It suits his purpose to stop at this point and correct 
Hesiod’s pessimistic endig by making Justice still watch over men. Placed at this 
juncture, the passage also bring some poetic relief after the detailed technicalities 
required by the description of the preceding constellations”.  

Arato da una interpretación personal y distinta de la del poeta ascreo4. La 
descripción elaborada por Eudoxo, breve como corresponde a un tratado de astronomía, 
sólo vale a Arato como punto de partida para exponer un nuevo contenido moral.  

La Dike hesiódica es hija de Zeus y se sienta junto a su padre para denunciar la 
injusticia  de los hombres. La de Arato, en cambio,  preside las actividades de los 
hombres y los ayuda, y sólo sube al cielo sobrecogida por el horror que le inspiran los 
crímenes de ellos. Su acción no corresponde a un castigo, son los hombres los que se 
convierten en responsables de su propia degradación. Frente a  la indignación moral que 
sugiere el texto hesiódico Arato plantea, como dice Bulloch, "social commentary with a 
detached romanticism in which it is the psycology of atmosphere  that is central". 
 Del mito de las edades Arato también ofrece una nueva perspectiva. En Hesíodo, 
la generación de oro, creada por los inmortales, no conoce la vejez ni el trabajo; la tierra 
les da espontáneamente sus frutos; su muerte es un dulce sueño y desaparecen sin que 
nadie sepa el motivo. Después, ellos se convierten en démones que recorren la tierra y 
distribuyen la riqueza entre los humanos. Juegan, en cierto modo,  un rol similar a la 
Dike aratea. 

La generación de plata, creada también por los Olímpicos y sin relación de 
parentesco con la anterior, es inferior a la dorada. Tras una infancia de cien años en la 
casa materna, los hombres no esperan más que una vida corta y miserable sin alcanzar la 
madurez, practicando la violencia entre ellos y la impiedad respecto a los dioses. Zeus 
se irrita contra ellos porque no le ofrecen sacrificios.y los hace desaparecer. Sin 
embargo, tienen honores. Hesíodo no detalla el trabajo que realizan o sus condiciones 
de vida; no hay simetría en la presentación de las dos primeras generaciones. 
 La tercera generación, de bronce, es tratada como una creación individual de 
Zeus. Sus características son esencialmente violentas: se dedican a la guerra; no comen 
pan5. Los hombres de la generación de bronce  perecen dominados por sus propios 
brazos y caen en el olvido. 
 Para Hesíodo la decadencia de la especie humana no es continua. Zeus crea 
luego una raza más justa y mejor, la raza de los héroes, que son los que nos preceden en 

                                                           
1 R.L. Hunter ( “Written in the Stars”, p. 3) afirma que “the myth of Parthenos-Dike is a close re-writing 
of Hesiod’s “Myth of Five Ages”; both passages serve to explain the situation in which man currently 
finds himself”; cf. SCHWABL, H, “Weltalter”, col.797; GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, p. 59. 
2 Véase EFFE, B.,Dichtung und Lehre, p. 53; ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 36 y 
ss; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 151-160. 
3 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 216. 
4 Una de las aportaciones arateas es la de haber incorporado a la descripción de las constelaciones 
elementos mitológicos tomados con una perspectiva propia. M.L. Pendergraft (Aratus as a poetic 

craftsman, p. 66) afirma: “The association of theses mythological motifs with the constellation is 
Aratus’own innovation; Eudoxus provides only the description which forms his point of departure”. 
5 Lo que parece dar a entender que no practican la agricultura. Hesíodo no señala explicitamente que 
coman carne; se ve que trabajan con útiles de bronce. No es claro Hesíodo en este aspecto. 
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la tierra sin límites6. Son guerreros, y muchos han muerto antes de Tebas o Troya. Pero 
gozan tras su muerte de una fortuna sólo comparable con la raza de oro: viven sin 
problemas en el confín de la tierra, en las islas de los bienaventurados, y las tierras les 
dan sus frutos tres veces al año. 
 La generación de hierro, que es la que vive el poeta, ha sido implantada por Zeus 
pero escapa al mito pues pertenece al mundo real. Aparece más  como una antítesis 
directa de la generación de oro que como una degradación  con respecto a las 
generaciones que la preceden. El poeta no dice que ella haya de pagar por sus culpas,  
sino que está abrumada por las  fatigas y los sufrimientos.  

Con la desaparición de la edad de hierro vendrá el caos. En ese momento los 
vínculos familiares y sociales serán destruidos, los hombres no creerán en los dioses y 
no se conocerá más que la fuerza como sistema de relaciones sociales. Finalmente 
Aidós y Némesis abandonarán a los hombres para reunirse con los Inmortales en el 
Olimpo.  
 En Arato, cada edad es consecuencia de la precedente por generación. Las unas 
mueren, las otras nacen, pero nunca se afirma que una raza ha sido destruida, ni que los 
dioses creen otra nueva. El declive es progresivo, y marcado únicamente por el 
alejamiento gradual de la Justicia. Los dioses no tienen ninguna responsabilidad en la 
degradación, causada por una progresiva instauración de la violencia y de la iniquidad.  
Tres etapas bastan, no hay ni héroes ni hierro.  
 No hay que perder de vista que tanto Arato como Hesíodo realizan la tipificación 
de las edades del hombre atendiendo a un parámetro fundamental como es la Justicia. 
En Hesíodo la primera generación es impoluta, feliz en sí misma por su ignorancia de la 
ley y, sobre todo, de la maldad. Desconocen el mundo de las armas. No le ocurre lo 
mismo a la generación de plata, inferior por su inmadurez y predisposición a la 
violencia. La generación de bronce vive exclusivamente de la violencia, y en la de los 
héroes es cuando se toma plena conciencia del acto injusto y de su posible superación. 
En la última generación, dominada por la inmoralidad, se perderá el norte de la justicia 
y por ello se sucederán desgracias tras desgracias. No hay una decadencia progresiva; se 
va desde el desconocimiento como estado idílico hasta la plena conciencia del acto 
injusto – y por ello castigado-. 
 El mito de Arato pretende ser más claro y pedagógico. A medida que van 
progresando las edades, los hombres van olvidando su pacto de legalidad. De ahí que la 
última generación se asemeje, aunque sólo en parte, a la hesiódica.  Se llega a la misma 
meta, pero el poeta helenístico añade un epílogo: la guía perenne en el cielo como 
recuerdo de la rectitud y la Justicia. Arato rompe el destino del hombre y lo hace 
responsable de sus actos, o dicho de otro modo, le da la oportunidad de cambiar el 
rumbo. 

Según Martin7, el mito de Dike presenta la siguiente estructura: 
-Phaen. 91-97: siete versos de carácter puramente astronómico, que sitúan la 

constelación del Boyero, la estrella Arturo y la constelación de la Virgen. 

                                                           
6 “La raza de los héroes, intercalada entre las demás, destruye el paralelismo entre las razas y los metales, 
además, interrumpe el movimiento de decadencia continua, simbolizado por una escala metálica de valor 
regularmente decreciente: el mito precisa, en efecto, que la raza de los héroes es superior a la de bronce, 
que la ha precedido.(...) Según Rohde (Psyche, Paris, 1953), lo que interesa esencialmente a Hesíodo en el 
caso de los héroes no es su existencia terrenal, sino su destino póstumo (...); el mito respondería así a una 
doble preocupación: primeramente exponer la creciente degradación moral de la sociedad; después, hacer 
conocer su destino, en el más allá de la muerte, de las generaciones sucesivas”. VERNANT, J.P., Mito y 
pensamiento en la Grecia Antigua, p. 22. 
7 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. LIV. 
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-Phaen. 98-113: primera parte del mito, hasta el fin de la edad de oro, divididos 
en dos tiradas de siete versos (Phaen. 98-104) y nueve versos (Phaen. 105-113). 

-Phaen.114-136: la degradación; alejamiento progresivo de Dike hasta su subida 
al cielo, con tres tiradas de  nueve versos (Phaen. 114-122); seis versos (Phaen. 

123-128) y ocho versos (Phaen. 129-136). 
En total, dos series de  23 versos, Phaen.  91-113 y  Phaen. 114-1368.  

 A ello tenemos que sumar una serie de procedimientos compositivos que otorgan 
una profunda simbología al mito de Dike9. Hay varios ejes de actuación: el primero de 
ellos  corresponde a la relación de los hombres con la diosa Dike. A medida que las 
razas van declinando y van siendo sustituidas por otras de inferior calidad moral, la 
diosa inicia un alejamiento progresivo que va desde la ciudad al campo, en una vuelta a 
la naturaleza. De  la compañía y el trato continuo en las asambleas con la edad de oro, 
pasa en segundo término a las montañas, donde se exhibe de vez en cuando a los 
hombres de la raza argéntea. Por último, ante la degradación de la edad de bronce, la 
diosa ya no se manifiesta de ningún modo, huye de ellos al cielo, atendiendo al motivo 
hesiódico de Aidós y Némesis10. 
 El segundo eje supone una evolución temporal en el momento de la relación con 
las  diversas razas. Si con la edad de oro Dike se manifestaba a plena luz del día, con la 
de plata sólo lo hará por la tarde. La  posibilidad de una relación con la edad de bronce 
sólo es posible por la noche, lo que explica e inserta el pasaje de la Virgen en el 
conjunto de Phaenomena. 
 Un tercer eje se articula en la comprensión de los signos por parte de las razas. A 
la de oro Dike les habla directamente en las asambleas; con la de plata han de interpretar 
las palabras, que adquieren un tono profético y más oscuro; por último, con la de bronce 
el hombre tiene que descifrar los signos puestos por Zeus en el cielo y en la naturaleza; 
Zeus no los abandona, pero tampoco se lo pone fácil. Si lo vemos desde la perspectiva 
de Almirall11, probablemente nos encontremos con una justificación de una poesía cada 
vez más alusiva, al modo leptós, como el que practica el de Solos. 
 Hay un cuarto eje que podemos vislumbrar en los versos de Arato, y es el 
progresivo abandono del trabajo del campo y el mar a consecuencia de la degeneración 
de las razas, similar al planteado en Opera. Si la edad de oro se complace en las labores 
agrícolas y sale al mar cuando es necesario, en la de bronce todo ello es sustituido por la 
guerra y la destrucción. Incluso se comen a los bueyes de labor. Ello significa una 
pérdida en el conocimiento de las tareas agrícolas; no conocen para qué valen los 
bueyes; sólo ven en ellos alimento. A medida que van transcurriendo las razas se 
pierden los conocimientos sobre las tareas agrícolas y marineras, y van siendo 
sustituidas por la guerra. Los phaenomena, claros para la generación de oro, son 
difíciles de entender para una generación que ha olvidado las labores del campo y del 
mar.  
 La traslación del hipotexto hesiódico actúa directamente en la estructura del 
pasaje arateo. Éste se comprime y enriquece con los significados adscritos al 
desciframiento intertextual12. Con todo, no podemos olvidar la importancia de la Odisea 

                                                           
8 Martin prefiere este análisis al que propone H.Schwabl (“Weltalter”, pp.796-799): 91-101; 102-113; 
114-116; 117-128; 129-140. En “Zur Mimesis bei Arat. ...”, pp. 345-346. Schwabl propone una división 
de la estructura del mito arateo cotejándolo con sus fuentes hesiódicas.  
9 Cf. KIDD,D., Aratus Phaenomena, p. 230.  
10 Véase SCHWABL, H, “Weltalter”, col. 798; TUMOVÁ,, J.,“Antike Bearbeitung...”, pp. 13-14. 
11 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 44 y ss. 
12 H.Schwabl (“Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 354): “ergab sich uns das Phänomen der Entschlüsselungen, 
die im Nacheinander der Aussagen erfolgen und ein Teil der Wirkung des Ganzen sind”.  
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en la interpretación de Phaenomena. El pasaje de Dike reúne ambos hipotextos en un 
complejo tejido lleno de matices. 
 En época postclásica Dike se convirtió en un topos literario13, y en Roma se 
asocia con la edad de oro para convertirse en una laudatio alegórica al emperador14. 
 
 
Phaen.  
96-97 

'Amfotšroisi d possˆn Ûpo skšptoio Boètew     
ParqšnonParqšnonParqšnonParqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   
 
 

Op.  
391-393 

oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj  
™ggÚqi naiet£ous' o† t' ¥gkea bhss»enta  
pÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqi, p…ona cîron,  

na…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d bowte‹nbowte‹nbowte‹nbowte‹n,  
gumnÕn d' ¢m£ein, e‡ c' éria p£nt' ™qšlVsqa  
œrga kom…zesqai Dhm»terojDhm»terojDhm»terojDhm»teroj, éj toi ›kasta  
éri' ¢šxhtai, m» pwj t¦ mštaze cat…zwn   
ptèssVj ¢llotr…ouj o‡kouj kaˆ mhdn ¢nÚssVj.  
    

Th.  
902 

deÚteron ºg£geto lipar¾n Qšmin, ¿ tšken “Wraj,  
EÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹anEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹anEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹anEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹an,  

a† t' œrg' çreÚousi kataqnhto‹si broto‹si,  
Mo…raj q', Îj ple…sthn tim¾n pÒre mht…eta ZeÚj,  
 

Op. 

192 
¢nšra tim»sousi· d…kh dd…kh dd…kh dd…kh d' ™n cers…™n cers…™n cers…™n cers…· kaˆ a„dëj  
 

El marcador hipotextual llamado a inscribir el hipotexto hesiódico es 
Parqšnon15 (Op. 256) que aparece identificada con la Justicia, uno de los ejes temáticos 
principales de este pasaje.  

El texto de Eudoxo16 parece ser el punto de partida. Arato opta por volver a citar 
el nombre del Boyero17 para situarlo lo más cercano posible a  Parqšnon. Con 
skšptoio, que indica la aparición del hipotexto con el optativo, Arato relaciona el 
pasaje con la anterior descripción del Boyero (Phaen. 91-95) y evoca Od.5.267-27118.  

El genitivo eolico Boètew19 a final de verso20 recuerda el infinitivo bowte‹n 
(hápax hesiódico situado en la misma sedes) del famoso trícolon21 de los versos 391-
392 de Opera. Arato utiliza esta semejanza fónica  con dos intenciones: 

                                                           
13 Cf. los últimos 26 versos de Tracia de Euforión, con Eirene, Themis y Dike. 
14 Cat., 64, 382-408; Virg., Buc. 4.4-45, Georg. 1.125-149 y 2.536-540, Hor., Ep.. 16.41-66; Tib., 1.3.35-
50; Ov., Am. 3.8.35-58, Met.1.89-150; Sen., Ph, 525-562, Oct., 391-435. Catulo y Séneca están muy 
próximos a Arato. A. Schiesaro (“Aratus Mith”, p 24) analiza el mito de Dike desde sus repercusiones en 
la literatura latina y ve dos posibles innovaciones, la reforma explícita del mito de las edades, tomado 
ahora como un paradigma moral, y las  posibles implicaciones políticas del mito en el contexto de la obra 
didáctica, que conectan un mito tradicional con asuntos coetáneos. 
15 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “La épica didáctica helenístico-imperial”, pp. 264-265. 
16 Eudox., Fr.25 I 2 5 L. Kaˆ p£lin Ð m�n EÜdoxoj· / «`UpÕ d� toÝj pÒdaj ¹ Parqšnoj ™st…n». 
17 Cf. Phaen. 92 Boèthn y Phaen. 96 Boètew , en la misma sedes, final de verso. 
18 Od. 5.267-271 ghqÒsunoj d' oÜrJ pštas' ƒst…a d‹oj 'OdusseÚj. / aÙt¦r Ð phdal…J „qÚneto 
tecnhšntwj:  ¼menoj: oÙdš oƒ Ûpnoj ™pˆ blef£roisin œpipte / Plhi£daj t' ™sorînti kaˆ Ñy� 
dÚonta Boèthn / ”Arkton q', ¿n kaˆ ¥maxan ™p…klhsin kalšousin.  
19 KIDD,D., Aratus Phaenomena, p. 216. 
20 Reutilizado  con posterioridad en Anacreont., Fr.4.1.11 B. t… d' ¢stšroj Boètew. 
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-Con el contexto de Op. 391 practica una mise en scène: Los versos 388 a 391 
hablan de la “ley de los campos para quienes viven cerca del mar y para quienes, en 
frondosos valles, lejos del ondulado ponto, habitan ricos lugares”, preludio de lo que 
será la reinterpretación del mito de las edades desde la óptica de la Justicia (nÒmoj de 
Op. 388).  

-Recoge una nota a favor de la asociación entre Dike y Deméter. Op. 391-393  
gumnÕn spe…rein, gumnÕn d bowte‹n, / gumnÕn d' ¢m£ein, e‡ c' éria p£nt' 
™qšlVsqa / œrga kom…zesqai Dhm»teroj, “siembra desnudo, ara desnudo  y siega 
desnudo si quieres atender a su tiempo todas las labores de Deméter”. Arato anticipa de 
este modo una de las posibles identificaciones de Dike y juega con el lector al equívoco.  

El sintagma ØpÕ possˆn lo extrae Arato de la fórmula de Odisea ìj e„poàs' 
ØpÕ possˆn ™d»sato kal¦ pšdila22, según luego explicaremos, y 'Amfotšroisi  
puede servir para recordan los dos nombres del Boyero Phaen. 92 'ArktofÚlax, tÒn ·' 

¥ndrej ™pikle…ousi Boèthn.  
Parqšnon induce a confusión. Arato ha creado en primer lugar un ambiente 

propicio a la identificación con Deméter, mediante el genitivo Boètew y la oración de 
relativo siguiente, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.  Por otro lado, ha apelado al 
hipotexto homérico con ØpÕ possˆn; una lectura homérica nos conduce a la diosa 
Atenea, garante de Odiseo y diosa virgen por excelencia, como parece querer manifestar 
veladamente el poeta de Solos en su relación con el “Boyero” Odiseo23. Por último, el 
poeta nos propone un transfondo hesiódico explícito como es Op. 256, ¹ dš te 
parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a. Arato irá decantándose poco a poco por esta 
última interpretación . 
 Obsérvese el juego literario en la siguiente frase, Phaen. 97 ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei 
St£cun a„gl»enta. Arato juega a la confusión del lector. La frase tiene un sentido 
anfibológico no apreciable sin recurrir al hipotexto homérico y hesiódico.  
 La mayoría de los investigadores han traducido la oración “que sostiene en la 
mano una espiga floreciente” y la entienden como una innovación aratea a la Dike 
hesiódica, a la que añade el atributo de Deméter24. De este modo Schiesaro25 establece 
un vínculo entre ambas, ya que Deméter simboliza y protege la agricultura y la 
prosperidad, y acredita la creación de leyes para el progreso de la civilización26. Con 
ello se asciende a Dike a un grado de divinidad mayor y más específica, con la 
transferencia de las particularidades de Deméter qesmofÒroj27. 

Parece claro que con esta imagen Arato quiso de alguna forma completar el 
símbolo de prosperidad  de la nueva imagen de la Doncella.  Uno de sus atributos será 
la espiga, como lo fuera en Deméter, como signo de prosperidad, como signo incluso de 
la edad de oro y de su florecimiento, Phaen.97 ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta. En 
este sentido Pendergraft28 sugiere una reminiscencia intratextual al amparo de la 

                                                                                                                                                                          
21 Para un estudio más exhaustivo de estos versos, véase HOEKSTRA, A..,“Hésiode, Travaux, 391-92”, 
AC 48 (1979), pp. 98-111. 
22 Od.1.96 referido a la diosa Atenea, 5.44, 15.550, 17.2. 
23 Vease Phaen.91 en el capítulo de estrellas. 
24 Como dice E.Calderon (Arato. Fenómenos, p.73): “Las leyendas que han identificado a la Virgen con 
Deméter, principalmente, y con  las buenas cosechas, la representan con una espiga de trigo en la mano: 
Higino, Ast 3.24 coloca la espiga en la mano derecha; Germánico, v.96, siguiendo a Hiparco ( I.2.5) y a 
Ptolomeo (Almag.7.5) en la mano izquierda.” 
25 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, pp. 14-15. 
26 Cf. Him. 6.18-21 de Calímaco. 
27 Incluso encuentra evidencia de la existencia en Roma de monedas con la figura de Dikaiosyne con una 
balanza en la mano derecha y un grano en la izquierda . SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, Apéndice, p.25. 
28 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp.67-8: “At any rate, Aratus’ inclusion of  “the 
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Doncella durante la Edad de oro (Phaen.112-3 ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ 
pÒtnia laîn /mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn)29. 

Arato puede haber construido la frase atendiendo a la presentación  hesiódica de 
Dike como diosa de la naturaleza30 (Th. 902-903 EÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn 
teqalu‹an, / a† t' œrg' æreÚousi kataqnhto‹si broto‹si), unida a sus hermanas 
Eunomía (que explica la creación de leyes) e Irene ( que hace lo que es propio como al 
librar a la ciudad justa de las guerras y las disputas. Hesíodo en Th. 902 nos dice que 
Dike con sus hermanas Eunomía y la floreciente Eirene (E„r»nhn teqalu‹an, cf. 
Phaen. 97 St£cun a„gl»enta)  protegen las cosechas de los hombres mortales: Th. 903 
a† t' œrg' çreÚousi kataqnhto‹si broto‹si. No está de más un último apunte; la 
expresión de Phaen. 97 ™n ceirˆ recuerda Op. 192 d…kh d' ™n cers…31. El sentido es 
distinto, pero tal vez Arato juegue premeditadamente con ello. 

Esta lectura hesiódica deja perplejo al lector. De ahí que a continuación proceda 
a relatar su genealogía, con la particular técnica helenística de no definirse por ninguna 
tradición en especial, pero citando las principales para demostrar su ilustración 
mitológica. 
 La tercera lectura de Phaen. 97 ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta se abre 
hacia el hipotexto homérico. La clave está en St£cun, que aparte de “espiga” también 
significa “vástago”32. Si recordamos la actuación de Atenea en la Odisea,  protegiendo y 
conduciendo a Telémaco, hijo de Odiseo, comprenderemos el pasaje. Para que no haya 
lugar a dudas, Arato ha escogido el epíteto a„gl»enta, que Homero aplica en exclusiva 
al Olimpo33. Podríamos traducir la frase como “la Virgen, que lleva de la mano al 
brillante vástago”. 
 Es curiosa la identificación de la Virgen con Erígone en los poetas latinos y el 
problema que ello plantea en el proemio de las Geórgicas, que Ruiz de Elvira34 analiza 
con acierto. Visto que en la Erígone llorada por los atenienses no hay referencia alguna 
al catasterismo, no es descabellado plantear una referencia hesiódica a través de la 
etimología; no estaríamos ante la 'HrigÒnh de Calímaco, Aetia 178.4, sino ante 
'ErigÒnh, “del linaje de Eris”, una relación marcada por la dependencia de Dike de la 
Eris buena la que estimula al trabajo. A ella es a la que puede referirse Virgilio en el 
verso 33 de las Geórgicas

35. Algo parecido sucede con otro de los apelativos que se le 
da a esta constelación, Chrysothemis, nombre del que con cierta sorna dice Bouché- 
Leclerq36 “fabriquée par quelque amateur d’étymologies faciles”. 
 

                                                                                                                                                                          
gleaming Sheaf” in the Maiden’s hand adds detail and vividness to the mental picture he creates. The 
image comes to mind again at vv. 112-3: “ but they (the people of the Golden Age) were provided for in 
abundance by their oxen and plows and by Dike herself, mistress of the folk” , where Dike appears as 
dispenser of agricultural bounty. We have had frequent opportunities to remark on the craftsman-like 
manner in which Aratus links the individual vignettes within the poem as a whole. The lines quoted above 
introduce the long episode and are echoed by the lines  which finish the myth and return to the context of 
starry heavens”. 
29 Cf. Op. 30-32, êrh g£r t' Ñl…gh pšletai neikšwn t' ¢goršwn te / útini m¾ b…oj œndon ™phetanÕj 
kat£keitai / æra‹oj, tÕn ga‹a fšrei, Dhm»teroj ¢kt»n, donde Hesíodo advierte a su hermano del que 
se preocupa por los litigios y luego no encuentra en casa el grano de Démeter. 
30 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 163. 
31 Véase KAIBEL, G., "Aratea", p. 85. Acerca de la preferencia del locativo singular ™n ceirˆ sobre el 
plural ™n cersˆ, véase LANDOLFI, L., “Cicerone, Arato e il mito delle età”, p. 89 y n.8. 
32 Cf.Ar., Fr. 360.22 A; Lyc. 214, Manil. 6.304, Nonn. D. 18.267. 
33 Il. 1.532, 13.243, Od. 20.103; cf. Hesíodo Fr.10a.89 M-W. 
34 RUIZ DE ELVIRA, A., “Los problemas del proemio...”, pp. 45-54. 
35 Virg., Georg. 33: qua locus Erigonen inter Chelasque sequentis.  
36 BOUCHÉ-LECLERCQ, A., L’astrologie grecque…, p.139. 
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Phaen.  
98-100 

ParqšnonParqšnonParqšnonParqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   
E‡tE‡tE‡tE‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin     
¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenaiœmmenaiœmmenaiœmmenai, e‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoito. LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
 

Th.  
378 

'As'As'As'Astra…J d' 'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj, tra…J d' 'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj, tra…J d' 'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj, tra…J d' 'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj,     
¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t' a„yhrokšleuqon  
kaˆ NÒton, ™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa.  
    

Op.  
256 

¹ dš te parqšnojparqšnojparqšnojparqšnoj ™stˆ D…khD…khD…khD…kh, DiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹a,  
kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
    

Op.  
671 

eÜkhlojeÜkhlojeÜkhlojeÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai:  
 

v. 99 
Variantes textuales37  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ¥strwn ¢rca‹oi¢rca‹oi¢rca‹oi¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ¥strwn ¢rca‹on¢rca‹on¢rca‹on¢rca‹on patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ¥strwn ¢rca‹on¢rca‹on¢rca‹on¢rca‹on patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,    
 
 La importancia asumida por Dike como personaje principal de este pasaje 
subraya los elementos que Arato provee para su identificación38. El modo alusivo 
escogido es el que Hinds39 denomina “the alexandrian footnote”. El texto ofrece una 
doble lectura “hesiódica” y “homérica”, toda vez que ahora se descarta la identificación 
con Deméter40. Procedamos con la primera de ellas. 

De acuerdo con Th. 901, Dike es hija de Zeus y Themis, y hermana de Eunomía 
e Irene, con las que forma las Horas. Ellas, a las que los atenienses llamaban Talo, 
Auxo y Carpo (brotar, crecer y fructificar), tenían un aspecto doble: como divinidades 
de la Naturaleza, presiden el ciclo de la vegetación; como divinidades del orden, 
aseguran el equilibrio social. Son consideradas seres abstractos, con personalidad 
incierta, sin papel en las leyendas.  

Arato evoca a Dike en su doble vertiente, la de la naturaleza (de ahí que en 
Phaen. 112-113 se diga, con respecto a la edad de oro, ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ 
aÙt¾ pÒtnia laîn / mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn y la social 
(Phaen.105-108 Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d gšrontaj / ºš pou e„n 
¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, / dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj). Incluso 
podemos ver alguna velada referencia a sus hermanas Eunomía (Phaen.108: dhmotšraj 
½eiden ™pispšrcousa qšmistaj) e Irene (Phaen.109: OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj 
ºp…stanto, / oÙd diakr…sioj perimemfšoj, oÙd kudoimoà). Hesíodo incluye como 
hermanas a las Moiras, relacionadas con el Destino, y que Arato descarta en la 
construcción del mito41.  

                                                           
37 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
38 Véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 440; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 
163. 
39 HINDS,S., Allusion and Intertexts. Dynamics of appropriation in Roman poetry, p. 1. 
40 Deméter es hija de Crono y de Rea, Th.454. 
41 Si una lección se puede sacar de este mito es, sin duda, la posibilidad del hombre de cambiar su destino. 
No hay una predeterminación explícita, como en el mito hesiódico; el hombre puede, si lo desea, fijarse 
en Dike como signo celeste  para recordar el buen camino. 
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 Pero volvamos a Phaen. 98 E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj. Todas las estrellas 
son hijas de Astreo (Th. 382), y Arato establece una filiación entre Astrea y Dike 
apelando a su paternidad común. 

Astreo es un Titán unido a la Aurora, que engendra a los vientos, a la Estrella de 
la mañana y a todas las constelaciones (Th. 375-382). Esta figura parece ser producto de 
la imaginación de Hesíodo42, y Arato alude a ella porque articula el mito de Dike dentro 
del conjunto de la obra43. Astreo es padre de la Doncella en tanto que es padre de las 
constelaciones en general44 ; el padre de Dike es tradicionalmente  Zeus.  

Afirma Martin45 que Op.256 ¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a, es 
el punto de partida para Arato. La primera parte del verso sugiere la identificación de 
parqšnoj con Dike (“ he aquí que existe una virgen, Dike”), pero el poeta prescinde de 
la segunda parte, que es la que todo el mundo admite46. La identificación con Astrea 
concuerda mal con el significado general del episodio y por ello el poeta manifiesta sus 
dudas de inmediato, Phaen. 99 e‡te teu ¥llou47. Como hemos comentado, la 
ascendencia  estelar encaja en el conjunto de la obra, pero el mismo Arato se encarga de 
refutarla. Ciertamente, Phaen. 98-100 tiene como base hipotextual Op. 256, sobre la que 
construye esta alternativa genealógica erudita y no exenta de cierto humor48.  

En sintonía con el interés alejandrino por el origen mítico de los dioses49, Arato 
realiza una variatio sobre el modelo del Himno homérico a Dioniso 1.1 y ss.50, donde de 
las cinco versiones el aedo señala la correcta. Nuestro poeta deja la elección abierta al 
lector; él no avala ninguna de las opciones51, pero no deja lugar a dudas acerca de sus 
preferencias. Frente a Zeus52, sólo vamos a encontrar el linaje de una figura tan vacua 
como Astreo, cargada  sólo con el significado de “estelar”. Es interesante la observación 
de Solmsen53, que considera que de las tres posibilidades genealógicas, el poeta inclina 

                                                           
42 M.L.West (Hesiod, Theogony, p. 270) sugiere que el nombre se ha inventado para proveer de padre a 
las estrellas. 
43 Hemos de refutar la inexacta interpretación que hace N. Hopkinson (A Hellenistic Anthology, p. 140), 
que a continuación reproducimos: “vv.98-99. These lines seem to be an attempt to bridge the Hesiodic 
and Aratean stories. In Hesiod it is Aidós and Nemesis who flee the earth; and another name for Nemesis 
is Astraea, which Ar. here implies might be an alternative title of Dike because she is daughter of 
Astraeus”. Pero Némesis en Hesíodo es “hija de la Noche”, Th. 223-224 t…kte d� kaˆ Nšmesin pÁma 
qnhto‹si broto‹si / NÝx Ñlo», y no he localizado lugar alguno donde Némesis aparezca nombrada 
como Astrea. 
44 S. FRANCHET D’ESPÈREY, en  “Les métamorphoses d’Astrée.”, p. 181, duda incluso que Arato 
considere a Dike como una diosa. Cf. KAIBEL, G., "Aratea", p. 86.  
45 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.201; cf. WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 
265. 
46 Cf. E. Fr. 151 D: t»n toi D…khn lšgousi pa‹d' eKnai DiÕj. 
47 DENNISTON, J.D., The Greek Particles, p. 418 expone sobre la combinación E‡t' oân..., e‡te...: “oân 
denotes indifference, is better supported by the evidence: “whether, in point of fact”, the implication 
being that the fact does not greatly matter for immediate purposes”. 
48 W.Ludwig (“Die Phainomena Arats …”, pp. 440-442) señala Op. 256 como el lugar elegido por Arato 
para identificar el enigma planteado en estos versos.  
49 Cf. Call., Himno 1, 5 y ss., cuando no sabe cómo cantar a Zeus, si Dicteo o Liceo; o Antág., 
Epigram..1.1 y ss. 
50 Him.Hom.1.1-7 oƒ m�n g¦r Drak£nJ s', oƒ d' 'Ik£rJ ºnemošssV / f£s', oƒ d' ™n N£xJ, d‹on gšnoj 
e„rafiîta, / oƒ dš s' ™p' 'Alfeiù potamù baqudin»enti / kusamšnhn Semšlhn tekšein Diˆ 
terpikeraÚnJ, / ¥lloi d' ™n Q»bVsin ¥nax se lšgousi genšsqai / yeudÒmenoi· s� d' œtikte pat¾r 
¢ndrîn te qeîn te / pollÕn ¢p' ¢nqrèpwn krÚptwn leukèlenon “Hrhn.  
51 Cf. HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, pp. 65-66, acerca del nacimiento de Zeus en el 
Him. 1 de Calímaco. 
52 Véase CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 297. 
53 “In the opening lines of this section Aratus professes to leave his readers  a choice between three 
opinions about the origin or identity of the Maiden but the second of these opinions is stated in so 
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la balanza hacia una de ellas: frente al vacuo Astreo, tenemos a Dike como hija de 
Zeus54.  
 Phaen. 98-99 Ón ·£ tš fasin / ¥strwn ¢rca‹on (¢rca‹oi) patšr' œmmenai. 
Ni Hesíodo ni Homero usan ¢rca‹oi para referirse a los antiguos. Martin prefiere en 
última instancia55 ¢rca‹on en conexión con patšr', y afirma que este término evoca el 
mundo del mito56. En este sentido, es más correcto traducir el epíteto como “originario”, 
pues responde mejor a la etimología de ¢rca‹on y aclara el pasaje: “Tanto si es del 
linaje de Astreo, de quien dicen que es el originario padre de los astros”.  

No obstante, podemos optar por ¢rca‹oi como sujeto de fasin, si pensamos 
que Arato alude a su maestro57 en un contexto alusivo.  Es evidente que fasin se 
refiere a Hesíodo, pues es él quien pone a Astreo como padre de las estrellas (Th. 378). 
Con e‡te teu ¥llou también se evoca al poeta arcaico; Arato recoge la versión 
hesiódica de D…kh como hija de Zeus y Themis, y su  parentesco con Eunomía e Irene 
(Op.256, Th. 902).  

Arato sale del asunto a la francesa: Phaen. 100 eÜkhloj foršoito, “que siga 
tranquila su ruta”. O dicho de otra forma: su origen puede provenir de las estrellas o de 
Zeus, pero eso a mí no me interesa en lo que tengo que narrar”. La frase  e‡te teu 
¥llou es imitada con posterioridad por varios autores:  Teócrito Id. 7, 105, en el canto 
a Simíquidas, consagrado a Arato, u Opiano, Halieutica 1.291 y 3.513.  

La ascendencia de Astreo tendrá éxito en la literatura latina58. Ovidio llega a 
inventarse el nombre de Astrea para la Virgen. 

Pero el texto mantiene una lectura “homérica”, recogida a través de Phaen. 96 
parqšnoj, título que se le da usualmente a Atenea. En este sentido, la alusión aratea a 
su ascendencia está llena de humor y de ironía; Atenea es considerada hija de Astreo 
por su peculiar nacimiento59, o de algún otro, en clara referencia a Zeus. La oración de 
Phaen. 100 eÜkhloj foršoito se comprende mejor desde esta perspectiva, como un 
acto de desagravio a la incertidumbre suscitada por sus orígenes. eÜkhloj es una 
palabra que se utiliza en pocas ocasiones60. Su empleo pasa prácticamente de la épica a 
los helenísticos. El sentido parece haber cambiado con el  tiempo, de significar “libre de 
temor, de angustia”, pasa en época helenística a “tranquilo”. 

 A la hora de introducir un mito, Arato sugiere diversas variantes y, como buen 
alejandrino, no escoge ninguna como propia. La frase final sugiere esta posibilidad, que 
la diosa Dike (o Atenea), siga su camino tranquila sin preocuparse61 por cuáles son sus 

                                                                                                                                                                          
indefinite a form (eite teu allou scil geneh~, v. 99, which means : or whether she has a father other 
than Astraeus ) that the choice practically narrows down to two possibilities. We may either  regard the 
Maiden as a daughter of “ancient” Astraeus or identify her with Dike, who in the early days dwelt among 
men on Earth. Astraeus is in the Theogony (vv. 376. 378-382), the father of all stars; Dike's experience 
with mortals is described in the Works and Days (vv. 2I7a. 256-262). Evidently we are set for a journey 
across Hesiodic territory.” SOLMSEN, F.,“Aratus on the Maiden …”, pp 124-125. 
54 De hecho, A. Schiesaro (“Aratus Mith”,  p 14)  opina que e‡te teu ¥llou referido a Zeus, a quien va 
dedicada la obra , cobra una dimensión contextual importante para entender el pasaje desde un punto de 
vista estoico y lo conecta con el proemio. 
55 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 201. 
56 De hecho, Arato lo utiliza de nuevo en Phaen. 103 (oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn) y 
también para la Noche divinizada, Phaen.408: ¢rca…h NÚx. Cf. Pí. Fr. 30, 5 S, A., Eu. 728. 
57 Cf. Phaen. 216 Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj donde también se alude al ascreo. 
58 Ov., Metam. 1.150; cf. Juv.  Sat..VI 19, Sen. Oct. 424, Luc., B.C. IX 534, Estac., Silv. I 4, 2. 
59 Th. 924 aÙtÕj d' ™k kefalÁj glaukèpida ge…nat' 'Aq»nhn. 
60 Il.1.554, 17.371; Od.3.263, 14.479; Him. Hom. 4.480, 20.7; A., Th. 238, Theoc., Id. 2.166; A.R. 1.568, 
1.1290, 2.861, 2.935, 3.249, 3.769, 3.1172, 4.390, 4.1249. 
61 Esta indolencia por lo que sucede alrededor la podemos ver reflejada en Il.17.371, donde los soldados 
griegos luchan ajenos a la muerte de Patroclo. 
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orígenes. Ésta es la lectura que propone Kidd62, quien supone una ofensa escondida en 
la pregunta por sus ancestros. Para este autor, hay una pintoresca y humorística 
combinación de eÜkhloj, que sugiere a una diosa personificada, con foršoito, que 
describe el movimiento cíclico de las estrellas. 

También podemos entender eÜkhloj foršoito63  como “que prosiga su rumbo 
siendo favorable”, lo que enlazaría con Hesíodo, Op. 671 eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n 
¢nšmoisi piq»saj, donde aparece la idea de la noche tranquila para navegar64, y con la 
función que cumple Atenea en la Odisea, como protectora de Odiseo en su proceloso 
regreso a Ítaca. 
 Probablemente fruto del recuerdo de Arato provenga el epíteto de Noche en 
Teócrito, Id. 2.16665, cuando saluda a las estrellas que la acompañan. 
 

 

Phaen. 
100 

LÒgojLÒgojLÒgojLÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj¥lloj¥lloj¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 
 
 

Op.  
106 

E„ d' ™qšleij, ›terÒn›terÒn›terÒn›terÒn toi ™gë lÒgonlÒgonlÒgonlÒgon ™kkorufèsw  
eâ kaˆ ™pistamšnwj· sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin  
[æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi].  
  

Arato introduce el mito de las Edades66 con el marcador hipotextual de 
Phaen.100 LÒgoj ¥lloj, otro relato, similar a Op.106  ›terÒn... lÒgon67. Pero hay algo 
más. Hesíodo va a contar otro relato, (›terÒn toi ™gë lÒgon ™kkorufèsw), cómo los 

dioses y los hombres tuvieron un mismo origen (Op.108: [æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ 
qnhto… t' ¥nqrwpoi]). Bona Quaglia68 reconoce para esta expresión “un modo 
semplicissimo di passare da un argomento all’altro di un stesso discorso, o di reprendere 
e riaffermare un argomento già esposto”. La simplicidad con la que Hesíodo hilvana sus 
pasajes se refleja tambien en Op. 202, 286 y 618, y alterna  con la apelación mediante el 
vocativo (Op. 213, 248, 274) o con la introducción elemental a los consejos agrícolas69. 
Éste es el estilo que imita Phaenomena. 

Con LÒgoj ... ¥lloj el poeta contextualiza los versos siguientes dentro del mito 
de las edades y nos señala la fuente70. Schiesaro71 opina que el hecho de haber 

                                                           
62 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.218. 
63 El verbo foršomai es un verbo de uso astronómico que, mutatis mutandis, equivale a navegar por el 
cielo, seguir su ruta. 
64 Arato anticipa de este modo la imagen favorecedora de la Justicia que aparecerá más tarde en el cielo 
(Phaen.135). 
65 Theoc., Id. 2. 166 ¢stšrej, eÙk£loio kat' ¥ntuga NuktÕj Ñpado….  
66 Véase GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, p. 60. 
67 Cf. Hom., Il 1.297 ¥llo dš toi ™ršw, sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsi; Xenoph. Fr.7.1 R.A. allon 
epeimi logon, Estes. Fr.192.1 R.A. ouk est’ etumoj logoj outoj. La referencia ya ha sido indicada por 
HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 16 , n. 81. 
68 BONA QUAGLIA, L., Gli “Erga” di Esiodo, p..87. 
69 VAN GRONINGEN, B.A., La composition littéraire archaique..., p. 295 comenta al respecto: 
“L’auteur se soucie de les ménager de façon efficace; il se contente des solutions les plus élémentaires et 
présente chaque partie comme une entité concentrée en elle-même”. 
70 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 153. 
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comenzado por la Virgen en Phaen. 96 para con posterioridad recordar este verso es una 
inversión propia de la doctrina poética helenística, aunque puede atribuirse a una 
estudiada composición en patchwork. 
 Para Martin72 la llamada a la tradición anuncia en realidad una leyenda no 
atestiguada, como en Phaen. 63773. Arato cuenta leyendas nuevas, inventadas o 
rehechas por él. 
 La expresión LÒgoj... ¥lloj remite al hipotexto hesiódico y nos desvincula 
aparentemente del homérico. Sin embargo, Atenea sigue siendo uno de los ejes de 
comprensión del relato arateo, desde un nivel profundo oscurecido por la lectura 
hesiódica de Dike.  
    
 
Phaen. 
101 

                          LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h™picqon…h™picqon…h™picqon…h p£roj Ãen,  
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  
 
 

Op.  
121-126 

aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  
toˆ mn da…monej ¡gnoˆ ™picqÒnioi™picqÒnioi™picqÒnioi™picqÒnioi telšqousin  
™sqlo…, ¢lex…kakoi, fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn,  
[o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga  
ºšra ˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' aoan,]  
ploutodÒtai· kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  
 

Op.  
108 

 E„ d' ™qšleij, ›terÒn toi ™gë lÒgon ™kkorufèsw  
eâ kaˆ ™pistamšnwj· sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin  
[æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi].  
 

 Arato inicia aquí la descripción de la Edad de Oro, aunque no la nombra hasta el 
verso 114. 

Afirmar que Dike es ™picqon…h “terrenal”, en Phaen.101, es aplicarle un epíteto 
reservado en la épica homérica a los hombres mortales74. Normalmente los 

                                                                                                                                                                          
71 “Aratus begins (line 97) his own 'myth of the ages' by giving  pride of place to the Parthenos Dike 
which in the Erga appears in the moral section which follows the Nightingale Tale and explains its 
importance: ¹ dš te parqšnoj œsti D…kh (256). This reference to the Erga comes before the introduction 
of the Myth in line 100 (lÒgoj ge mšn ™ntršcei ¥lloj ¢nqrèpoij) which takes after Op.. 106 (e„ d' 
™qšleij, ›terÒn toi ™gë lÒgon ™kkorufèsw) and signals more explicitly the beginning of the 'Hesiodic' 
section of the Phainomena. This inversion of the narrative sequence of the Erga could easily be explained 
away as a trait of Hellenistic poetic doctrina, but 1 would like to reserve judgement on this point and 
entertain the possibility that Aratus has actually attempted a more sophisticated project than a rather 
superficial, if technically admirable, patchwork. The intricate net of references and allusions that mark the 
Dike passage seems consistent with the hypothesis that Aratus read lines 105-273 of the Erga as an 
organic whole,  taking the Nightingale Tale and its immediate sequel as a development of the myth of the 
ages (the Tale, in fact, transfers the idea of injustice and consequent punishment - i.e. the reason for the 
decadence of races - to the contemporary world). Hesiod says that the fifth age - the iron age in which we 
are  unfortunately bound to live - will be destroyed (180 ff.) amidst violence, disorder and pain : the moral 
lesson of the Nightingale Tale is that Justice ought to be respected in human relations.” SCHIESARO, 
A.,“Aratus Mith”, p. 11. 
72 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 201. 
73 Phaen. 637 ”Artemij ƒl»koi: protšrwn lÒgoj, o† min œfanto . 
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investigadores de Arato75 coinciden en relacionar este pasaje con Op. 122, donde la 
generación dorada fue convertida por voluntad de Zeus en démones terrestres. Dike va a 
cumplir en parte las funciones reservadas a estos démones:  

-Preserva del mal, Op. 123 ¢lex…kakoi; cf. Phaen.  108-111, donde los hombres 
de la edad dorada desconocen las guerras y las disputas.  

-Protege a los mortales: Op. 123 fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn; y vigila las 
sentencias  y las malas acciones: Op. 124 o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia 
œrga; cf. Phaen. 105-107 con Dike presidiendo los juicios. 

-Va y viene envuelta en niebla: Op. 125 ºšra ˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' 
aoan; cf.Phaen. 102-104, donde la diosa se sienta al lado los mortales  .  

-Dispensa riqueza: Op. 126 ploutodÒtai; cf.Phaen.112-113 ¢ll¦ bÒej kaˆ 
¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn / mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

Como vemos, Arato utiliza ™picqon…h como un preciso contextualizador 
hipotextual. 

Arato no ha abandonado aún la referencia al comienzo del mito de las edades. La 
proposición de Phaen. 101 æj dÁqen ™picqon…h™picqon…h™picqon…h™picqon…h p£roj Ãen tiene su correlato en 
Op.108 [æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi]. Este verso ha suscitado 
muchas dudas76, y narra supuestamente el origen común de dioses y hombres. West 
prefiere interpretar el contenido del verso como un arranque desde el mismo punto de 
partida77. 

Si aceptamos esta interpretación, Arato pone un ejemplo del escenario expresado 
por Hesíodo con la ironía de incredulidad78 que supone el adverbio dÁqen frente a 
ÐmÒqen. La completiva con  æj + adverbio en –qen y la aparición en el mismo verso de 
los mismos términos ¥nqrwpoi / ¢nqrèpoij avalan de alguna forma el mantenimiento 
del hipotexto79.  
 En lo que respecta al hipotexto homérico, es evidente que podemos calificar a 
Atenea de ™picqon…h en la Odisea; sólo tenemos que recordar las múltiples apariciones 
junto a Telémaco u Odiseo80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
74 Il. 1.266, 2.553, 4.45, 9.558, 24.220, 24.505; Od.1.167, 17.115, 18.136, 22.414, etc. Como ejemplo, Il. 
1.266 k£rtistoi d¾ ke‹noi ™picqon…wn tr£fen ¢ndrîn hace hablar a Néstor de las generaciones  
mejores de héroes que él conoció. 
75 Cf. por ejemplo KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 218; MARTIN, J., Aratos Phénomenes (1998), p. 
202; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p.153. 
76 Cf. CALVO, A.G., “Frutos de lectura de  Trabajos y Días”, Emerita 23 (1955), p. 219. 
77 WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 178: “Hesiod means here that they started in same terms. The 
first men lived like the god (112), they were ¢gc…qeoi, like the Pheacians (Od 5.35, 7.201-6); 
Dicaearchus spoke of them as ™ggÝj qeîn gegonÒtej (Fr.49.W. ap.Porph. abst. 4.2)”. 
78 Cf. KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 218. 
79 Recuérdese el comentario de Platón al pasaje hesiódico en Crátilo, 397e y Republica 469ª. Cf  Op. 822 
A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar. 
80 Por citar dos ejemplos, Od. 1.180 y ss., ante Telémaco como Mentes, y Od. 13.221 y ss., ante Odiseo 
como pastor a su llegada a Ítaca. 
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Phaen. 
102 

LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…hkatenant…hkatenant…hkatenant…h, 
 
 

Sc.  
73 

pàr d' ìj Ñfqalmîn ¢pel£mpeto. t…j ken ™ke…nou  
œtlh qnhtÕj ™ën katenant…onkatenant…onkatenant…onkatenant…on ÐrmhqÁnai  
pl»n g' `HraklÁoj kaˆ kudal…mou 'Iol£ou  
[ke…nwn g¦r meg£lh te b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi   
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessin.]  
 

 La presencia de este adjetivo es cuando menos significativa. Sólo se encuentra 
aquí y en Sinesio81, que lo toma de Arato. Parece que procede del adverbio 
katenant…on, rareza épica que se encuentra sólo en Il.21.567 y en Sc.7382, en este 
último caso en la misma sedes del verso arateo. En época helenística el adverbio es 
utilizado por Apolonio83  y por Teócrito84. 
 En lo que respecta al hipotexto homérico, Martin85 sugiere con acierto los versos 
finales del canto sexto de Odisea

86, donde Atenea rehusa mostrarse en presencia de 

Ulises  por respeto a Poseidón. Éste es uno de los pocos momentos en los que Atenea no 
se exhibe ante Odiseo, aunque al día siguiente cambie de opinión87. Arato construye un 
relato ambiguo con dos protagonistas diferenciadas: en un nivel superficial Dike y en 
una cota más profunda Atenea. 

 
 

Phaen. 
103  

LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikîn,  
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 
 

Fr. hes. 
1.1 

Nàn d gunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai  
Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio,  
a‰ tÒt' ¥ristai œsan[  
m…traj t' ¢llÚsanto .[  
  

 La expresión se inspira en el Catálogo de las mujeres, Fr.1 M-W de Hesíodo88. 
Esta fórmula serviría de señuelo para el lector, una especie de guía de hacia dónde debe 
                                                           
81 Sines. 2.5.24 ™picqon…h p£roj Ãen,/  ½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h: / oÙdšpot' ¢ndrîn,  
82 Il.21.567 e„ dš kš oƒ prop£roiqe pÒleoj katenant…on œlqw.  
83 Véase A.R. 2.360 œsti dš tij ¥krh `El…khj katenant…on ”Arktou, donde sitúa el promontorio 
Carambis enfrente de la Osa Hélice. Cf. 2.1116. 
84 Theoc., Id.1.22 kaˆ t©n kran…dwn katenant…on, µper Ð qîkoj. 
85 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.202. 
86  Od.6.328-331 ìj œfat' eÙcÒmenoj, toà d' œklue Pall¦j 'Aq»nh· / aÙtù d' oÜ pw fa…net' 
™nant…h· a‡deto g£r ·a /patrokas…gnhton· Ð d' ™pizafelîj menšainen / ¢ntiqšJ 'OdusÁi p£roj ¿n 
ga‹an ƒkšsqai.   
87 Y se presente ante Odiseo disfrazada de moza gentil, Od.7.19-21 œnqa oƒ ¢ntebÒlhse qe¦ glaukîpij 
'Aq»nh / parqenikÍ e„ku‹a ne»nidi k£lpin ™coÚsV. / stÁ d� prÒsq' aÙtoà: Ð d' ¢ne…reto d‹oj 
'OdusseÚj.  
88 O en Th.1021 [nàn d� gunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai, que es el mismo verso y que enlaza la 
Teogonía  con el Catálogo. No así Th. 591 [tÁj g¦r Ñlo…iÒn ™sti gšnoj kaˆ fàla gunaikîn,], como 
indica M.L. Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman,tabla VI, p.311), que parece fuera de contexto. 
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dirigir su mirada. Arato lo hace con la fórmula épica    fàla gunaikîn cerrando una 
rima interna y externa monosilábica en  - a / (-iwn) în en las mismas sedes, en este 
verso y el anterior ¢nqrèpwn ... ¢ndrîn / ¢rca…wn ...gunaikîn. 

La fórmula fàla + Genitivo referida a dioses, hombres, mujeres... es bastante 
usual en la épica89; llama la atención el hecho de que Arato la utilice en Phaen. 963 y 
1026 con  koloiîn.  Solmsen90 señala que esta fórmula es una “etiqueta hesiódica”. 
 Parece haber una relación evidente, como apunta Martin91, con el Catálogo de 

las Mujeres, Fr.1. Veamos los distintos marcadores hipotextuales: 
1. Hesíodo nos cuenta que las razas de las mujeres de antaño fueron excelentes, 

Fr.1.1-3 M-W Nàn d gunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai / Moàsai 'Olumpi£dej, 
koàrai DiÕj a„giÒcoio, / a‰ tÒt' ¥ristai œsan[ . Cf. Phaen. 103 oÙdš pot' ¢rca…wn 
ºn»nato fàla gunaikîn, con el sintagma mencionado.  

2. Comunes eran los banquetes y las asambleas de los dioses inmortales y los 
hombres, Fr.1.6-7 M-W xunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsan, xunoˆ d� qÒwkoi        / ¢qan£toij 
te qeo‹si kataqnhto‹j t' ¢nqrèpoij. La Virgen aratea hace lo propio, Phaen.104 
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 

3. Los hombres y mujeres no son inmortales, pero viven  sin sentir la vejez: 
Fr.1.8-11 M-W oÙd' ¥ra „sa…wnes om[ / ¢nšrej ºd guna‹kej e[ / ÑssÒmen[o]i 
fr[esˆ] gÁr[aj / o‰ mn dhrÕn e.[..]k.[ . Arato lo supone : la diosa se reúne con ellos 
aunque es inmortal, (¢qan£th per ™oàsa)., y viven sencillamente, alejados de las 
disputas, Phaen.108-110 OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto, / oÙd 
diakr…sioj perimemfšoj, oÙd kudoimoà· / aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito 
q£lassa. 

Los primeros versos de las Eeas sirven como hipotexto a Arato para relatar las 
actividades de la Justicia en la Tierra. Pero, como hemos comentado, ésta es la lectura 
“hesiódica”. La “homérica” también tiene cabida aquí; recuérdese Il.23.201-207, donde 
la diosa Iris rechaza sentarse al convite de los vientos92. En cuanto a Atenea, remito a 
sus apariciones ante Telémaco y Nausícaa93 como exponentes de fàla ¢ndrîn kaˆ 
gunaikîn ¢rca…wn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
89 Il. 9.130, 9.272; Od.7.206; Him. Hom. 4.578, 5.3; Batr. 283; Hes., Th. 591, Fr.43ª.6, 96.2, 180.10, 
240.4, 251ª.9 M-W; A. R. 4.1165. 
90 SOLMSEN, F.,“Aratus on the Maiden …”,  p. 125. 
91 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 203 y ss. 
92 Il. 23.201-207 e„lap…nhn da…nunto· qšousa d� ’Irij ™pšsth / bhlù œpi liqšJ· toˆ d' æj ‡don 
Ñfqalmo‹si / p£ntej ¢n»ixan, k£leÒn tš min e„j › ›kastoj· / ¿ d' aâq' ›zesqai m�n ¢n»nato, eKpe 
d� màqon·/oÙc ›doj· eKmi g¦r aâtij ™p' 'Wkeano‹o ·šeqra / A„qiÒpwn ™j ga‹an, Óqi ·šzous' 
˜katÒmbaj / ¢qan£toij, †na d¾ kaˆ ™gë metada…somai ƒrîn.  
93 Cf. Od.1.180 y ss. ante Telémaco, y Od.6.20 y ss. ante Nausícaa. 
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Phaen. 
104  

LÒgoj ge mn ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  

¢ll¢ll¢ll¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 

 
 

Fr. hes. 

1.6-7 
Nàn d gunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai  
Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio,  

a‰ tÒt' ¥ristai œsan[  
m…traj t' ¢llÚsanto .[  
misgÒmenai qeo‹s[in  
xunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsan, xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi      
¢qan£toij te qeo‹si kataqnhto‹j t¢qan£toij te qeo‹si kataqnhto‹j t¢qan£toij te qeo‹si kataqnhto‹j t¢qan£toij te qeo‹si kataqnhto‹j t' ¢nqrèpoij¢nqrèpoij¢nqrèpoij¢nqrèpoij.  
 

Th.  
429-434 

ú d' ™qšlV, meg£lwj parag…nú d' ™qšlV, meg£lwj parag…nú d' ™qšlV, meg£lwj parag…nú d' ™qšlV, meg£lwj parag…netai ºd' Ñn…nhsin:etai ºd' Ñn…nhsin:etai ºd' Ñn…nhsin:etai ºd' Ñn…nhsin:    
œn te d…kV basileàsi par' a„do…oisi kaq…zei, œn te d…kV basileàsi par' a„do…oisi kaq…zei, œn te d…kV basileàsi par' a„do…oisi kaq…zei, œn te d…kV basileàsi par' a„do…oisi kaq…zei,     
œn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón k' ™qšlVsin: œn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón k' ™qšlVsin: œn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón k' ™qšlVsin: œn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón k' ™qšlVsin:     
ºd' ÐpÒt' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ºd' ÐpÒt' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ºd' ÐpÒt' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ºd' ÐpÒt' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai     
¢nšrej, œnqa qe¦ parag…netai, oŒj k' ™qšlVsi ¢nšrej, œnqa qe¦ parag…netai, oŒj k' ™qšlVsi ¢nšrej, œnqa qe¦ parag…netai, oŒj k' ™qšlVsi ¢nšrej, œnqa qe¦ parag…netai, oŒj k' ™qšlVsi     
n…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxai.n…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxai.n…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxai.n…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxai. 
 

Op.  
225-231 

o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin      
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlij, laoˆ dlaoˆ dlaoˆ dlaoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  

e„r»nh de„r»nh de„r»nh de„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j  
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  
oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga nšmontai.   
  

Op.  

258-262 
¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a,  
kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
ka… ·ka… ·ka… ·ka… ·' ÐpÒtÐpÒtÐpÒtÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn,  
aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnaÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnaÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnaÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni h Kron…wni h Kron…wni h Kron…wni     
ghrÚetghrÚetghrÚetghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, ÔfrÔfrÔfrÔfr' ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV     
dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej     
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  
    

Op.  
154 

nènumnoi· q£natoj d kaˆ ™kp£glouj™kp£glouj™kp£glouj™kp£glouj per ™Òntajper ™Òntajper ™Òntajper ™Òntaj  
eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio.  
  

 La frase ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa remite formalmente a 
las Eeas, según el escolio94. Ciertamente, el Catálogo expone una coexistencia de 
mortales e inmortales similar a la aratea95. Para Kidd96 el verbo ™k£qhto    sugiere una 

                                                           
94 MQDDKVUAS ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto: par¦ tÕ ¹siÒdeion (Fr. 1, 6 M-W.)· xunaˆ g¦r tÒte da‹tej  
œsan, xunoˆ d� qÒwkoi.  
95 Una de las conclusiones de  J.J. Clauss (“Hellenistic imitations of Hesiod Catalogue of  Women....”, p. 
131) es la utilización de estos versos hesiódicos como una expresión apotegmática para una época de 
integración social y física entre dioses y mortales. Véase también FAKAS, Ch., Der hellenistische 

Hesiod, pp. 153-154. 
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sesión de juzgado97, pero la presencia de ¢namˆx más bien nos lleva a pensar en una 
convivencia fraterna y terrenal, amistosa.  En este sentido, Solmsen98  prefiere pensar en 
una asamblea común de dioses y hombres.  

Por su parte, Martin99 apunta a Odisea (Od.1.26; Od.7.201ss), donde los dioses 
no desdeñan sentarse a la mesa de ciertos privilegiados. Pero estamos hablando de 
dioses que conviven y ayudan a los hombres, y la ayuda no se realiza exactamente en un 
banquete, sino más bien parece ser en una asamblea, un qÒwkoj.  

Podemos tener también presente el himno a Hécate de Theogonia, donde la diosa  
se sienta junto a los venerables reyes y destaca en el ágora entre la gente al que ella 

quiere, Th. 429-431 ú d' ™qšlV, meg£lwj parag…netai ºd' Ñn…nhsin: /œn te d…kV 
basileàsi par' a„do…oisi kaq…zei, / œn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón k' 
™qšlVsin. 

No obstante, creemos que para la elaboración del mito de la Virgen Arato ha 
conjugado básicamente dos hipotextos hesiódicos, Dike (Op 256-262) y el mito de las 
razas (Op 106-201). Sobre ellos trabaja en una profunda relectura. El de Solos se 
permite reminiscencias a otros pasajes, que se superponen y espesan el contenido. 

Pongámonos en la piel del lector helenístico. A estas alturas todavía no sabe a 
ciencia cierta de qué diosa estamos hablando, quién es la que se esconde bajo el 
calificativo de Parqšnon. Por esta razón Arato comienza a dar pistas.   

La frase que nos ocupa, Phaen. 104 ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per 

™oàsa, se plantea como una respuesta a Op. 256-262 ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV 

skoliîj Ñnot£zwn,/ aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni / ghrÚet' 

¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV / dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ 

noeàntej / ¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej, donde vemos a Dike 
sentándose junto a Zeus y planteando la iniquidad de los reyes injustos. El poeta de 
Solos da la vuelta al cuadro y es Dike, como alter ego de Zeus, quien preside la 
asamblea.  

Recordemos también Op. 225-227 o‰ d d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi 
didoàsin/ „qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou, / to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' 
¢nqeàsin ™n aÙtÍ, “para aquellos que dan veredictos justos a forasteros  y ciudadanos 
y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y su gente próspera 
dentro de ella”. Se narra la felicidad de la gente que practica la justicia para acabar en 
Op. 228 con la mención de la Paz que se asienta sobre la tierra100, e„r»nh d' ¢n¦ gÁn 
kourotrÒfoj. Con estas referencia hesiódicas el lector empieza a presuponer la figura 
de Dike, que todavía no se ha nombrado. 

La construcción  de Phaen. 104 ¢qan£th per ™oàsa remite a la generación de 
bronce, Op.154 q£natoj d kaˆ ™kp£glouj per ™Òntaj; a los de esta raza les 
sobrevino la muerte, aunque eran tremendos. El paralelismo se establece en dirección 
contraria: la justicia se sentaba junto a los hombres aunque era inmortal

101. 

                                                                                                                                                                          
96 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena , p. 219. 
97 Cf. Ar., Nu. 208 St. t… sÝ lšgeij oÙ pe…qomai, / ™peˆ dikast¦j oÙc Ðrî kaqhmšnouj.  
98 “With v. 104, where Dike takes her seat in the midst of mortals, Maass and Treu have compared the 
passage at the beginning (as we now  know) of the Katalogoi about the koinoˆ qÒwkoi 

  

 of gods and men”, 
SOLMSEN,F., “Aratus on the Maiden …”,  p.125. 
99 MARTIN, J.,  Aratos Phénomenes  (1998), p.203. 
100 Como de hecho traduce Aurelio Pérez  (Hesíodo. Obras y  fragmentos, p. 136): “la paz nutridora de 
juventud reside en su país”. 
101 Cf. Op. 292. La dificultad del hombre para alcanzar la virtud (calep» per ™oàsa), y la posterior 
referencia a la bondad del hombre que se deja aconsejar (™sqlÕj d' aâ k¢ke‹noj Öj eâ e„pÒnti 
p…qhtai), invitan a la confrontación de los pasajes. Véase también Il.1.587, 9.343, 18.549; Him. Hom. 
3.48; Op.208; Call., Him.3.72; A.R. 1.1199, 2.539. 
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 Aun así, Arato permite la lectura homérica, con hipotexto en Od.1.130-133, 
donde Atenea se sienta junto a Telémaco,  aÙt¾n d' ™j qrÒnon eŒsen ¥gwn, ØpÕ l‹ta 
pet£ssaj,  / kalÕn daid£leon· ØpÕ d qrÁnuj posˆn Ãen. / p¦r d' aÙtÕj klismÕn 
qšto poik…lon, œktoqen ¥llwn / mnhst»rwn. Cf. más adelante Od. 1.166-168, con 
una expresión similar:  nàn d' Ð mn ìj ¢pÒlwle kakÕn mÒron, oÙdš tij ¼min / 
qalpwr», e‡ pšr tij ™picqon…wn ¢nqrèpwn / fÍsin ™leÚsesqai· toà d' êleto 
nÒstimon Ãmar, “pero aquél sucumbió a la desgracia sin duda y no hay de tal pena 
consuelo, por más que algún  mortal  nos diga que tendrá que volver: ha perdido la luz 
del regreso”102. 

Teócrito juega a la  misma confusión en Id.7.35-36 ¢ll' ¥ge d», xun¦ g¦r 
ÐdÕj xun¦ d kaˆ ¢èj, / boukoliasdèmesqa. La aparición de Deméter en los versos 
inmediatamente anteriores (Id.7.32 puede confrontarse con la equívoca frase de Arato 
en Phaen.97 Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta. Cf. Apolonio Rodio 
1.336-337. 
  
 
Phaen. 
105  

Ka… ˜ D…khn˜ D…khn˜ D…khn˜ D…khn kalšeskon·  
 
 
 

Op.  
256-262 

¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹a,  

kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn,  
aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni  
ghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV  
dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej  
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  
 

  La revelación del nombre de la diosa tiene como referente hipotextual Op. 256,    
¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a, que además aporta el nombre a la 
constelación, ¹ parqšnoj. D…kh se convierte en la palabra clave para los lectores en su 
tentativa de comprender el texto. 

Dike es hija de Zeus y Themis y hermana de Eunomia e Irene (Op. 256, Th. 
902). Sobre ella tratan los versos de Op. 213-285, que la identifican como la diosa que 
guía la conducta humana por encima de Hybris. Arato trabaja sobre este pasaje, 
realizando las correcciones oportunas en sintonía con la nueva perspectiva estoica que 
se propone para la diosa.  

En Hesíodo la diosa Dike acude de inmediato detrás de los hombres inicuos, Op. 
222-223 ¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn, / ºšra ˜ssamšnh, kakÕn 
¢nqrèpoisi fšrousa, o proclama a voces las injusticias de los reyes, Op. 260 ghrÚet' 
¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV / dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ 
noeàntej /¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej. Por su parte, el poeta 
helenístico nos habla de la participación en la asamblea humana de la diosa Dike, que se 
reúne con los hombres y les exhorta a votar leyes favorables al pueblo, Phaen.105-107: 
¢geiromšnh d gšrontaj /ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, /dhmotšraj 
½eiden ™pispšrcousa qšmistaj. 

                                                           
102 Traducción de J.M. Pabón (Homero, Odisea), Madrid, Ed. Gredos, 1993, p. 102. Cf. Il. 23.201-207 la 
actuación de Iris ante los vientos, comentada en el verso anterior, y la intervención de Méntor, el alter ego  
de Atenea en Od. 2.229 y ss. 
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 Pero la construcción de la frase sugiere una epíclesis; Dike no es su nombre 
verdadero, sino su apodo. La lectura “homérica” sigue vigente, y nos invita a recordar a 
la diosa Atenea y su intervención bajo la apariencia de Méntor en la asamblea de Od. 

2.224 y ss. arengando al pueblo, aunque no le corresponda presidir los juicios103. Esta 
actitud  sirve a Arato de argumento para atribuirle el sobrenombre de “Dike”. 

 
 

Phaen. 
105-107  

Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj ¢geiromšnh d� gšrontaj ¢geiromšnh d� gšrontaj ¢geiromšnh d� gšrontaj     
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  
 
 

Op.  
256-262 

¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a,  
kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn,  
aÙt…ka p¦r Diˆ paaÙt…ka p¦r Diˆ paaÙt…ka p¦r Diˆ paaÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni trˆ kaqezomšnh Kron…wni trˆ kaqezomšnh Kron…wni trˆ kaqezomšnh Kron…wni     
ghrÚetghrÚetghrÚetghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, ÔfrÔfrÔfrÔfr' ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV     
dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej     
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  
 

Th.  
84-90 

toà d' œpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ     
p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj qšmistaj qšmistaj qšmistaj     
„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin· Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn  
aoy£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause·  
toÚneka g¦r basilÁej ™cšfronej, oÛneka lao‹j  
blaptomšnoij ¢gorÁfi met£tropa œrga teleàsi  
·hid…wj, malako‹si paraif£menoi ™pšessin·  
 

Op. 

197 
kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj  
    

Op.  
220-224 

tÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î k' ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi     
dwrof£goidwrof£goidwrof£goidwrof£goi, skoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistaj·  

¿ d¿ d¿ d¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  

ºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oo† tš min ™xel£swsi kaˆ oo† tš min ™xel£swsi kaˆ oo† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimanÙk „qe‹an œneimanÙk „qe‹an œneimanÙk „qe‹an œneiman. 
 

 El participio ¢geiromšnh104 representa a la Justicia presidiendo su propio 
Senado105. La estampa presentada por Arato parece recordarnos una asamblea de 

                                                           
103 Véase HARRINSON J.E., Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge, 1912, 
pp. 516 y ss., sobre la relación entre Dike y Themis. 
104 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p.219. Cf. Apolonio Rodio  con Jasón en 4.1334-1335. 
105 Pero también se utiliza en voz media para congregar al pueblo con motivos diversos, como por 
ejemplo en Il.16.207 se reúne para arengar al ejército de griegos.  

Es significativo el uso de este verbo  en el sentido de convocar a los hombres para honrar a un 
dios, cf. Him. Hom. 3.58 y  especialmente Him. Hom.3.539-541™nq£d' ¢geiromšnwn kaˆ ™m¾n „qÚn te 
m£lista /  ºš ti thäsion œpoj œssetai ºš ti œrgon, /  Ûbrij q', ¿ qšmij ™stˆ kataqnhtîn 
¢nqrèpwn,  donde Apolo exhorta a los hombres a que se congreguen en su templo, en cuanto se produzca 
alguna palabra o acción irreflexiva o soberbia, que es la norma de los hombres mortales. Hemos de 
recordar que los cretenses preguntan al dios cómo van a subsistir, pues la tierra no es feraz como para 
sustentarlos (Him. Hom. 3.526-530 ð ¥n' ™peˆ d¾ tÁle f…lwn kaˆ patr…doj a‡hj /  ½gagej· oÛtw pou 
tù sù f…lon œpleto qumù· /   pîj kaˆ nàn biÒmesqa tÒ se fr£zesqai ¥nwgmen. /  oÜte 
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ancianos, donde la justicia ocupa el lugar asignado al rey106. En la sociedad homérica la 
autoridad viene de Zeus107. Según Martin108, la expresión de Arato recuerda 
especialmente Il.19.303: aÙtÕn d' ¢mfˆ gšrontej 'Acaiîn ºgeršqonto, en el duelo de 
Aquiles por Patroclo. Y prosigue: “ dans les tableaux idylliques de la justice aux temps 
révolus, on voit toujours le roi rendre ses sentences au milieu du peuple, sur la place: 
Hésiode Th. 89-91; Apol. Rod. 4.1177-9; Théocr. Id.25.45-6”. La justicia del rey es 
pública, se ejerce en mitad de una plaza y participa de las preocupaciones e intereses del 
pueblo. El retrato del rey justo en Th. 89-92 se aplica directamente a la Dike aratea.  

A su vez, el hecho de que se congreguen en una plaza o en una calle (ºš pou e„n 
¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ) enlaza intratextualmente con los primeros versos del 
proemio (Phaen..2-3: mestaˆ d DiÕj p©sai mn ¢guia…, / p©sai d' ¢nqrèpwn 
¢gora…, y señala a Zeus como el encargado de repartir justicia109. Dike refleja la figura 
del dios padre.  

El hecho de haber escogido como lugar de reunión una calle espaciosa, 
eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, no es casual110. Wilamowitz111 admite que este epíteto no es 
puramente ornamental, pues sólo en las calles anchas se puede reunir al pueblo. 
Martin112 relaciona este epíteto con el Consejo de Ancianos de Esparta; en Terpandro, 
citado por Plutarco en Licurgo, 3.9, se dice de Esparta  ”Enq' a„cm£ te nšwn q£llei 
kaˆ moàsa l…geia / kaˆ d…ka eÙru£guia113.  

Para Kidd114 el epíteto trae un eco de Op. 197 ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj, cuando 
Aidós y Némesis  se vayan desde la tierra de anchos caminos hasta  el Olimpo a vivir 
entre los dioses, y a los hombres sólo les quede el mal. En efecto, Arato evoca Op. 197 
en Phaen. 106 y en Phaen. 134-136 con la intención de crear una estructura circular; 
ahora Dike se reúne con los hombres y les trae el bien; luego huye ante la aparición de 
la iniquidad115.  

Pero para el conjunto de los versos hemos de remitirnos a Op.256-262, desde 
donde Arato corrige la percepción negativa de la Dike hesiódica. A ello añade una serie 
de características hesiódicas de otros pasajes, como hemos observado. Veamos las 
similitudes y correcciones sobre Op. 256-262: 

                                                                                                                                                                          
trughfÒroj ¼de g' ™p»ratoj oÜt' eÙle…mwn, /   éj t' ¢pÒ t' eâ zèein kaˆ ¤m' ¢nqrèpoisin Ñphde‹n), 
y Apolo será el encargado de solucionar este problema. Arato ha podido, si no traer a la mente de sus 
lectores este pasaje, al menos suplementar con este contexto religioso la epifanía de Dike. 
106 Cf. Il.2.53, 6.113-114. 
107 Il.9.99 skÁptrÒn t' ºd� qšmistaj, Il.1.238-9 dikaspÒloi, o† te qšmistaj / prÕj DiÕj e„rÚatai. 
108 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.203. 
109 Cf. Emp., Fr.12.9 y ss. B., en donde los primeros hombres prefieren como diosa a Cypris: oÙdš tij Ãn 
ke…noisin ”Arhj qeÕj oÙd� KudoimÕj /oÙd� ZeÝj basileÝj oÙd� KrÒnoj oÙd� Poseidîn, / ¢ll¦ 
KÚprij bas…leia. Puede ser que Arato haya conocido el texto de Empédocles, aunque me parece lejano 
en la intención. 
110 El adjetivo se emplea en Homero para los lugares donde se puede danzar, por ejemplo Il.2.478  
eÙrÚcoron MukalhssÒn . También se aplica a una ciudad en Od. 4.635: ”Hlid' ™j eÙrÚcoron 
diab»menai. Píndaro conecta cîroj con corÕj (P. 8.55: ”Abantoj eÙrucÒrouj ¢gui£j) como también 
lo hace E., Ba. 87 e„j eÙrucÒrouj ¢gui£j. En cuanto a  la pareja plaza-calle,  aparece en Hes., Fr..302.5 
M-W poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' ¢guia‹j; cf. A.R. 2.1015-1029, cuando narra una 
situación similar a la que tenemos presente en el país de los mosinecos. 
111 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II , 2.268. 
112 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 204. 
113 Pero obsérvese Il. 2.13-4 pÒlin eÙru£guian / Trèwn y  Od.4.246 ¢ndrîn dusmenšwn katšdu 
pÒlin eÙru£guian, donde se aplica el adjetivo a otras ciudades sin relación alguna  con la Justicia. 
114 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 219. 
115 Cf. la expresión formular ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj en Il.16.635; Od..3.453; Him.Hom. 3.133,  Th.119, 
498, etc. 
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 1.La cita del nombre: la diosa virgen Dike (Op.252, Phaen. 105). Es la clave 
para el recuerdo del lector del pasaje hesiódico. Dike es una diosa digna y respetable 
para los dioses (Op.257 kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin). Arato dirá 
de ella que se  sienta entre los hombres aunque es inmortal (Phaen.104 ¢qan£th per 
™oàsa). 

2.El acto de tomar asiento; en Hesíodo junto a su padre Zeus al ser ultrajada 
(Op.254-255 ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn, / aÙt…ka p¦r Diˆ 
patrˆ kaqezomšnh Kron…wni)116; en Arato la diosa se mezcla con los hombres, 
Phaen.104  ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. 

3. Se convoca una reunión con un fin judicial o legislativo, en el caso de 
Hesíodo con Zeus (Op.259 p¦r Diˆ patrˆ), que es quien tiene la potestad de resolver. 
En Arato se reune con los ancianos ( Phaen. 105 ¢geiromšnh d gšrontaj), evocando 
los consejos de ancianos homéricos. 

4. La reunión se produce en el cielo (Op. 259 aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ), mientras 
que la Dike aratea acude a las plazas y las calles (Phaen.106 ºš pou e„n ¢gorÍ À 
eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ).  

5. La Dike hesiódica, en un acto institucionalizado, proclama ante el juez Zeus 
las injusticias de los reyes y de los hombres (Op.260 ghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon); 
Arato convierte a la diosa en un alter ego  de Zeus que exhorta al pueblo a votar leyes 
populares (Phaen.107 dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj). Observemos que 
Dike ½eiden (Phaen.107), comparable117 con ghrÚet'  de Op. 260: en ninguno de ambos 
casos significa cantar, sino decir en un tono apropiado para la forma de hablar de una 
diosa118.  

6. El perjudicatario final es el pueblo (Op.260-261 Ôfr' ¢pote…sV / dÁmoj 
¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej), mientras que la diosa aratea alienta su 
beneficio (Phaen.107 dhmotšraj ... qšmistaj; adviértase que dhmotšraj es un adjetivo 
helenístico que se suele emplear para referirse al pueblo en oposición a sus 
gobernantes119.  

7.La actuación de la diosa Dike en ambos autores lleva implícito un rasgo de 
inmediatez: Op.259 aÙt…ka y Phaen.107 con el verbo homérico ™pispšrcousa. 
 Dike mantiene la actitud y el papel del rey hesiódico de Th. 84-85: oƒ dš nu 
laoˆ / p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj / „qe…Vsi d…kVsin. Las 
palabras clave en este caso serían  qšmistaj120  y d…kVsin. Súmese la propia actuación 
de Dike en Op. 220 ante los reyes dwrof£goi, skoliÍj d d…kVj kr…nwsi qšmistaj: 
se oye un murmullo; ella se queja envuelta en niebla y causa mal a los hombres que la 
rechazan121. Arato, a partir del texto hesiódico, presenta una nueva conducta de Dike, 
acorde con su mentalidad estoica.  

Schiesaro122 relaciona el mito de Dike con la fábula del ruiseñor, que mantiene 
en Hesíodo una dirección clara al recordar en Op. 202 y 248 que el  basileÚj debe 
obedecer e impartir la justicia y ser recto y honesto en los pleitos. La interpolación de 
                                                           
116 En Orph., Fr. 14 D. parece que su asiento junto a Zeus es permanente, par¦ tÕn toà DiÕj qrÒnon 
fhsˆ kaqhmšnhn p£nta t¦ tîn ¢nqrèpwn ™for©n. 
117 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 204. 
118 Véase WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 221. 
119 A. Schiesaro (“Aratus Mith”, p 23) saca conclusiones interesantes para relacionar este pasaje con el 
momento histórico en el que vive Arato. 
120 El significado hesiódico de qšmistaj viene a ser el de fallo judicial, sentencia: Th. 84-86 y Op. 221. 
Cf. Il.16.386-8 ZeÚj, Óte d» ·' ¥ndressi kotess£menoj calep»nV, / o‰ b…V e„n ¢gorÍ skoli¦j 
kr…nwsi qšmistaj. 
121 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 155. 
122 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 17. 
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detalles específicos cogidos de la fábula y la secuencia inmediata en el mito de Dike 
añade a la validez genérica moral del mito arateo – la Justicia es superior a la violencia- 
una connotación más específica, más “política”: Arato explota la oposición hesiódica 
dike- hybris, usándola  para distinguir la ciudad justa y próspera de la violenta y 
miserable. Al mismo tiempo, hace posible la sustitución del modelo cronológico del 
mito hesiódico por uno atemporal, gnómico en el conflicto de modelos de vida política 
y moral. Con ello no se refuta a Hesíodo. Al contrario; Arato requiere de su lector una 
lectura del texto hesiódico interactiva, que enriquezca el mito con importantes 
detalles123. La fuerza gnómica del mito adquiere un nuevo barniz de significado a través 
de la evocación de una audiencia específica real que el mito de las edades no tiene, y 
provee un marco para comprender algunas posibles implicaciones de la Historia de 
Dike. Arato no se limita a una evocación del modelo hesiódico, sino explota sus 
sugerencias en orden a crear un nuevo cuento moral.  

El texto arateo, rico en profundidades, recoge también el hipotexto “homérico”. 
Partimos de la premisa de la diosa Atenea como la evocada en los primeros momentos 
del pasaje Phaen. 97 Parqšnon, y ahora nos preguntamos si es ella la que 
presuntamente congrega a los ancianos y les exhorta a votar leyes favorables al pueblo. 
Vamos a escoger como pasajes referenciales la asamblea del canto 2 de Odisea que 
Atenea aconseja convocar a Telémaco en Od.1.272-273124, y los primeros versos del 
canto 8 (Od. 8.7-23), donde Atenea convoca a los feacios y reviste a Odiseo de lustre 
divino. 
 1. Phaen.105 ¢geiromšnh d gšrontaj, cf. Od.2.6-8 aoya d khrÚkessi 
ligufqÒggoisi kšleuse / khrÚssein ¢gor»nde k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj. / oƒ mn 
™k»russon, toˆ d' ºge…ronto m£l' ðka.Obsérvese la acusada alioteración de guturales 
y líquidas en uno y otro caso. En Odisea  es Telémaco quien  convoca la asamblea, pero 
revestido de un divino esplendor que le otorga Atenea: Od. 2.12-14 qespes…hn d' ¥ra 
tù ge c£rin katšceuen 'Aq»nh· / tÕn d' ¥ra p£ntej laoˆ ™percÒmenon qheànto. / 
›zeto d' ™n patrÕj qèkJ, eoxan d gšrontej. Al final del verso, como vemos, 
aparecen los ancianos. Cf. Od.8.18-23 tù d' ¥r' 'Aq»nh / qespes…hn katšceue c£rin 
kefalÍ te kaˆ êmoij / ka… min makrÒteron kaˆ p£ssona qÁken „dšsqai, / éj ken 
Fai»kessi f…loj p£ntessi gšnoito / deinÒj t' a„do‹Òj te kaˆ ™ktelšseien 
¢šqlouj / polloÚj, toÝj Fa…hkej ™peir»sant' 'OdusÁoj, donde Atenea también 
reviste a Odiseo de divino esplendor para su actuación ante la asamblea de los Feacios. 
 2. Phaen.106 ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, cf. Od. 2.7 khrÚssein 
¢gor»nde k£rh komÒwntaj 'AcaioÚj y Od.8.16-18 karpal…mwj d' œmplhnto 
brotîn ¢gora… te kaˆ ›drai / ¢gromšnwn· polloˆ d' ¥ra qh»santo „dÒntej / uƒÕn 
Lašrtao dayfrona. tù d' ¥r' 'Aq»nh.  
 3. Phaen.107 dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj, cf. Od.2.229-241 la 
arenga de Méntor ante la asamblea, en la que insta al pueblo a echar a los galanes, 
especialmente los versos finales Od.2.239-241nàn d' ¥llJ d»mJ nemes…zomai, oŒon 
¤pantej / Âsq' ¥new, ¢t¦r oÜ ti kaqaptÒmenoi ™pšessi / paÚrouj mnhstÁraj 
katerÚkete polloˆ ™Òntej125.  
 Como vemos, es posible que Arato evoque las asambleas del canto 2 y 8 de 
Odisea, donde la diosa Atenea juega un papel importante.  
 

 
                                                           
123 Cf. GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, p. 60. 
124 Od.1.272-273 aÜrion e„j ¢gor¾n kalšsaj ¼rwaj 'AcaioÝj / màqon pšfrade p©si, qeoˆ d' ™pˆ 
m£rturoi œstwn.  
125 Por otra parte, el verbo ™pispšrcousa es homérico: Od. 5.304, 22.450. 
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Phaen. 
108-109 

OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoà·  
 
 

Th.  
84-90 

toà d' œpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ  
p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj  
„qe…Vsi d…kVsin· Ð dÐ dÐ dÐ d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn¢sfalšwj ¢goreÚwn¢sfalšwj ¢goreÚwn¢sfalšwj ¢goreÚwn  
a�y£a�y£a�y£a�y£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause·  

toÚneka g¦r basilÁej ™cšfronej, oÛneka lao‹j  
blaptomšnoij ¢gorÁfi met£tropa œrga teleàsi  
·hid…wj, malako‹si paraif£menoi ™pšessin·  
 

Op.  
225-229 

o‰ d d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin   
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  
to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  
e„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' aÙto‹j aÙto‹j aÙto‹j aÙto‹j     
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  
 

Con estos versos se da inicio propiamente al mito de las Edades, que Arato 
ligará a la figura de Dike. El hipotexto hesiódico, presente en una alusión a la Edad de 
Oro hesiódica (Op. 109-126), se convierte en el referente principal, relegando el 
homérico a un carácter exclusivamente formal.  

La ausencia de  guerra es una de las características de la edad dorada. Hesíodo 
no lo especifíca en su pasaje (Op. 109-26) pero se deduce de la frase de  Op.115 kakîn 
œktosqen ¡p£ntwn. Luck126 cree que estos versos recogen el resumen hesiódico del 
paraíso que existía en la tierra antes de la llegada de Pandora127, donde la enfermedad, la 
muerte, el trabajo y la maldad eran desconocidos. Estos mismos motivos son recogidos 
más adelante en la edad de oro128.  

Martin129 opta por distinguir términos como ne‹koj (diferencia que opone a dos 
individuos), di£krisij (enfrentamientos jerárquicos dentro de una ciudad) y kudoimÒj 
(guerra)130. Cree que Arato precisa que el enfrentamiento entre ciudadanos es 
perjudicial, tal como para Hesíodo hay una Eris buena y otra mala (Op.13). No es 
imposible que esta di£krisij oponga distintas clases jerarquizadas131.  

 Kidd132 ve en estos versos una referencia a Il. 13.97 e„ d' Øme‹j polšmoio 
meq»sete leugalšoio, cuando los griegos van perdiendo ante los troyanos y Poseidón 

                                                           
126 LUCK, G., “Aratea”, p. 223. 
127 Op. 90-92 Prˆn m�n g¦r zèeskon ™pˆ cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn / nÒsfin ¥ter te kakîn kaˆ ¥ter 
calepo‹o pÒnoio  / noÚswn t' ¢rgalšwn, a† t' ¢ndr£si kÁraj œdwkan.  
128 Op. 109-119 CrÚseon m�n prètista gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn / ¢q£natoi po…hsan 'OlÚmpia 
dèmat' œcontej. / o‰ m�n ™pˆ KrÒnou Ãsan, Ót' oÙranù ™mbas…leuen· / éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša 
qumÕn œcontej / nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn / gÁraj ™pÁn, a„eˆ d� pÒdaj kaˆ 
ce‹raj Ðmo‹oi / tšrpont' ™n qal…Vsi, kakîn œktosqen ¡p£ntwn· / qnÍskon d' ésq' ÛpnJ 
dedmhmšnoi· ™sql¦ d� p£nta / to‹sin œhn· karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura / aÙtom£th pollÒn te 
kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ / ¼sucoi œrg' ™nšmonto sÝn ™sqlo‹sin polšessin.  
129 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.206. 
130 Sobre su consideración como motivos empedocleos, véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, 
p. 446. 
131 Recuérdese Od. 2.239-241. 
132 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 220. 



1.1.3.2.Estudio de los hipotextos hesiódicos en el mito de Dike (Phaen.  96-136) 

 
160

les anima a la lucha. Por su parte, Traglia133 reconoce en estos versos un contenido 
empedocleo similar al del Fr. 128 B134 de este autor, basando su suposición en el valor 
contextual de la palabra kudoimÒj135. 

En Phaen. 105-107 comentábamos que Arato se sirve del retrato del rey justo  
(Th. 89-92) para contextualizar a Dike; de ahí que no haya guerras ni disputas, una vez 
que ella suplanta al soberano. El término ne‹koj se presenta como marcador 
hipotextual: Th. 86-87 Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn / aoy£ ti kaˆ mšga ne‹koj 
™pistamšnwj katšpause. Además, ambos pasajes emplean el mismo lexema del 
campo semántico del conocimiento: en Hesíodo el rey sabe resolver los pleitos 
(™pistamšnwj); en Arato no saben de la disputas (ºp…stanto). Por último, es posible 
que perimemfšoj, hápax arateo, sea un epíteto helenístico creado por el poeta como 
contraposición a ¢sfalšwj136.  

Recordemos, por otra parte, una de las características de la ciudad justa137: 
Op.228-229 oÙdš pot' aÙto‹j / ¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj 
“Zeus no decreta contra ellos nunca la guerra espantosa”. Arato va a utilizar el mito de 
Dike para mostrar la progresiva degradación de las generaciones humanas por la falta de 
Justicia, bajo un prisma estoico138.  
 Es incuestionable que Arato recoge el hipotexto hesiódico para construir su 
peculiar visión del mito de las edades. El hipotexto homérico parece en este momento 
postergado. No obstante, quizá podemos entender los versos 108-109 de Arato como 
una evocación del pueblo feacio, convocado a la asamblea por Atenea disfrazada de 
heraldo139. A ellos se les puede aplicar las palabras de Arato: OÜpw leugalšou tÒte 
ne…keoj ºp…stanto, / oÙd diakr…sioj perimemfšoj, oÙd kudoimoà; ellos van a 
saber todo ello por boca de Odiseo: los funestos combates de la guerra de Troya (Il. 
13.97 e„ d' Øme‹j polšmoio meq»sete leugalšoio e Il. 22.116 ºg£geto Tro…hnd', ¼ t' 
œpleto ne…keoj ¢rc»), la censurable decisión

140 de Agamenón (Il.1.25-32), y el 
tumulto del combate (Il. 11.164 œk t' ¢ndroktas…hj œk q' a†matoj œk te 
kudoimoà·)141.  Con todo, creemos que Arato se centra en una reinterpretación del mito 
de las edades hesiódico. 
 

 
                                                           
133 TRAGLIA, A., “Reminiscenze empedoclee nei...”, p. 385: “il termine kudoimÒj  è fortemente allusivo 
al passo empedocleo. Tale allusività è resa ancor più evidente dall’uso concomitante di ne‹koj quale suo 
sinónimo”. 
134 Emp., Fr.128.15-24 B. oÙdš tij Ãn ke…noisin ”Arhj qeÕj oÙd� KudoimÒj /  oÙd� ZeÝj basileÝj 
oÙd� KrÒnoj oÙd� Poseidîn, / ¢ll¦ KÚprij bas…leia. / t¾n o† g' eÙsebšessin ¢g£lmasin 
ƒl£skonto /  grapto‹j te zèioisi mÚrois… te daidaleÒdmoij /  smÚrnhj t' ¢kr»tou qus…aij 
lib£nou te quèdouj, / xanqîn te spond¦j mel…twn ·…ptontej ™j oâdaj· / taÚrwn d' ¢kr»toisi 
fÒnoij oÙ deÚeto bwmÒj, / ¢ll¦ mÚsoj toàt' œsken ™n ¢nqrèpoisi mšgiston, / qumÕn 
¢porra…santaj ™<n>šdmenai ºša gu‹a.  
135 Recogido también por SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 349. 
136 Aunque para su composición se haya basado en un  ¢memfe‹ pindárico (Pi., O. 6.46) o empedocleo 
(Emp., Fr. 35.30 B.). De hecho, W. Ludwig, (“Die Phainomena Arats …”, p. 447), relaciona el Fr. 35.29-
30 B. de Empédocles Ósson d' a„�n Øpekproqšoi, tÒson a„�n ™p»iei /ºpiÒfrwn FilÒthtoj ¢memfšoj 
¥mbrotoj Ðrm» con estos versos. 
137 En uno de los pasajes hesiódicos donde Dike es protagonista, Op.225-237.Cf. FAKAS, Ch., Der 

hellenistische Hesiod, p.156. 
138 Este mismo ánimo puede ser el que mueva a Hesíodo; de hecho, uno de los argumentos del poeta épico 
es que “Zeus restablezca con sus leyes divinas la justicia”(Op 9-10: d…kV d' ‡qune qšmistaj / tÚnh). 
139 Od.8.7-14. 
140 diakr…sij recoge entre sus significados el de decisión, juicio; cf. Pl., Lg. 765a, X., Cyr.8,2,27; A.R. 
4.1169. 
141 En Homero leugalšoio, ne…keoj y kudoimoà sólo aparecen en los versos señalados. 
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Phaen. 
110 

aÛtwj d' œzwonœzwonœzwonœzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassaq£lassaq£lassaq£lassa,  
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  
 
 

Op.  
236-237 

q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙdoÙdoÙdoÙd' ™pˆ nhîn ™pˆ nhîn ™pˆ nhîn ™pˆ nhîn     
n…sontain…sontain…sontain…sontai, karpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥roura.  
 

Op.  
112 

éste qeoˆ déste qeoˆ déste qeoˆ déste qeoˆ d' œzwon œzwon œzwon œzwon ¢khdša qumÕn œcontej  
nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn  
gÁraj ™pÁn, a„eˆ d pÒdaj kaˆ ce‹raj Ðmo‹oi   
tšrpont' ™n qal…Vsi, kakîn œktosqen ¡p£ntwn 
 

Op. 
151 

calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' ¢pškeito¢pškeito¢pškeito¢pškeito s…dhroj. 

 
 Arato toma como punto de partida Op. 236-237 de la ciudad justa, con esa doble 

mención del mar y los campos: oÙd' ™pˆ nhîn / n…sontai, karpÕn d fšrei ze…dwroj 
¥roura “no tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos”142.  

Con aÛtwj d' œzwon, como nos comenta Martin143, “Aratos semble vouloir dire 
ici que les hommes de l’âge d’or n’avaient pas besoin d’autre chose, pour vivre, que de 
cette paix dans la justice”. AÛtwj adquiere el significado homérico de  “sin más, 
simplemente”144. Pero la frase aÛtwj d' œzwon también puede tener un sentido 
catafórico, como preludio de las características con las que quiere definir Arato su edad 
dorada. 

El verbo œzwon remite a Op. 112145 éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej 
y enlaza de esta forma con la Edad de oro en particular. AÛtwj parece sustituir ¢khdša 
qumÕn œcontej, pero podemos plantearnos la posibilidad de que lo sustituido sea  éste 
qeoˆ. En este sentido Arato hace hincapié en el componente humano de la edad dorada, 
frente a la divinidad de Dike146. 

Algo parecido sucede con la ausencia de navegación. En la edad de oro no es 
necesario salir, porque todas las necesidades se cubren en casa147. Hesíodo  no hace una 
referencia explícita al mar en su descripción de la época dorada, y sólo introduce éste 
con la edad heroica, cuando los griegos embarcan para Troya  (Op. 164-5). La expresión 
aratea parece extraída de Op. 151 mšlaj d' ¢pškeito s…dhroj148 referida a la edad de 

                                                           
142 La aversión que siente Hesíodo por el mar se manifiesta a lo largo de todo el calendario de la 
navegación (Op.618-94). Cf. Pi., O. 2.61 y ss, N. 11.46. 
143 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 207. 
144 Por ejemplo en  Il. 23.621. 
145 Véase SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”. p. 349  y  n. 27; CUSSET, Ch., La Muse dans la 

Bibliothèque, p. 301; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 153. 
146 Hesíodo busca en cierto modo la equiparación entre dioses y mortales en Op. 112 éste qeoˆ d' œzwon. 
Ya lo ha puesto de manifiesto en Op. 108 [æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi]. Por el 
contrario, Arato resalta la diferente condición de la diosa Dike y los hombres de la generación de oro; 
recuérdese Phaen.104 ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa. Aunque es una diosa, actúa 
como un basileus homérico con su pueblo.  
147 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p.221. Cf. el desarrollo del topos de la ausencia de navegación en la 
edad dorada en Virg.,  Egl. 4.38-9, Georg. 1.136; Ov., Met.1.945-946; Tíb.1.3.37. 
148 Op. 151 mšlaj d' ¢pškeito s…dhroj lleva tras de sí una controvertida historia. West (Hesiod, Works 

& Days, pp. 189-190) opta por la lectura mšlaj d' oÙk œske s…dhroj, y considera que Filóstrato Sofista 
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bronce, como con buen criterio señala Solmsen149: “I would suggest that there is a 
similar relationship  between v. 110 calep¾ d' ¢pškeito q£lassa and Op. 151 mšlaj 
d' ¢pškeito s…dhroj (¢pškeito, not oÙk œske was obviously the reading which Aratus 
here found). En cuanto al sintagma calep¾...q£lassa, cf. Tucídides 4.24.5.6 
™sp…ptousa ¹ q£lassa ™j aÙtÕ kaˆ ·oèdhj oâsa e„kÒtwj calep¾ ™nom…sqh.  

Fantuzzi150 distingue entre la imperfecta sociedad agraria de Hesíodo, que tiene 
como consecuencia fastidiosa la navegación y el comercio, y la sociedad utópica de la 
edad de oro aratea, donde navegación y comercio suponen el fín de la autarquía 
agrícola, y con ello el debilitamento de la autoridad de Dike. Por su parte, Schiesaro151 
considera que la referencia a la navegación, al aparecer solamente en Phaen. 110 y no 
en la profecía ni en la descripción de la edad de bronce, refuerza la idea de su carácter 
tradicional y no central en la perspectiva aratea. 

 
 

Phaen. 
111 

calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  
kaˆ b…onb…onb…onb…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn. 
 

Op.  
31 

êrh g£r t' Ñl…gh pšletai neikšwn t' ¢goršwn te  
útini m¾ b…ojb…ojb…ojb…oj œndon ™phetanÕj kat£keitai  
æra‹oj, tÕn ga‹a fšrei, Dhm»teroj ¢kt»n.  
 

Op.  
230-237 

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝnto‹si fšrei m�n ga‹a polÝnto‹si fšrei m�n ga‹a polÝnto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onb…onb…onb…on, oÜresi d dràj  
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d mel…ssaj·  

e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  
t…ktousin d guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  
q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙd' ™pˆ nhîn  
n…sontai, karpÕn d fšrei ze…dwroj ¥roura.  
 

Op. 
112-113 

éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej  
nÒsfinnÒsfinnÒsfinnÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn 

 
El sustantivo b…on remite intratextualmente al proemio, al momento en el que 

Zeus recuerda a los hombres que hay que ganarse el sustento, Phaen.6 mimn»skwn 
biÒtoio. Ambos pasajes establecen hilos de conexión que refuerzan el entramado de 
Phaenomena y dan lugar a la comparación entre la actuación de Zeus en el momento 
presente (proemio152) y la de la Virgen en el pasado con la generación dorada. Hay 
cierto paralelismo conceptual: en Phaen. 4 Arato afirma que “todos necesitamos de 
Zeus” (p£nth d DiÕj kecr»meqa p£ntej) y en Phaen. 111-113 los hombres 

                                                                                                                                                                          
en  Vita Apolonii 6.2.23 cita el verso hesiódico mšlaj d' ¢pškeito s…dhroj apoyándose en Phaen. 110. 
Pero el escolio que apoya la lectura oÙk œske está corrupto: Sšleukoj (frg. novum) gr£fei  
 mšlaj d' oÙk œsti  s…dhroj, †na Ï m¾ kaqÒlou tÕ m¾ œcein.  
149 SOLMSEN,F.,“Aratus on the Maiden ...”,  p. 125. M.L. Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, p. 
310, tabla VI) también propone Op.112 y 151 como hipotextos. 
150 FANTUZZI, M., “Eutopia letteraria ...”, p. 197. 
151 SCHIESARO, A., “Aratus Mith”, p. 16. 
152 Cf. Dike al final del pasaje, Phaen.134-136. 
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necesitaban de la Justicia, que es la que proporciona todo, mur…a p£nta pare‹ce D…kh, 
dèteira dika…wn153.  

Martin154 opina que la intención de Arato es recordar al dios hesiódico que 
esconde el sustento a los hombres para que trabajen (Op. 42: KrÚyantej g¦r œcousi 
qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin). Más en consonancia con el verso arateo nos parece la 
amonestación de Hesíodo a su hermano Perses de Op. 30-31 êrh g£r t' Ñl…gh pšletai 
neikšwn t' ¢goršwn te / útini m¾ b…oj œndon ™phetanÕj kat£keitai / æra‹oj, tÕn 
ga‹a fšrei, Dhm»teroj ¢kt»n, “poco tiempo de juicios y asambleas tiene aquél en 
cuya casa no se encuentra el sazonado sustento, el grano de Deméter que la tierra 
produce”. Arato recoge no sin cierto humor parte de las actividades que se han 
adjudicado hasta ahora a la generación dorada, que no ha de preocuparse por su 
sustento: Phaen.105-107 ¢geiromšnh d gšrontaj / ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n 
¢guiÍ, / dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj, e incluso Phaen.108 con 
ne…keoj.  

Otro de los posibles hipotextos es una amplificatio de Op.113 nÒsfin ¥ter te 
pÒnwn kaˆ ÑizÚoj 155, que refleja la despreocupación de la generación dorada por la 
subsistencia. 

Por último, Arato trabaja sobre el pasaje hesiódico de la ciudad justa, Op. 230-
237156; concretamente Op. 232, to‹si fšrei mn ga‹a polÝn b…on. En este pasaje se 
habla de la tierra que produce abundante sustento y las naves no tienen que viajar (Op. 
236-237, oÙd' ™pˆ nhîn / n…sontai, karpÕn d fšrei ze…dwroj ¥roura) porque los 
campos le producen frutos157. Arato rectifica en parte al poeta arcaico, y hace que las 
naves no vayan lejos

158 (oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon) a buscar el sustento, 
porque el campo que se cultiva y la Justicia lo proporcionan todo. La diferencia, 
empero, es significativa, pues supone la existencia del trabajo en la edad dorada, ausente 
de la venturosa perspectiva del poeta arcaico. 

                                                           
153 En el proemio , y utilizando palabras de Hesíodo, el pueblo no se agarra a una esperanza vana (Op.498 
kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwn) ni está necesitado de sustento (Op.499 crh…zwn biÒtoio); gracias a las 
señales favorables de Zeus recuerda que tiene que trabajar para alimentarse. Compárese esta situación con 
la de la Edad de Oro, donde la diosa Dike suministraba todo. Ésta puede ser la causa de la inclusión del 
mito de la Virgen dentro de Phaenomena, una justificación de la aparición de los signos celestes. 
154 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.146. 
155 Continuación de Op. 112 éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej, referente de Phaen. 110 aÛtwj 
d' œzwon. 
156 Versos que son una repetición de las características de la edad de oro, y este detalle no debió de pasar 
desapercibido a Arato cuando situa a Dike como protagonista del pasaje. 
157 Como reconoce F. Solmsen (“Aratus on the Maiden …”, p 125), “it is evident that Aratus has 
introduced into his account of the golden age (vv. 100-114) motifs of Hesiod's just city. These motifs 
include -besides the central idea of the honored presence of Dike-the peaceful life unfamiliar with strife 
and war and the absence of  navigation: calep¾ d' ¢pškeito q£lassa, / kaˆ b…on oÜpw nÁej 
¢pÒproqen ºg…neskon (vv. II0f.). These lines correspond to the clause oÙd' ™pˆ nhîn / n…sontai (Op. 
236)”; cf. GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …,p.  61. 
158 Cf. Od.7.244-245 'Wgug…h tij nÁsoj ¢pÒproqen e„n ¡lˆ ke‹tai· / œnqa m�n ”Atlantoj qug£thr, 
dolÒessa Kaluyè. El adverbio es muy poco usual, y no sería extraño que Arato volviera a lanzar 
guiños hacia el hipotexto homérico, en este caso hacia Calipso, que da de comer a Odiseo y le promete 
guardarlo sin vejez y sin muerte (Od.7.255-257 na…ei ™ãplÒkamoj, dein¾ qeÒj· ¼ me laboàsa / 
™ndukšwj ™f…lei te kaˆ œtrefen ºd� œfaske / q»sein ¢q£naton kaˆ ¢g»raon ½mata p£nta). Por su 
parte, el verbo ºg…neskon Phaen. 111 es el mismo de Od.17.294  ¢g…neskon, única aparición de la forma 
en Homero pero en distinta sedes. 
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Teócrito puede haber utilizado esta asociación de Dike con la Edad de oro y las 
labores del campo en el Idilio 25.33159, en la descripción del trabajo de los siervos de 
Augias. 

 
 
Phaen. 
112-113 

calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn     
mur…a p£nta parmur…a p£nta parmur…a p£nta parmur…a p£nta pare‹ce D…khe‹ce D…khe‹ce D…khe‹ce D…kh, dèteira dika…wn. 
 
 

Op.  
230-237 

oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' „qud…kVsi met„qud…kVsi met„qud…kVsi met„qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹     
oÙdoÙdoÙdoÙd' ¥th¥th¥th¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d dràj  
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d mel…ssaj·  
e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  
t…ktousin d guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  
q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙd' ™pˆ nhîn  
n…sontai, karpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥roura.  
 

Op.  
117-119 

to‹sin œhn· karpÕn dkarpÕn dkarpÕn dkarpÕn d' œfere ze…dwroj ¥rouraœfere ze…dwroj ¥rouraœfere ze…dwroj ¥rouraœfere ze…dwroj ¥roura  
aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ  
¼sucoi œrgœrgœrgœrg' ™nšmonto™nšmonto™nšmonto™nšmonto sÝn ™sqlo‹sin polšessin.  
 

La cita de bÒej kaˆ ¥rotra traza una nueva conexión intratextual con  los 
versos 7-8 del Proemio: lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth / bous… te kaˆ makšlVsi y traen 
a la memoria del lector la figura de Zeus como portador de señales favorables para los 
hombres160.  

La edad de oro aratea se diferencia de la hesiódica en el rol preminente de la 
diosa Dike. La presencia de la Justicia aporta un sentido de concordia que se va 
diluyendo con el paso del tiempo. 

Veamos lo que nos dice Hesíodo (Op.230-238)  acerca de aquellos que practican 
la Justicia en relación con las labores del campo: 

a) Jamás el hambre ni la ruina acompaña a los hombres de recto proceder 
(Op.230-231 oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ / oÙd' ¥th. 
 b) Para ellos la tierra produce abundante sustento: Op. 232 to‹si fšrei mn 
ga‹a polÝn b…on. 
 c) El fértil campo proporciona frutos: Op. 237 karpÕn d fšrei ze…dwroj 
¥roura. 

Para recibir estos dones sólo existe una condición previa, ser observantes de la 
Justicia.  Dike es el origen de la riqueza y el florecimiento161, y no el trabajo humano. 
La Edad de oro hesiódica disfruta de esta inactividad del hombre, que recibe lo dado por 
la tierra espontáneamente y alternan el trabajo con las fiestas (Op.117-119 karpÕn d' 

                                                           
159 Id.25.33 §j ¹me‹j œrgoisin ™poicÒmeqa prÒpan Ãmar, / ¿ d…kh o„k»wn oŒsin b…oj œplet' p' 
¢groà.  
160 U. Wilamowitz (Hellenistiche Dichtung II, p.265) opina que éste es el verdadero papel de la Dike 
aratea, el de guía estelar. 
161 Cf. Call., Him. 3.31-32 cwomšnhj ¢lšgoimi. fšreu, tškoj, Óss' ™qelhmÒj / a„t…zeij, kaˆ d' ¥lla 
pat¾r œti me…zona dèsei, y el comentario en REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, pp. 
117 y ss. 
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œfere ze…dwroj ¥roura / aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon / ¼sucoi œrg' ™nšmonto 
sÝn ™sqlo‹sin polšessin). Incluso llega el poeta arcaico a sugerir que el trabajo con 
los bueyes es una maldición162. 

En cambio, la Dike aratea es una diosa comprometida con los hombres que 
trabajan, como se deduce de la aparición de los bueyes y el arado. El estado de felicidad 
proviene conjuntamente del trabajo del campo163 y de la existencia de justicia; de la 
conjunción de ambos resulta la edad de oro.  

Desde el principio, los hombres han de cultivar la tierra; Phaen.112 bÒej kaˆ 
¥rotra; los bueyes y el arado164 (mediante una hendíadis, la labor) son los que 
suministran todo junto con Dike165, Phaen.112-113 kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn / mur…a 
p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  Estamos ante una exaltación de la vida rural, 
asimilada desde entonces con la edad dorada perdida, y que reflejarán autores como 
Virgilio o Cicerón166.  

La presencia de la agricultura parece un motivo de disensión entre Arato y el 
poeta épico. La descripción de la generación dorada en Hesíodo nos muestra 
“un’umanitá perfetta in una natura perfetta”167, un tiempo que no conoce la labor del 
campo porque la propia naturaleza les proporciona todo y ellos solamente han de 
dedicarse a disfrutar. Es lo que Barchiesi168 denomina la “condizione di abbondanza 
spontanea”.  La utopía hesiódica se basa en la búsqueda de una equivalencia con el  
modelo divino, Op.112 éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej169.  

En este sentido Norden170 considera la inclusión del trabajo del campo como una 
marca de la concepción estoica. Wilamowitz171 replica atendiendo al propio contenido 
del texto: Dike ha sido creada por Zeus como estrella para guiar a los hombres en sus 

                                                           
162 Cf. Op.42-46 KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin. /·hid…wj g£r ken kaˆ ™p' ½mati 
™rg£ssaio, / éste se ke„j ™niautÕn œcein kaˆ ¢ergÕn ™Ònta· / aKy£ ke phd£lion m�n Øp�r 
kapnoà kataqe‹o, / œrga boîn d' ¢pÒloito kaˆ ¹miÒnwn talaergîn.  
163 D. Kidd (Aratus Phaenomena, p. 222) sugiere que las palabras de Arato recuerdan el calendario del 
labrador (Op. 405-457). 
164 bÒej kaˆ ¥rotra es una reformulación de una cláusula hesiódica, como. Op  405  te boàn t' 
¢rotÁra, Este sintagma lo repetirá Arato en Phaen. 132 en genitivo plural boîn ... ¢rot»rwn. Cf. 
CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 302. 
165 “In plena coerenza con la decantata coabitacione di Dike e degli uomini della razza d’oro, Arato, 
Phaen. 113, assegna alla dea il compito di spartire ogni dono della terra. La Vergine opera in uno spazio 
tecnicizzato, quello agricolo (¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra v. 112), dove il suolo nutre il consorzio mortale 
(œferben  v.114) come mercede per la fatica lavorativa, senza che ancora sia stata attuata un’intenzionale 
contrapposizione fra frugalità e superfluo nel tenore di vita. Ciò d’altronde è impossibile finché la divinità 
resta datrice di quei beni (dèteira dika…wn  v.113) che divide equanimemente fra gli uomini”, 
LANDOLFI,  L.,  “Cicerone, Arato e il mito delle età”, p. 90. 
166 Cf. Virg., Egl. 4.39 y ss., Cic., Fr.17 B. Este último introducirá el concepto de la frugalidad (recogido 
en  el término contentus, que podemos analizar en el Fr.17, en Tusc. 5.89 (5.26) y en Lael.De Amic. 86) 
basándose en  la oposición aratea al comercio y a la vida en el mar. Como dice A.Barchiesi (“Letture e 
transformazioni di un mito arateo”, p. 187), “una vita che consiste non di un’abbondanza miracolosa ma 
di una strategia che possiamo definire, técnicamente, autarchica e frugale”. 
167 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, p. 97. 
168 BARCHIESI, A.,“Letture e transformazioni di un mito arateo”, p. 187. 
169 Su forma de vida  y ser es tan cercana a la de los dioses que su conclusión no puede ser otra que 
convertirse en démones, guardianes de la justicia para las siguientes generaciones: Op.121-126 aÙt¦r 
™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye, / toˆ m�n da…monej ¡gnoˆ ™picqÒnioi telšqousin / ™sqlo…, 
¢lex…kakoi, fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn, / [o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga / ºšra 
˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' aKan,] / ploutodÒtai: kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  
170 NORDEN, E., “Beiträge zur Geschichte …”, p.426. Otros intérpretes de Arato siguen los mismos 
pasos: HERTER, H.,“Kulturhistorische Theorie…”, Maia 4 (1963), p. 477; BREHIER, E. , Crissippe et 
l’ancien Stoicisme, 1951, p. 146. 
171 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 265. 
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labores, y ello incluye a la primera generación. El texto, pues, carece de implicaciones 
filosóficas. Solmsen172 ve en esta innovación una valiente integración de motivos 
hesiódicos al tiempo que un elocuente gesto de homenaje, y lo relaciona con la 
idealización de la vida rural en época helenística. 

Schiesaro173 opina que, siendo el mito de Dike un modelo realista, muestra un 
claro contraste entre las dos ciudades arateas, la justa, donde reina Dike y garantiza una 
vida feliz, y la injusta, donde reina la hybris. La cuestión no es una idealización de la 
agricultura, sino la consideración del trabajo no como un castigo, sino como una 
actividad provechosa y recompensada.  

El pasaje incorpora a final de verso una serie de variaciones sobre formulas 
homéricas174, en lo que podría ser una característica estilística del poeta de Solos: 
Phaen. 112 pÒtnia laîn175 parece surgir de la combinación de dos expresiones 
formulares, pÒtnia m»thr176 y poimšna laîn177; por su parte, Phaen. 113 dèteira 
dika…wn proviene de la fórmula (qeo…) dwtÁrej ˜£wn178. Como vemos, la sedes de 
D…kh en Phaen.113 no es casual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 SOLMSEN, F., “Aratus on the Maiden …”, p.127. 
173 SCHIESARO, A., “Aratus Mith”, p. 13. 
174 Véase TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p. 43, n.4. 
175 S. Franchet D’Espèrey (“Les métamorphoses d’Astrée.”, p. 181) cree que el título de pÒtnia laîn 
unido a las dudas sobre su ascendencia hacen de Dike una especie de reina que Arato evita considerar 
como una divinidad al completo. Por su parte,  Ch. Cusset (La Muse dans la Bibliothèque, p. 302) 
comenta al respecto de pÒtnia laîn: “La clausule du vers 112 joue aussi de la référence hésiodique: sur 
quatre emplois du nom pÒtnia chez Hésiode, trois ont la même position métrique que dans le vers 
d’Aratos”: Th. 11 y 368, Op 73. Pero en épica siempre ocupa esa posición, y el epíteto pÒtnia se aplica a 
las diosas (ver nota siguiente). Los ejemplos son tan abundantes que no podemos considerar pÒtnia como 
indicador intertextual. 
176 Siempre a final de hexámetro: Il. 1.357, 6.264, 6.413, 6.429, 6.471, 9.561, etc.; Od. 6.30, 6.154, 
11.180, 11.215, 11.546, etc; Him.Hom. 2.39, 2.122, 2.185. pÒtnia  es un epíteto aplicado a las diosas; por 
ejemplo a Hera en Il.1.551, a Circe en Od.8.148, a Leto, en Him.Hom.3.12, a Maia en Him.Hom.4.19, etc. 
177 Siempre a final de hexámetro en Il.1.263, 2.243, 4.296, 5.144, 6.214, 9.81, 10.13 etc.; Od.3.469, 4.532, 
17.109. 
178 Siempre a final de hexámetro: Od.8.325, 8.335, Him. Hom.18.12, 29.8; Th.46, 111, 633, 664; Call., 
Him. 1.91.  
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Phaen. 
113 

calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£ntamur…a p£ntamur…a p£ntamur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn. 
 
 

Op.  
230-237 

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj     
¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssaj·  

e„ropÒkoi de„ropÒkoi de„ropÒkoi de„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasi·  
t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsit…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsit…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsit…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  
q£llousin dq£llousin dq£llousin dq£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj· oÙd' ™pˆ nhîn  
n…sontai, karpÕn d fšrei ze…dwroj ¥roura.  
 

Op.  
116-117 

qnÍskon d' ésq' ÛpnJ dedmhmšnoi· ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta     
to‹sin œhnto‹sin œhnto‹sin œhnto‹sin œhn· karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura  
 

Op.  
126 

aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  
toˆ mn da…monej ¡gnoˆ ™picqÒnioi telšqousin  
™sqlo…, ¢lex…kakoi, fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn,  
[o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga  
ºšra ˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' aoan,]  
ploutodÒtaiploutodÒtaiploutodÒtaiploutodÒtai· kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  
 

Arato continúa exponiendo su visión acerca de la Edad de Oro a partir de los dos 
hipotextos hesiódicos que venimos citando, el mito de las edades, en este caso Op. 116, 
y el de la ciudad justa, Op. 230-234. 

De Op. 116-117 recuerda ahora  ™sql¦ d� p£nta / to‹sin œhn “poseían toda 
clase de bienes”. Arato exagera179 los beneficios con mur…a, que expresa el número180, y 
p£nta la variedad181. 

Con respecto a Op.230 y ss., Arato abrevia la descripción de los beneficios de la 
Dike hesiódica: la tierra les  produce abundante sustento (Op.232 to‹si fšrei mn ga‹a 
polÝn b…on), la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de abejas en las de 
en medio (Op.232-233 oÜresi d dràj / ¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d 
mel…ssaj), las ovejas se doblan con el peso de la lana (Op. 234 e„ropÒkoi d' Ôiej 
mallo‹j katabebr…qasi), la mujeres dan a luz hijos semejantes a sus padres (Op.235 
t…ktousin d guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi) y disfrutan sin cesar de sus bienes 
(Op.236 q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj). El poeta de Solos resume diciendo que la 
Justicia proporciona todo abundantemente (Phaen.113 mur…a p£nta pare‹ce D…kh182).  

                                                           
179 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p.222; cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 153. 
180 Cf. Il.1.2 mur…' 'Acaio‹j ¥lge' œqhke. 
181 Cf. Il.5.60 `Armon…dew, Öj cersˆn ™p…stato da…dala p£nta. 
182 Cf. Thgn. 1371 mur…a d' ™x aÙtoà kršmatai kak£, mur…a d' ™sql£, y A.R. 1.681-687 donde la 
nodriza Polixo exhorta a la asamblea de mujeres a envíar regalos a Jasón, y comenta que si algún dios le 

preserva de la llegada de los héroes, otras innumerables desgracias vendrán, sobre todo cuando llegue la 
vejez y se encuentren sin descendencia y los bueyes arrastrando solos los arados por el barbecho: e„ d� 
tÕ m�n mak£rwn tij ¢potršpoi, ¥lla d' Ñp…ssw / mur…a dhiotÁtoj Øpšrtera p»mata m…mnei. / eât' 
¨n d¾ geraraˆ m�n ¢pofqinÚqwsi guna‹kej, / kourÒterai d' ¥gonoi stugerÕn potˆ gÁraj †khsqe, / 
pîj tÁmoj bèsesqe, dus£mmoroi Ãe baqe…aij / aÙtÒmatoi bÒej Ümmin ™nizeucqšntej ¢roÚraij / 
geiotÒmon neio‹o dieirÚssousin ¥rotron. 
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Acertada es la interpretación de Martin183 sobre la asunción del reparto de la 
riqueza. En Hesíodo los hombres de la generación de oro, cuando se convierten en 
démones, se hacen dispensadores de riqueza,  ploutodÒtai (Op. 126)184. Este rol va a 
ser asumido por  la Justicia. 

 

 
Phaen. 
113 

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wn.  
 
 

Op.  
225-227 

o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin      
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlij, laoˆ dlaoˆ dlaoˆ dlaoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  
 

Como hemos comentado anteriormente, la expresión dèteira dika…wn está 
construída sobre la fórmula épica dwtÁrej ˜£wn, referida siempre a los dioses185. Arato 
resume el pasaje de Op. 225-227186. Para ello el poeta presenta marcadores 
hipotextuales sutiles, como son la insistencia en la raíz dik- (Phaen.113 D…kh, dèteira 
dika…wn y Op.  225-226 d…kaj... dika…ou), la combinación aliterativa con d…dwmi 
(Phaen.113 dèteira y Op.225 didoàsin) y por último la aparición de las palabras laÒj 
(Phaen.112 laîn y Op.227 laoˆ) y aÙt¾ (Phaen. 112 aÙt¾ y Op. 227 aÙtÍ). Al 
mismo tiempo, Arato hila este verso con Phaen. 107 dhmotšraj ... qšmistaj187.   
 Recordemos las esclarecedoras palabras de Martin188 para una mejor 
comprensión de la edad dorada aratea: “Chez Aratos, les hommes joussient d’une 
prospérité méritée, parce qu’elle est le fruit du travail, au moins pour la race d’or. Dans 
l’âge d’or aratéen le bonheur suppose le travail. Plus exactement, l’association du travail 
et la justice, qui représente le programme moral d’Hésiode pour le temps présent, et 
pour una humanité déchue, est donnée par Aratos comme la condition essentielle du 
bonheur dans l’âge d’or lui-même. Chez Hésiode, l’homme est condamné au travail par 
la volonté arbitraire de Zeus, tandis que pour Aratos Zeus manifeste son amour paternel 
pour les hommes en leur permettant de travailler” 189. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 208. 
184 Pluto da la riqueza a quien le abraza, Th. 972-973 Dhm»thr m�n Ploàton ™ge…nato d‹a qe£wn, / 
'Ias…J ¼rwi mige‹s' ™ratÍ filÒthti neiù œni tripÒlJ, Kr»thj ™n p…oni d»mJ, / ™sqlÒn, Öj eKs' ™pˆ 
gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj / p©san· tù d� tucÒnti kaˆ oá k' ™j ce‹raj †khtai, / tÕn d¾ 
¢fneiÕn œqhke, polÝn dš oƒ êpasen Ôlbon.  
185 Od.8.325, 8.335; Him.Hom. 18.12; 29.8; Th. 46,111, 633, etc. Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 
154) propone el cotejo con Fr.344.14 M-W tšktaina dika…wn, pero parece un tanto alejado. 
186 E incluso Op. 230-234, mencionado anteriormente. 
187 Sobre el juego de palabras etimológico D…kh, ... dika…wn, véase el capítulo dedicado a los recursos 
retórico-estilísticos. 
188 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 208. 
189 La asociación de la Justicia con la fertilidad de la tierra ha sido analizada por M.L. WEST, Hesiod, 

Works & Days. p. 213. 
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Phaen. 
114 
 

TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹aga‹aga‹aga‹a gšgšgšgšnoj crÚseionnoj crÚseionnoj crÚseionnoj crÚseion œferbenœferbenœferbenœferben. 

Op.121 aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  
    

Op.  
228-234 

e„r»nh de„r»nh de„r»nh de„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j  
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga nšmontai.   
to‹si fšreto‹si fšreto‹si fšreto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…oni m�n ga‹a polÝn b…oni m�n ga‹a polÝn b…oni m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d dràj  
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d mel…ssaj·  
e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  
 

Op.  
109-119 

CrÚseonCrÚseonCrÚseonCrÚseon mn prètista gšnojgšnojgšnojgšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn  
¢q£natoi po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej.  
o‰ mn ™pˆ KrÒnou Ãsan, Ót' oÙranù ™mbas…leuen·  

éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej  
nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn  
gÁraj ™pÁn, a„eˆ d pÒdaj kaˆ ce‹raj Ðmo‹oi   
tšrpont' ™n qal…Vsi, kakîn œktosqen ¡p£ntwn·  
qnÍskon d' ésq' ÛpnJ dedmhmšnoi· ™sql¦ d p£nta  
to‹sin œhn· karpÕn dkarpÕn dkarpÕn dkarpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura     
aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqononaÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqononaÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqononaÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ  
¼sucoi œrg' ™nšmonto sÝn ™sqlo‹sin polšessin. 
    

Hasta este momento Arato no ha manifestado de una forma clara que está 
hablando de la generación dorada, y lo hace precisamente cuando va a dejar de hablar 
de ella. El paisaje idílico que nos había ido presentando podía servir al lector helenístico 
para cotejarlo con el la ciudad justa de Op.220 y ss., aunque se adivinaba cierta relación 
(en Hesíodo también existe) con la Edad de Oro.  

La expresión gšnoj crÚseion conduce al lector al pasaje hesiódico del mito de 
las edades (Op. 109 CrÚseon...gšnoj)190, donde gšnoj ocupa como aquí la posición 
entre las cesuras trocaica y heptemímeres.. Sin embargo, el verso gira en torno a ga‹a 
œferben191, la tierra alimentaba aún a la generación de oro. Por un lado Arato evoca  en 
oppositio in imitando

192
 Op. 121 aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye, por 

otro Op. 228 e„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, donde se dice que la Paz  “nutridora de 

la juventud reside sobre la tierra”, y Op. 232 to‹si fšrei mn ga‹a polÝn b…on , “la 

tierra les produce abundante sustento”193.  
 La apretada combinación de TÒfra y Ôfra ocupando las mismas posiciones en 
la primera parte del hexámetro responde a un verso de Odisea donde aparece 
curiosamente citada Palas Atenea: Od. 4.287-289 ½qelen· ¢ll' 'OduseÝj ™pˆ 
m£staka cersˆ p…eze /nwlemšwj kraterÍsi, s£wse d p£ntaj 'AcaioÚj·  / tÒfra 

d' œc', Ôfra se nÒsfin ¢p»gage Pall¦j 'Aq»nh. 

                                                           
190 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 153. 
191 Cf. Him Hom.30.1-2 Ga‹an pamm»teiran ¢e…somai ºãqšmeqlon / presb…sthn, ¿ fšrbei ™pˆ cqonˆ 
p£nq' ÐpÒs' ™st…n. E., Or. 868-870 t£ t' ¢mf' 'Oršstou· sù g¦r eÜnoian patrˆ / ¢e… pot' eKcon, ka… 
m' œferbe sÕj dÒmoj / pšnhta mšn, crÁsqai d� genna‹on f…loij. 
192 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 153. 
193 Cf. Op. 117-118 karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura / aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon, el campo  

producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos.   
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Phaen. 
114-116 
 
 

TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnojgšnojgšnojgšnoj crÚseion crÚseion crÚseion crÚseion œferben.  
'ArguršJ'ArguršJ'ArguršJ'ArguršJ d' Ñl…ghÑl…ghÑl…ghÑl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  
 

Op.  
127-129 

DeÚteron aâte gšnoj gšnoj gšnoj gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen  
¢rgÚreon¢rgÚreon¢rgÚreon¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej,  
crusšJcrusšJcrusšJcrusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma:  
 

Op. 

30 
êrh g£r t' Ñl…ghÑl…ghÑl…ghÑl…gh pšletai neikšwn t' ¢goršwn te  
 

 

Phaenomena mantiene la comparación implícita entre la edad de plata  y la de 
oro que Hesíodo muestra en Op.127-129. Existen varios marcadores hipotextuales: en 
Phaen.114 aparece gšnoj que remite a Op.127; Phaen. 114 crÚseion  responde a 
Op.129 crusšJ,  y Phaen. 115 'ArguršJ ocupa la misma  sedes (1-3) de Op. 128 
¢rgÚreon. El único matiz que diferencia ambos pasajes es la presencia de Dike como 
sujeto de la acción.      

Nuestro poeta  practica el estilo leptós al imponer la reducción del contenido 
mediante la técnica de la alusión. El lector ha de recordar las costumbres de esta 
generación194 a partir del repudio que causa en Dike: Phaen.115-116 'ArguršJ d' Ñl…gh 
te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh / æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn. Los 
siguientes versos muestran cuál va a ser el proceder de la diosa con respecto a esta raza 
de hombres. Para ello toma como pauta lo narrado en Op. 220 y ss.195. 

Para la adverbialización de Phaen.115 Ñl…gh el de Solos ha tomado como 
modelo Op.30 (situado en la misma sedes) êrh g£r t' Ñl…gh pšletai neikšwn t' 
¢goršwn te/ útini m¾ b…oj œndon ™phetanÕj kat£keitai / æra‹oj, tÕn ga‹a fšrei, 
Dhm»teroj ¢kt»n, “poco tiempo de litigios  y  reuniones públicas tiene aquel en cuya 
casa no se encuentra en su momento el anual sustento”. El contexto es el apropiado, 
pues sugiere el abandono del trabajo y de la Justicia . 
 Recordemos por último las palabras de West196  al respecto de la generación de 
plata: “Critics have been struck, and sometimes misled, by strong colours in which the 
Silver race’s badness is painted.  Ûbrij ¢t£sqaloj, impiety: They are hardly better 
than the Iron race! But Hybris and Dike are for Hesiod absolute alternatives; there is 
nothing in between. He only says that these people could not refrain from crime, could 
not maintain perfect rightousness; their sin against the gods is one of omission rather 
that commision”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
194 Cf. Op. 130-139. 
195 Véase infra Phaen. 116 ½qea laîn. 
196 WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 185. 
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Phaen. 
115-116 
 
 

'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh     
æm…lei, poqšousa palaiînæm…lei, poqšousa palaiînæm…lei, poqšousa palaiînæm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn½qea laîn½qea laîn½qea laîn. . . .     
 

Op.  
222 

¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  
ºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  
o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  
 

Op.  
137 

· Ûbrin g¦r ¢t£sqalon oÙk ™dÚnanto  
¢ll»lwn ¢pšcein, oÙd' ¢qan£touj qerapeÚein   
½qelon oÙd' œrdein mak£rwn ƒero‹j ™pˆ bwmo‹j,  

Î qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qeakat¦ ½qeakat¦ ½qeakat¦ ½qea.   
    

La relación de la diosa con la generación de plata apenas se esboza197. Dike ya 
no se muestra decidida a tener trato con la generación de plata, pues añora las 
costumbres de los pueblos antiguos. La práctica de una epifanía restrictiva parece tener 
como base hipotextual la paráfrasis de Op. 220-224198, con el marcador hipotextual 
homotáctico ½qea laîn199, donde la misma diosa se queja de las costumbres de la 
gente de la ciudad y envuelta en niebla causa mal a los hombres que la rechazan.  

Arato prefiere resaltar el retraimiento y la falta de comunicación: Phaen. 115-
116 kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh / æm…lei200; la diosa  presenta una actitud pasiva; Dike 
se retira y echa de menos los tiempos pasados. poqšousa  se presenta como variante de 
kla…ousa, ambas formas verbales ocupando la misma posición Tr-T del verso, y añade 
cierto contenido homérico, pues es el verbo utilizado por Penélope para expresar su 
añoranza por Odiseo201.  

Arato evoca las costumbres sanas de una generación perfecta, sin mancha. Se 
refiere a la relación armónica existente entre Dike y la edad dorada; de ahí que 
introduzca palaiîn202, que recuerda Phaen.103 oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla 
gunaikîn. 

Por otro lado, una de las características que definen la generación de plata 
hesiódica es la de incumplir una costumbre

203
, dar culto a los dioses inmortales y  

hacerles sacrificios: Op.136-137 ½qelon oÙd' œrdein mak£rwn ƒero‹j ™pˆ bwmo‹j, / Î 
qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qea. El que la Dike aratea añore las costumbres antiguas no 
deja de ser una reinterpretación de estos versos invirtiendo el enfoque. 

                                                           
197 Véase GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, p. 61. 
198 Véase MAASS, E., Aratea, p.276, SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 350. 
199 F. Solmsen (“Aratus on the Maiden …” p.125): “poqšousa palaiîn ½qea laîn (v. 116) recalls the 
description of the similarly -and for similar reasons- dismayed Dike in Op. 222”. Cf. FAKAS, Ch., Der 

hellenistische Hesiod, p. 158. 
200 El verbo æm…lei recuerda la fórmula homérica de Odisea „ën mnhstÁrsin Ðm…lei ( Od.2.21, 2.288, 
2.381, 16.271) y carga de significado metafórico el texto, al evidenciarse una comparación con los 
galanes de la Odisea. Por otro lado, p£mpan aparece en la misma sedes en Od.2.49 p£gcu diarra…sei, 
b…oton d' ¢pÕ p£mpan Ñlšssei, en el momento en el que Telémaco va a iniciar su discurso en contra de 
los pretendientes. Existen ciertos paralelismos de contenido entre este discurso y el de Dike, cf. Od.2.40-
79.   
201 Od. 18.204 y 19.136. 
202 Cf. Od.2.118, en la réplica de Antínoo kšrde£ q', oŒ' oÜ pè tin' ¢koÚomen oÙd� palaiîn.  
203 J. Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p.208) sostiene con razón que ½qea en Hesíodo significa 
residencia (Op. 167 y 525) y que en Op. 222 no es complemento de kla…ousa junto con pÒlin, sino de 
›petai (Cf. WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p.212). Pero otras apariciones en Opera avalan el 
significado de costumbre: Op. 137, Op. 699. Es probable que Arato comprendiera la palabra con este 
último significado. 
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Phaen. 
117 
 

'All' 'All' 'All' 'All' œmphjœmphjœmphjœmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen: 
 

Op.  
142 

aÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  
toˆ mn ØpocqÒnioi m£karej qnhtoˆ kalšontai,  
deÚteroi, ¢ll¢ll¢ll¢ll' œmphjœmphjœmphjœmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹.  
 

Op.  
179 

¢ll¢ll¢ll¢ll' œmphjœmphjœmphjœmphj kaˆ to‹si meme…xetai ™sql¦ kako‹sin.  
    

 

 La expresión  ¢ll' œmphj204 nos lleva a Op. 142205, deÚteroi, ¢ll' œmphj tim¾ 
kaˆ to‹sin Ñphde‹, “no obstante, esta generación goza de cierta consideración”. La 
traducción206 esconde el significado del verbo Ñphde‹, “acompañar”; de ahí la variatio 
aratea kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen.  

Kidd207 plantea la posibilidad de que Arato haya formado el sintagma 
preposicional kat' ¢rgÚreon gšnoj con acusativo y sin sentido temporal, sino local a 
partir de Op. 160 ¹m…qeoi, protšrh gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
204 Cf.  Il. 8.33, 8.464; Od.4.100, 14.214, 20.311, 23.83; A.R. 1.327; Theoc. Id.22.17; Call. Him.4.94, y 
el propio Arato en Phaen. 81 y 202. 
205 Véase FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 158.  J. Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p.209) 
prefiere Op. 179 ¢ll' œmphj kaˆ to‹si meme…xetai ™sql¦ kako‹sin, pero el contexto parece alejado. 
206 Traducción de PÉREZ, A. – MARTINEZ, A., Hesíodo. Obras y  fragmentos, p. 131. 
207 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 224. 
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Phaen. 
118-122 
 
 

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn     
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:    
¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,     
ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj, ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj, ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj, ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,     
oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  
 

Op.  
222-226 

tÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšntÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšntÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšntÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î khj Î khj Î khj Î k' ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi     
dwrof£goidwrof£goidwrof£goidwrof£goi, skoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistaj·  

¿ d¿ d¿ d¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  

ºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  
 

Op.  
256-262 

¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a,  

kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
ka… ·ka… ·ka… ·ka… ·' ÐpÒtÐpÒtÐpÒtÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn,  
aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni     
ghrÚetghrÚetghrÚetghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV  
dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej  
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  
    

Th.  
797-803 

brèsioj, ¢ll£ te ke‹tai ¢n£pneustoj kaˆ ¥naudoj¥naudoj¥naudoj¥naudoj  
strwto‹j ™n lecšessi, kakÕn d' ™pˆ kîma kalÚptei 
aÙt¦r ™p¾n noàson telšsei mšgan e„j ™niautÒn,  

¥lloj d' ™x ¥llou dšcetai calepèteroj «qloj·  
e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwn™Òntwn™Òntwn™Òntwn,  
oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' ™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai oÙd' ™pˆ da‹taj  
™nnša p£nt' œtea· dek£tJ d' ™pim…sgetai aâtij  
    

Th.  
84-87 

toà dtoà dtoà dtoà d' œpeœpeœpeœpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ     
p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj     
„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin· Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn  
aoy£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause·  
 

v. 121 
Variantes textuales208  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ºpe…lei d¾ œpeitad¾ œpeitad¾ œpeitad¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ºpe…lei d½peitad½peitad½peitad½peita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ºpe…lei d½peitad½peitad½peitad½peita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  
 

La retirada parcial de Dike a las montañas209 se presenta como una aportación 
aratea novedosa. Para ello combina  diversos hipotextos hesiódicos. Veamos:  

1. Phaen. 118 ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn.  En Op. 220, cuando 
Dike es ultrajada, se oye un murmullo (·Òqoj) producido por la diosa que se queja tras 
los inicuos; en Arato, Dike desciende de los montes rumorosos (Phaen.118: ™x Ñršwn 

ºchšntwn)210. Arato utiliza el rumor de las montañas como un signo premonitorio de 

                                                           
208 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena”, pp. 529-546. 
209 En Op. 129 se señala las montañas como la deliciosa morada de las diosas: ge…nato d' oÜrea makr£, 
qe©n car…entaj ™naÚlouj. 
210 A. Traina (“Variazioni Omeriche...”, p. 44) indica que el doble espondeo de  ºchšntwn  sugiere cierta 
grandeza, y probablemente lo tome Arato de la expresión formular de Od.4.72 kat¦ dèmata ºc»enta 
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una nueva situación menos justa y no, como dice Wilamowitz211,  “von da  aus hat 
griechisches Naturgefühl die weite Stille des Gebirges ºc»eij  gennant, denn 
unheimlich hallt dort jeder Laut, jeder Tritt”. 

2. Phaen. 118 ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj212 ºchšntwn. Arato hace 
descender a Dike de los montes al atardecer, como la niebla (Op.222 ºšra ˜ssamšnh). 
Es posible que el hápax arateo Øpode…eloj213 se haya formado a partir de Op. 810 y 821 
™pˆ de…ela214; por otra parte, no podemos obviar su parecido fónico con dÁloj 
“visible”215.  

3. Phaen. 119 moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin. El retiro voluntario 
de la diosa recuerda de algún modo216 lo que le sucede a los dioses que juran en vano, 
Th. 801-803 e„n£etej d qeîn ¢pame…retai a„n ™Òntwn, / oÙdš pot' ™j boul¾n 
™pim…sgetai oÙd' ™pˆ da‹taj / ™nnša p£nt' œtea. El marcador hipotextual es el verbo 
™pim…sgomai217, presente  en ambos pasajes y ocupando el mismo lugar P-DB del verso.  

Es evidente que Arato quiere evocar este pasaje hesiódico; recordemos que en 
Th. 797-798 se dice de los que juran en balde yacen sin aliento y sin voz en lechos, 
cubiertos de un horrible sopor: ¢ll£ te ke‹tai ¢n£pneustoj kaˆ ¥naudoj / 
strwto‹j ™n lecšessi, kakÕn d' ™pˆ kîma kalÚptei. Comparemos esta circunstancia  
con la incomunicación de la diosa, Phaen.119 moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto 
meilic…oisin. Probablemente moun£x218 también haga referencia a este pasaje: Dike no 
se encuentra sola, sino aislada

219 entre los demás, como en Th.801-803. 
4. Phaen. 119 moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin . El verso se inspira 

en Th. 84-87 toà d' œpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ / p£ntej ™j aÙtÕn 
Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj / „qe…Vsi d…kVsin220. De la boca del rey justo salen 
melifluas palabras; Arato invierte la escena: ante una situación de injusticia latente, la 
diosa Dike no se dirigirá a nadie con palabras dulces

221. 
5. Phaen.120-121: ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, / 

ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj . Arato exprime el hipotexto de Th. 84 y 
ss., sugiriendo ahora la congregación de personas ante un rey justo de Th. 84-87222: oƒ 
dš nu laoˆ / p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj / „qe…Vsi d…kVsin. Es 
revelador que Dike ya no acuda a la ciudad, a sus calles y plazas, sino que se vaya 

                                                                                                                                                                          
(presente también en Him. Hom.2.104) en contaminatio con el Him. Hom. 14.5 oÜre£ t' ºc»enta. Cf. 
Hes., Th. 767 dÒmoi ºc»entej. 
211 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II, p. 269. 
212 Para la forma, cf. A.R. 1.1160 a‰ nšon ™k potamîn ØpÕ de…elon ºeršqonto. 
213 Cf. Phaen. 826 dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…eloj a‡glV 
214 Ya señalado por SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 351. 
215 Dike bajaría de los montes “poco visible”; cf. Op. 222-223 ¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea 
laîn, / ºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa. 
216 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.210; MAASS, E., Aratea, p. 257. 
217 Cf. Od.6.205, 6.241; A.R. 3.658; Call., Him.1.13. 
218 Presente en Od. 8.371 y 11.417. En cuanto a teJ, cf. Od.2.114 tù Óteó te pat¾r kšletai kaˆ 
¡nd£nei aÙtÍ.  
219 Cf. Phaen.194-195 to‹o… oƒ moun¦x Øpoke…menoi „nd£llontai / ¢stšrej acerca de las estrellas de 
Casiopea.  
220 Hesíodo proclama que los reyes sabios resuelven  sabiamente los pleitos (Th.86-87 Ð d' ¢sfalšwj 
¢goreÚwn / aKy£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause) y saben desagraviar a la gente con 
persuasivas y complacientes palabras (Th.88-90 toÚneka g¦r basilÁej ™cšfronej, oÛneka lao‹j / 
blaptomšnoij ¢gorÁfi met£tropa œrga teleàsi / ·hid…wj, malako‹si paraif£menoi ™pšessin). 
221 Cf.Il.4.256, Od.11.552; A.R. 3.31, 3.385. 
222 Ya señalado por SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p.351. 
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retirando y sean los hombres los que pueblen las colinas223. Como dice Barchiesi224, 
“Nello stesso tempo il movimento verticale (le colline, le montagne) illustra la 
separaciones progresiva tra Dike e l’umanità e prepara il distacco totale; alla terza 
generazione la dea è ormai una luce e gli omini, che la ascoltavano di sera, possono solo 
vederla nottetempo”  

6. Phaen.120-121: ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, / 
ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj. Arato responde de esta forma a la 
actuación de la Dike hesiódica en Op. 222-224 ¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea 
laîn, /ºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa, / o† tš min ™xel£swsi kaˆ 
oÙk „qe‹an œneiman, y en Op. 258-262 ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj 
Ñnot£zwn, / aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni / ghrÚet' ¢nqrèpwn 
¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV / dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej / 
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej. A diferencia de la hesiódica, la Dike 
aratea increpa directamente a los hombres225. No obstante, el verso puede interpretarse 
como la última parte de la oppositio in imitando de Th.84-87. 

El verbo ºpe…lei conlleva un significado de advertencia y amenaza226 ausente en 
el ascreo. Arato ha utilizado el participio kaqaptomšnh porque recuerda la expresión 
formular kaqaptÒmenoj ™pšessi227. Este verbo suele expresar la alocución a alguien 
de una forma amistosa o neutral, aunque a veces se usa en tono negativo228.  

La increpación de Dike toma como referente Op. 260. En ambos casos la diosa 
Dike proclama las injusticias de los hombres. Arato sustituye el auditorio y el lugar; de 
los dioses del Olimpo (Op. 259: aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni) a los 
hombres en las colinas, a los que recrimina su forma de actuar229. La diosa sigue 
cumpliendo su papel de sÁma, de señal para los hombres.  

  7. Phaen. 122 oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin230. Otra de las 
diferencias estriba en el proceder de la diosa. La Dike aratea sólo amenaza con su 
ausencia, lo que equivale a la pérdida de un referente moral. En Hesíodo la acción de la 
diosa es punitiva (Op. 225 kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa)231 o delatora (Op. 259 
aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni); sin mantener ningún tipo de contacto o 
comunicación directos con la raza humana.  

                                                           
223 En nuestra particular lectura homérica, hemos de recordar que Ferécrates (Fr.134.1-2 A.) habla de e„j 
KolwnÕn ƒšmhn, / oÙ tÕn ¢gora‹on, ¢ll¦ tÕn tîn ƒppšwn, refiriéndose a un montículo en el ágora 
ateniense. 
224 BARCHIESI, A., “Letture e transformazioni di un mito arateo”, p. 183. Cf. ERREN, M., Die 

Phainomena des Aratos von Soloi, p. 38. 
225 Cf. Op. 332 calepo‹si kaqaptÒmenoj ™pšessi , y Od.2.39 prîton œpeita gšronta kaqaptÒmenoj 
prosšeipen. 
226 Cf. Il.15.180-181 ºpe…lei kaˆ ke‹noj ™nant…bion polem…xwn / ™nq£d' ™leÚsesqai: s� d' 
Øpexalšasqai ¥nwge. 
227 kaqaptÒmenoj ™pšessi en Od. 2.240, 3.345, 10.70, 18.415, 20.323, 24.393; Op.332; el participio 
kaqaptÒmenoj es utilizado también en Il.16.421; Od.2.39, 20.22; Theoc. Id.17.65, Epigr..3.4, 338.4. 
228 D. Kidd (Aratus Phaenomena, p. 225) opina que Arato le da un nuevo significado de acusación al 
ponerlo con genitivo. 
229 Cf. Il.3.366 Ã t' ™f£mhn t…sasqai 'Alšxandron kakÒthtoj y Op.287 t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ 
„ladÕn œstin ˜lšsqai. 
230 Cf.  Od.1.167-168 qalpwr», e‡ pšr tij ™picqon…wn ¢nqrèpwn / fÍsin ™leÚsesqai: toà d' êleto 
nÒstimon Ãmar, en las palabras que Telémaco dirige acerca de Odiseo a la disfrazada Atenea. Véase 
también la expresión formular de Odisea o‡kad' ™leÚsesqai (Od.2.176, 11.432, 13.132, 23.72). Por 
último,  e„swpÕj es hápax homérico (Il.15.653) que, según N. Hopkinson (A Hellenistic Anthology, p. 
142), Arato hace derivar de êy. 
231 Cf. KAIBEL, G., "Aratea", p.  83. 
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  Arato pone en pie el modelo hesiódico de la edad de plata pero focalizando la 
acción desde la diosa Dike. Recoge de Hesíodo ciertas características que forman el 
trasfondo de la imagen: la inocencia basada en la debilidad, en la ignorancia, en la 
incultura, en la insociabilidad. Dike va a recriminarles su Þbrij, que se refiere, más que 
a su prepotencia, a su incapacidad de vivir en comunidad y respetar las leyes232 .  
 El alejamiento progresivo de Dike de los hombres, desde un ambiente urbano 
hasta la huida al cielo, haciendo una escala en las montañas, ha sugerido, según 
Barchiesi233, una lectura geórgica por parte de autores posteriores, que polarizan la 
oposición entre la ciudad y el campo y fundamentan de este modo sus laudes vitae 

rusticae.  
 

 

Phaen. 
123-124 
 
 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto     
ceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  
 

Op.  
127-129 

DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteronDeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteronDeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteronDeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen metÒpisqen metÒpisqen metÒpisqen  
¢rgÚreon¢rgÚreon¢rgÚreon¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia dèmatpo…hsan 'OlÚmpia dèmatpo…hsan 'OlÚmpia dèmatpo…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontejœcontejœcontejœcontej,  

crusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhmacrusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhmacrusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhmacrusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma·  
 

Op. 

235 
t…ktousin d� t…ktousin d� t…ktousin d� t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsiguna‹kej ™oikÒta tškna goneàsiguna‹kej ™oikÒta tškna goneàsiguna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  
    

Op.  
238-239 

oŒj doŒj doŒj doŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,  

to‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.  
    

Op.  
143-145 

ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn     
c£lkeionc£lkeionc£lkeionc£lkeion po…hspo…hspo…hspo…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k™k™k™k meli©n meli©n meli©n meli©n, deinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  
œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  
½sqion, ¢ll' ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn 
    

v. 124 
Variantes textuales234  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqe.   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera texe…esqetexe…esqetexe…esqetexe…esqe.   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqe.   
 

El comienzo de la profecía de Phaen. 123-124 tiene como hipotexto base Op. 
127-129235: la comparación explícita (Phaen.123 ceirotšrhn y Op.127 ceirÒteron), la 
referencia a la generación (Phaen. 123 gene¾n y Op. 127 gšnoj) y a  la edad de oro 
(Phaen. 123 crÚseioi patšrej, cf. Op.129 crusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte 
nÒhma, verso objeto de la paráfrasis aratea) sirven como marcadores hipotextuales, 

                                                           
232 Recordemos  Op. 137: Î qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qea. 
233 BARCHIESI, A., “Letture e transformazioni di un mito arateo”, p. 184. Esta lectura ya toma forma en 
el escolio arateo 136: MQDDKVUA tÕ d� ™ggÝj Boètew: kaˆ toàto poihtikîj, Óti, ™peid¾ tîn 
toioÚtwn Ãn f…lh, toà gewrge‹n kaˆ toà ¢pr£gmona b…on metišnai toÝj ¢nqrèpouj, di¦ toàto 
™ggÝj toà Boètou kathstšristai. 
234 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
235 Ya señalado por  SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p.352; del mismo autor “Weltalter”, col. 
799; cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 158. 
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incluso la adopción del pasado simple como tiempo verbal (Phaen.124 ™l…ponto y 
Op.128  po…hsan).  

Arato introduce algunas modificaciones importantes. Una de ellas es la 
continuidad temporal entre las generaciones (Phaen. 124 Øme‹j d kakètera tškna 
teke‹sqe), ausente en el poeta arcaico (Op. 128 po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej). 
Otra de ellas es la abrupta intercalación del estilo directo en la alocución236, frente a la 
narración en tercera persona del ascreo. Como dice Kidd237, “both speeches predict 
trouble for future generations”.  

Por su parte, Øme‹j d kakètera tškna teke‹sqe  alude a la generación de 
bronce (Op. 144 c£lkeion po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙdn Ðmo‹on) relacionada con la 
guerra238. La expresión aratea se presenta como un desarrollo de Op. 127-128239. 
Schwabl trae a la mente con acierto Op. 284 toà dš t' ¢maurotšrh gene¾ metÒpisqe 
lšleiptai; para el que ultraja a la justicia su estirpe es cada vez más oscura. 

Arato no olvida  el otro pilar hipotextual de su pasaje, Op. 220-224. La queja de 
la diosa se enuncia como una amplificatio de Op.223 ¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ 
½qea laîn. Schiesaro240 sugiere que la increpación profética que formula Dike 
anunciando una raza peor es una innovación aratea con respecto al mito hesiódico. La 
profecía se realiza de inmediato,  por lo que la raza de plata se presenta como una 
escena intermedia donde se dramatiza el rechazo de Dike y el valor que ella misma 
encarna. La profecía supone no sólo un contraste estructural sino también moral. En 
Opera la sucesión de razas es inevitable debido a la voluntad de los dioses; en 
Phaenomena Dike expresa con sus palabras una norma basada en la responsabilidad 
humana. Los hombres pueden cambiar la situación de degeneración de las razas y 
romper el fatum del mito de las edades hesiódico.  

Desde una perspectiva “homérica”, Arato trae a la mente del lector el agorero 
discurso del anciano Haliterses en el Canto 2 de Odisea

241. Hay ciertos marcadores 
hipotextuales que así lo indican, entre otros el tono profético en estilo directo; 
Phaen.125 Kaˆ d» pou242, cf. Od.2.164 pou ½dh; Phaen.125-126 Kaˆ d» pou 
pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma / œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai 

                                                           
236 Cf. Op. 54-58, donde Zeus recrimina a Prometeo y se añade cierto sabor profético de nuevas 
desgracias. El estilo directo es más propio de la fábula que de la poesía didáctica, no obstante hay algunos 
ejemplos en Opera con un valor admonitorio: Op.207-211, 453-454, 503. En la poesía latina el estilo 
directo parece más propio de la épica, lo que explica, por ejemplo, que Virgilio no utilice el habla directa 
en Geórgicas  hasta el episodio de Aristeo en 4.321-332. Un ejemplo palmario de estilo directo lo 
encontramos en  Lucr., R.N., 3.933 y ss. 
237 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 226. 
238 Cf. Op. 182 oÙd� pat¾r pa…dessin Ðmo…ioj oÙdš ti pa‹dej. Cf. para nuestra lectura homérica 
Od.2.276-277;  Atenea bajo la apariencia de Méntor dice a Telémaco paàroi g£r toi pa‹dej Ðmo‹oi 
patrˆ pšlontai, / oƒ plšonej kak…ouj, paàroi dš te patrÕj ¢re…ouj, “raros son los hijos que al padre 
se igualan, peores son los más y mejores muy pocos”. 
239 Cf. Him. Hom. 5.127 soˆ d' ¢gla¦ tškna teke‹sqai. 
240 SCHIESARO, A., “Aratus Mith”, pp. 11-12. 
241 Od.2.161-176: “kšklute d¾ nàn meu, 'Iqak»sioi, Ótti ken e‡pw· / mnhstÁrsin d� m£lista 
pifauskÒmenoj t£de e‡rw. / to‹sin g¦r mšga pÁma kul…ndetai· oÙ g¦r 'OdusseÝj / d¾n ¢p£neuqe 
f…lwn ïn œssetai, ¢ll£ pou ½dh / ™ggÝj ™ën to…sdessi fÒnon kaˆ kÁra futeÚei, / p£ntessin· 
polšsin d� kaˆ ¥lloisin kakÕn œstai, / o‰ nemÒmesq' 'Iq£khn eÙde…elon. ¢ll¦ polÝ prˆn / 
frazèmesq' éj ken katapaÚsomen· oƒ d� kaˆ aÙtoˆ / paušsqwn· kaˆ g£r sfin ¥far tÒde lèiÒn 
™stin. / oÙ g¦r ¢pe…rhtoj manteÚomai, ¢ll' ™j e„dèj· / kaˆ g¦r ke…nJ fhmˆ teleuthqÁnai ¤panta, 
éj oƒ ™muqeÒmhn, Óte ”Ilion e„sanšbainon / 'Arge‹oi, met¦ dš sfin œbh polÚmhtij 'OdusseÚj. / 
fÁn kak¦ poll¦ paqÒnt', Ñlšsant' ¥po p£ntaj ˜ta…rouj, / ¥gnwston p£ntessin ™eikostù 
™niautù / o‡kad' ™leÚsesqai: t¦ d� d¾ nàn p£nta tele‹tai.”. 
242 Kaˆ d» pou es una combinación extremadamente rara, véase DENNISTON, J.D., The Greek 
Particles, p. 268. 
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¥lgoj,  cf. Od.2.166 polšsin d kaˆ ¥lloisin kakÕn œstai; Phaen.122 
™leÚsesqai, Od.2.176 o‡kad' ™leÚsesqai243. 

Teócrito se acuerda de Arato en el Idilio 12.12-21244. La referencia al paso de las 
generaciones, a la edad de oro y a la falta de decadencia gracias al Amor apunta una 
respuesta al pasaje de Dike245. 

 
 

Phaen. 
125-126 
 
 

Kaˆ d» pou pÒlemoipÒlemoipÒlemoipÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetaiœssetaiœssetaiœssetai ¢nqrèpoisi¢nqrèpoisi¢nqrèpoisi¢nqrèpoisi, kakù dkakù dkakù dkakù d' ™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj«.   
 

Op.  
200-201 

A„dëj kaˆ Nšmesij: t¦ d le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦     
qnhto‹j ¢nqrèpoi¢nqrèpoi¢nqrèpoi¢nqrèpoisi: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».si: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».si: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».si: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».   
 

Op.  
240-247 

poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra,  

Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.  
to‹sin dto‹sin dto‹sin dto‹sin d' oÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšg' ™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn,  

limÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…·  
[oÙd guna‹kej t…ktousin, minÚqousi d ookoi  
ZhnÕj fradmosÚnVsin 'Olump…ou· ¥llote d' aâte]  
À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó ge te‹coj        
À nšaj ™n pÒntJ Kron…dhj ¢pote…nutai aÙtîn. 
    

Op.  
145-146 

™k meli©n, deinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj     
œrgœrgœrgœrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton    

 
v. 126 
Variantes textuales246  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) œssetai ¢nqrèpoisi, kakùkakùkakùkakù d' ™pike…setai ¥lgos«.   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) œssetai ¢nqrèpoisi, kakînkakînkakînkakîn d' ™pike…setai ¥lgos«.   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) œssetai ¢nqrèpoisi, kakÕnkakÕnkakÕnkakÕn d' ™pike…setai ¥lgos«.   
 

Para la elaboración de estos versos Arato vuelve sobre Op. 200-201, versos 
referidos a la partida de Aidós y Némesis y a la situación en la que quedan los mortales. 

Cuando aparezca la última generación, según Hesíodo, no habrá justicia, que 
sólo estará en la fuerza de las manos (Op. 192:  d…kh d' ™n cers…). Aidós y Némesis 
abandonarán a los hombres para irse con los dioses, y  “a los mortales sólo les quedarán 

                                                           
243 Cf. también Od.20.199-203, con evidentes paralelos con el texto arateo: "ca‹re, p£ter ð xe‹ne· 
gšnoitÒ toi œj per Ñp…ssw / Ôlboj· ¢t¦r m�n nàn ge kako‹s' œceai polšessi. / Zeà p£ter, oÜ tij 
se‹o qeîn Ñloèteroj ¥lloj· / oÙk ™lea…reij ¥ndraj, ™p¾n d¾ ge…neai aÙtÒj, / misgšmenai 
kakÒthti kaˆ ¥lgesi leugalšoisin. 
244 Theoc., Id.12.12-21 d…w d» tine tède met¦ protšroisi genšsqhn / fîq', Ö m�n e‡spnhloj, fa…h c' 
`Wmuklai£zwn, / tÕn d' ›teron p£lin, éj ken Ð QessalÕj e‡poi, ¢…thn. / ¢ll»louj d' ™f…lhsan 
‡sJ zugù. Ã ·a tÒt' Ãsan / crÚseioi p£lin ¥ndrej, Ót' ¢ntef…lhs' Ð filhqe…j.' / e„ g¦r toàto, 
p£ter Kron…dh, pšloi, e„ g£r, ¢g»rJ / ¢q£natoi, geneÍj d� dihkos…Vsin œpeita / ¢gge…leien ™mo… 
tij ¢nšxodon e„j 'Acšronta· / '¹ s¾ nàn filÒthj kaˆ toà car…entoj ¢…tew / p©si di¦ stÒmatoj, 
met¦ d' ºiqšoisi m£lista. 
245 Cf. Call., Him. 3.129 y ss. y el comentario de  REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 
81. Cf. también Hor., Carm. 3.6.46-48 Aetas parentum, peior auis, tulit/ nos nequiores, mox 
daturos/ progeniem uitiosiorem. 
246 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
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amargos sufrimientos y ya no habrá remedio para el mal” Op. 200-201. Ludwig247  
señala que Arato hace aquí una imitatio cum variatione, con ¢nqrèpoisi en la misma 
sedes, kakù y ¥lgoj reflejando algea y kakoà, y œssetai en diferente lugar. 
Solmsen248 añade el paralelismo rítmico existente entre Phaen. 126, œssetai 
¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgoj y Op. 201 qnhto‹j ¢nqrèpoisi: kakoà d' 
oÙk œssetai ¢lk»249. La alusión a este verso presagian intratextualmente  el 
desenlace, ir desde la tierra de anchos caminos hasta el Olimpo a reunirse con los 
Inmortales, Op. 197: kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj250. 

El verbo  ™pike…setai proviene de Il.6.458251, donde lo encontramos en la 
misma sedes, en el momento en el que Héctor pronostica la esclavitud de Andrómaca en 
Argos y los sufrimientos que soportará. Todo ello será producido por la guerra y por la 
sangre hostil, enemiga (pÒlemoi kaˆ ¢n£rsion aŒma). Cf. Il.6.462 soˆ d' aâ nšon 
œssetai ¥lgoj, “será para ti un nuevo dolor”, con un sintagma parecido al verso 
arateo252.  
 Con todo, la profecía de la Dike hesiódica (Phaen. 125-126 Kaˆ d» pou 
pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma / œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai 
¥lgoj”) resume las penalidades de la ciudad injusta, Op. 240-247, entre las que cabe 
destacar la consunción de los pueblos (Op. 241-242: to‹sin d' oÙranÒqen mšg' 
™p»gage pÁma Kron…wn, / limÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d lao…) y  la 
destrucción del ejército (À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen).  

Del mito de las edades Arato toma algunas de las características de la generación 
de bronce: sólo les interesan las luctuosas obras de Ares y los actos de soberbia, Op. 
145-146253 oŒsin ”Arhoj / œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, cf. Phaen. 125 Kaˆ d» 
pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma. Sin embargo, a Arato - como a Hesíodo- le 
interesa no tanto juzgar el presente como vaticinar el peligro futuro,  y ello está presente 
en la correlación Phaen. 125 Kaˆ d» pou ... kaˆ d¾ kaˆ..., similar a la de Op. 176-178 
de la generación de hierro oÙdš pot' Ãmar / paÚsontai kam£tou kaˆ ÑizÚoj oÙdš ti 
nÚktwr / fqeirÒmenoi.  
 Pendergraft254 opina que en Arato no hay ninguna mención del estatus moral de 
sus coetáneos. En efecto, no hay referencias directas; cita a tres generaciones anteriores 
a la nuestra; de hecho podríamos decir que la generación de bronce aratea mezcla los 
elementos de la heroica y la de hierro hesiódica. Para la generación de Arato queda la 
esperanza,  Dike brillando en el cielo. 
 
 
 
                                                           
247 LUDWIG, W., “Die Phainomena Arats …”, p. 441. Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, 
p. 304; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 159. 
248  SOLMSEN,F.,“Aratus on the Maiden …”, p. 125. 
249 Cf. Th. 786 naÚtaj te fqe…rousi: kakoà d' oÙ g…netai ¢lk¾. 
250 Cf. Phaen.133-134 Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn / œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' 
¥ra n£ssato cèrhn. 
251 Il.6.458-462 pÒll' ¢ekazomšnh, krater¾ d' ™pike…set' ¢n£gkh· / ka… potš tij e‡pVsin „dën 
kat¦ d£kru cšousan· / “Ektoroj Âde gun¾ Öj ¢risteÚeske m£cesqai / Trèwn ƒppod£mwn Óte 
”Ilion ¢mfem£conto. / éj potš tij ™ršei: soˆ d' aâ nšon œssetai ¥lgoj. 
252 Otros elementos homéricos son ¢n£rsion aŒma, procedente de la expresión formular  de Odisea Ã 
pou ¢n£rsioi ¥ndrej ™dhl»sant' ™pˆ cšrsou (Od. 10.459, 11.401, 11.408, 24.111). En Odisea aŒma 
adquiere el significado de “sangre” como parentesco: Od. 8.583 k»distoi telšqousi meq' aŒm£ te kaˆ 
gšnoj aÙtîn. 
253 Véase FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 158. Este autor también cita como referente Op.161 
pÒlemÒj te kakÕj kaˆ fÚlopij a„n¾, pero el verso se refiere a los héroes. 
254 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p 291. 
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Phaen. 
127-128 
 
 

•Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto, toÝj dtoÝj dtoÝj dtoÝj d' ¥ra laoÝj¥ra laoÝj¥ra laoÝj¥ra laoÝj  
e„j aÙt¾n œti p£ntajp£ntajp£ntajp£ntaj ™l…mpane papta…nontajpapta…nontajpapta…nontajpapta…nontaj.  
 

Th.  
85-90 

p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj     
„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin· Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn  
aoy£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause·  
toÚneka g¦r basilÁej ™cšfronej, oÛneka lao‹jlao‹jlao‹jlao‹j  
blaptomšnoij ¢gorÁfi met£tropa œrga teleàsi  
·hid…wj, malako‹si paraif£menoi ™pšessin·  
 

Op.  
242-243 

to‹sin d' oÙranÒqen mšg' ™p»gage pÁma Kron…wn,  
limÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚ¢pofqinÚ¢pofqinÚ¢pofqinÚqousi d� lao…qousi d� lao…qousi d� lao…qousi d� lao…·  
    

La idea de Martin y Schwabl255 de cotejar estos versos con Th. 85-90 resulta 
acertada. En Hesíodo todos fijan la mirada  (Th.85 p£ntej Ðrîsi) en los reyes cuando 
juzgan con sentencias justas (Th.85-86 diakr…nonta qšmistaj / „qe…Vsi d…kVsin). La 
Dike aratea, tras anunciar su profecía, se vuelve a las montañas, y abandona a la gente 

que la sigue con la mirada absorta (Phaen. 127-128 toÝj d' ¥ra laoÝj / p£ntaj 
™l…mpane papta…nontaj). De este modo se subraya la solemnidad de sus palabras. A 
ello se une la fuerte aliteración p£-ta(j)-pa  pa(p)-ta-ta(j) y la expresividad del 
verbo papta…nw, presente en Op. 444 mhkšti papta…nwn meq' Ðm»likaj, ¢ll' ™pˆ 
œrgJ. 
 Cf. Op. 243 ¢pofqinÚqousi d lao…, donde aparece el marcador hipotextual 
lao…: el pueblo, que se van consumiendo por la injusticia256. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
255 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.212; SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ..”, p. 352. 
256 Recuérdese Phaen. 6 laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei. Zeus estimula al pueblo al trabajo. 
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Phaen. 
129-132 
 
 

'All'All'All'All' Óte d¾ Óte d¾ Óte d¾ Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  
calke…h gene¾calke…h gene¾calke…h gene¾calke…h gene¾ protšrwn Ñloèterprotšrwn Ñloèterprotšrwn Ñloèterprotšrwn Ñloèteroi ¥ndrejoi ¥ndrejoi ¥ndrejoi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan     
e„nod…hne„nod…hne„nod…hne„nod…hn, prîtoi d boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  
 
 

Op.  
140-151 

aÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  

toˆ mn ØpocqÒnioi m£karej qnhtoˆ kalšontai,  
deÚteroi, ¢ll' œmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹.  
ZeÝj d pat¾r tr…ton ¥llotr…ton ¥llotr…ton ¥llotr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn     
c£lkeion po…hsc£lkeion po…hsc£lkeion po…hsc£lkeion po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k meli©n™k meli©n™k meli©n™k meli©n, deinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  
œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  
½sqion, ¢ll¢ll¢ll¢ll' ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn.  

[¥plastoi· meg£lh d b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  
tîn dtîn dtîn dtîn d' Ãn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te ookoi,  
calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj. 

 
 La generación de bronce y sus características principales aparecen en Op. 143-

151257. Arato trae a la memoria el pasaje evitando una descripción minuciosa mediante 
breves referencias. De Hesíodo conserva varios elementos procedimentales: 

1.La transición de una generación a otra: Phaen. 129 'All' Óte d¾ k¢ke‹noi 
™tšqnasan, que es una paráfrasis de Op. 140 aÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a 
k£luye. 

2.La comparación con las anteriores generaciones, empleando palabras de diferente 
género en la misma aposición: Phaen.130 calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi 
¥ndrej258, frente a Op. 143-144 tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn / c£lkeion 
po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙdn Ðmo‹on.  

De esta generación ya ha comentado en la profecía que son peores que sus 
progenitores: Phaen. 124 Øme‹j d kakètera tškna teke‹sqe; ahora aportará dos 
detalles novedosos259, que podemos interpretar como una variatio de lo relatado por 
Hesíodo: 

1.Forjarán las espadas criminales de los que asaltan los caminos (Phaen.131-132: 
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan / e„nod…hn)260, lo cual enlaza con su 

                                                           
257 Cf. SCHWABL, H, “Weltalter”, col 799; cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 159. 
258 El comparativo Ñloèteroi puede ser un recuerdo de la fórmula homérica Zeà p£ter, oÜ tij se‹o 
qeîn Ñloèteroj ¥lloj, presente en Il.3.365 y en Od. 20.201.  
259 Según H. Schwabl ( “Zeus”, p. 29 y ss. ), Arato  introduce motivos empedocleos en el mito de las 
edades para establecer una hilazón catasterísmica entre la Virgen y el Boyero (cf. MARTIN, J., Aratos 

Phénomenes  (1998), p.212 y TRAGLIA, A., “Reminiscenze empedoclee nei “Fenomeni” di Arato”, 
p.382-393).  Para ello se basa en la cita de Plutarco, De esu carnium, 998 A. 5-11 `HrÒdotoj ƒstorîn 
¢piste‹tai· t¦ d� PuqagÒrou kaˆ  'Empedoklšouj dÒgmata nÒmoi tîn palaiîn Ãsan `Ell»nwn  
kaˆ pur…a kaˆ d…aitai *** [Óti prÕj t¦ ¥loga zùa d…kaion ¹m‹n oÙd�n œsti.]  T…nej oân Ûsteron 
toàt' œgnwsan (Arati Phaen. 131) 'o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan / e„nod…hn, 
prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.'. 
260 El epíteto e„nod…hn se incribe en la correlación aratea raza-lugar de presencia. Dike se reunía con los 
hombres de la edad de oro en plazas y calles (Phaen.105 ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ); con 
la edad de plata se relaciona en los montes (Phaen.120: ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito 
kolènaj); ahora las espadas son propias de los caminos (Phaen.131-132: m£cairan / e„nod…hn). Más 
adelante Dike huye al cielo (Phaen.134: œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn). Por otra 
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aguerrido corazón de metal  (Op 146: ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn) y con 
las armas de bronce de Op. 150-151 (tîn d' Ãn c£lkea mn teÚcea, c£lkeoi dš te 
ookoi, calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj)261.  

2.El hecho de comer la carne de los bueyes de labor (Phaen.132 prîtoi d boîn 
™p£sant' ¢rot»rwn), que analizaremos más adelante.  

Le Festugiére262 sugiere acerca de las espadas de los caminos: “on pense aussitôt 
à l’histoire d’Oedipe, tuant Laïos à la croisée des chemins. Le meurtre ™n Ðdù restait 
impuni”. Es posible que Arato conjugue la edad de bronce y la heroica  en una sola; con 
el bronce aparecen los cuchillos, los instrumentos sangrantes, el consumo de carne y las 
guerras, y esto basta para marcar el culmen de la degradación y de la ausencia de 
legalidad263.  

En cuanto a la estructura de estos versos, la opinión de Kidd264 parece ser la más 
acertada, en el sentido de que los versos 129-136 de Phaenomena forman un largo 
período con dos mitades introducidas respectivamente por 'All' Óte (Phaen. 129) y 
Kaˆ tÒte (Phaen.133), y que imitaría el modelo épico265 con un kaˆ apodótico266. 
Ferrari267 determina el valor de o‰ d' como artículo de ¥ndrej (frente a la consideración 
pronominal de Willamowitz268) y da a  calke…h gene¾ un carácter apositivo. Sin negar 
este segundo punto, la separación entre  ¥ndrej y su supuesto artículo o‰ parece difícil 
de justificar y la propia consideración de éste como tal innecesaria para comprender el 
pasaje. 

Una lectura “homérica” puede explicar  Phaen.131-132: o‰ prîtoi kakoergÕn 
™calkeÚsanto m£cairan / e„nod…hn. En el Canto 4 de Odisea  los pretendientes 
descubren la partida de Telémaco y urden una emboscada (Od.4.700-701 Thlšmacon 
mem£asi katakt£men Ñxši calkù / o‡kade nisÒmenon). Para ello preparan una nave 
y la fondean en alta mar (Od.4.783 Øyoà d' ™n not…J t»n g' érmisan, ™k d' œban 
aÙto…). Dice el escolio a este verso: B.E.H.P.Q.T. ™nnot…J] 'Aristof£nhj e„nod…J, 
æj ¥n tij e‡poi ™n Ðdù, ˜to…mhn e„j tÕ ple‹n269.  

 
 

                                                                                                                                                                          
parte, como indica N.Hopkinson (A Hellenistic Anthology, p. 142), kakoergÕn es hápax homérico 
(Od.18.54). U. Von Wilamowitz (Hellenistiche Dichtung II, p. 270) ve en la espada del camino (m£caira  
e„nod…h) el crimen impune practicado ™n Ðdù. 
261 Obsérvese el juego de palabras etimológico  entre calke…h gene¾  y  ™calkeÚsanto. Probablemente 
el sustantivo m£cairan ha sido elegido por Arato porque recuerda la palabra m£ch. Ch. Cusset (La Muse 
dans la Bibliothèque, p. 305) señala que el recurso aliterativo en gutural  de Phaen. 131 tiene cierto sabor 
hesiódico. Cf. la parodia de Lucilio en Anthologia Graeca 11.136 OÙc oÛtw kakoergÕn ™calkeÚsanto 
m£cairan /  ¥nqrwpoi di¦ t¦j ™xap…nhj ™nšdraj, / oŒon ¢k»rukton, Kall…strate, kaˆ sÝ 
proselqën  / poie‹j moi fonikîn ˜xamštrwn pÒlemon. / s£lpigxon tacšwj ¢naklhtikÒn· e„j 
¢noc¦j g¦r / kaˆ Pr…amoj klaÚsaj ¹mer…wn œtucen. 
262 LE FESTUGIÈRE,R.P., La révélation ..., p. 337, n. 2. 
263 Theoc. (Id.15.47-48 ™x ï ™n ¢qan£toij Ð tekèn· oÙdeˆj kakoergÒj / dale‹tai tÕn „Ònta 
paršrpwn A„guptist…) utiliza la comparación aratea para equiparar a los egipcios con esta generación. 
Cf. Opp., C. 2.442. La asociación de la generación del bronce con el hierro y las espadas se 
mantendrá en la literatura latina: Cat., 66.49-50 et qui principio sub terra quaerere venas / institit 
ac ferri stringere duritiem! ; Tib., 1.10.1 Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?. 
264 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 228. 
265 Cf. Il.1.493-494, 1.477-478 y especialmente Od.2.107-108; Th. 58-61, 639-643. 
266 Véase DENNISTON, J.D., The Greek Particles, p. 308. 
267 FERRARI, W., “Cicerone e Arato”, pp. 82-83. 
268 WILAMOWITZ, U., Hellenistiche Dichtung II , p. 270. 
269 Los escolios a este verso de Arato parecen distinguir entre las espadas de los bandidos y la de los 
piratas (M e„nod…h m£caira, ¹ lVstrik». Q tÕ d� e„nod…hn ¢ntˆ toà lVstrik»n . Cf. la interpretación 
de L.Landolfi en “Cicerone, Arato e il mito delle età”, p. 94. 
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Phaen. 
132 
 
 

'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  
calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  
e„nod…hn, prîtoi d�prîtoi d�prîtoi d�prîtoi d� boînboînboînboîn ™p£sant™p£sant™p£sant™p£sant' ¢rot»rwn¢rot»rwn¢rot»rwn¢rot»rwn.  
 

Op. 405 Ookon mn prètista guna‹k£ te boàn tboàn tboàn tboàn t' ¢rotÁra¢rotÁra¢rotÁra¢rotÁra,  
[ktht»n, oÙ gamet»n, ¼tij kaˆ bousˆn ›poito,]  
    

El segundo detalle que caracteriza a la generación de bronce es el hecho de 
comer la carne de los bueyes de labor (prîtoi d boîn ™p£sant' ¢rot»rwn). El 
sintagma boîn ... ¢rot»rwn  parece extraído de Op. 405 boàn t' ¢rotÁra270. Esta frase 
responde al gusto hesiódico de hablar con enigmas, según el uso del estilo gnómico. 
Cusset271 propone una interpretación libre de Op. 146-147 oÙdš ti s‹ton / ½sqion, a lo 
que podemos sumar el hecho de la falta de Justicia que revela el pasaje de Op. 276-
280272, cuando expone que los animales irracionales se comen unos a los otros.  

El acto de matar y comer bueyes de labor, denominado booktasía, era de carácter 
delictivo. Kidd273 relaciona esta prohibición de comer carne de buey  labrador con el 
vegetarianismo de órficos y pitagóricos, en sintonía con lo afirmado por Traglia274. 
Según Schwabl275, el poeta introduce este motivo empedocleo con el sólo fin de 
establecer una relación catasterísmica entre la Virgen y el Boyero, pues la Virgen huye 
delante de los bueyes de labor sacrificados. A Martin276 esta interpretación le parece 
insostenible. No podemos asegurar que el pasaje refleje un acto pitagórico; desde luego, 
es llamativo el hecho de que sea precisamente la carne de los bueyes, fiel colaborador 
de la vida del campo, “fratello di lavoro e di dolore”277,  la que se coman los hombres de 
la generación de bronce. Es evidente  que Arato busca el contraste intratextual con la 
edad dorada, y a ello le suma una alusión mitológica. 

 Los bueyes de labor aparecen como propios de la edad de oro. En aquella época  
la Justicia, junto con los bueyes y el arado, suministraban todo (Phaen. 112-113 ¢ll¦ 
bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn / mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira 

                                                           
270 F. Solmsen (“Aratus on the Maiden …”, p. 126): “Oxen and ploughs (or ploughing) bring the 
agricultural section of the Erga to mind. Hardly any other words or motifs could “represent” this central 
part of Hesiod's epic so effectively. When Aratus refers to the oxen a second time in his account of the 
ages (v. 132), he provides  them with their Hesiodic epithet : boîn ¢rot»rwn (cf. Op.405 boàn t' 
¢rotÁra), combining  once more the bÒej  and the ¥rotra motif and confirming for his educated readers 
that in v. 112 Hesiod had been in his mind”. M.L.Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, p. 310, tabla 
VI) también estima que el sintagma procede de Op.405. 
271 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 305. J. Fonterose (“Work, Justice and Hesiod’s Five 
Ages”, p. 8) cree que Arato pone en positivo la frase al decir que esta generación es la primera que come 
carne de buey. 
272Op. 276--280 tÒnde g¦r ¢nqrèpoisi nÒmon dištaxe Kron…wn, / „cqÚsi m�n kaˆ qhrsˆ kaˆ o„wno‹j 
petehno‹j / œsqein ¢ll»louj, ™peˆ oÙ d…kh ™stˆ met' aÙto‹j: / ¢nqrèpoisi d' œdwke d…khn, ¿ 
pollÕn ¢r…sth / g…netai: e„ g£r t…j k' ™qšlV t¦ d…kai' ¢goreàsai. 
273 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 229. 
274 TRAGLIA, A., “Reminiscenze empedoclee nei...”, p. 383: “L’uccisione degli animali domestici (e 
persino dei “buoi aratori”, delle bestie cioè che dividono con l’uomo le fatiche dei campi) allo scopo di 
rimpinzarzi delle loro carni suscita nel poeta un sentimento d’orrore, che è certamente d’ispirazione 
pitagorica”. 
275 SCHWABL, H., “Zeus”,  p. 29. 
276 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 212. 
277 TRAGLIA, A.,  “Reminiscenze empedoclee nei ...”, p. 383, en la que cita a Varrón, Res Rusticae 
II.5.4: “hic (taurus) socius hominum in rustica opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita 
abstineri voluerunt, ut capite senxerint, si quis occidisset.” 
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dika…wn); ahora los bueyes de arado son devorados (Phaen. 132 boîn ™p£sant' 
¢rot»rwn), lo que provoca el rechazo de Dike.  

Hay ciertos marcadores intertextuales que relacionan la raza de bronce aratea 
con la de los héroes hesiódica, reflejada en los versos de Op. 159-160: ¢ndrîn ¹rèwn 
qe‹on gšnoj, o‰ kalšontai / ¹m…qeoi, protšrh gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an.  A esta 
edad se la denomina protšrh gene¾, algo que Arato viene recordando veladamente con 
la repetición de palabras procedentes de la misma raíz,  Phaen. 130-132: calke…h 
gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej, / o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto 
m£cairan / e„nod…hn, prîtoi d boîn ™p£sant' ¢rot»rwn)278.  

Hesíodo establece un paralelismo entre la edad de oro y la heroica. Como 
comenta Luck279, las correspondencias con la edad de oro son estrechas: 
 
Op,112 (Edad de Oro): éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej  
Op,170-1 (Edad heroica): kaˆ toˆ mn na…ousin ¢khdša qumÕn œcontej / ™n 
mak£rwn n»soisi  
 
Op,117 (Edad de Oro): to‹sin œhn· karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura  

Op,172-3 (Edad heroica): ...to‹sin melihdša karpÕn / trˆj œteoj q£llonta fšrei 

ze…dwroj ¥roura.  
 

Para Hesíodo, cuando los héroes dejan la tierra, tienen el mismo estatus que los 
pertenecientes a la Edad de oro. Incluso podríamos decir que son mejores, pues la 
generación heroica ha sufrido  en la tierra el mal físico y moral, y a pesar de esto han 
vivido con justicia y aceptado el dolor. Su recompensa viene al final de sus días cuando 
acaban convertidos en semidioses o Zeus les concede morada en la isla de los 
bienaventurados. 

Arato conjuga en una las razas de bronce y heroica. En su esquema estructural, 
la generación resultante es el último escalón en la decadencia del hombre. Desecha, 
pues, el afán por ser justo de la generación heroica y resalta en su descripción la falta de 
legalidad y de moralidad. Los héroes de antaño no lo son para Arato. 
 Hay dos caminos posibles a la hora de entender Phaen.132    prîtoi d boîn 
™p£sant' ¢rot»rwn280: 
  1.Una posible alusión mitológica al héroe por excelencia, Heracles. Éste, 
acompañado de su hijo Hilo, y acosado por el hambre, roba un buey de la yunta de 
Teodamante, rey de los Dríopes, y junto con su hijo lo devora, lo que acarrea un 
violento choque entre los Dríopes y Heracles. Los Dríopes, que recibieron el nombre de 
“inofensivos”281 al asentarse en el Peloponeso por orden de Heracles, anteriormente 
vivían del bandidaje. Este hecho, unido al robo, concuerdan con los elementos 
atribuidos a la raza de bronce por Arato. La diosa Dike abominaría de la conducta de 
Heracles, que, ante el hambre de su hijo, desunce un buey de labor de Teiodamante, lo 
sacrifica y despedaza. Teodamante huye y vuelve con un destacamento, pero en la lucha 
el triunfo cae del lado de Heracles. Teodamante parece ser un ejemplo de 

                                                           
278 Cf. Phaen. 16 protšrh gene».  
279 LUCK, G., “Aratea”, p. 224. 
280 Descarto una interpretación “vegetariana” (LANDOLFI, L., “Cicerone, Arato e il mito delle età”, p. 
95)  por considerarla ajena al contenido y desarrollo del mito de Dike y de Phaenomena, aunque esta 
lectura sea la desarrollada por los poetas latinos (Virg., Georg. 2.537, Ov., Met. 15.122-127). 
281 “Asineos” para  Call., Fr.25 Pf.: de deila…oij 'Asineàsin ™pˆ triptÁroj ¡p£saj. 
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campesino honrado, que labra su tierra, frente a Heracles, que representa la 
fuerza bruta282.  
 2.Más probable, resultado de la lectura “homérica”: Arato evoca la 
actuación de Atenea en el Canto 3 de Odisea, donde la diosa marcha con 
figura de águila y Néstor sacrifica en su honor una becerra que no ha sido 
puesta al yugo283. Recuérdese el episodio de los compañeros de Odiseo 
comiéndose los bueyes del Sol (Od.12.260-419)284. 
 
 
Phaen. 
134-136 
 
 

KaKaKaKaˆ tÒteˆ tÒteˆ tÒteˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  
œptaqœptaqœptaqœptaq' Øpouran…hØpouran…hØpouran…hØpouran…h, taÚthn dtaÚthn dtaÚthn dtaÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn,  
Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi     
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   
 

Op.  
197-201 

kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj     
leuko‹sin f£ressileuko‹sin f£ressileuko‹sin f£ressileuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn  kaluyamšnw crÒa kalÕn  kaluyamšnw crÒa kalÕn  kaluyamšnw crÒa kalÕn     
¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt' ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj     
A„dëj kaˆ NšmesijA„dëj kaˆ NšmesijA„dëj kaˆ NšmesijA„dëj kaˆ Nšmesij· t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦ t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦ t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦ t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦     
qnhto‹j ¢nqrèpoisiqnhto‹j ¢nqrèpoisiqnhto‹j ¢nqrèpoisiqnhto‹j ¢nqrèpoisi· kakoà dkakoà dkakoà dkakoà d' oÙk œssetai ¢lk»oÙk œssetai ¢lk»oÙk œssetai ¢lk»oÙk œssetai ¢lk».   
 

Arato quiere terminar su especial recreación del mito de las edades con una nota 
de esperanza frente a Hesíodo285. El paralelismo es  evidente:  Dike (Justicia) va a 
sustituir a Aidós y Némesis (Respeto e Indignación Divina)  como fuerza moral que 
garantiza el equilibrio de la vida social. Su huida implica el alejamiento de una sociedad 
injusta, pero su permanencia en el cielo recobra el sentir optimista de una sociedad que 
puede, si quiere, llegar a ser justa, en sintonía con la mentalidad estoica286. 

                                                           
282 Cf. el tratamiento de este mito en Call., Fr.24 Pf., y A.R. 1.1211-1220; Apolonio dice al final 
que los Dríopes no vivían de acuerdo a la Justicia: d¾ g£r min to…oisin ™n ½qesin aÙtÕj œferbe, / 
nhp…acon t¦ prîta dÒmwn ™k patrÕj ¢poÚraj, / dÇou Qeiod£mantoj, Ön ™n DruÒpessin œpefnen / 
nhleiÁ, boÕj ¢mfˆ gewmÒrou ¢ntiÒwnta. / ½toi Ð m�n neio‹o gÚaj tšmnesken ¢rÒtrJ / Qeiod£maj 
¢n…V bebolhmšnoj· aÙt¦r Ð tÒnge / boàn ¢rÒthn ½nwge parascšmen, oÙk ™qšlonta / †eto g¦r 
prÒfasin polšmou DruÒpessi balšsqai / leugalšhn, ™peˆ oÜ ti d…khj ¢lšgontej œnaion. / ¢ll¦ 
t¦ m�n thloà ken ¢popl£gxeien ¢oidÁj. Cf. Virg., Georg. 2.536-40, Ov., Met. 1.103-142. 
283 Od.3.371-384 ìj ¥ra fwn»sas' ¢pšbh glaukîpij 'Aq»nh / f»nV e„domšnh· q£mboj d' ›le 
p£ntaj 'AcaioÚj. / qaÚmazen d' Ð geraiÒj, Ópwj ‡den Ñfqalmo‹si· / Thlem£cou d' ›le ce‹ra, œpoj 
t' œfat' œk t' ÑnÒmazen· /      "ð f…loj, oÜ se œolpa kakÕn kaˆ ¥nalkin œsesqai, / e„ d» toi nšJ 
ïde qeoˆ pompÁej ›pontai. / oÙ m�n g£r tij Ód' ¥lloj 'OlÚmpia dèmat' ™cÒntwn, / ¢ll¦ DiÕj 
qug£thr, ¢gele…h Tritogšneia,  / ¼ toi kaˆ patšr' ™sqlÕn ™n 'Arge…oisin ™t…ma. / ¢ll£, ¥nass', 
†lhqi, d…dwqi dš moi klšoj ™sqlÒn, / aÙtù kaˆ pa…dessi kaˆ a„do…V parako…ti· / soˆ d' aâ ™gë 
·šxw boàn ½nin eÙrumštwpon, / ¢dm»thn, ¿n oÜ pw ØpÕ zugÕn ½gagen ¢n»r· /t»n toi ™gë ·šxw 
crusÕn kšrasin periceÚaj.” Recuérdese que en Il.11.729 se le sacrifica a Atenea una vaca del rebaño, 
(no del arado) aÙt¦r 'Aqhna…h glaukèpidi boàn ¢gela…hn. 
284 Cf. MQDDKVUAS oƒ ¢rca‹oi ™ful£ttonto toàj ™rg£taj boàj kaqiereÚein. toàto d� kaˆ 
“Omhroj oŒde (g 382-383)· boàn ... ¢dm»thn, ¿n oÜpw ØpÕ zugÕn ½gagen ¢n»r, kaˆ (Z 94) ½nij 
ºkšstaj ƒereusšmen, a‡ k' ™le»sV, kaˆ (L 729) boàn ¢gela…hn. ¢seb�j g¦r Ãn tÕn ¢rÒthn boàn 
fage‹n. prîtoi d� 'Aqhna‹oi ™geÚsanto tîn toioÚtwn boîn, ™pe… pote boàj, qus…aj ¢gomšnhj, tÕ 
pÒpanon katšfage. fasˆ d� kaˆ toÝj ˜ta…rouj toà 'Odussšwj toioÚtouj boàj katedhdokšnai, 
çrg…sqai d� tÕn “Hlion, ™peˆ oƒ ¢rotÁrej boàj toà Ðr©n ¹m©j tÕn ¼liÒn e„sin a‡tioi, trofÁj 
Ôntej poristiko….  
285 Como dice M. Brioso (“La épica  didáctica helenístico-imperial”, p. 265), “no está de más señalar el 
contraste entre el pesimismo hesiódico de este pasaje con el más generalizado optimismo de Arato, y de 
ahí también su muy acentuado carácter digresivo”. 
286 Véase KAIBEL, G., "Aratea", p. 86. 
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Kaˆ tÒte287 sirve como marcador hipotextual, para introducirnos en el  pasaje 
final del mito de las Edades (Op. 197), que nos describe como Aidós y Nemesis dejan la 
tierra y acuden al Olimpo, abandonando a los hombres. Dike actuará del mismo modo, 
pero se fijará en el cielo para servir de guía a los hombres. Un pequeño detalle que 
diferencia a Aratodel poeta arcaico. Veamos cuales son las similitudes y diferencias: 
 1. Aidós y Némesis van desde la tierra al cielo (Op.197 prÕj ”Olumpon ¢pÕ 
cqonÕj eÙruode…hj)288; esto mismo hace Dike, Phaen.134: œptaq' Øpouran…h.  
 2. Aidós y Némesis abandonan a los hombres para vivir entre la tribu de los 
Inmortales (Op. 199-200: ¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt' ¢nqrèpouj / 
A„dëj kaˆ Nšmesij). Dike, por su parte, habitará en una región visible para los 
hombres (Phaen.134 taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn), sin llegar a formar parte del 
Olimpo. Según Luck289, Arato combina la salida de Aidós y Némesis en la edad heroica 
(Op.197) con el papel activo de Dike en la tierra (Op. 248 y ss.). El verso de Op. 256 (¹ 
dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a) identifica a Dike con Parthenos. 

3. En Hesíodo las dos diosas abandonan a los hombres (Op. 199: prolipÒnt' 
¢nqrèpouj); Arato deja a  Dike brillando en el firmamento como una luz de esperanza 
(Phaen.135: Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi290). A tal respecto Kidd291 
afirma que “the difference that theses abandon men completely, whereas Dike remains 
at least reassuringly visible.”  

4. La nota final de Hesíodo es un mensaje de desaliento: a los hombres sólo les 
quedará el mal, la hybris, los sufrimientos (Op. 200-201: t¦     d le…yetai ¥lgea 
lugr¦ / qnhto‹j ¢nqrèpoisi· kakoà d' oÙk œssetai ¢lk»). Arato292 elimina la 
diatriba hesiódica contra la naturaleza  vil del hombre porque no quiere desviar el 
mensaje central del poema, la bondad de Zeus para con los hombres. El que Dike 
permanezca  en el cielo como guía moral para los hombres es un signo de esperanza, 
(™lp…j, la única que queda en la jarra de Pandora) de anhelo en un futuro que puede 
mejorar si el hombre quiere. El mito de Dike y la reelaboración del mito de las Edades 
ha servido como exposición filosófica del pensar estoico293. 

Un camino no explorado hasta ahora es el de contrastar la partida de Dike y el 
final de la generación de bronce, Op. 151-155: tîn d' Ãn c£lkea mn teÚcea, 

c£lkeoi dš te ookoi, / calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj. / bÁsan 
™j eÙrèenta dÒmon krueroà 'A…dao, / nènumnoi· q£natoj d kaˆ ™kp£glouj per 
™Òntaj / eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio. No deja de llamarnos la 
atención  una serie de detalles que nos llevan a pensar que nos encontramos ante una 
oppositio in imitando: 

                                                           
287 SCHWABL, H., “Zur Mimesis bei Arat. ...”, p. 352; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic 

craftsman, p. 310, tabla VI; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 160. 
288 La forma eÙruode…hj de Op. 197 recordaba las calles espaciosas de Phaen.106: eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ, 
con lo que de algún modo Arato cierra el pasaje aludiendo al mismo episodio . 
289 LUCK, G., “Aratea”, p. 227. 
290 Ya señalado por LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 441 y CUSSET, Ch., La Muse dans la 

Bibliothèque, p. 306., que consideran el verso una adaptación de prolipÒnt' ¢nqrèpouj. 
291 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 9. 
292 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp 291-292 
293 A tal efecto, SALE, W., “The popularity of Aratus”, pp.162-163, comenta: “The section on the 
catasterism of the Maiden, for then he could note just how Aratus dealt with his Hesiodic model. In 
Hesiod when humanity degenerates, Aidós and Nemesis leave it to dwell among the gods. In Aratus, 
Justice dwelt among the men in the Golden Age; with the eventual corruption she left to join the company 
of stars. Of course this has serious overstones, perhaps in keeping with a Stoic interpretation of Hesiod’s 
myth of five ages: the path to the ultimate conflagration might well be regarded as a downhill one 
morally. And the idea that justice is no longer ours for the taking, that we must struggle to reach with our 
minds to the stars, to the seat of the world-soul, in order to attain her, is both Stoic and powerful”.  
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 1. Ante la preocupación guerrera (Op. 151-152 tîn d' Ãn c£lkea mn teÚcea, 
c£lkeoi dš te ookoi, / calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj), la 
aversión hacia la beligerancia de Dike (Phaen. 133: Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn 
gšnoj ¢ndrîn). 

2.Frente a la marcha al cruento Hades (Op. 153 bÁsan ™j eÙrèenta dÒmon 
krueroà 'A…dao), Dike opone su vuelo hacia el cielo: Phaen. 134: œptaq' Øpouran…h, 
taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn. 

3.Frente al anonimato (Op. 154 nènumnoi), Dike opone su perennidad (Phaen. 
135: Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi). 

4.De ellos se apodera la negra muerte y dejan la brillante luz del sol (Op. 154-
155 q£natoj d kaˆ ™kp£glouj per ™Òntaj / eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj 
ºel…oio). Dike, por su parte, es inmortal y brilla de noche (Phaen. 135-136 : Âc… per 
™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi /Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew).   

La aparición del Boyero conecta con la referencia a la misma constelación de 
Phaen. 96-97, enmarcando el excursus en Ringkomposition con el juego rítmico-
etimológico   skšptoio (optativo) Boètew – poluskšptoio (adjetivo) Boètew y la 
disposición en quiasmo de las referencias al Boyero (A A’) y a la Virgen (B B’). Los 
cuales ocupan respectivamente el último y el primer lugar del verso en ambos casos.  

Ovidio imita el pasaje en Metamorfosis 1.149-50294, y Catulo hace lo propio en 
Ep. 64.384-408295. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
294 Ov., Met.1.149-50 victa iacet pietas, et virgo caede madentis / ultima caelestum terras Astraea 
reliquit.  
295 Cat., Ep. 64.384-408  praesentes namque ante domos invisere castas / heroum et sese 
mortali ostendere coetu / caelicolae nondum spreta pietate solebant. / saepe pater divum 
templo in fulgente residens, / annua cum festis venissent sacra diebus, / conspexit terra centum 
procumbere tauros. / saepe vagus Liber Parnasi vertice summo / Thyiadas effusis euhantes 
crinibus egit, / cum Delphi tota certatim ex urbe ruentes /acciperent laeti divum fumantibus aris. 
/ saepe in letifero belli certamine Mavors / aut rapidi Tritonis era aut Amarynthia virgo /armatas 
hominumst praesens hortata catervas. / sed postquam tellus scelerest imbuta nefando, / 
iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt, / perfudere manus fraterno sanguine fratres, / 
destitit exstinctos natus lugere parentes, / optavit genitor primaevi funera nati, / liber uti nuptae 
poteretur flore novellae, / ignaro mater substernens se improba nato / impia non veritast divos 
scelerare penates: / omnia fanda nefanda malo permixta furore / iustificam nobis mentem 
avertere deorum. / quare nec tales dignantur visere coetus, / nec se contingi patiuntur lumine 
claro.   

Véase el análisis de  LUCK, G. en  “Aratea”, pp. 228 y ss. 
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Phaen. 
133-136 
 
 

Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssaton£ssaton£ssaton£ssato cèrhn,  
Âc… per ™nnuc…h™nnuc…h™nnuc…h™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   
 

Op.  
18 

qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wna„qšri na…wna„qšri na…wna„qšri na…wn,  
 

Op.  
287-288 

t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai  
·hid…wj· le…h mn ÐdÒj, m£la dm£la dm£la dm£la d' ™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei·  
    

Th.  
10 

œnqen ¢pornÚmenai kekalummšnai ºšri pollù  
™nnÚciai™nnÚciai™nnÚciai™nnÚciai ste‹con perikallša Ôssan ƒe‹sai,  
Ømneàsai D…a t' a„g…ocon kaˆ pÒtnian “Hrhn  
'Arge…hn, crusšoisi ped…loij ™mbebau‹an,  
 

Asistimos a los últimos momentos del pasaje. Dike, que cobra aversión por la 
raza humana, vuela al cielo y habita esta región, y de noche aún se aparece a los 
hombres como la Virgen.  

La forma verbal n£ssato de Phaen. 134 es muy rara. Se utiliza en poesía 
principalmente, como aoristo medio de na…w con acusativo. En Homero sólo aparece 
¢pen£ssato296. Apolonio Rodio hace uso de la misma forma en  varias ocasiones297. 
Arato la emplea como recurso mnemotécnico de la expresión formular de Op.18 a„qšri 
na…wn298, referida a Zeus  que vive en el éter, normalmente situada a final de verso. 

 Por otro lado, en Op. 287-292 Hesíodo nos previene, nada más acabar el pasaje 
de Dike, de que la maldad habita  muy cerca, mientras que para llegar a la virtud largo 
es el camino y empinado: t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai / 
·hid…wj· le…h mn ÐdÒj, m£la d' ™ggÚqi na…ei· / tÁj d' ¢retÁj ƒdrîta qeoˆ 
prop£roiqen œqhkan / ¢q£natoi· makrÕj d kaˆ Ôrqioj oomoj ™j aÙt¾n / kaˆ 
trhcÝj tÕ prîton· ™p¾n d' e„j ¥kron †khtai,  / ·hid…h d¾ œpeita pšlei, calep» 
per ™oàsa.  
 Dike va a comportarse como los demás dioses, huyendo de toda relación con los 
hombres299. Hay una progresión en el grado de visibilidad de Dike300 desde la plena luz 
del día (Phaen. 102 ½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h), luego en la sombra (Phaen. 118 
½rceto ...Øpode…eloj), hasta  finalmente en la noche (Phaen.135 Âc… per ™nnuc…h)301, y 
también hay progresión en el cambio de localización: ciudad (Phaen. 106 ºš pou e„n 

                                                           
296 Il. 2.629; Od. 15.254; cf. Hes. ,Fr. 70.37 M-W katen£ssato ; E., I.T. 1260-1261 ¢pen£ssato. 
297 A.R. 1.63; 1.1356;4.567; 4.988. 
298 Cf. Hom. Il. 2.412, 4.166; Thgn. 757; E., Ph., 84-85 ¢ll', ð faenn¦j oÙranoà na…wn ptuc¦j / Zeà; 
y Aristófanes, burlándose de este tipo de lenguaje altisonante en Ra. 323-324 ”Iakc', ð polut…mht' ™n 
›draij ™nq£de na…wn. 
299 Algunos autores, como KIDD, D.,  Aratus Phaenomena,  p. 230, aprecian una relación con Op. 730, 
sobre la base de que los dioses prefieren  caminar sobre la tierra de noche, cuando los mortales rara vez 
los pueden ver. Como dice HEER, C. Makar-eudaimon-olbios-eutykhes,  p. 23, en este verso no se habla 
de los dioses olímpicos, sino de espíritus malignos a los que se les aplica este nombre con sentido 
apotropaico. 
300 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 230.  
301 Acerca de ™nnuc…h es significativo el comentario de M.L.West  (Hesiod, Theogony, p.156) a Th. 10: 
“Just as the gods walk where mortals do not normally go (in the mountain heights, in the sea, etc), so they 
walk at times when mortals are normally abroad, at night and high noon”. Es probable que el poeta de 
Solos nos proponga una comparación implícita entre las Musas y Dike, a través del marcador hipotextual 
™nnuc…h. Cf. Hes. Op. 730; Pi., O. 3.79; A.R. 1.1225; Thgn. 1135 y ss. 
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¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ), montaña (Phaen. 127 Ñršwn ™pema…eto) y cielo 
(Phaen.134 œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn)302.    
 Arato, antes de volver a la descripción de las constelaciones, finamente hilada a 
través de poluskšptoio Boètew, que recoge Phaen. 96 Ûpo skšptoio Boètew, quiere 
presentarnos una visión diferente de los dioses y de su relación con los hombres, una 
visión estoica, benevolente, protectora a pesar de la injusticia que recorre el mundo. 
Dike, como Zeus, marcan el camino a la humanidad, que no se siente abandonada, como 
proclama Hesíodo. 
 Con respecto a œti fa…netai, Schiesaro303 cree ver a un poeta que celebra un 
modelo mítico de paz y prosperidad presente para los hombres. No es posible tener 
dioses en la tierra por las faltas de nuestros antepasados, pero al menos podemos seguir 
su modelo; el rey, dios en la tierra, puede hacer cumplir en su reino la Justicia que lleva 
paz y prosperidad304. 
 El último apunte puede llevarnos de nuevo a recuperar la que hemos 
denominado “lectura homérica”. En Phaen. 136 aparece en el mismo verso Parqšnoj y 
Boètew, que para Arato vendrían a significar Atenea y Odiseo. Poluskšptoio es un 
hápax que Arato forma a partir del tipo odiséico ”Andra moi œnnepe, Moàsa, 
polÚtropon (Od.1.1)305. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
302 Cf. Pi., O. 3.79; A.R. 1.1225 y especialmente Thgn. 1135 y ss., que parafrasea el episodio de Op..96 y 
la Esperanza, pero que muestra un contexto similar en cuanto a los hombres, que son abandonados por ser 
injustos e impíos. 
303 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith of Dike”, pp. 23-24. 
304 Según A. Schiesaro (“Aratus Mith of Dike”, p. 23-24), si se relaciona el mito de Dike con el ainos del 
halcón y el ruiseñor (Op.202 y ss.), podemos conectar Phaenomena con el homenaje de Calímaco a 
Berenice o el Idilio 17 de Teócrito a Ptolomeo II Filadelfo.  La dedicación implícita de la obra a su 
mentor, el rey Antígono Gonatas,  desplazada del comienzo del poema a un contexto aparentemente 
digresivo pero prominente, da un significado más completo al poema en su totalidad y da la impresión de  
la celebración del orden de los Fenómenos naturales como una metáfora de la estable organización de 
actividades humanas garantizadas por un carismático rey. 
305 Cf. Od.19.544 polÚmhtij 'OdusseÚj. 
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1.1.3.3.Estudio de los hipotextos hesiódicos en el aition de Hipocrene 

(Phaen. 216-224) 
 
 
216 Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj  

kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j·  

¢ll' “Ippoj min œtuye· tÕ d' ¢qrÒon aÙtÒqen Ûdwr  
220 ™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  

prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn.  

'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ  
Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj  
™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  

 

 

 

Phaen. 
216-218 

Ke‹non d¾ ka… fasifasifasifasi kaqkaqkaqkaq' Øyhloà `ElikînojØyhloà `ElikînojØyhloà `ElikînojØyhloà `Elikînoj  
kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `ElikënElikënElikënElikën ¥kroj¥kroj¥kroj¥kroj katele…betokatele…betokatele…betokatele…beto phga‹jphga‹jphga‹jphga‹j·  

 
Th.  
306 

tÍ d� Tuf£on£ fasifasifasifasi mig»menai ™n filÒthti  
deinÒn q' Øbrist»n t' ¥nomÒn q' ˜likèpidi koÚrV·  

 
Th.  
5-8 

ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio  
¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo,  
kaloÝjkaloÝjkaloÝjkaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� poss…n.   

 
Th.  
784-788 

ZeÝj dš te ’Irin œpemye qeîn mšgan Órkon ™ne‹kai  
thlÒqen ™n crusšV procÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon Ûdwr,  

yucrÒnyucrÒnyucrÒnyucrÒn, Ó t' ™k pštrhj katale…betai ºlib£toio  
ØyhlÁj· pollÕn d� ØpÕ cqonÕj eÙruode…hj  
™x ƒeroà potamo‹o ·šei di¦ nÚkta mšlainan·  

 
Th.  
282-284 

™xšqore Crus£wr te mšgaj kaˆ P»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppoj.  

tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 'Wkeanoà par¦ phg¦jphg¦jphg¦jphg¦j  
gšnq', Ð d' ¥or crÚseion œcwn met¦ cersˆ f…lVsi.  
 

v. 217 
Variantes textuales1  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj.   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippou kr»nhj`Ippou kr»nhj`Ippou kr»nhj`Ippou kr»nhj.    
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj.    
 

La sola mención del monte Helicón y de la fuente Hipocrene nos remite 
directamente al hipotexto hesiódico2 y al lugar de inspiración por excelencia. Arato está 
aludiendo, sobre la etiología de la fuente Hipocrene, al famoso pasaje de la  

                                                           
1 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
2 Véase REHN, A., “Equus”, col. 325. 
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Dichterweihe, donde el pastor Hesíodo es investido con los honores de poeta por las 
Musas3.  Analicemos estos tres versos: 

1.Phaen. 216 fasi actúa como marcador hipotextual no tanto en su  
consideración de fuente imprecisa – que encontramos en Th. 306 en la misma posición- 
como en la referencia  al poeta ascreo. 

Arato utiliza en dos ocasiones este nexo verbal, aquí y en Phaen. 98 para traer a 
colación un mito. Esta forma de citar es habitual en épica4; incluso la sedes que ocupa 
(5- 5 ½ ) no es privativa del autor5. Lo original de Arato es presentar como algo ajeno, 
hesiódico(fasi), su propia versión, la identificación de Pegaso con el caballo que crea 
la fuente del Helicón de una coz. Dado el carácter tradicional de la deixis, su versión 
queda de algún modo avalada.  

La cercana referencia al Helicón hace que todos entreveamos como sujeto de 
fasi a Hesíodo, lo cual no está atestiguado: el poeta ascreo no dice que la fuente del 
caballo surja de la coz de Pegaso. Dicho de otro modo, la intersección del sintagma kaq' 
Øyhloà `Elikînoj con fasi convierte el relato etiológico que viene a continuación en 
autorizado, con el marchamo hesiódico como garantía6.  

En realidad, sólo unas partes de la leyenda de Pegaso son hesiódicas: el 
nacimiento de la sangre de Medusa, la indicación de su nacimiento, ('Wkeanoà par¦ 
phg¦j),  el vuelo al cielo, y su existencia presente al servicio de Zeus, (cf. Th.. 280-
286). A partir de aquí surgiría el aition arateo.  

2. Phaen. 216 kaq' Øyhloà `Elikînoj remite a Th. 2 a† q' `Elikînoj œcousin 
Ôroj mšga te z£qeÒn te, a Th. 7 ¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo7 e 
incluso a Th. 23 ¥rnaj poima…nonq' `Elikînoj Ûpo zaqšoio, todos ellos versos del 
Proemio de Theogonia.  La situación en el monte Helicón, espacio reservado a las 
Musas, connota cierta referencia a la inspiración poética. Arato aprovecha que Hesíodo 
ubica allí la fuente del caballo (Th. 6: “Ippou kr»nhj) para desarrollar una explicación 
de carácter mitológico-etimológica.  

3.Phaen 217 kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj. La 
agramaticalidad de la frase corre a cargo de los epítetos kalÕn y  eÙaldšoj. Ambos 
están relacionados con la actividad inspiradora de las Musas.  

El sintagma  kalÕn Ûdwr8 se hace eco de Th. 8 kaloÝj, situado en la misma 
sedes; en este sentido, el lector espera coroÝj, los coros de Musas, no citadas 
expresamente en el texto arateo.  

El adjetivo  eÙaldšoj aparece por primera vez en Arato, y viene a suplantar a 
„oeid»j de Th. 3, referido precisamente a la fuente, perˆ kr»nhn „oeidša

9. Arato crea 
eÙaldšoj probablemente a partir de su antónimo ¢nald»j, que él mismo utiliza en 
                                                           
3 Esta interpretación no está reñida con la que realiza Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, pp. 189 y ss.)   
sobre Phaen. 205-215, en la que demuestra el trabajo laborioso e irónico de Arato en la composición del 
pasaje. Cf. en Calímaco, el análisis intertextual de Pretagostini: PRETAGOSTINI, R..,“L’incontro con le 
Muse dell’Elicona in Esiodo e in Callimaco: modificazioni di un modello”, en Atti Del Convegno 
Internazionale, Intertestualitá di Cagliari 1995,  pp. 157-172, y REINSCH-WERNER, H., Callimachus 

Hesiodicus, pp. 100-102. 
4 Il..5.635, 5.638, 6.100, 11.831, 24.615; Od.1.220, 3.84, 3.245, 4.387; Him. Hom.4.47; Call. Him.1.6, 
3.210. Acerca de fasi  véase WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 252.  
5 Cf. Il. 5.635, 11.831, 24.615; Od 3.245, 4.387; Him. Hom. 4.471. 
6 Un procedimiento similar puede haber aplicado Calímaco en Him 3.210, donde el poeta puede haber 
introducido su propia versión erudita de Anticlea. 
7 Obsérvese el procedimiento epanaléptico  sobre `Elikën en ambos autores: Th. 2 y 7 y Phaen. 216 y 
218.  
8 Cf . Theoc., Id. 7.136-137 tÕ d' ™ggÚqen ƒerÕn Ûdwr / Numf©n ™x ¥ntroio kateibÒmenon kel£ruze. 
9 Una posible razón que explique esta sustitución la podemos encontrar en el significado que va 
adquiriendo esta palabra, “venenoso”, cf. Nic., Ther. 886-7 „oeidši kšntrJ / skorp…ou. 
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Phaen. 333 y 394.  Hay grandes dudas sobre el significado de este epíteto10; la base 
semántica  nos induce a  primar el sentido de “fertilizador”11, pero el contexto permite 
que lo interpretemos como “inspirador”.  En efecto, el pasaje sugiere el topos  de la 
Dichterweihe, y es bastante probable que bajo la explicación etiológica del nacimiento 
de la fuente se esconda  una velada alusión al momento de la inspiración12.  

Por otra parte, de los comentarios de Plutarco13 podemos deducir la asociación 
del adjetivo eÙald»j con el trueno y el relámpago, atributos de Zeus.  

4.Hay otro hipotexto hesiódico que desempeña un papel importante en la 
comprensión –o en la complejidad- del pasaje arateo: Th. 784-788. Allí, Iris trae en un 
recipiente el agua helada de la Éstige. Los marcadores hipotextuales son variados: el 
agua de mucho renombre (Th.785 poluènumon Ûdwr ; cf. Phaen.217    kalÕn Ûdwr),  
que fluye de un alto y escarpado peñasco (Th. 786-787 Ó t' ™k pštrhj katale…betai 
ºlib£toio / ØyhlÁj; cf. Phaen. 216 Øyhloà, 218 katele…beto, 222 pštrhj 
katale…betai, ocupando la misma posición Tr-DB14

). Por último, ¢gage‹n puede 
recordar Th. 784-785, cuando la diosa Iris trae de lejos el agua de la Éstige: ZeÝj dš te 
’Irin œpemye qeîn mšgan Órkon ™ne‹kai / thlÒqen ™n crusšV procÒJ poluènumon 
Ûdwr. 
 ¿Qué papel juega este hipotexto en el pasaje arateo? Volvemos a dar vueltas 
alrededor del topos de la inspiración poética. En Th. 784-788 se habla del agua de la 
Éstige, que sirve para calibrar el grado de verdad de los que habitan en el Olimpo (Th. 

783 ka… ·' Óstij yeÚdhtai 'OlÚmpia dèmat' ™cÒntwn). En Th.  27-28 las Musas 
proclaman ‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a, / ‡dmen d' eât' ™qšlwmen 
¢lhqša ghrÚsasqai." 15. Si Arato hace brotar el agua de la fuente Hipocrene de una 
forma similar a la de la Éstige es porque quiere que el poeta posea una fuerza y 
capacidad similar a la de los dioses de decir la verdad inspirada. 
 De hecho, Arato vuelve a hablar del agua de la fuente Hipocrene, en un contexto 
absolutamente relacionado con Th. 27-28, unos versos más abajo, Phaen. 220 prîtoi 
ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn (donde dief»misan juega a recordar el 
poluènumon Ûdwr de Th. 785). 

5.Phaen.217  `Ippoukr»nhj. Pendergraft16 se inclina por un juego de palabras 
etimológico al que tan aficionado es Arato. El poeta no está especialmente preocupado 
con la derivación del nombre, y el MSS acentúa como dos palabras (Cf. Th. 6  “Ippou 
kr»nhj). Calímaco separa en dos palabras en Him. 5.71 †ppw ™pˆ kr£nv.  Calderón17 
nos pone como pasaje de referencia Th. 280-286, pero Martin18 opina que este Pegaso 
de Th. 281 no tiene nada que ver con el Helicón e Hipocrene. Nosotros pensamos que 

                                                           
10 Véase J. Martin, Aratos Phénomenes  (1998), p. 249-250 y D. Kidd, Aratus Phaenomena, p. 261. 
11 Cf. Theoc., Id. 17.77-8 Mur…ai ¥peiro… te kaˆ œqnea mur…a fwtîn: l»ion ¢ld»skousin 
ÑfellÒmenai DiÕj ÔmbrJ. 
12 Probablamente Teócrito en Id.1.7-8 ¤dion, ð poim»n, tÕ teÕn mšloj À tÕ katacšj / tÁn' ¢pÕ t©j 
pštraj katale…betai ØyÒqen Ûdwr aluda con esta misma metáfora a la inspiración poética de 
procedencia hesiódica. 
13 Plu., Aet.Fis.912F4: Di¦ t… tîn Ñmbr…wn Ød£twn eÙaldšstera to‹j spšrmasi t¦ met¦  
brontîn kaˆ ¢strapîn, § d¾ kaˆ ¢strapa‹a kaloàsi; Quaest. Conv. 664D1: t¦ d' ¢strapa‹a  
tîn Ød£twn eÙaldÁ kaloàsin oƒ gewrgoˆ kaˆ nom…zousin.  
14 Arato utiliza el mismo verbo,  destilar (katele…beto- katale…betai). El verbo recuerda la imagen de 
la poesía presentada por Calímaco en su Him.2.110-112:Dho‹ d' oÙk ¢pÕ pantÕj Ûdwr foršousi 
mšlissai, / ¢ll' ¼tij kaqar» te kaˆ ¢cr£antoj ¢nšrpei / p…dakoj ™x ƒerÁj Ñl…gh lib¦j ¥kron 
¥wton. 
15 Cf. Call., Him.1.8 y comentario en REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 25. 
16 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman,  pp. 35-36. 
17 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 83, n. 85. 
18 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 248. 
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sí;  Arato da una explicación etimológica para la fuente del Caballo tal como lo hiciera 
Hesíodo precisamente con Pegaso. En este caso se percibe la intención del poeta de 
responder a Hesíodo con sus mismos medios. Obsérvese cómo Hesíodo desarrolla la 
etimología a partir del uso de la palabra  phga‹j, en relación directa con  P»gasoj-
par¦ phg¦j.  

Y cerramos el círculo. A Pegaso le viene el nombre por el hecho de haber nacido 
junto a los manantiales del Océano: Th. 282-283 tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 

'Wkeanoà par¦ phg¦j / gšnq'. Curiosamente el agua de la Éstige mana bajo la 
anchurosa tierra del río sagrado, brazo del Océano, Th. 788-789 ™x ƒeroà potamo‹o 
·šei di¦ nÚkta mšlainan· / 'Wkeano‹o kšraj. Las referencias hesiódicas al agua de la 
Éstige son, al fin y al cabo, una presentación de Pegaso. 

El carácter divino e incluso inspirador de la fuente Hipocrene es visible en 
Calímaco, Himno 5.70-2 d» poka g¦r pšplwn lusamšna perÒnaj / †ppw ™pˆ kr£nv 
`Elikwn…di kal¦ ·eo…sv / lînto· Obsérvese incluso la calificación de kal¦ (cf. 
Phaen. 217 kalÕn Ûdwr)19. Tiresias bebe de esta fuente y,  aunque queda ciego por ver 
a Atenea desnuda,  resulta inspirado y se le otorga el poder de la adivinación. 

Kidd20 sugiere que la asociación de Pegaso con el Helicón y con la fuente 
Hipocrene puede ser propiedad de Arato21, inspirada en Th. 5-7 ka… te loess£menai 
tšrena crÒa Permhsso‹o / º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio / ¢krot£tJ 
`Elikîni coroÝj ™nepoi»santo.  

Para Martin22, la cita de Hesíodo sirve como en anteriores ocasiones para 
corregir al maestro. El poeta arcaico ha sido inspirado por las Musas en este lugar 
perfectamente definido (Th. 1-35). Ahora Arato pone al caballo en el cielo, para que 
todos lo puedan ver y sentir la inspiración poética nacida de Zeus. Erren23 incide en esta 
impresión: “Selbstredend ist in diesem Mythos vom Roß wieder die Dichtung als dem 
Gott angehörig verehrt. Pegasos hat die Quelle geschlagen, aus der die Dichter ihre 
Inspiration schöpfen. Die Erwähnung der Hirten, die als erste die Kunde davon unter die 
Menschen brachten, ist eine Reverenz vor Hesiod (Th.22-35) ”. 

Otros autores han tratado el tema de la fuente del Helicón y el caballo, con 
mayor o menor alusividad a Hesíodo. Recuérdese, por ejemplo, Calímaco, Fr. 2 y 112 
Pf., cuando, en un contexto plenamente hesiódico, habla de “la huella del corcel fogoso” 
par' ‡cnion Ñxšoj †ppou24. Con posterioridad a Arato, Pegaso es siempre el caballo 
creador de la fuente Hipocrene25. Y aún más; la constelación se denominará a partir del 
de Solos Pegaso

26
. 

 
. 

 

 

 

 

                                                           
19 Calímaco utiliza como Arato el procedimiento de la fuente ajena: Him.5.56 ta‹sd' ™ršw· màqoj d' oÙk 
™mÒj, ¢ll' ˜tšrwn.   
20 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 261. 
21 Cf. Scholia vetera 205bis ”Aratoj m�n oân fhsˆ tÕn ™pˆ toà `Elikînoj e�nai poi»santa kr»nhn 
tÍ ÐplÍ, Øf' oá kale‹sqai “Ippou kr»nhn. 
22 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 249. 
23 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, p. 36. 
24 Cf. Him. 5.70-71. 
25 Véase Paus. 9.31.3; Nic. Fr  54; escolios de Hesíodo. 
26 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 249. 
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Phaen. 
220-221 

™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej     

prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnprîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnprîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnprîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn.  

 

 
Th.  
22-28 

a† nÚ poqa† nÚ poqa† nÚ poqa† nÚ poq' `Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n,  

¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq' `Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio.  

tÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeipontÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeipontÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeipontÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeipon,   

Moàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoio·  

  "poimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloi, k£k' ™lšgcea, gastšrej o)on,  

‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a,  

‡dmen d' eât' ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai."  
 

Para el aition de la creación de la fuente Hipocrene (Phaen. 218-220) Arato se 
vale de una parte  del mito de Pegaso y las Piérides. En el concurso de canto que 
enfrentó a las hijas de Píero con las Musas, el Helicón, complacido, fue hinchándose, 
amenazando con  llegar hasta el cielo. Por orden de Posidón, Pegaso golpeó la montaña 
con uno de sus cascos para ordenarle que volviese a sus dimensiones normales. El 
Helicón obedeció, pero del lugar en el que Pegaso había golpeado brotó una fuente, 
Hipocrene, la Fuente del Caballo27.   

Arato retoma el hipotexto hesiódico a través de una de las escenas más 
conocidas, el momento en  el que las Musas enseñan al poeta su canto.  Esta ocasión es 
la única en la que el ascreo,aunque de manera indirecta, parece manifiestar su nombre y 
firmar su obra. Arato rescata el momento con la alusión a los pastores (Phaen.220 oƒ d� 
nomÁej), oficio que ejercía Hesíodo (Th. 22-23 a† nÚ poq' `Hs…odon kal¾n ™d…daxan 
¢oid»n, / ¥rnaj poima…nonq' `Elikînoj Ûpo zaqšoio). El pastor Hesíodo es el primero 
que llama a la fuente Hipocrene: Th. 6 º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio. 

Hay otros marcadores intertextuales, como Phaen. 221 prîtoi (cf. Th. 24 
prètista) y Phaen. 221 dief»misan, paralelo a kal¾n ™d…daxan ¢oid»n de Th. 22 y a 
prÕj màqon œeipon de Th. 2428. Puede haber, pues, una reivindicación efectiva de la 
poesía didáctica, representada por las Musas del Helicón y la fuente Hipocrene. 
 La aparición de prîtoi / prètista nos anima a establecer un paralelismo entre 
la función de las Musas y los pastores, sujeto plural en el pasaje teogónico y arateo 
respectivamente. Las primeras celebran con himnos a Zeus (Th.10-11 ™nnÚciai 
ste‹con perikallša Ôssan ƒe‹sai, / Ømneàsai D…a t' a„g…ocon)  y enseñan el canto 
a los hombres en general29, de entre los que se distingue al aedo (prètista) para alabar 
a los dioses (Th.33 ka… m' ™kšlonq' Ømne‹n mak£rwn gšnoj a„�n ™Òntwn). Los 
pastores de Arato tienen una función más acorde con el contenido de la obra: Ellos 
propalan, divulgan el nombre los primeros (prîtoi... dief»misan) porque les 
corresponde hacer conocidos los fainÒmena que Zeus pone a nuestra disposición (cf. 
Phaen.1-2  'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / ¥rrhton·), entre ellos 
la fuente de la inspiración.  

La traducción marca el camino hipotextual: “los pastores fueron los primeron 
que llamaron, dieron a conocer aquel agua (“poética”) como Hipocrene30”; los 
pastores (Phaen. 220 nomÁej), como Hesíodo, son los que nos dicen que podemos 

                                                           
27 Como motivo etiológico para nombrar fuentes, véase A.R. 1.1145-9. 
28 Cf. Op. 764 fhm…xousi explicado en el capítulo de términos, y supra Phaen.216-218. 
29 Como opina M.C. Leclerc, La parole chez Hésiode, p. 169. 
30 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 13: “les bergers furent les premiers à faire connaître ce 
point deau sous le nom d’Hippocrène”; KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 89: “the shepherds were the 
first to call that draught the Horse’s Spring”. 
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participar de la poesía y beber de la fuente Hipocrene para convertirnos en poetas 
inspirados31. 

Arato completa el locus furoris con la alusión a Qespišwn ¢ndrîn (Phaen.223), 
muy cercano a qšspioj, qespšsioj “hombre inspirado por la divinidad”, “poeta”32. De 
este modo se recuerda y renueva a Hesíodo33, y reaparece el tema de la inspiración 
poética34.   

 
 

 
Phaen. 
222  

'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš pot/ aÙtÕ  
Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai.  
 

 
Th.  
786 

ZeÝj dš te ’Irin œpemye qeîn mšgan Órkon ™ne‹kai  
thlÒqen ™n crusšV procÒJ poluènumon Ûdwr,  

yucrÒn, Ó t' ™k pštrhj™k pštrhj™k pštrhj™k pštrhj katale…betaikatale…betaikatale…betaikatale…betai ºlib£toio  
ØyhlÁj· 

 
Th.  
792 

™nnša m�n perˆ gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj   
d…nVj ¢rguršVj eƒligmšnoj e„j ¤la p…ptei,  
¹ d� m…' ™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei, mšga pÁma qeo‹sin.  

  
Arato vuelve sobre la referencia del agua de la Éstige35, cerrando el episodio de 

la fuente Hipocrene de la misma manera que lo hace el pasaje hesiódico, con la mención 
al comienzo y al final del agua que brota (Th. 786 y 792)36. En Arato se hace efectivo 
con el cambio de verbo katele…beto (Phaen. 218) por el hapax homérico37 
¢pole…betai (Phaen.222), del mismo modo que Hesíodo sustituye katale…betai (Th. 

786) por proršei (Th. 792). El sintagma constituido por la  roca más el verbo de fluir se 
destaca como marcador hipotextual (Phaen.222 Tr-DB pštrhj ¢pole…betai : Th  786 
Tr-DB pštrhj katale…betai) como lugar de donde procede el agua, cf. Th.786 y 792 
™k pštrhj. 

 
 

                                                           
31 Recordemos que Pegaso en algunas ocasiones representa la inspiración divina por su conexión con el 
monte Helicón. Cf. Call., Fr.2 Pf. poimšni mÁla nšmonti par' ‡cnion Ñxšoj †ppou:  `HsiÒdJ Mousšwn 
˜smÕj Ót' ºnt…asen y Fr.112.5-6 Pf. ke…n.. tù Moàsai poll¦ nšmonti bot£ : sÝn mÚqouj ™b£lonto 
par' ‡cn[i]on Ñxšoj †ppou; y la recreación del encuentro poético de Hesíodo con las Musas como motivo 
de inspiración en Theoc., Id.  7, especialmente los versos 91-93 kºgën to‹' ™f£man· 'Luk…da f…le, 
poll¦ m�n ¥lla NÚmfai kºm� d…daxan ¢n' êrea boukolšonta / ™sql£, t£ pou kaˆ ZhnÕj ™pˆ 
qrÒnon ¥gage f£ma.  
32 Como sugiere J. Almirall, “Lectura dels Fenomens de Arat”, p. 49. 
33 Recuérdese las palabras que las Musas dirigen a los pastores en  Th. 25-27:"poimšnej ¥grauloi, k£k' 

™lšgcea, gastšrej o�on, / ‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a, / ‡dmen d' eât' ™qšlwmen 
¢lhqša ghrÚsasqai.". 
34 Acerca del tema de la inspiración poética al modo hesiódico, véase KAMBYLIS, A.,Die Dichterweihe 
und ihre Symbolik. Untersuchungen zu Hesiodos, Kalimachos, Properz und Ennius, Heidelberg 1965; cf. 
WEST, M.L., Hesiod, Theogony, pp. 159-160. 
35 Que, como ya comentamos anteriormente, nos conduce al significado etimológico de Pegaso; cf. 
Phaen. 218 OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j· y Th. 282-3 tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 

'Wkeanoà par¦ phg¦j / gšnq' . 
36 Lo que nos da pie a pensar de nuevo en las Musas, alabadas al principio y al final. 
37 Od. 7.107. 
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Phaen. 
222-224  

'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toÙdš toÙdš toÙdš totototot' aÙtÕaÙtÕaÙtÕaÙtÕ  
Qespišwn ¢ndrînQespišwn ¢ndrînQespišwn ¢ndrînQespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai ˜k¦j Ôyeai ˜k¦j Ôyeai ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj  
™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  
 

 
Th. 
758-761 

œnqa d� NuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dej ™remnÁj™remnÁj™remnÁj™remnÁj o„k…' œcousin,  

“Upnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natoj, deinoˆ qeo…· oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' aÙtoÝj  aÙtoÝj  aÙtoÝj  aÙtoÝj      
'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin 'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin 'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin 'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin     

oÙranÕn e„saniën oÙd' oÙranÒqen kataba…nwn.  

 
El sintagma oÙdš toi auto a final de verso rememora el hipotexto hesiódico de 

Th. 759 oÙdš pot' aÙtoÝj 38. La lectura tiene varios caminos: 
1.Desde un nivel intratextual, Arato crea un contraste entre la visibilidad del 

manantial (Ôyeai) y del caballo (qh»sasqai). No hay humor, como propugna Kidd39, 
sino una separación entre lo que pueden ver los Tespieos (los poetas inspirados) y los 
signos que están a la vista de los hombres en general, situados en el cielo. 

2.Hesíodo sale de la digresión etiológica  evocando de forma ingeniosa la Noche 
a través de sus hijos Hipno y Tánato, que ni el Sol puede ver con sus rayos (Th. 760-
761: 'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin / oÙranÕn e„saniën oÙd' oÙranÒqen 
kataba…nwn). Ambos son hijos de la oscura Noche (Th. 758 œnqa d� NuktÕj pa‹dej 
™remnÁj). En la simbología aratea, la noche está íntimamente relacionada con la 
actividad poética40; de ahí que el agua de la fuente Hipocrene pueda verse cerca de los 
aedos. 

En cuanto a los Tespieos, es un pueblo que vive al pie del monte Helicón y están 
dentro de la tradición hesiódica. Almirall41 cree que no es una referencia topográfica 
gratuita, sino que el término es adoptado por su similitud con qšspioj, qespšsioj 
“poeta inspirado”. Los escolios42 insinúan una relación mántica, que Calímaco relaciona 
visiblemente con los caballos, Him.5.60-62 ¢ll¦ kaˆ ¢rca…wn eât' ™pˆ Qespišwn /  
À e„j `Al…arton ™laÚnoi /  †ppwj, Boiwtîn œrga diercomšna.  

El pasaje de Apolonio 1.105-108, donde narra la procedencia de Tifis,  el piloto 
de la Argo, parece un homenaje encubierto a Phaenomena: T‹fuj d' `Agni£dhj 
Sifaiša k£llipe dÁmon / Qespišwn, ™sqlÕj m�n ÑrinÒmenon prodaÁnai / kàm' 

¡lÕj eÙre…hj, ™sqlÕj d' ¢nšmoio qušllaj, / kaˆ plÒon ºel…J te kaˆ ¢stšri 

tekm»rasqai. Obsérvese una frase tan significativa como la última, utilizando a final 
de verso el mismo verbo que Phaen.18 tekm»rate. 
 
 

 

                                                           
38 Otras apariciones: Od. 11.15-6 ºšri kaˆ nefšlV kekalummšnoi· oÙdš pot' aÙtoÝj / 'Hšlioj 
fašqwn katadšrketai ¢kt…nessin; Hes. Op. 228 e„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j / 
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj:  
39 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 223. 
40 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 47-51. 
41 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 49. 
42 MDDKVUAS (`253) ‡cnia mhkÚnei kekonimšnoj ™n Diˆ patr…. Qšspeia d� pÒlij Boiwt…aj ØpÕ 
tù `Elikîni, ¢pÕ Qespe…aj tÁj 'Aswpoà, Î tre‹j dwre¦j 'ApÒllwn œdwken, ™pènumon aÙtÁj 
pÒlin ™pˆ gÁj, ™n oÙranù t¾n Parqšnon, ™n to‹j mante…oij tÕ qesp…zein.  
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Phaen. 
223-224  

aÙt¦r Óg' “Ippoj aÙt¦r Óg' “Ippoj aÙt¦r Óg' “Ippoj aÙt¦r Óg' “Ippoj     
™n DiÕj eƒle‹tai, ™n DiÕj eƒle‹tai, ™n DiÕj eƒle‹tai, ™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai. 
 
 

Th.  
280-286 

tÁj Óte d¾ PerseÝj kefal¾n ¢pedeirotÒmhsen,  

™xšqore Crus£wr te mšgaj kaˆ P»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppoj.  

tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 'Wkeanoà par¦ phg¦j  
gšnq', Ð d' ¥or crÚseion œcwn met¦ cersˆ f…lVsi.  
cç m�n ¢popt£menoj, prolipën cqÒna mhtšra m»lwn,  

†ket' ™j ¢qan£touj· ZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj d' ™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei  
bront»n te sterop»n te fšrwn Diˆ mhtiÒenti·   
  

Arato recupera el hipotexto de Th. 280-286, donde Hesíodo explica el nombre de 
Pegaso y recuerda cómo el Caballo levanta el vuelo y abandona la tierra, marchando a la 
mansión de los inmortales y habitando en los palacios de Zeus (Th. 285: ZhnÕj d' ™n 
dèmasi na…ei)43. Hay varios marcadores hipotextuales: la misma sedes de †ppoj a final 
de verso en Phaen.  224 y Th.281, y la variatio del sintagma ZhnÕj d' ™n dèmasi na…ei 
de Th. 285 por Phaen. 224 ™n DiÕj eƒle‹tai44

.  

Arato utiliza como técnica para volver al tema principal de su poema desde la 
digresión mitológica la localización del catasterismo citado en la bóveda celeste. Cf. los 
últimos versos del pasaje de Dike (Phaen.135-136 Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai 
¢nqrèpoisi / Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew), o de Orión (Phaen. 
324-5, ¥lla pepo…qoi / oÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqai). 
 Existe un paralelismo evidente entre la escena final del episodio de la Virgen y 
el del Caballo. Ambos vuelan abandonando a los hombres45 y no hay signos de ellos en 
la tierra; a lo sumo “los Tespieos”, poetas divinos, acceden al agua poética. No obstante, 
en la noche ambos son visibles para todos los hombres.La virgen recoge la vertiente 
hesiódica de la Justicia, Pegaso la vertiente de la inspiración poética.  
 

                                                           
43 Cf. Th. 791 eƒligmšnoj referida al algua de la Estigia. 
44 Obsérvese como imitación del estilo hesiódico las oraciones de 2ª persona de futuro e infinitivo 
impersonal  de Phaen. 223-224 Ôyeai - qh»sasqai. 
45 J.Almirall (“Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 49 y 50) comenta: “el paral.lelisme de les dues 
escenes reforça llur equivalencia simbólica”, y más adelante “El Cavall i la Verge compartiesen , doncs, 
la mateixa simbologia, el record remot de llur presencia entre els homes, llur ubicació en el cel i la 
possibilitat de ser hi-observades de nit es refereixen, tant en una figura com en l’altra, a la pèrdua de la 
mítica poesia primigenia i a la fatigosa labor que ara reclama tota poesia”. 
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1.1.3.4.Estudio de los hipotextos hesiódicos en el pasaje de Ñl…gon xÚlonÑl…gon xÚlonÑl…gon xÚlonÑl…gon xÚlon    
(Phaen. 285-299) 

 

Phaen. 

285-299 
tšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqi m©llon 
kšklitai A„gÒkerwj, †na Šj tršpet' ºel…oioŠj tršpet' ºel…oioŠj tršpet' ºel…oioŠj tršpet' ºel…oio.     
M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV     
peptamšnJ pel£geipeptamšnJ pel£geipeptamšnJ pel£geipeptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj kecrhmšnoj kecrhmšnoj kecrhmšnoj. OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹     
poll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiaj, ™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin,   

oÜtoÜtoÜtoÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj     
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ dOƒ dOƒ dOƒ d' ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ     
tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, ÐpÒt' A„gokerÁi            
sumfšret' ºšlioj· tÒte d� krÚoj ™k DiÒjkrÚoj ™k DiÒjkrÚoj ™k DiÒjkrÚoj ™k DiÒj ™stin  
naÚtV malkiÒwnti malkiÒwnti malkiÒwnti malkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  
½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi q£lassa  
porfÚrei· ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin  
poll£kij ™k nhîn pšlagoj peripapta…nontej   
¼meq', ™p' a„gialoÝj tetrammšnoi· oƒ d' œti pÒrsw  
klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei.  
 

Op.  

554-565 
tÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqai,  
m» potš s' oÙranÒqen skotÒen nšfoj ¢mfikalÚyV,  

crîta d� mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV·  

¢ll¢ll¢ll¢ll' ØpaleÚasqaiØpaleÚasqaiØpaleÚasqaiØpaleÚasqai· meˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátoj,  

ceimšrioj, calepÕj prob£toij, calepÕj d' ¢nqrèpoij.  

tÁmojtÁmojtÁmojtÁmoj têmisu bous…n, ™p' ¢nšri d� plšon e‡h  
¡rmaliÁj· makraˆ g¦r ™p…rroqoi eÙfrÒnai e„s…n.  

[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕn  
„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  
gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.]  

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ tršpetmet¦ tršpetmet¦ tršpetmet¦ tršpet' ºel…oioºel…oioºel…oioºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
 

Th.  

748 
 ¢stemfšwj, Óqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsai Óqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsai Óqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsai Óqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsai     
 

Op.  

511-514 
 kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh·  

qÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssous', oÙr¦j doÙr¦j doÙr¦j doÙr¦j d' ØpÕ mšzeØpÕ mšzeØpÕ mšzeØpÕ mšze' œqentoœqentoœqentoœqento·  

tîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skion· ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn     
yucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwnyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwnyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwnyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™Òntwn· 
 

v. 286 
Variantes textuales1  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) kšklitai A„gÒkerwj, †na Šj tršpetŠj tršpetŠj tršpetŠj tršpet' ºel…oioºel…oioºel…oioºel…oio.  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) kšklitai A„gÒkerwj, †na Šj tršpetŠj tršpetŠj tršpetŠj tršpet' ºel…oioºel…oioºel…oioºel…oio. 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) kšklitai A„gÒkerwj, †na tetetete tršpettršpettršpettršpet' ºel…ou Šj.ºel…ou Šj.ºel…ou Šj.ºel…ou Šj. 

 

Hutchinson
2
 ve en este pasaje una mirada humorística a Hesíodo: “At mention 

of the winter equinox, Aratus  turns again to the sea (and to Hesiod). He presses home a 

                                                           
1 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
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warning to the addressee with a hypotetical picture of him. At that time of year “if the 

night brought you terror, the day would not come near to you, much indeed though you 

clamoured for it”. The conception is dark, but the grimness has a touch of satirical 

humour. The sudden dramatization of the second person is startling: we are both 

alarmed and distanced by the velocity of this movement”. Pero no sólo en el uso de la 

segunda persona con un tono exhortativo y didáctico encontramos la referencia al poeta 

ascreo.  

En efecto, el punto de partida del hipotexto hesiódico es la expresión formularia
3
 

referida al solsticio: Phaen. 286 †na Šj tršpet' ºel…oio, que nos conduce a una oración 

similar con los términos clave en la misma sedes en Hesíodo
4
 Op. 564-565 Eât' ¨n d' 

˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio / ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata. Con ello el poeta 

de Solos nos introduce en la estación del invierno (ceimšri'... ½mata) y da pie para la 

identificación del mes y de los consejos que se derivan.  

La mención del “vigoroso sol” espesa el intertexto arateo con una alusión a  

Od.12.175-6  ™peˆ kšleto meg£lh Šj / 'Hel…ou t' aÙg¾ `Uperion…dao ¥naktoj en el 

capítulo de las Sirenas, que tendrá su función dentro del pasaje más adelante. 

El poeta de Solos zigzaguea dentro del hipotexto hesiódico
5
:  

1.La referencia al mes se toma de Op. 557 ¢ll' ØpaleÚasqai· meˆj g¦r 
calepètatoj oátoj citado anteriormente en Op. 504 MÁna d� Lhnaiîna, k£k' 

½mata, boudÒra p£nta. Ha de destacarse que en ninguno de los dos casos Hesíodo 

relaciona el mes Leneón con las actividades marinas, lo cual podría interpretarse como 

una innovación aratea. La cita del mes sirve como marcador hipotextual, Phaen. 287 

M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV, con una rica exposición de recursos 

fónicos y literarios: aliteración en M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ y periklÚzoio qal£ssV / 

peptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj, la variatio sinonímica qal£ssV - pel£gei o la 

creación del hapax periklÚzoio sobre la fórmula épica de final de verso 

poluflo…sboio qal£sshj6; con la curiosa coincidencia de la única aparición de la 

fórmula en Hesíodo en Op. 648-649, donde el poeta reconoce su ignorancia sobre temas 

marinos: de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj, / oÜte ti nautil…hj 
sesofismšnoj oÜte ti nhîn.  

2. Los días son muy breves (Phaen. 288-289 OÜte ken ºo‹ / poll¾n 
peir»neiaj, ™peˆ tacinètata… e„sin), lo que parece ser una contestación

7
 a Op. 560 

makraˆ g¦r ™p…rroqoi eÙfrÒnai e„s…n, a lo cual podemos añadir el recuerdo del 

superlativo dedicado al mes en Op. 557 meˆj g¦r calepètatoj oátoj . Martin
8
 

recuerda que el adjetivo tacinÒj no es homérico y que se encuentra en Calímaco, 

Him.1.56 y Teócrito, Id. 2.7. Parece que los poetas alejandrinos hayan tomado esta 

palabra del lenguaje corriente de su época.   

 La primera parte de la oración, OÜte ken ºo‹ / poll¾n peir»neiaj, recoge el 

consejo expresado por  Hesíodo en Op. 554-557 tÕn fq£menoj œrgon telšsaj 

                                                                                                                                                                          
2 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology,  p. 225; cf. ERREN, M., Die Phainomena des Aratos 
von Soloi, pp. 58-59 y 202-204. 
3 Acerca de este tipo de fórmulas gnómicas, véase HOZ, J. De, “Hesíodo en Sociedad”, p. 145. 
4 Cf. Op. 663 met¦ trop¦j ºel…oio, referido a la estación propicia para la navegación.  
5 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 113. 
6 Il. 1.34, 2.209, 6.347, 9.182, 13.798, 23.59; Od. 13.85, 13.220; Him.Hom.  4.341, 6.4. 
7 Como sugiere el escolio MDDKVUAS oÜte ken ºo‹: oÜte g¦r poll¾n q£lassan dunatÕj e� 
diaper©sai di¦ mi©j ¹mšraj, mikraˆ g¦r tÕ thnikaàta aƒ ¹mšrai, oÜte ™n nukt… soi fÒbon kaˆ 
k…ndunon ™k toà ceimînoj œconti met' Ñl…gon <¨n> ™pšlqoi ¹ ¹mšra, makrÒtatai g¦r aƒ nÚktej· 
[makraˆ g¦r ™p…rroqoi eÙfrÒnai e„s… (Hes. Opp. 560)].  
8 MARTIN, J., Aratos Phénomenes (1998), p. 276. 
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o�kÒnde nšesqai, / m» potš s' oÙranÒqen skotÒen nšfoj ¢mfikalÚyV, / crîta d� 
mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV· / ¢ll' ØpaleÚasqai. 

3.Los versos siguientes de Arato, Phaen. 289-290 oÜt' ¥n toi nuktÕj 
pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj / œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ, resultan 

tremendamente expresivos, y recuerdan el tono severo de Hesíodo. Formalmente la 

frase parece extraída de Th. 748-749, donde “Noche y Día se acercan”, NÚx te kaˆ 
`Hmšrh «sson „oàsai. Arato recuerda Op. 561-562 

  

 tetelesmšnon e„j ™niautÕn / 

„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, donde se aconseja distribuir en proporción los días y 

las noches hasta que termine el año.  

Sin embargo hay una serie de marcadores hipotextuales que remiten a  Op. 511-

514, al pasaje que nos recuerda los efectos del mes Leneón sobre la naturaleza: 

1.El bosque grita (Op. 511: p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh) como en Arato el 

hombre (Phaen. 291 bowmšnJ). Arato también hace uso del hipotexto homérico, 

Od.12.181 ¢ll' Óte tÒsson ¢pÁmen, Óson te gšgwne bo»saj, justo antes que las 

Sirenas atraigan con su canto a Odiseo
9
. 

2.Las fieras tiemblan (Op. 511-512: ™mp…ptwn, kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj 
Ûlh· / qÁrej d� fr…ssous'),  lo que parece una consecuencia inmediata del retumbar 

del bosque. En Arato causa el mismo efecto el miedo, Phaen.291 pefobhmšnJ. Cf. 

Od.12.203 tîn d' ¥ra deis£ntwn ™k ceirîn œptat' ™retm£, en el episodio siguiente 

al de las Sirenas,  los marineros de Ulises tienen miedo de los bramidos de Escila. 

3.En el siguiente verso se alude al viento: Op. 513-514,  ¢ll£ nu kaˆ tîn/  
yucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™Òntwn, y Arato Phaen.291-292 Oƒ d' 

¢legeinoˆ / tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, ÐpÒt' A„gokerÁ; / sumfšret' ºšlioj· tÒte 
d� krÚoj ™k DiÒj ™stin / naÚtV malkiÒwnti kakèteron. No obstante, recuérdese la 

mención de los vientos del sur como funestos para la navegación en Op. 674-675 mhd� 
mšnein o=nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron / kaˆ ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j 
¢»taj.  

 Los dos hipotextos referidos al mes Leneón se unen en Arato a través de OÜte 
ken ...oÜt' ¥n ...de Phaen. 288-290. 

 4. tÁmoj (Phaen.292) aparece a comienzo de verso en Op.559 y en Op. 670, en 

este caso  referido también a los vientos tÁmoj d' eÙkrinšej t' aârai kaˆ pÒntoj 
¢p»mwn. 

5. Tiene razón Kidd
10

 cuando manifiesta que no es de recibo la idea de un 

pernicioso frío procedente “de Zeus”, cuando lo que se está mostrando es la imagen de 

un dios benevolente. krÚoj    es palabra hesiódica (Op. 494 ÐpÒte krÚoj    ¢nšra œrgwn / 
„sc£nei referida al campesino, y Op. 543 ÐpÒt' ¨n krÚoj érion œlqV). Arato sólo la 

utiliza en esta ocasión. El poeta juega con la tradicional asociación de Zeus con la lluvia 

en la fórmula épica DiÕj Ômbroj11 para construir krÚoj ™k DiÒj; de hecho, es posible 

que Arato conjugue la alusión marinera al viento del sur de Op. 675-677 kaˆ ceimîn' 

™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj, / Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ / 
pollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken, con el frío que padecen los animales 

del bosque de Op.529-533, actuando como marcadores hipotextuales tÒte d� (Phaen. 

293)-tÒte d¾  (Op.529), y malkiÒwnti (Phaen. 294 y hapax en Op. 530
12

). 

6.Phaen. 294-296 'All¦ kaˆ œmphj / ½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi 
q£lassa / porfÚrei· El poeta contesta a Hesíodo (Phaen. 295 p£nt' ™niautÕn, cf. 

                                                           
9 Cf. ™ggÚqen en Od. 12.183 y Phaen. 290. 
10 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 292.  
11 Il.5.91,12.286; Od.9.111, 9.358. 
12 Op. 530 lugrÕn malkiÒwntej ¢n¦ dr…a bhss»enta Crates (e coni.)  
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Op. 665 æra‹oj pšletai qnhto‹j plÒoj) advirtiendo con gesto adusto que ahora 

durante todo el año se puede navegar
13

. Para la respuesta utiliza el hipotexto homérico 

de Od.2.427-429 œmprhsen d' ¥nemoj mšson ƒst…on, ¢mfˆ d� kàma / ste…rV 
porfÚreon meg£l' ‡ace nhÕj „oÚshj· / [¹ d' œqeen kat¦ kàma diapr»ssousa 
kšleuqon], versos en los que se narra la partida de Telémaco en su navío ayudado por 

el soplo de Atenea
14

. 

 Phaen. 296-299 recrea el pasaje del naufragio de Odiseo frente a las costas de 

los feacios y la ayuda de Ino ( Od.5.337 y ss).Veamos:  

-Phaen. 296  ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin, semejantes a gaviotas que se 

sumergen, como la diosa que sale del agua parecida a una gaviota [a„qu…V d' e„ku‹a 
potÍ ¢nedÚseto l…mnhj,]; recuérdese un poco antes cómo Odiseo quedó sumergido 

(Od. 5.319-320 tÕn d' ¥r' ØpÒbruca qÁke polÝn crÒnon, oÙd� dun£sqh / a=ya m£l' 

¢nsceqšein meg£lou ØpÕ kÚmatoj ÐrmÁj). 

 -Phaen.297-299 poll£kij ™k nhîn pšlagoj peripapta…nontej  / ¼meq', ™p' 

a„gialoÝj tetrammšnoi· oƒ d' œti pÒrsw / klÚzontai que responde a la actitud de 

Odiseo ante el auxilio de la diosa Ino (Od.5.356-364)
15

: prefiere quedarse en el barco; 

mantiene la esperanza de que el barco resista. 

-Phaen.299 Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei. Traina ha indicado que, 

formalmente, la expresión se refiere a Il.10.161, Ñl…goj d' œti cîroj ™rÚkei, pero el 

contenido alude claramente a Od. 5.370-375, en especial a 370-371 ìj tÁj doÚrata 
makr¦ dieskšdas'. aÙt¦r 'OdusseÝj / ¢mf' ˜nˆ doÚrati ba‹ne, kšlhq' æj †ppon 
™laÚnwn. Como razona Kidd

16
, “Aratus concludes his purple pasages with a kind of 

epigram”; en efecto, como el famoso Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn de Phaen.5, la frase 

deviene proverbial y se convierte en un topos literario
17

. 
 Almirall

18
 interpreta las alusiones a la navegación de Odiseo como una 

referencia a la actividad poética. De ahí reclama para la frase aratea un significado 

literario, alusivo al estilo leptós que discurriría sobre las nociones de ligereza y 

proporción. 

 Sobre el hipotexto homérico Arato superpone el hipotexto hesiódico: el 

contenido de Op. 687 nos sirve como referente
19

: es terrible morir en medio del oleaje, 

deinÕn d' ™stˆ qane‹n met¦ kÚmasin. El último toque hesiódico es xÚlon, procedente 

de Op.  808 n»i£ te xÚla poll£; en Homero sólo se utiliza doàra para la madera de 

los barcos (cf. Od. 5.370, 9.498 n»ia doàra). 

                                                           
13 Estos versos sirven de preámbulo al recuerdo de Od. 5.337 y ss. en Phaen.296-299. En el recuerdo 
quedan las reflexiones de Hesíodo acerca de la navegación de primavera, Op.683-686 oÙ g¦r ™mù qumù 
kecarismšnoj ™st…n· / ¡rpaktÒj· calepîj ke fÚgoij kakÒn· ¢ll£ nu kaˆ t¦ ¥nqrwpoi ·šzousin 
¢idre…Vsi nÒoio: / cr»mata g¦r yuc¾ pšletai deilo‹si broto‹sin.   
14 Cf. Il. 1.481-2 ™n d' ¥nemoj prÁsen mšson ƒst…on, ¢mfˆ d� kàma / ste…rV porfÚreon meg£l' ‡ace 
nhÕj „oÚshj. 
15Od.5.356-364 "ê moi ™gè, m» t…j moi Øfa…nVsin dÒlon aâte / ¢qan£twn, Ó tš me sced…hj 
¢pobÁnai ¢nègei. /¢ll¦ m£l' oÜ pw pe…som', ™peˆ ˜k¦j Ñfqalmo‹si / ga‹an ™gën „dÒmhn, Óqi moi 
f£to fÚximon e�nai./ ¢ll¦ m£l' ïd' ›rxw, dokšei dš moi e�nai ¥riston: / Ôfr' ¨n mšn ken doÚrat' 
™n ¡rmon…Vsin ¢r»rV, / tÒfr' aÙtoà menšw kaˆ tl»somai ¥lgea p£scwn: / aÙt¦r ™p¾n d» moi 
sced…hn di¦ kàma tin£xV, / n»xom', ™peˆ oÙ mšn ti p£ra pronoÁsai ¥meinon".   
16 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 294. El autor supone que se convierte en modelo de leptÒthj. 
17 Q.S. 8.418 tutq¾ d� b…h mšga pÁm' ¢perÚkei ; Juv. 14.288-9 navem mercibus implet / ad 
summum latus et tabula distinguitur unda, Est., Silv. 3.2.70 fugimus exigua claussi trabe; etc. 
18 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 38 y ss. 
19 Cf. Op. 665-669, no harás pedazos tu nave ni el mar acabará con tus hombres si Posidón o Zeus no 
quieren destruirlos, oÜte ke nÁa / kau£xaij oÜt' ¥ndraj ¢pofqe…seie q£lassa, / e„ d¾ m¾ prÒfrwn 
ge Poseid£wn ™nos…cqwn / À ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ™qšlVsin Ñlšssai. 
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1.1.3.5.Estudio de los hipotextos hesiódicos en el Epílogo (Phaen. 1142-1154) 

 

 

Phaen. 
1142-1154 

Tîn mhd�n katÒnossoTîn mhd�n katÒnossoTîn mhd�n katÒnossoTîn mhd�n katÒnosso· kalÕn dkalÕn dkalÕn dkalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma ™pˆ s»mati sÁma ™pˆ s»mati sÁma ™pˆ s»mati sÁma     

skšptesqaiskšptesqaiskšptesqaiskšptesqai· m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn     

™lpwr¾ telšqoi™lpwr¾ telšqoi™lpwr¾ telšqoi™lpwr¾ telšqoi· trit£tJ dš ke qars»seiajtrit£tJ dš ke qars»seiajtrit£tJ dš ke qars»seiajtrit£tJ dš ke qars»seiaj.  

A„eˆ dA„eˆ dA„eˆ dA„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¨n pariÒntoj ¨n pariÒntoj ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà ¢riqmo…hj ™niautoà ¢riqmo…hj ™niautoà ¢riqmo…hj ™niautoà     

s»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™p' ¢stšri to…h ¢stšri to…h ¢stšri to…h ¢stšri to…h     

ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  

Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoi· m£la dm£la dm£la dm£la d' ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h     
fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj     

tetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r taƒ g£r taƒ g£r taƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn     

mhnîn pe…ratmhnîn pe…ratmhnîn pe…ratmhnîn pe…rat' œcouœcouœcouœcousinsinsinsin, Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r     

Ñktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhj.  

Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn     

oÙdšpote sced…wj ken ™poÙdšpote sced…wj ken ™poÙdšpote sced…wj ken ™poÙdšpote sced…wj ken ™p' a„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raio.   
 
 

Op.  

822-828 
A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar·  

aƒ daƒ daƒ daƒ d' ¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi, ¢k»rioi¢k»rioi¢k»rioi¢k»rioi, ooooÜ ti fšrousaiÜ ti fšrousaiÜ ti fšrousaiÜ ti fšrousai.  

¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹, paàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasin.  

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr¥llote m»thr¥llote m»thr¥llote m»thr.  

t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta     

e„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisine„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisine„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisine„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin,  

Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   

 
 El epílogo de Phaenomena se presenta como una recapitulación donde se 

constata la validez de lo expuesto1. Su perfil didáctico, visible en la secuencia de 
imperativos y verbos en segunda persona que alientan al reconocimiento de los signos,  
rescata el enfoque general2  y sirve para cerrar la obra y trabarla, al elevar el tono desde 
la praxis de los Pronósticos hasta la recomendación final, de carácter puramente teórico. 
En este sentido, el poeta traza hilos intratextuales con el proemio y la introducción a los 
Pronósticos en aras de conseguir una Ringkomposition

3.  
 Arato utiliza como hipotexto el final de Opera

4
. Hay una serie de marcadores 

hipotextuales que así  lo indican:  
1. Phaen. 1142 –T  Tîn mhd�n katÒnosso remite dentro de la obra a 

Phaen.758 –T  Tù ke…nwn pepÒnhso. La estructura con el comienzo en genitivo 
recuerda a Op.826 t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta.  

2.En Phaen. 1142-1144 Tîn mhd�n katÒnosso· kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma / 
skšptesqai· m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn / ™lpwr¾ telšqoi· trit£tJ dš ke 

                                                           
1 GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, p. 76. 
2 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp.LXXXIV-V; ERREN, M., Die Phainomena des Aratos 

von Soloi, p. 299. 
3 Véase el capítulo dedicado a la estructura de la obra. G.O. Hutchinson  (Hellenistic Poetry , p. 235) 
comenta: “The final paragraf of the work returns us abruptly to the didactic drama, Tîn mhd�n 

katÒnosso,  it begins (1142), “make light of none of these signs”. The phrasing echoes the Tîn toi 

mhd�n ¢pÒblhton pefulagmšnJ Ûdwr (973) “ignore none of these things” of the section before the one 
just ended. The same air of urgent exhortation and emphatic completeness again invades the text”. 
4 KIDD, D., Aratus Phaenomena,  p. 10 y 573; FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 215-218. 
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qars»seiaj Arato busca un método para la comprobación de los signos5. El pasaje 
corrige el pensamiento de Op. 822-825 A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' 

Ôneiar· / aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai. / ¥lloj d' ¢llo…hn 
a„ne‹, paàroi d� ‡sasin; / ¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr. 

Phaen.1142 katÒnosso imita el viejo imperativo medio en –so. La construcción 
anafórica de Phaen. 1142-1143 kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma6 /  skšptesqai recuerda  el 
lenguaje admonitorio de Op. 644-645 me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj 
/ œssetai, y Op. 382 œrgon ™p' œrgJ ™rg£zesqai7. 

Con Phaen.1144 ™lpwr¾ telšqoi se recoge el hipotexto homérico, Od. 2.280 
™lpwr» toi œpeita teleutÁsai t£de œrga, en las palabras con las que Atenea anima a 
la perseverancia a Telémaco. 

3.Phaen. 1145-1148 A„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà / s»mata 
sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™p' ¢stšri to…h / ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti, / 
Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi. En estos versos Arato indica el momento adecuado para la 
recogida de signos8, dando lugar a una aproximación a la  doctrina del æra‹on9 y 
contestando Op.823 aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai . La expresión 
de Phaen. 1145 pariÒntoj ... ™niautoà puede conducirnos a Op. 386 periplomšnou 
™niautoà a final de verso y referida al ciclo anual que ofrecen las Pléyades como signo 
para el campesino10. 

El verbo ¢riqmo…hj remite a Od. 13.215-216 ¢ll' ¥ge d¾ t¦ cr»mat' 

¢riqm»sw kaˆ ‡dwmai,  / m» t… moi o‡cwntai ko…lhj ™pˆ nhÕj ¥gontej, con Odiseo 
ya en Ítaca –que no reconoce- contando los regalos de los Feacios; de ahí Phaen. 1146 
sumb£llwn. Del mismo modo, Phaen. 1148 Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi evoca una de 
las  preguntas de Telémaco a Atenea en Od. 1.171 Ðppo…hj t' ™pˆ nhÕj ¢f…keo pîj dš 
se naàtai11 . 

4.Arato rememora el calendario lunar con el que comienza el capítulo de los 
Pronósticos  en Phaen.1148-1152. Y lo hace a través de la evocación del sistema 
formular para el cómputo de Los Días: Phaen. 1149-1150 m£la d' ¥rkion e‡h 
/fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj / tetr£daj ¢mfotšraj; cf. Op. 798 
[tetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj q' ƒstamšnou te], con el infinitivo exhortativo seguido 
de participios en genitivo12. 

Arato contesta de nuevo Op. 823-824, señalando explícitamente los días. 
Hesíodo considera que hay una serie de días irrelevantes, de los que nadie conoce su 
verdadero sentido (Op. 823-824 aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai./ 
¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹, paàroi d� ‡sasin), cf. Phaen.1148-1150 m£la d' ¥rkion 

e‡h / fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj / tetr£daj ¢mfotšraj·. El 
planteamiento de Arato es el mismo, pues le bastan los días sin Luna para extraer los 
signos  pronosticadores de fenómenos.  

                                                           
5 Antítesis en parte de Phaen.765-771, donde es Zeus quien va otorgando al hombre signos fiables. 
6 Cf. Phaen. 962 ™pˆ Ûdati Ûdwr.  
7 Recuérdense las exhortaciones a Perses: Op. 10, 29, 274, 299, 641. 
8 Cf. Phaen. 10-13 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen / ¥stra diakr…naj, ™skšyato d' 

e„j ™niautÕn / ¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien  / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda 
p£nta fÚwntai. 
9 J.A.Fernández Delgado (“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, pp. 20-21) estima que 
la relación conceptual entre Los Días y el resto de Opera se realiza a través de la doctrina del æra‹on. 
10 D.Kidd (Aratus Phaenomena,  p. 574) ve en pariÒntoj una comparación entre los signos del año 
anterior y los del presente. Cf. Op. 561-562 [taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕn / 
„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata. 
11 Cf. Od. 14.188. Eumeo le hace las mismas preguntas a Odiseo. 
12 Véase FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Los Días del poema hesiódico...”, pp. 235-245. 
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5.A ello une expresiones específicamente didácticas, como Phaen.1148 m£la d' 

¥rkion e‡h; cf. Op. 370 ¥rkioj œstw, Op. 501 ¥rkioj e‡h, Op.577 ¥rkioj e‡h, todas 
ellas ocupando la parte final del hexámetro. 

6. aƒ g£r (Phaen. 1150) no tiene explicación dentro de su oración, a menos que 
supongamos un  ¹mšrai. En cierto modo Arato recuerda Op. 822-823 A†de m�n ¹mšrai 
e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar· / aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai.  

7. pšlei (Phaen. 1152) remite a Op. 825 ¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote 
m»thr. Hay dos razones que inducen a pensar en una lectura hesiódica sobre este 
marcador hipotextual: la localización al final de la obra en ambos autores nos hace 
pensar en una elección intencionada del verbo y el contexto: ambos hablan de la utilidad 
de los signos. 

No quiero dejar sin citar otra aparición de pšlei en Hesíodo: Op. 290-292 
¢q£natoi· makrÕj d� kaˆ Ôrqioj oCmoj ™j aÙt¾n / kaˆ trhcÝj tÕ prîton· ™p¾n d' 

e„j ¥kron †khtai,  / ·hid…h d¾ œpeita pšlei, calep» per ™oàsa. , donde se habla de 
la virtud y de lo difícil que es seguir su camino. Dice en los versos 294-295: Oátoj m�n 
pan£ristoj, Öj aÙtù p£nta no»sei /[frass£menoj t£ k' œpeita kaˆ ™j tšloj Ïsin 
¢me…nw]: “el mejor será sin duda aquel hombre que se da cuenta por sí mismo, tras 
meditar, de lo que luego y al final será mejor para él”. Parece que estos versos están 
hechos a la medida para lo que nos está relatando Arato13. 

El verso adquiere un colorido hesiódico con el sintagma c»tei caropo‹o 
(Phaen.1152) que remite a Th. 605 c»tei ghrokÒmoio. 

8.Se realiza una exhortación final de carácter general con un p£nta ambiguo, 
que puede referirse a la última parte de la obra o a toda en su conjunto14: Phaen.1153-
1154  Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn / oÙdšpote sced…wj ken ™p' 
a„qšri tekm»raio, cf. Op. 826-828 t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta / 
e„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin, / Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj 
¢lee…nwn. En el caso de Phaenomena, puede referirse a los versos inmediatamente 
anteriores, Phaen. 1148-1152 o a Phaenomena en su totalidad; en el de Opera,  a los 
Días (Op.765-825), aunque el contenido de la frase se extiende a toda la obra. 

Con Phaen.1153 ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Arato vuelve a recordar el proemio, 
Phaen. 11 ™skšyato d' e„j ™niautÕn, como lo hará en el útlimo verso con tekm»raio, 
cf. Phaen. 18 tekm»rate p©san ¢oid»n.  

 9.Al igual que en Opera se deja la iniciativa  al hombre: Phaen.1153-1154  Tîn 
¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn / oÙdšpote sced…wj ken ™p' a„qšri 
tekm»raio; cf. Op. 826-828 t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta / e„dëj 
™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin, / Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn. 
Zeus se esconde en ambos casos en una expresión general, Phaen.1154 ™p' a„qšri15 y 
Op. 827 ¢qan£toisin. El mensaje último apela a la conducta humana, pero el hipotexto 
hesiódico eleva su consideración a un rango moral. 
 
 
 
 

                                                           
13 Cf. A.R. 2.311, cuando Fieno habla de que no va a revelar todos los signos de Zeus; o la referencia 
clara a Arato de Theoc., Id.4.43, donde afirma que Zeus unas veces hace que el cielo esté radiante, otras 
que llueva. 
14 Véase para Opera LARDINOIS, A.,“How the Days fit Hesiod’s Works and Days “, pp. 331-332. 
15 Construído sobre la fórmula épica  a„qšri na…wn, siempre unida a Zeus (Il. 2.412, 4.166; Od. 15.523; 
Op. 18, Fr.343.9 M-W). 
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 No hay desmadejamiento16 en el epílogo de Phaenomena, sólo imitación del 
patrón didáctico.  El análisis de la estructura17 nos permitirá mostrar las sutiles 
conexiones que establece el epílogo con otras partes de la obra, nacida de la reflexión 
que proporciona la escritura. 

                                                           
16 Cf. HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, pp. 215-216. 
17 Véase el capítulo dedicado a la estructura. 
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1.1.4.Términos 

 

 

La acomodación del hipotexto hesiódico adquiere una nueva dimensión a través 

de la apropiación de palabras o sintagmas específicamente hesiódicos que no aportan 

una lectura añadida, sino que barnizan Phaenomena  con el color de la épica didáctica. 

Su funcionalidad es accidental; normalmente buscan el ornato. La palabra hesiódica 

sólo adquiere interés en el texto por su forma, no por su significado. A esta forma de 

agramaticalidad la vamos a denominar término, entendiendo por éste aquella palabra o 

sintagma que.conecta el hipotexto con el intertexto formalmente, sin acomodación o 

trasvase de contextos. 

Para que nos encontremos ante un término deben reunirse en la medida de lo 

posible las siguientes condiciones: 

1.La palabra o sintagma escogidos deben poseer un alto grado de 

agramaticalidad dentro del intertexto y de extrañeza dentro del hipotexto. 

2.La palabra o sintagma ha de presentar una similitud máxima con su referente 

hipotextual, aunque puedan verse modificados por las alteraciones propias del estilo e 

intencionalidad del autor. 

3.La palabra o sintagma deben ocupar una sedes homotáctica. 

4.La palabra o sintagma no deben asociar el contexto hipotextual al intertexto en 

el que se inserta 

 5.Ante la aparición de un término, hemos de tener claro que quien está hablando 

es el autor citante, y es su discurso el que interesa
1
. El término es requerido por el poeta 

exclusivamente por su carácter formal. 

 Nos encontramos ante rarezas léxicas, perlas lingüísticas recuperadas por poetas   

filólogos que viven al amparo de la Biblioteca y que redescubren y fijan las obras del 

pasado. Su erudición libresca va a manifestarse a través de su producción literaria
2
. 

La lengua poética utilizada en Phaenomena  es la de la épica, a la que se añade 

la aparición de algunas formas áticas o de la koiné
3
.  El uso deliberado de expresiones 

homéricas es una de las características propias de la poesía aratea. De hecho, los 

alejandrinos son aficionados a escoger palabras poco usuales y presentarlas en dorio, 

jonio, eolio o en cualquier variante o combinación dialectal, en parte por deseo de 

originalidad, en parte para mostrar su erudición.  Van Groningen
4
 suma a esta lista de 

motivos la propia sonoridad de la palabra y el “éclat verbal”
5
 que produce. 

 Vamos a distinguir dos tipos de términos: 

                                                           
1 “¿Quién habla en cada segmento del discurso? El narrador y -voz más baja, signos dispersos, una 
complicidad que se extiende a la elección de cada palabra del texto- el autor implícito. Y los personajes”,  
REYES, G., Polifonía textual, p. 115. 
2 Como demuestra palpablemente P. Bing en su obra The Well-Read Muse, Göttingen 1988. Podemos 
aplicar a Arato las palabra que A. Barchiesi (La Traccia del modello, p. 53) dedica a Virgilio con respecto 
a Homero : “E se per un attimo vogliamo osare un’inferenza in ambito più esteso, bisognerà dire che 
l’atteggiamento di Virgilio verso il suo modelo non è concepibile senza uno sfondo culturale in cui la 
pratica dell’esegesi e del commento critico è divenuta l’unica via 2autorizata” di accesso alla poesia del 
passato, e quest’ultima si è mutata ormai, tra le mani dei filologi-poeti, in oggeto letterario”. 
3 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 27. 
4 GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 29. 
5 Referido a Euforión, pero aplicable a Arato, comenta Van Groningen: “ Il en cherche une expresión 
nouvelle, réduite au strict indispensable –tel un dessinateur  moderne, qui réduit le réel à quelques lignes 
abstraites- mais dans laquelle chaque mot, chaque combinación de mots, chaque vers brille d’un éclat que 
lui est propre, éclat “verbal””, GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque,  p. 42. 
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 1.Los hapax, rarezas y variantes hesiódicas de una palabra o sintagma que se 

recogen sin actuar sobre su significado. El poeta los cita como muestra de erudición y 

ornato.  

2.Aquellas palabras y sintagmas hesiódicos a los que el poeta modifica su 

significado: escoge el significado hesiódico frente a otros, crea nuevos términos (a partir 

de un verbo compuesto  extrae uno simple, etc), o elige la variante dialectal  hesiódica. 

 

 

 

1.1.4.1.Términos reconocidos por la Tradición como hesiódicos: hapax, rarezas 

épicas y variante hesiódica de una palabra o sintagma sin actuación sobre el 

significado 

 

 

El eco de la palabra o sintagma es estrictamente formal en este caso. Demuestra 

el profundo conocimiento del autor arcaico  por parte de Arato ante sus coetáneos, o 

sirve como base para algunas discusiones filológicas.  

 

 

 

Phaen.  

88 

Kaˆ d» oƒ Stef£nJ parakšklitai ¥kra gšneiagšneiagšneiagšneia: 
 
 

 

Sc. 

167 
 ku£neoi kat¦ nîta, mel£nqhsan d� gšneiagšneiagšneiagšneia. 
 

 

En Phaen  88 ¥kra gšneia se refiere al mentón de la serpiente. Probablemente 

el autor requiere la presencia alusiva de Sc. 167, en el que aparece gšneia en la misma 

sedes y donde se habla de unas serpientes “azuladas por el dorso y de negro mentón”. 

Arato va a utilizar esta palabra sólo en esta ocasión, tal como hace Hesíodo
6
. 

 La misma forma hesiódica es escogida por el sutil Teócrito en Id. 6.36 kaˆ 
kal¦ m�n t¦ gšneia, kal¦ dš meu ¡ m…a kèra,  donde los pastores se ríen del 

Cíclope, que ha relatado que “se  miró en el mar y su mentón lucía hermoso”, y  

Calímaco, Him. 5.75, Teires…aj d' œti mînoj ¡m© kusˆn ¥rti gšneia, referido a 

Tiresias “cuya barbilla empezaba a oscurecer”. 

 Como vemos, no podemos descartar una influencia intertextual, aunque es este 

tipo de casos aquella es más puntual y concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 No aparece ni en Himnos ni en Homero. Éste último prefiere las formas genei£j -adoj  (Od. 16.176 
ku£neai d' ™gšnonto genei£dej ¢mfˆ gšneion (cf. A., Pers.316, S., Tr. 13, Theoc., Id.2.78) y gšneion 
(Od. 16.176; Il. 22.74). 
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Phaen. 

198 
'Andromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnonkekasmšnonkekasmšnonkekasmšnon· oÜ se m£l' o‡w  
 

 

Th.  

929 
 “Hrh d' “Hfaiston klutÕn oÙ filÒthti mige‹sa  
ge…nato, kaˆ zamšnhse kaˆ ½risen ú parako…tV,  

™k p£ntwn tšcnVsi kekasmšnonkekasmšnonkekasmšnonkekasmšnon OÙraniènwn.  
 

v.198 
Variantes textuales        
kekasmšnonkekasmšnonkekasmšnonkekasmšnon ……..codd. 
kekommškekommškekommškekommšnonnonnonnon …….. MDDVUAS 197-8.8 'Andromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnon: (…) gr£fetai kaˆ  

kekommšnon  
tetasmšnontetasmšnontetasmšnontetasmšnon …… VOSS, J.H., Aratos 

 

Este participio es poco común, y principalmente se usa en poesía
7
, casi siempre 

en la misma sedes (T–D). Kidd
8
 afirma que Arato lo ha escogido porque 

presumiblemente indica algún tipo de excelencia en el dibujo de la figura, y lo supone a 

partir de Píndaro, Ol.1.27 ™lšfanti fa…dimon ðmon kekadmšnon, con el sentido de 

“bien equipado de algo”, en nuestro caso de estrellas, pero Andrómeda es una 

constelación bastante modesta.  

A nuestro entender, Arato utiliza kekasmšnon como reliquia épica, sin más 

connotaciones que el propio del color épico que le da al texto. En Mosco (Europa, 57 

”Argoj ¢koim»toisi kekasmšnoj Ñfqalmo‹j) es más cercana la referencia hesiódica a 

través de la figura de Hefesto, que es quien realiza el magnífico canastillo de Europa. 

 
 
 

Phaen.  

253 
· t¦ d' ™n posˆn oŒa dièkwn  

‡cnia mhkÚnei kekonimšnojkekonimšnojkekonimšnojkekonimšnoj ™n Diˆ patr….  
 

Op.  

481 
¢nt…a desmeÚwn kekonimšnojkekonimšnojkekonimšnojkekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwn,  
 

Arato nos da la imagen de una carrera alocada
9
, similar a la de los troyanos que 

perseguidos por Aquiles tienen la garganta seca y están cubiertos de polvo
10

 Aunque las 

reminiscencias homéricas pueden ser sugerentes, me inclino a creer, como dice el 

escoliasta
11

, que Arato trae al recuerdo del lector la huida de Perseo de las Gorgonas en 

Sc. 216-237. El participio se utiliza en muy contadas ocasiones, lo que nos lleva a 

suponer que Arato la aporta como rareza hesiódica; cf. Op. 481
12

, donde ocupa la 

misma posición P-DB. 

 

 

 

 

                                                           
7 Od.  4.725 y 4.815 panto…Vs' ¢retÍsi kekasmšnon ™n Danao‹sin; A., Eum. 766 ™lqÒnt' ™po…sein eâ 
kekasmšnon dÒru; Ar., Eq.  865 me…zosi kekasmšnon;  Ión, Fr.4.8 K, Fr..30.1K ìj Ð m�n ºnoršhi te 
kekasmšnoj ºd� kaˆ a„do‹; A.R. 2.816 ”Idmona, mantosÚnVsi kekasmšnon, ¢ll£ min oÜ ti . 
8 KIDD, D.,  Aratus Phaenomena, p. 256. 
9 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 261. 
10 Il.21541, cf. Il. 13.817-20; Od.12.63. 
11 MDD kekonimšnoj ™n Diˆ patr…: ¹ ƒstor…a d…dwsin aÙtù tÕn drÒmon met¦ tÕn `Hs…odon (Scut. 
228-231), Óti ØpÕ tîn ¥llwn GorgÒnwn ™dièketo.  
12 Cf. también Ar., Ec. 291; Theoc., Id.1.30. 
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Phaen. 

294 

tÒte d� krÚoj ™k DiÒj ™stin  
naÚtV malkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwnti kakèteron.   
 

Op. 530  lugrÕn muliÒwntejmuliÒwntejmuliÒwntejmuliÒwntej ¢n¦ dr…a bhss»enta,  
 

Participio épico hapax de Arato, con el significado de “quedar entumecido”, 

recogido con posterioridad por Estobeo en su antología ya como verso arateo 

(Anthologium 4.17.4.4). Conjetura Crates
13

 que procede de Op. 530, donde lee 
malkiÒwntej en vez de muliÒwntej. La lectura de Crates, válida métricamente, 

chocaba al autor por su primera sílaba larga
14

.  

Parece que el participio ha sido escogido por su rareza o por su localización 

métrica (3-T), aunque cumple una función dentro del pasaje
15

. El verbo también aparece 

en Esquilo (Fr. 652.5 y 332.1 M.: 'œla d…wke m» ti malk…wn pod…'). 
 

 

 

Phaen. 

299 
klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlonxÚlonxÚlonxÚlon ¥(d' ™rÚkei 
 
 

Op.  

808 
b£llein, ØlotÒmon te tame‹n qalam»ia doàra  
n»i£ te xÚlaxÚlaxÚlaxÚla poll£, t£ t' ¥rmena nhusˆ pšlontai. 
 

Traina
16

 explica los versos 296-299 sobre la referencia homérica de Il. 10.160-1 

e†atai ¥gci neîn, Ñl…goj d' œti cîroj ™rÚkei. Añadamos a lo afirmado por Traina 

que Arato busca el eco dándole el sabor hesiódico con el sustantivo xÚlon tomado con 

el sentido de “madera de barco” o, metonímicamente, “barco”. El término homérico 

para la madera de los barcos es doàra17
. Es Hesíodo quien utiliza por primera vez 

xÚlon con este significado
18

.  

Kidd
19

 señala que este pasaje forma una especie de epigrama, modelo de 

leptÒthj, imitado por Juvenal en 12.58-9 digitis a morte remotus/ quattuor aut septem, 

si sit latissima, taedae, y en 14.288-9 nauem mercibus implet/ ad summum latus et 

tabula distinguitur unda. Apolonio
20

 coincide en el pensamiento en 4.1510 oÙd' ÐpÒson 
p»cuion ™j ”Aida g…gnetai oŒmoj, Almirall

21
 propone una significación alegórica del 

pasaje, concibiendo el trasvase del contenido hesiódico referente a la navegación como 

“una imatge especialment adient per a representar la poesía docta”. 

                                                           
13 MAASS, E.,Aratea, pp. 33 y 165. 
14 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 277. 
15 Véase en el capítulo dedicado al pasaje de Ñl…gon xÚlon. 
16 TRAINA, A.,“Variazioni Omeriche...”, p.47. En cuanto a su contenido compárese con Il. 15.625-8 (a la 
luz de Longin., Subl. 10.6, ya señalado en el escolio: S 5-7: tÕ d� ˜xÁj ™pifwnhmatikîj, t£ca m�n tÕ 
toà `Om»rou parapoi»saj (O 628)· tutqÕn g¦r Øp�k qan£toio fšrontai, ‡swj d� kaˆ <tÕ> toà 
'Anac£rsidoj, Öj œlege plšwn dÚo daktÚlouj le…pesqai tÕn q£naton) donde la descripción de la 
tormenta del autor arcaico concluye con una idea: pocos escapan a la muerte; Arato concreta tutqÕn en 
Ñl…gon xÚlon y sustituye Øperfšromai por dierÚkw, imitando la tmesis. No obstante, nosotros 
preferimos una sugestiva reminiscencia a la tormenta de Od.5.337 y ss.; véase en el capítulo dedicado al 
pasaje de Ñl…gon xÚlon. 
17 Od.5.162; cf. A.R. 2.79. 
18 cf. Th. 7.25; X.,  An.  6.4.4; Pl., Lg. 706b  xÚla nauphg»sima. 
19 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 294. 
20 Véase MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 279. 
21 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 45. Véase el capítulo titulado 
precisamente “Ñl…gon xÚlon”, pp. 38-45. 
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Phaen. 

388 
NeiÒqi d' A„gokerÁoj, ØpÕ pnoiÍsi nÒtoio,  
'Icqàj ™j KÁtoj tetrammšnoj a„wre‹tai  
o3oj ¢pÕ protšrwn, NÒtion dš ˜ kikl»skousinkikl»skousinkikl»skousinkikl»skousin.  
 

Op.  

818 

 nÁa polukl»ida qo¾n e„j o‡nopa pÒnton  
e„rÚmenai· paàroi dš t' ¢lhqša kikl»skousinkikl»skousinkikl»skousinkikl»skousin.  
 

 La apelación impersonal mediante la forma poética reduplicada de kalšw, 
kikl»skousin, está presente en la épica

22
.  Para Kidd

23
, Arato recoge la forma de 

Od.4.355 F£ron dš ˜ kikl»skousi; nosotros optamos por la referencia a Od. 9.366
24

, 

donde Odiseo se dispone a decir su nombre ante el Cíclope, Oâtij y sobre todo Op. 

818, donde se recoge la famosa frase paàroi dš t' ¢lhqša kikl»skousin, en un 

contexto de explicación etimológica
25

. Arato estaría imitando esta expresión épica. 

 

 

  

Phaen. 

476 
ke‹no periglhn�j trocalÒntrocalÒntrocalÒntrocalÒn, G£la min kalšousin.  
Tù d» toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj  
dine‹tai, t¦ d� mštra tÒsoi pisÚrwn per ™Òntwn  
oƒ dÚo, toˆ dš sfewn mšga me…onej eƒl…ssontai.   
 

Op.  

518 
 Šj ¢nšmou Boršw· trocalÕntrocalÕntrocalÕntrocalÕn d� gšronta t…qhsin  
kaˆ di¦ parqenikÁj ¡palÒcrooj oÙ di£hsin,  

¼ te dÒmwn œntosqe f…lV par¦ mhtšri m…mnei,  
oÜpw œrga „du‹a polucrÚsou 'Afrod…thj,  
 

 

Como sustantivo sólo aparece en Arato
26

. Es posible que el poeta haya querido 

derivarlo de un adjetivo hesiódico de significado confuso
27

, que Edwards
28

 incluso llega 

a considerar sustantivo.  

La identificación arranca a  partir de su sedes común (P-H). Cf. Eurípides, I. A. 

146 trocalo‹sin Ôcoij parameiyamšnh y Fr.65.9 D ].i trocalÕj ˜pomšnaij «ra 
nša gšronti.   
Pendergraft

29
 señala el verso por su sugestivo juego etimológico periglhn�j - G£la. 

Arato intenta emular fónicamente Op.518-519 trocalÕn - ¡palÒcrooj. Cf. Phaen.  

477 croi¾n. 
 
 

 
 
  

                                                           
22 Véase, siempre en posición final, Il.2.813; Od.4.355, 9.366; Him.Hom. 5.267, y en poesía helenística 
Call., Fr. 85.14  Pf. y A.R. 1.591, 4.1494, 4.1695. 
23 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 323. 
24 Od.9.366-367 Oâtij ™mo… g' Ônoma· Oâtin dš me kikl»skousi /m»thr ºd� pat¾r ºd' ¥lloi p£ntej 
˜ta‹roi. 
25 Véase WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, p. 362. 
26 Cf. Nonn., D. 27.118 kaˆ trocaloÝj drhstÁraj ™usk£rqmoio boe…hj. 
27 Véase WEST, M.L., Hesiod, Works & Days, pp. 287-288. 
28 EDWARDS, G.P.,The language of Hesiod…, p. 113 y n. 72. 
29 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, Tabla 4, p. 38. 
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Phaen. 

522 
OÙ m¾n A„htoà ¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai, ¢ll£ oƒ ™ggÝj   
ZhnÕj ¢hte‹tai mšgaj ¥ggeloj. `H d� kat' aÙtÕn  
`Ippe…h kefal¾ kaˆ ØpaÚcenon eƒl…ssontai.  
 

Th.  

801 
 e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai a„�n ™Òntwn,  

oÙdš pot' ™j boul¾n ™pim…sgetai oÙd' ™pˆ da‹taj  
™nnša p£nt' œtea· dek£tJ d' ™pim…sgetai aâtij  
 e„ršaj ¢qan£twn o‰ 'OlÚmpia dèmat' œcousi. 
 

Op.  

578 

 thmoàtoj speÚdein kaˆ o‡kade karpÕn ¢gine‹n  
Ôrqrou ¢nist£menoj, †na toi b…oj ¥rkioj e‡h.  

ºëj g¦r [t'] œrgoio tr…thn ¢pome…ret¢pome…ret¢pome…ret¢pome…retaiaiaiai a3san,  

ºèj toi profšrei m�n Ðdoà, profšrei d� kaˆ œrgou,  

ºèj, ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou  
¢nqrèpouj pollo‹s… t' ™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin.  
 

v. 522 
Variantes textuales        
¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai… ME 
¢pome…retai¢pome…retai¢pome…retai¢pome…retai…Hi 
¢pame…betai¢pame…betai¢pame…betai¢pame…betai…S 

 

Es difícil decidir si Arato ha escrito ¢pame…retai (está privado de) o 

¢pome…retai (toma una parte de, participa)
30

. En Op. 578 los manuscritos presentan una 

u otra variante. Martin
31

asegura que en Phaenomena la forma ¢pam- está mejor 

atestiguada en la tradición, pero el hecho de que emplee formas simples  tales como 

meiromšnh y me…rontai favorece el uso de ¢pom-. Erren
32

 reconoce ambas formas como 

hesiódicas. 

Pendergraft
33

 apoya con su análisis el significado de “estar privado de”: “When 

Aratus turns to the Eagle (522) he alters the grammatical structure of the preceding 

lines, and makes the circle rather than the star figure the subject of this sentence, “It is 

not without a share in the Eagle”. As he has done before, he reiterates the substance of 

this negative clause by repeating it in positive form: “but nearby is suspended Zeus’s 

great herald” Through this repetition the picture grows at once more vivid, as the Eagle 

takes on new life and importance”.  

Calderón
34

 y Kidd
35

 apoyan esta traducción, mientras que Martin se inclina por 

todo lo contrario:  “el ecuador no toma parte del águila”, comparando con los versos 

503-504 y 1054
36

. A nuestro entender, se trata de una lectura filológica de 

                                                           
30 No podemos partir del texto eudoxeo (Fr .70.8 L OÙ m¾n A„htoà ¢pame…retai, ¢ll£ oƒ ™ggÝj) 
porque reproduce el texto arateo.  La elección de una u otra forma proporciona diferentes traducciones: E. 
Maass, Aratea, p. 104 prefiere ¢pame…retai y traduce “circulus nequaquam caret Aquilae societate, sed 

illi vicinus volitat magnus Iovis nuntius”; J. Martin traduce en su primera edición (Arati Phaenomena 
(1956), p. 174) “il prend aussi sa part de L’Aigle” (¢pame…retai) y en la edición más reciente, Aratos 

Phénomenes  (1998), p. 31) prefiere ¢pome…retai y traduce “il ne prend rien de l’Aigle”; D.Kidd, Aratus 
Phaenomena, p. 111 asume también esta forma y  traduce “It is not bereft of the Eagle”, etc. 
31 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998),  p. 360. 
32 ERREN.M., Aratos, Phainomena, p. 85. 
33 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 89-90. 
34 “También toma parte del águila, ya que el gran mensajero de Zeus vuela sobre él”;  CALDERÓN 
DORDA, E., Arato. Fenómenos.., p.110. 
35 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 365. 
36 Acerca de la controversia que genera su significado, véase WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 377. 
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¢pame…retai, emprendida por Arato y seguida por Apolonio en 3.785 ke‹noj, Óte zwÁj 
¢pame…retai, ™rrštw a„dèj, y Nonno 29.160 cionšhj kukÒwn ¢pame…retai ØgrÕn 
™šrshj. El juego etimológico A„htoà / ¢hte‹tai apoya dicha lectura. 

 

 

 

Phaen. 

623 
oƒ g£r min foršousin, Ð m�n mšson ¥lla te p£nta,  

ce‹ra dš oƒ skai¾nce‹ra dš oƒ skai¾nce‹ra dš oƒ skai¾nce‹ra dš oƒ skai¾n kefal»n qkefal»n qkefal»n qkefal»n q’ ¤ma¤ma¤ma¤ma TÒxon ¢gine‹·  
 
 

Th.  

677 
profronšwj· ceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj q’ ¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon  
¢mfÒteroi, deinÕn d� per…ace pÒntoj ¢pe…rwn,  
  

v. 623 
Variantes textuales37  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956-1998) ce‹ra dš oƒ skai¾n kefalÍ kefalÍ kefalÍ kefalÍ ¤ma TÒxon ¢gine‹·  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ce‹ra dš oƒ skai¾n kefal»n qkefal»n qkefal»n qkefal»n q’ ¤ma¤ma¤ma¤ma TÒxon ¢gine‹· 

 

La figura representada en el cielo, y de la que ahora se describe su situación con 

respecto a Escorpión y Sagitario, es el arrodillado
38

, que Arato identifica con la figura 

de Odiseo. Hay ciertos indicios hipotextuales que así nos lo recuerdan: a la figura se la 

califica en Phaen. 616 como ¥iston, “desconocido”, la misma palabra utilizada por 

Telémaco para referirse a su padre que no vuelve y del que se ha borrado su fama, 

Od.1.235 y 242; en Phaen.619 se utiliza la palabra kn»mh “pierna”, que aparece en 

Od.19.469 cuando la anciana Euriclea reconoce a Odiseo por la cicatriz de la misma.  

 Amparado en la existencia de cierto eco hesiódico proveniente de Th. 677, 

Kidd
39

 intenta resolver el problema textual que plantea q’ ¤ma.  

 Los manuscritos están divididos entre kefalÍ ¤ma y kefal»n q’ ¤ma. La 

primera opción no explica la presencia de q’  y puede deducirse el dativo a partir de 

¤ma. La segunda, según Kidd, está refrendada por la lectura de Hiparco 2.2.45 t¾n dš 
¢rister¦n ce‹ra kaˆ t¾n kefal»n. A ello suma el posible eco de Th. 677, situada en 

la misma sedes. 

En efecto, la presencia de q’¤ma en Phaen. 623 puede ser un modo de reflejar la 

lengua hesiódica en la obra. El poeta arcaico nos habla de la lucha entre los Titanes y 

los Hecatonquiros. El verso en cuestión dice “Unos y otros exhibían el poder de sus 

brazos y su fuerza” ceirîn te b…hj q’ ¤ma œrgon œfainon / ¢mfÒteroi, mientras que 

Arato manifiesta que “El Arco lleva la mano izquierda (del arrodillado) junto a la 

cabeza”, ce‹ra dš oƒ skai¾n kefal»n q’ ¤ma TÒxon ¢gine‹·  
Hemos de señalar, no obstante, que en Phaen. 67-68 (¢p’ ¢mfotšrwn dš oƒ 

êmwn / ce‹rej ¢e…rontai) se utiliza, para el engonasin, una referencia a este mismo 

pasaje hesiódico. Probablemente Arato quiera establecer una relación externa con los 

Hecatonquiros hesiódicos. 

 

 

 

 

                                                           
37 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
38 Véase Phaen.63-69 en el capítulo de expresiones formulares. 
39 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.392. 
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Phaen. 

761  
MÒcqojMÒcqojMÒcqojMÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr…. 
 

Sc. 306 p¦r d' aÙto‹j ƒppÁej œcon pÒnon, ¢mfˆ d' ¢šqlJ  
dÁrin œcon kaˆ mÒcqonmÒcqonmÒcqonmÒcqon· ™uplekšwn d' ™pˆ d…frw  
 

Arato ha tomado probablemente el término de Sc. 305-6, en el sentido de 

“esfuerzo”
 40

. Es una palabra con una larga tradición en lenguaje poético
41

, frente a la 

homérica mÒgoj (Il.4.27). Cf. Teócrito, Id.16.60,¢ll' 3soj g¦r Ð mÒcqoj ™p' ÆÒni 
kÚmata metre‹n / Óss' ¥nemoj cšrsonde met¦ glauk©j ¡lÕj çqe‹,  donde puede 

haber una alusión al pasaje arateo. 
 
 
 

Phaen. 

1047 

Pr‹noi m�n qaminÁj ¢kÚlou kat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštron œcousai  
 

Phaen. 

1099 
aÙcmù ¢nihqe…j. Ca…rei dš pou a„pÒloj ¢n¾r  
aÙta‹j Ñrn…qessin, ™p¾n kat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštron ‡wsin‡wsin‡wsin‡wsin,  
 
 

Op.  

720 

glèsshj toi qhsaurÕj ™n ¢nqrèpoisin ¥ristoj  
feidwlÁj, ple…sth d� c£rij kat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštron „oÚshj„oÚshj„oÚshj„oÚshj·  
 

 

 La expresión es hesiódica
42

; en Op. 720 se aplica al comedimiento en el hablar. 

Esta expresión la va a utilizar Arato con humor como signo de mesura, y la aplica a la 

producción moderada de bellotas en una encina (Phaen. 1047) o a un número contenido 

de pájaros que llegan en verano (Phaen.1099), considerados como buen signo
43

. Cf. Op 

694 mštra ful£ssesqai· kairÕj d' ™pˆ p©sin ¥ristoj.  
 

 

 

Phaen. 

1061 
AÛtwj d' ¢nqšrikoj tricq¦ sk…llhj Øperanqe‹,  
s»mat' ™pifr£ssasqai Ðmoi…ou ¢m»toio¢m»toio¢m»toio¢m»toio.  
 

Op.  

384 

 Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  
¥rcesq' ¢m»tou¢m»tou¢m»tou¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn. 

 

Op.  

575 
 feÚgein d� skieroÝj qèkouj kaˆ ™p' ºÒa ko‹ton  
érV ™n ¢m»tou¢m»tou¢m»tou¢m»tou, Óte t' ºšlioj crÒa k£rfei·  
 

 El pasaje no proviene de De Signis, sino de Teofrasto, Historia Plantarum  

7.13.6
44

, y en él no se recoge esta palabra. Homero la utiliza en un símil en Il.19.223 
                                                           
40 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.440. 
41 Pi., O. 8.7, N.5.48. La utilizan mucho los tragediógrafos: A., Ch. 521;  S., Tr. 1173; E., Med. 126 
42 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p.212. 
43 Cf. el uso de San Pablo en Ep. Cor. II  10.13.1-3 ¹me‹j d� oÙk e„j t¦ ¥metra kauchsÒmeqa, ¢ll¦ 
kat¦ tÕ mštron toà kanÒnoj oá ™mšrisen ¹m‹n Ð qeÕj mštrou, ™fikšsqai ¥cri kaˆ Ømîn.  Cf. 
Ep.Ephes. 4.7.1 
44 “poie‹tai d� t¦j ¢nq»seij tre‹j, ïn ¹ m�n prèth doke‹ shma…nein tÕn prîton ¥roton, ¹  
d� deutšra tÕn mšson, ¹ d� tr…th tÕn œscaton· æj g¦r ¨n aátai gšnwntai kaˆ oƒ ¥rotoi scedÕn  
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¥mhtoj d' Ñl…gistoj, ™p¾n kl…nVsi t£lanta, pero parece más apropiado recurrir a 

Op. 384, hablando como está Arato de señales de la cosecha. Cf. Phaen.1097 ¢mhtù. 
Los  autores helenísticos

45
 la presentan en contextos similares al hesiódico, con cita en 

la mayoría de los casos de los bueyes y del ¥rotoj, recordando el quiasmo de Op  384. 

 

 

Phaen. 

1064  

AÙt¦r Óte sfÁkej metopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕn ½liqa polloˆ  
p£nth bebr…qwsi, kaˆ ˜sper…wn prop£roiqen  
Plh(£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimîna,  

oŒoj ™pˆ sf»kessin ˜l…ssetai aÙt…ka d‹noj.   

 
 

Op.  

415 

 ’Hmoj d¾ l»gei mšnoj Ñxšoj ºel…oio  
kaÚmatoj „dal…mou, metopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕn Ñmbr»santoj  
ZhnÕj ™risqenšoj, met¦ d� tršpetai brÒteoj crëj  
pollÕn ™lafrÒteroj·  
 

 Arato sitúa metopwrinÕn, no homérico
46

, en la misma sedes (P-DB) y con la 

misma función adverbial en neutro. Parece aludir al final del otoño , y añade el tono 

hesiódico que caracteriza toda la obra. Martin
47

 remite a Op  415 como una marca 

formal.  

 

 

Phaen. 

1076  

Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj     
érionérionérionérion ™rcomšnaij, Ð d' ¢èrioj aÙt…ka m©llon·  

aÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisin,  
prè(a m�n kaˆ m©llon ÐmiladÕn ™rcomšnVsin  
prè(oi·  
 

Op.  

543 
prwtogÒnwn d' ™r…fwn, ÐpÒt' ¨n krÚoj érionérionérionérion œlqV,  

dšrmata surr£ptein neÚrJ boÒj, Ôfr' ™pˆ nètJ  
Øetoà ¢mfib£lV ¢lšhn· kefalÁfi d' Ûperqen  
  

Contrasta con æra‹oj del verso anterior, palabra clave en Hesíodo, y con  
¢èrioj en la segunda parte del verso, que Martin

48
 considera una forma prosaica. 

Según Kidd
49

, este raro adverbio en neutro singular es una variación del adjetivo de 

Hesíodo de Op 543 érion. Como adjetivo aparece una vez en Homero, Il. 9.131 éria 
p£nta.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
oÛtwj ™kba…nousin”. J. MARTIN, ( Arati Phaenomena (1956), p. 142.) deduce de este pasaje un origen 
teofrasteo de la fuente. 
45 A.R. 3.418 y 3.436; Opp., C.1.527; Opp., H. 2.20; Nonn., D.25.316. 
46 Véase WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, p. 262. Cf. X.,  Oec. 17.2 Ð metopwrinÕj crÒnoj; Call. 
Fr. 110.67 Pf. 
47 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 551. 
48 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 555. 
49 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 553. 
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Phaen. 

1115  
kinumšnou ceimînoj, ™peˆ bÒej ÐppÒte chl¦j  
glèssV Øpwma…oio podÕj perilicm»swntaiperilicm»swntaiperilicm»swntaiperilicm»swntai  
À ko…tJ pleur¦j ™pˆ dexiter¦j tanÚswntai, 
 

 

Th.  

826 
kaˆ pÒdej ¢k£matoi krateroà qeoà· ™k dš oƒ êmwn  
Ãn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontoj,  

glèssVsi dnoferÍsi lelicmÒtejlelicmÒtejlelicmÒtejlelicmÒtej·  
 

Arato recuerda
50

 el irregular participio de perfecto de Th. 826 lelicmÒtej 51
. 

Contrasta el uso de este verbo por Arato con bueyes, cuando casi siempre se aplica a 

animales salvajes, como serpientes en Hesíodo, o el león de Teócrito, Id.25.226  

glèssV d� perilicm©to gšneion, aunque en este caso creemos que es un alusión 

paródica al pasaje de Arato que estamos comentando. Cf. Opiano, Halieutica 1.786 

dšmaj perilicm£zousin.  

El eco es absolutamente formal; Arato realiza un compuesto con peri- a partir 

del verbo hesiódico para demostrarnos su capacidad erudita, aunque no podemos 

descartar la broma ante la utilización de este verbo con bueyes. En Homero sólo aparece 

aŒm' ¢policm»sontai (Il.21.123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 563. 
51 Véase WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 385. 
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1.1.4.2. Palabras y sintagmas hesiódicos a los que el poeta modifica su 

significado: escoge el significado hesiódico frente a otros, crea nuevos términos, o 

elige la variante dialectal  hesiódica. 

 

 

 

 Arato escoge la palabra o el sintagma hesiódico atendiendo a su significado. 

Sobre éste actúa, bien mostrando al lector un significado específico del poeta arcaico, 

bien dándole un significado distinto. Este procedimiento es característico del estilo 

arateo
52

. La investigación semántica está relacionada con la creación de nuevos 

vocablos
53

, y responde a la labor filológica desarrollada en el helenismo. 

También incluimos en este apartado las derivaciones compositivas arateas: la 

creación de un verbo simple a partir de un compuesto y viceversa, de un adjetivo sobre 

un sustantivo, etc., y las variantes dialectales hesiódicas. 

 

 

 

Phaen.  

46  
T¦j d� di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj™agëj™agëj™agëj  
mur…oj·  
 

Op.  

534 
k¦k gl£fu petrÁen· tÒte d¾ tr…podi brotoˆ 3soi,  
oá t' ™pˆ nîta œageœageœageœage, k£rh d' e„j oâdaj Ðr©tai 
 

  

Probablemente  Arato ha creado este participio de perfecto a partir de la forma  

œage de Op. 534; cf. Safo, Fr. 31.9 Voigt
54

 ¢ll' ¥kan m�n glîssa œage lšpton. 

Hiersche
55

 considera que tanto Hesíodo como Safo  toman la forma de la tradición 

poética eolia. West
56

 duda si es ático o eolio, mientras que Edwards
 57

 la considera un 

aticismo.  

 .  

 

 

 

 

 

                                                           
52 “It is also characteristic of Aratus to extend the range of meaning of words, either to suit the novelty of 
his subject-matter or for the sake of variation”, KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 26. 
53 Un ejemplo palmario es mencionado por PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 37: 
“Another aspect of this interest in words is evident in the large number of words Aratus has either coined 
or invested with new meaning . 'Epwm£dioi (249) seems to be no older than Aratus; its sense, however, is 
clear; Andromeda’s feet are carried on Perseus’ shoulders. This clear example should help us better 
interpret the more inscrutable katwm£diai in 29. The two adjectives occur in the same metrical position, 
and both precede foršontai. The latter must mean “with shoulders down, i.e. upside down with respect 
to one another”. Then the following verse would simply be another example of parallel repetition: “turned 
backward onto their shoulders” (30)”. 
54 El Fr. 31 Voigt se corresponde con el Fr.31 L-P (Lobel-Page), considerada actualmente la edición 
estándar de Safo. 
55HIERSCHE,R., “ Zu Sappho um 2.9 k¦m m�n glîssa œage. Die Zunge ist gebrochen” ,Glotta 44 
(1966), pp.1-5.  
56 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p. 82. 
57 EDWARDS, G.P.,The language of Hesiod…, p.113. 
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Phaen.  

89  

neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi spe…rhj meg£laj ™pima…eo Chl£j: 

Phaen. 

285 
 tšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi m©llon 

Phaen. 

320 
 messhgÝj kšcutai· t¦ d� neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi tšlletai ¥lla 
 

Phaen, 

386 

NeiÒqi NeiÒqi NeiÒqi NeiÒqi d' A„gokerÁoj, ØpÕ pnoiÍsi    nÒtoio, 

Phaen. 

400 

neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi ToxeutÁroj ØpÕ protšroisi pÒdessin      

Phaen. 

437 

toà g£r toi t¦ m�n ¢ndrˆ ™oikÒta neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi ke‹tai  
    

Phaen. 

534 

Kaˆ t¦ m�n ¢ntšllei kaˆ aÙt…ka neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi dÚnei  
    
    

Th. 567 ™n ko…lJ n£rqhki: d£ken d' ¥ra neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi qumÕn 
 

Adverbio jónico que sólo aparece una vez en Hesíodo, Th 567 y otra en Homero, 

Il.21.317 en este caso con genitivo. Su significado originario era “en el fondo”, aunque 

en época helenística se utiliza como “bajo, debajo de”
58

. Parece posible su evolución 

semántica a partir de su inclusión en el campo científico.  

Probablemente Arato lo utiliza a partir de Eudoxo
59

, pues en Phaenomena deja 

de aparecer cuando empiezan los pronósticos. Es posible que Arato haya dado otra 

vuelta de tuerca a su acepción y, en consonancia con la línea astronómica
60

, pase a 

significar algo así como “al sur”
61

 , en consonancia con la utilización del nombre de los 

vientos Bóreas y Noto como direcciones
62

 . 

 

 

Phaen. 

100 
E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj eÜkhloj eÜkhloj eÜkhloj foršoito. LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  
 

 

Op.  

671 

 eÜkhlojeÜkhlojeÜkhlojeÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai:  
 

eÜkhloj es un término que se utiliza en pocas ocasiones. Su uso pasa 

prácticamente de la épica a los helenísticos
63

. Su extensión semántica se amplía con el 

paso del tiempo; de significar “libre de temor, de angustia” pasa en época helenística a 

“tranquilo” y “favorable”. 

                                                           
58 A.R. 1.63, 1.255, 1.990, 1.1098, 1.1326, 2.355, 3.62, 3.164, 3.706, 4.1615; Nic. Ther. 362, Alex. 137, 
Nonn. D. 10.154, 11.380, 25.400, Greg. Nac., Carm. 1379.15, Eust. 4.506.16. 
59 Eudox., Fr.23.7, 40.4, 43.2, 54.1, 57.2 L. 
60 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 290. 
61 Véase. escolio a v. 285: MDDKUA aÙt¦r Ó ge prÒteroj kaˆ neiÒqi m©llon: Ð A„gÒkerwj prÒterÒj 
™stin aÙtoà tÍ qšsei, Öj kaˆ prÒteron aÙtoà ¢natšllei, [½goun toà `UdrocÒou]. tÕ d� neiÒqi 
katwtšrw· prÒteroj kaˆ m©llon prÕj nÒton Ð A„gÒkerwj toà `UdrocÒou ke‹tai, kaˆ œsti p£ntwn 
tîn dèdeka zJd…wn notiètatoj.Cf. escolio a v.320. 
62 Véase en Phaen. 285 frente a prÒteroj, que significaría “oeste”; Phaen 320, 386, 437 
63 Il.1.554, 17.371; Od.3.263,14.479; Him. Hom. 4.480, 20.7; A., Th. 238. En poesía helenística A.R. 
1.568, 1.1290, 2.861, 2.935, 3.249, 3.769, 3.1172, 4.61, 4.390, 4.1249; Theoc. Id. 2. 166. 
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El pasaje arateo  parece recoger el sentido dado por Hesíodo en Op. 671, donde 

asoma la idea del momento propicio para navegar. De este modo el poeta anticipa el 

papel estelar de Dike, que permanece en el cielo como señal para los hombres: Phaen 

135-6 Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi / Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa 
poluskšptoio Boètew64

.  
 Probablemente otros autores helenísticos dialoguen con el texto arateo a través 

de eÜkhloj; de este modo, Teócrito, Id. 2.166 ¢stšrej, eÙk£loioeÙk£loioeÙk£loioeÙk£loio kat' ¥ntuga 
NuktÕj Ñpado… saluda a las estrellas que acompañan a la Noche serena; Apolonio 

Rodio 2.935 tarsÕn ™feˆj pnoiÍ fšretai tacÚj, oÙd� tin£ssei / ·ip»n, eÙk»loisin 
™neudiÒwn pterÚgessin. / kaˆ d¾ Parqen…oio ·o¦j ¡limur»entoj, en un pasaje de 

difícil interpretación
65

; Opiano, Haliéuticas 4.416, aunque en este último caso parece 

más cercano al texto hesiódico. 
 

 

 

Phaen. 

162 

¢nt…a dineÚei, skaiù d' ™pel»latai™pel»latai™pel»latai™pel»latai êmJ  
AŠx ƒer», t¾n mšn te lÒgoj Diˆ mazÕn ™pisce‹n:  
 

 

Th.  

733 

to‹j oÙk ™xitÒn ™sti, qÚraj d' ™pšqhke Poseidšwn  
calke…aj, te‹coj d' ™pel»latai™pel»latai™pel»latai™pel»latai ¢mfotšrwqen 
 

La forma ™pel»latai causa una polémica considerable debido a  su significado 

y a su forma. En Hesíodo el término es objeto de variadas lecturas
66

.  

Kidd
67

 hace derivar su significado arateo del homérico ™laÚnw, “batir un 

metal”, principalmente el cobre
68

; la elección del verbo puede ser un recuerdo de que 

son estrellas fijas. Erren
69

, por su parte, traduce “geschmiedet” (“forjado”) y sugiere que 

Arato  describe una esfera artificial, no el cielo real.  

Martin
70

 critica esta concepción y pone en cuestión los ejemplos homéricos 

alegados. Para él, ™pel»latai es un verbo escogido por Arato para describir el 

movimiento continuo de las constelaciones en el cielo, y lo hace equivalente de 
™p…keitai. 
 Solo cabe añadir que, como forma verbal,  creemos que Arato bebe directamente 

de Hesíodo, Th. 733
71

, con un sentido similar al propuesto por  Martin, “extenderse”, y 

alejado del significado homérico.  

 Arato la utiliza de nuevo en Phaen.205 'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr 
™pel»latai “Ippoj. 
 

 

 

 

                                                           
64 Véase en el capítulo dedicado al mito de Dike. 
65 Cf. GIANGRANDE,G.,“Arte Allusiva and Alexandrian Epic Poetry”, CQ 17 (1967), pp. 90-91. 
66 pero…cetai (bkS pc) (m. I e perik-): per…keitai a, v.l.  in b:    ™pel»latai P30, fort. recte: peritršcei 
(pero no encaja en el metro). West prefiere ™pel»latai: WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p. 362-363. 
67 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 242. 
68 Il.12.295 kal¾n calke…hn ™x»laton, ¿n ¥ra calkeÝj / ½lasen; de ahí  vendría el verbo compuesto 
de Il.13.804 del escudo de Héctor, con bronce batido, pollÕj d' ™pel»lato calkÒj. 
69 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, p.110, nota 2, 11 y 39. 
70 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 227-228. 
71 La aparición en A. Fr. 31ª,307,4-5 M ™p'el»latai deriva del verbo ™laÚnw. 
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Phaen. 

221  
™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  
prîtoi ke‹no potÕn dief»misandief»misandief»misandief»misan `Ippoukr»nhn. 

 
 

Op. 764  f»mh d' oÜ tij p£mpan ¢pÒllutai, ¼ntina polloˆ  
laoˆ fhm…xousifhm…xousifhm…xousifhm…xousi· qeÒj nÚ t…j ™sti kaˆ aÙt».  
 

dief»misan aparece por primera vez en Arato y se construye a partir del 

hesiódico fhm…xousi (Cf Phaen. 442 ™pefhm…xanto). Con él intenta recordarnos la 

importancia de la fama
72

, rememorada en el juego etimológico de Hesíodo en los versos 

763-764 de Opera f»mh ... / fhm…xousi. El verbo se desarrolla luego en prosa
73

. 

El sentido del compuesto dief»misan con respecto al verbo simple fhm…xousi 
lleva implícito un cambio en el tono, al introducir una consideración positiva en la 

notoriedad
74

. De este modo corregiría a Hesíodo, que ve de forma negativa la fama y su 

propalación entre el pueblo.  

 

 

 

Phaen. 

231 
messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi d� tr…bei mšgan oÙranÒn, Âc… per ¥krai 
 

Phaen. 

368 
messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi phdal…ou kaˆ K»teoj eƒl…ssontai,  
    

Phaen. 

414 
eÜceo messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi ke‹no fan»menai oÙranù ¥stron,  
 

Phaen. 

511 
MessÒqiMessÒqiMessÒqiMessÒqi d' ¢mfotšrwn, Óssoj polio‹o g£laktoj,  
 

Phaen. 

526 
messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi p£ntaj œcwn· Ð d� tštratoj ™sf»kwtai  
 

Phaen. 

528 
¢ntipšrhn tropiko…, mšssoj dš ˜ messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi tšmnei.  
 
 

Op.  

369 
 'Arcomšnou d� p…qou kaˆ l»gontoj koršsasqai,  
messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi fe…desqai· deil¾ d' ™n puqmšni feidè 
 

messÒqi es probablemente una creación métrica construida a partir de una 

supuesta forma mesÒqi75
. Casi siempre ocupa el comienzo de verso, aunque a veces 

podemos encontrarlo  en (D-). Sólo tenemos constancia de su aparición en Op. 369 

hasta época helenística.  

A partir del siglo IV se hace más frecuente en textos de diversa índole
76

. El 

adverbio aparece supuestamente en Eudoxo Fr. 79 2 y 4 L, lo que nos induce a pensar 

                                                           
72 Vease Phaen.2 en el capítulo dedicado al Proemio. 
73 Por ejemplo, D.H., .A.R. 11.46.3.11, J.,  B.J. vii 2.594.1, A. Com., Alex. 6.5.8.6, etc. 
74 Cf. Call.. Fr.75.14 Pf. fhm…zomen y 75.48 Pf  ™f»misan. 
75 Véase messÒqi en LIDELL, H.G.-SCOTT,R., A Greek- English Lexicon, Oxford, 1983, p.1108. Es 
posible que el adverbio adquiera una especificación técnica en los textos helenísticos (véase 
CHANTRAINE, P., Dictionnaire étymologique, pp. 688-689). 
76 A.R. 1.1278, 2.172; Opp., C..1.92, 3.475; Eudox., Fr.79.2, 79.4 L; Theodorid., Epigram. 7.529.4; 
Theon, Util.Math. 140.5; Nonn., D. 2.442, 4.132, 18.113, 21.330, 33.250; Anthologia Graeca 1.5.1, 
5.54.3, 5.242.6, 7.529.4, 10.80.2, 15.28.2, 15.40.13. 
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en una eventual derivación hacia un uso técnico. Como el análogo neiÒqi, deja de 

utilizarse al empezar los pronósticos
77

. 

Según Kidd
78

, Arato nunca utiliza messÒqi para mostrar una división en dos 

partes, sino con el significado de “medio”, siempre desde una posición central, como 

Op 369; así, con genitivo, “entre” en Phaen 368, 511. 

Es evidente el juego de palabras en Phaen 528, mšssoj dš ˜ messÒqi tšmnei. 
 

 

Phaen. 

269 
Kaˆ Cšluj ¼d' Ñl…gh. T¾n «r' œti kaˆ par¦ l…knJ  
`Erme…hj`Erme…hj`Erme…hj`Erme…hj ™tÒrhse, LÚrhn dš min e3pe lšgesqai,  
 
 

Op.  

68 

™n d� qšmen kÚneÒn te nÒon kaˆ ™p…klopon Ãqoj   
`Erme…hnErme…hnErme…hnErme…hn ½nwge, di£ktoron 'Arge(fÒnthn.  
 

Fr. hes. 

66.4 
 poll£ki d[                     ]....anegeire[.].[  

`Erme…hi`Erme…hi`Erme…hi`Erme…hi t[                 Kullh]n…wi 'Arge(fÒnth[i  
 

El de Solos prefiere
79

 la forma jonia de Op. 68 y Fr. 66.4 M-W
80

 a la aparecida 

en el Himno a Hermes `ErmÁj81 y a la homérica `Erme…aj82
. Está atestiguada en 

numerosos autores postclásicos
83

, lo que induce a pensar en una recepción erudita. 

Apolonio Rodio usa la forma homérica `Erme…aj (2.1145, 4.121), excepto en 4.1137 en 

que usa `Erme…hj.  

 

 

Phaen. 

285 
dexiter¾ t£nutai. `O d' Ñp…steroj A„gokerÁoj  
tšlletaitšlletaitšlletaitšlletai·  
 

Op.  

383 

Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn™pitellomen£wn™pitellomen£wn™pitellomen£wn  
¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn.  
 

Para Kidd
84

 el sentido de “levantarse, surgir un astro”que adquiere tšlletai 
puede derivar del compuesto  epitellomai, cf. Op. 383 ™pitellomen£wn,  Op. 567  

™pitšlletai, Him. Hom. 4.371 ™pitellomšnoio.Martin
85

,en cambio, no está de acuerdo 

con el hecho de que este verbo signifique “surgir”, sino “volver el astro de su 

recorrido”. Según este autor, la interpretación de los diccionarios está influida por el 

empleo hesiódico de ™pistellšsqai Op 383 y 567. 

                                                           
77 Obsérvese Phaen.  1054-1055 triplÒa me…rontai, mšsshn kaˆ ™p' ¢mfÒter' ¥kraj· /prîtoj m�n 
prèthn ¥rosin, mšssoj dš te mšsshn /karpÕj ¢paggšllei. 
78 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.367. 
79 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 282. 
80 Cf. EDWARDS, G.P.,The language of Hesiod…, p. 102. 
81 Cf. Him.Hom. 4.1 `ErmÁn a principio de verso; 4.25  `ErmÁj y 4.413 `Ermšw en idéntica sedes. 
82 Il.2.104, 14.491, 16.185, 20.35, 24.457, 24.461, 24.469, 24.690, 24.694; Od. 1.42, 5.196, 8.323, 10.277, 
10.307, 11.626, 19.397, 24.10. También en Him.Hom. 2.40. A. Ronconi ( “Arato interprete di Omero”, p. 
197) lo define como un “hiperhomerismo”. 
83 Call. Him.3.69, 3.143; Mosch., Eur. 56, A.R. 4.1137; Nic. 561; Opp., H. 2.27; Eudox., Fr.38.2 L; 
Eus..3.14.7.3, Q.S. 10.189. 
84 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.289. 
85 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.248. 
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No obstante, ambas interpretaciones se pueden conjugar, si partimos del 

significado propuesto por West
86

 para el pasaje hesiódico: “rising just enough in 

advance of the sun to become visible before sunrise”. Arato usaría el verbo simple como 

una simple variante, cf. Phaen.320, 382. 

 

 

Phaen. 

355 

`H m�n g¦r Qr»�kojQr»�kojQr»�kojQr»�koj ØpÕ pnoiÍ boršaoboršaoboršaoboršao  
keklimšnh fšretai,  
 

Op. 553  pukn¦ Qrhik…ou BoršwQrhik…ou BoršwQrhik…ou BoršwQrhik…ou Boršw nšfea klonšontoj 
 

Adjetivar al viento Bóreas con la forma jonia Qr»(koj “tracio” proviene de 

nuestro poeta Hesíodo, y sirve para designar al viento del norte
87

. Con el paso del 

tiempo la expresión ocupa un lugar en la tradición épica
88

. Calímaco prefiere componer 

un sintagma con A†mJ en Him 3.114 e Him. 4.65 citando el Bóreas a continuación: Him. 

3.114 poà dš se tÕ prîton kerÒeij Ôcoj ½rxat' ¢e…rein / ™pˆ Qr»iki, tÒqen boršao 
kat©ix / œrcetai ¢cla…noisi dusaša krumÕn ¥gousa);  Teócrito (Id.25.91 QrVkÕj 
Boršao) y Apolonio Rodio (1.1300: Qrhik…oio ... Boršao y 2.427 Qrhik…ou Boršao; 
4.148 Qrhik…ou Boršw) adoptan el sintagma hesiódico, aunque con variantes 

dialectales o métricas.   

El cotejo que propone Martin
89

 con Op 553 es viable, en cuanto que  Arato habla 

de los vientos Boreas y del Noto cómo localizaciones en el hemisferio celeste 

septentrional o meridional
90

, con un significado técnico. No obstante, no hemos de 

perder de vista como el poeta recoge el color hesiódico.  Cf. Teócrito, Id.25.91, donde 

también se habla de los vientos como si fuera una dirección. 

 

 

Phaen. 

509  

TÕn pÚmaton kaqaro‹o parercÒmenoj boršao  
™j nÒton ºšlioj fšretai, tršpeta… ge m�n aÙtoà  
ceimšriojceimšriojceimšriojceimšrioj.  
 

Op.  

494 
 érV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…V, ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn 
 

Op.  

564-565 
 Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio  trop¦j ºel…oio  trop¦j ºel…oio  trop¦j ºel…oio      
ceimšriceimšriceimšriceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
 

El adjetivo ceimšrioj  tiene usualmente el significado de “tempestuoso”
91

. 

Incluso Arato se permite la libertad de crear ce…meron (Phaen  797; en Phaen.1084 

ce…meron / ceimîna). Pero aquí parece haber escogido el significado hesiódico de  

                                                           
86 WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, p. 255. 
87 En Homero aparece esta forma en Il 2.595 e Il. 4.533, pero no referida al Bóreas. 
88 M.L.West (Hesiod, Works & Days, p. 297) hace una relación de las apariciones de la expresión: Tirt. 
Fr.12.4 R, Ibyc., Fr.5.9R; Simon., Fr.6.2 RA; Sil. P., 1.587, aparte de los poetas helenísticos citados. 
89 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.297. 
90 Véase Escolio MDDKUAS: ¹ m�n g¦r Qr»=koj: tÕ di£sthma toà K»touj kaˆ tÁj 'Andromšdaj 
fhs…n. ¹ m�n g¦r 'Andromšda bÒreiÒj ™sti, tÕ d� [KÁtos] polšmion aÙtÍ fšretai (Óper qhr…on 
e?pen Ð ”Aratoj, tÕ KÁtos), e„j t¦ nÒtia ×n k£tw toà Krioà kaˆ tîn 'IcqÚwn ¢mfotšrwn, Ñl…gon 
¥nw ke…menon toà ¢sterèdouj Potamoà. œsti g£r ti sÚsthma nefelîdej ™x ¢stšrwn, Ûdatoj  
·Úsin mimoÚmenon. Óper fhsˆn 'Hridanoà e?nai le…yanon. 
91 Cf. Phaen 760, 879 e Il.2.294. 



1.1.4.Términos 

 
222

invierno, “invernal” de Op. 494 érV ceimer…V y sobre todo Op 564-565, relacionado 

con el solsticio de invierno met¦ trop¦j ºel…oio92
.  

 

 

Phaen. 

657 
¢ll' ¼g' ™j kefal¾n ‡sh dÚet' ¢rneutÁri  
meiromšnh meiromšnh meiromšnh meiromšnh gon£twn, ™peˆ oÙk ¨r œmellen ™ke…nh   
Dwr…di kaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqai.  
 

Th.  

801 
e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai ¢pame…retai ¢pame…retai ¢pame…retai a„�n ™Òntwn,  

oÙdš pot' ™j boul¾n ™pim…sgetai oÙd' ™pˆ da‹taj  
™nnša p£nt' œtea· dek£tJ d' ™pim…sgetai aâtij  
 

Op.  

578 
 ºëj g¦r [t'] œrgoio tr…thn ¢pome…retai a�san¢pome…retai a�san¢pome…retai a�san¢pome…retai a�san,  

ºèj toi profšrei m�n Ðdoà, profšrei d� kaˆ œrgou, 
 

 Según sugiere Martin
93

, Arato se basa en Th. 801 para construir la expresión, 

utilizando el verbo con un sentido nuevo.  El participio meiromšnh    procede de la lectura 

¢pome…retai en vez de ¢pame…retai, y su significado sería “estar privado de” (+ 

genitivo), como en Hesíodo. Kidd
94

 prefiere sustituir gon£twn  por  kam£twn, porque 

de esta forma puede recurrirse al sentido originario de meiromšnh, relacionado con 

mo‹ra “recibir una porción de”.  West
95

 considera la expresión aratea muy extraña y 

Maass
96

 prefiere leer airomenh. 
La elección del término, no obstante, puede ser intencional: Casiopea está 

apartada de sus rodillas porque no puede quedar sin un gran castigo (Phaen. 658 
meg£lwn ¥ter), como los dioses que juran en falso están apartados del resto de los 

inmortales
97

. 
 

 

Phaen. 

675  
KhfeÝj ºóouºóouºóouºóou parelaÚnetai çkeano‹o,  
 

 

Op.  

548 
ºùojºùojºùojºùoj d' ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj  
 

Arato hace uso de la forma hesiódica ºùoj frente a la homérica ºo‹oj98 y a la 

ática ˜ùoj99
, pero cambia su significado de “al amanecer”, al considerarlo como un 

adjetivo y unido a çkeanÒj. Su nuevo sentido será el de “oriental”, frente a Calímaco, 

que en Ep. 20.1 y Fr. 75.10 Pf. lo utiliza con el sentido de “de mañana”
100

. Cf. el uso 

que hace Arato de esta forma en Phaen . 1024  kaˆ sp…noj ºùa sp…zwn. 
 

 

 

                                                           
92 Cf Phaen 499 qšreoj dš oƒ ™n tropa… e„sin, refiriéndose al solsticio de verano. 
93 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 422. 
94 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.404. 
95 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p. 377. 
96 MAASS, E.,Aratea, ad loc. 
97 Véase supra Phaen. 552 , y Phaen. 658 en el capítulo dedicado a los sintagmas. 
98 Od. 8.29. 
99 E., Fr. 929.1 D.; Arist., E.N. 1129b.28, etc. 
100 REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 207. 
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Phaen. 

741 

”Akra ge m�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai  
¥rkiai¥rkiai¥rkiai¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒn,  
 

Op.  

370 
[misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj¥rkioj¥rkioj¥rkioj œstw·  

  
 En Phaen.741 Arato escoge el adjetivo ¥rkiai (al que se le supone un ™stˆn 

elíptico) con el significado hesiódico de “ser suficiente” (Op.370, 351, 501, 577). En 

Homero el significado es el de “seguro”, cf. Il.2.393, 10.304, Od.18.358. 

 Este significado hesiódico es también asumido por Apolonio Rodio 2.799, 

Teócrito, Id.8.13, 25.190, Opiano de Apamea, Cynegetica 3.185, Opiano de Anazarbo, 

Haliéuticas 3.601. 

 

 

Phaen. 

746  

Kaˆ mšn tij kaˆ nhb poluklÚstou ceimînoj  
™fr£sat' À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio  
ºš tewn ¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai¢rÚontai¢rÚontai¢rÚontai  
¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj. 
 

Op.  

550 
yucr¾ g£r t' ºëj pšletai Boršao pesÒntoj,  

ºùoj d' ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj  
¢¾r purofÒroij tštatai mak£rwn ™pˆ œrgoij,  

Ój te ¢russ£menoj¢russ£menoj¢russ£menoj¢russ£menoj potamîn ¢pÕ a„enaÒntwn,  

Øyoà Øp�r ga…hj ¢rqeˆj ¢nšmoio qušllV,  

¥llote mšn q' Ûei potˆ ›speron, ¥llot' ¥hsi,  
pukn¦ Qrhik…ou Boršw nšfea klonšontoj.  
  

Arato recrea el famoso pasaje homérico del escudo de Hefesto (Il.18.489) donde 

aparecen las constelaciones y se dice de Orión que no “participa de los baños en el 

Océano” (o‡h d' ¥mmorÒj ™sti loetrîn 'Wkeano‹o, cf. Od.5.275); nuestro autor 

invierte la frase y habla de los astros que surgen del océano, Phaen.746-747 o† t' 

çkeanoà ¢rÚontai / ¢stšrej101
.  

Pero nosotros estamos interesados por el uso de los términos loetrîn o b£ptwn, 

que son los propios de la épica homérica. Arato emplea la forma verbal ¢rÚontai para 

construir su metáfora
102

; este verbo significa en primer término “extraer agua de una 

fuente o un río
103

” y Arato  lo aplica a las estrellas con el sentido de “surgir del 

Océano”, probablemente por el contexto marinero en el que se desarrolla el pasaje.  

El sentido del verbo se recoge del hipotexto hesiódico Op.550, donde la bruma, 

al amanecer, que baja desde el cielo estrellado (v.548: ºùoj d' ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranoà 
¢sterÒentoj), surge del río y se remonta a lo alto. En Arato las estrellas surgen entre 

dos luces o a primeras horas de la noche (¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj). 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Cf. Arato, Phaen. 651b£ptwn çkeano‹o y 858 b£ptV ·Òou ˜sper…oio. 
102 Cf. KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 432. 
103 Véase Pherec. 130.5, X., Cyr. 1.2.8, Pl., Criti.  120ª, Ion 534a, E., Hipp. 209. 
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Phaen. 

826 
E„ d' aÛtwj kaqarÒn min œcoi boulÚsioj érh,  

dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…elojØpode…elojØpode…elojØpode…eloj a‡glV,  

ka… ken ™percomšnhj ºoàj œq' ØpeÚdioj e‡h.  
 

Op.  

810 
 E„n¦j d' ¹ mšssh ™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela lèion Ãmar 
 

Op.  

821 
 ºoàj geinomšnhj· ™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela d' ™stˆ cere…wn. 
 

v. 826  
Variantes textuales104  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) dÚnoidÚnoidÚnoidÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍmalakÍmalakÍmalakÍ Øpode…eloj a‡glVa‡glVa‡glVa‡glV,  

KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) dÚneidÚneidÚneidÚnei d' ¢nšfeloj malak¾nmalak¾nmalak¾nmalak¾n Øpode…eloj a‡glVna‡glVna‡glVna‡glVn, 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) dÚnoidÚnoidÚnoidÚnoi d' ¢nšfeloj malak¾nmalak¾nmalak¾nmalak¾n Øpode…eloj a‡glVna‡glVna‡glVna‡glVn, 
v.826 
Øpode…elojØpode…elojØpode…elojØpode…eloj ... MS 
Øpode…elonØpode…elonØpode…elonØpode…elon...Stob 
ØpØpØpØpÕ de…elojÕ de…elojÕ de…elojÕ de…eloj...A 
Ûpo de…elojÛpo de…elojÛpo de…elojÛpo de…eloj...E, Voss 

 

A partir del modelo hesiódico ™pˆ    de…ela de Op. 810 y Op. 821
105

 los poetas 

helenísticos han creado diversos adjetivos temporales: 

-Arato Øpode…eloj, que aparece solamente aquí y en el verso 118 ½rceto d' ™x 
Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn. 

-Apolonio Rodio en 1.1160 ØpÕ    de…elon, en la misma sedes. 

-Teócrito, en Id. 25.223, forma prode…eloj. 
Voss

106
 ya observa este eco en el verso 118, sugiriendo para  Phaen.  826 una 

tmesis. Arato, junto con los otros poetas alejandrinos, podría  querer traer a la mente del 

lector la peculiar división de la jornada en dos partes
107

, propia de los Días hesiódicos, 

en vez de la convencional en tres, también presente en Opera. 

 

 

Phaen. 

989  

E‡ ge m�n ºerÒessa par�x Ôreoj meg£loio  
puqmšnapuqmšnapuqmšnapuqmšna te…nhtai nefšlh, ¥krai d� kolînai  
fa…nwntai kaqara…, m£la ken tÒq' ØpeÚdioj e‡hj.  
 

Th.  

931-932 
Tr…twn eÙrub…hj gšneto mšgaj, Ój te qal£sshj  
puqmšnpuqmšnpuqmšnpuqmšn' œcwn par¦ mhtrˆ f…lV kaˆ patrˆ ¥nakti  
  

puqmšna tiene en Homero
108

 el significado de “base de un árbol” que Hesíodo 

ha modificado para darle el sentido de “fondo”, “profundidad”
109

. Según Kidd
110

,  Arato 

ha readaptado el sentido a partir de Teogonía para significar la parte baja de una 

montaña
111

. Cf. Op. 369 deil¾ d' ™n puqmšni feidè, con el significado de “fondo”. 

                                                           
104 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri, “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
105 Cf. Od.2.167 eÙde…elon. 
106 VOSS, J.H., Aratos, ad loc.cit. 
107 Véase WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, p. 360. 
108 Od.13.122, 13.372, 23.204 puqmšn' ™la…hj. 
109 Véase WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p. 414. Este autor considera metafórico el uso que hace 
Hesíodo del término. 
110 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.519. 
111 Cf. Thgn. 1035; Ión, Fr.28.1K; Orph., 2.92 W. 
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1.2.Retórico-Estilístico 

 

 

Hay una serie de rasgos de carácter retórico-estilístico1 que Arato recoge de 
Opera. El de Solos utiliza para ello una compleja técnica de imitación y derivación, 
propia del helenismo, que adecua el contenido del texto no solo al género didáctico sino 
también al talante literario de su maestro y le permite la  exploración de una nueva vía 
para la hesiodicidad de Phaenomena. 

Muchas de las características del estilo hesiódico responden a una actuación 
genérica que analizaremos en otro capítulo2. En este caso nos limitaremos a analizar 
aquellas que, siendo específicas de Hesíodo, son emuladas por Arato en Phaenomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Un interesante estudio sobre el lenguaje arateo, tomando como base comparativa las fuente de 
Phaenomena, es el realizado por M.L. Pendergraft, Aratus as a poetic craftsman.  Véase también 
RONCONI, A., “Arato interprete di Omero”, SIFC 9 (1937),  pp.167-202 y 237-59; LUDWIG, 
W.,“Aratos”, RE Pauly-Wissowa,  Suppl. 10 (1965), cols. 34 y 36-39, y  CALDERÓN DORDA, 
E.,”Lengua y estilo en Arato. La expresión del movimiento de la constelaciones”, VIII Congreso de la 

SEEC, Madrid, (1991), pp. 71-77. Un interesante análisis comparativo de carácter formal entre el proemio 
de Phaenomena y el de Opera lo encontramos en FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 11-17. 
2 Véase el capítulo dedicado al género didáctico. 
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1.2.1.Recursos estilísticos 

 
1.2.1.1.Nivel sintáctico 

 

 
Phaenomena hace gala de un modo gnómico que toma como referente Opera: 

exhortaciones3 y prohiciones, lenguaje críptico, sentencias y refranes, aseveraciones de 
acontecimientos narrados en presente o pasado4 y declaraciones de hechos futuros y 
profecías5.  

Las sentencias dísticas son una de las características más notables del estilo 
hesiódico, sobre todo cuando aparecen agrupadas: 

 

Op.  

25-26 
kaˆ kerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn,  

kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

Op.  
40-41 

n»pioi, oÙd� ‡sasin ÓsJ plšon ¼misu pantÕj  
oÙd' Óson ™n mal£cV te kaˆ ¢sfodšlJ mšg' Ôneiar.   

Op. 

210-211 
¥frwn d', Ój k' ™qšlV prÕj kre…ssonaj ¢ntifer…zein·  

n…khj te stšretai prÒj t' a‡scesin ¥lgea p£scei."  

Op. 

238-239 
oŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,  

to‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.  

Op. 

240-241 
poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra,  

Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.  

 
Cf. Op.  265-266, 361-362, 366-367, 368-369, 373-374, 375-376. 
 
En Phaenomena: 
 

Phaen. 

761-762 
MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr….   

Phaen. 

763-764 
AÙtÕj m�n t¦ prîta saèteroj, eâ d� kaˆ ¥llon  
pareipën ênhsen, Ót' ™ggÚqen êrore ceimèn.   

Phaen.  
771-772 

ZeÚj· Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei  
p£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth d' Ó ge s»mata fa…nwn.  

Phaen. 

1055-1056 
prîtoj m�n prèthn ¥rosin, mšssoj dš te mšsshn  
karpÕj ¢paggšllei, pum£thn ge m�n œscatoj ¥llwn.   

Phaen. 

1075-1076 
Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj  
érion ™rcomšnaij, Ð d' ¢èroij aÙt…ka m©llon·  

 

                                                           
3 Phaen. 75, 76, 96, 154-155, 246-247, 300-302, 303, 559-568, 740-741. En los Pronósticos aumenta su 
número: Phaen. 758, 758-760, 776-777, 778, 799, 818, 819, 832, 880, 890-891, 892, 909-910, 925,  928,  
987, 994, 1001, 1038, 1060-1061, 1062-1063, 1129-1131, 1142-1150. 
4 Phaen .20, 39, 71, 101-122, 127-134, 135-136, 150-152, 291-294, 295-299, 370-373, 374-384, 408-412, 
451-453,  731-732, 742-751, 752-757, 933-936, 1045-1046, 1072-1074, 1094-1098, 1098-1100, 1102-
1103, 1104-1112, 1113-1117. 
5 Phaen. 123-126, 179-180. 
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También podemos localizar sentencias monostíquicas, trísticas y tetrásticas en 
Phaenomena

6. El mayor número de aforismos lo encontramos en los Pronósticos, 
sección apropiada para el desarrollo de una secuencia gnómica. 

Las prohibiciones también suelen agruparse en tiradas. Se trata la mayor parte de 
las veces de una estructura con mhd� y el verbo en infinitivo imperativo, con cierto 
sabor mántico:  

 

Op.  
715-720 

mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  
mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

mhdš pot' oÙlomšnhn pen…hn qumofqÒron ¢ndrˆ  
tštlaq' Ñneid…zein, mak£rwn dÒsin a„�n ™Òntwn.  
glèsshj toi qhsaurÕj ™n ¢nqrèpoisin ¥ristoj  
feidwlÁj, ple…sth d� c£rij kat¦ mštron „oÚshj·  

Op. 

722-725 
mhd� poluxe…nou daitÕj duspšmfeloj e/nai·  
™k koinoà ple…sth te c£rij dap£nh t' Ñlig…sth.  

[mhdš pot' ™x ºoàj Diˆ le…bein a‡qopa o/non  
cersˆn ¢n…ptoisin mhd' ¥lloij ¢qan£toisin·  

 
Cf. Op.  733-736, 740-747, 748-762. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Sentencias monotisquicas: Phaen.299, 1068; cf. Op.101, 105, 302, 372, 375, etc; sentencias tristicas: 
Phaen. 1077-1079, 1091-1093; cf. Op.30-32, 225-227, 349-351; sentencias tetrasticas: Phaen.768-771; 
cf. Op. 287-290, 293-297, 342-345. 
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Arato evoca este tipo de prohibiciones, con una estructura anafórica que se 
sustenta en la repetición de  mhd�7: 

 

Phaen. 

973-986 
Tîn toi mhd�n ¢pÒblhton pefulagmšnJ Ûdwr  
ginšsqw, mhd' e‡ ken ™piplšon º� p£roiqen  
d£knwsin mu‹ai kaˆ ™f' a†matoj ƒme…rwntai,  
À lÚcnoio mÚkhtej ¢ge…rwntai perˆ mÚxan   
nÚkta kat¦ not…hn· mhd' Àn ØpÕ ce…matoj érhn  
lÚcnwn ¥llote mšn te f£oj kat¦ kÒsmon ÑrèrV,  

¥llote d' ¢7sswsin ¥po flÒgej ºäte koàfai  
pomfÒlugej· mhd' e‡ ken ™p' aÙtÒfi marma…rwsin  
¢kt‹nej· mhd' Àn qšreoj mšga peptamšnoio  
nhsa‹oi Ôrniqej ™passÚteroi foršwntai.  
Mhd� sÚ g' À cÚtrhj º� tr…podoj purib»tew  
spinqÁrej Ót' œwsi pšri plšonej, lelaqšsqai,  
mhd� kat¦ spodi¾n ÐpÒt' ¥nqrakoj a„qomšnoio  
l£mphtai pšri s»mat' ™oikÒta kegcre…oisin.  

Phaen. 

1086-1093 
M¾ d� l…hn ÑrÚcoien, ™peˆ mšgaj oÙ kat¦ kÒsmon  
g…netai oÜte futo‹j ceimën f…loj oÜt' ¢rÒtoisin·  

¢ll¦ ciën e‡h poll¾ meg£laij ™p' ¢roÚraij   
m»pw kekrimšnV mhd� blwqrÍ ™pˆ po…V,  

Ôfra tij eÙesto‹ ca…rV potidšgmenoj ¢n»r.  

     Oƒ d' e/en kaqÚperqen ™oikÒtej ¢stšrej a„e…,  
mhd' eŒj mhd� dÚw mhd� plšonej komÒwntej·  

polloˆ g¦r komÒwsin ™p' aÙcmhrù ™niautù.  

 
Una característica del género didáctico es dirigir la exhortación a una segunda 

persona8. Hesíodo interpela a su hermano Perses en vocativo, y Arato hace lo propio a 
un “tú” general y anónimo9. Normalmente se acompaña la interpelación con un 
imperativo o un infinitivo imperativo10.  

Férnandez Delgado11 señala como una de los rasgos más significativos de los 
Erga la referenciación cronológica de los respectivos consejos mediante una serie de 
fórmulas temporales que suelen constar de una correlación del tipo Ãmoj, eât' ¨n, 'All' 

(Ðp)Òt' ¨n seguido de subjuntivo o indicativo -tÁmoj, (d¾) tÒte seguido de infinitivo 
                                                           
7 Otras prohibiciones: Phaen.153, 287-289, 413-414. 
8 “The colloquial tone is particularly evident in the frequent occurrence of de second person singular. The 
implied dramatic setting thus becomes a lesson in stargazing or weather forecasting, like that given by a 
father speaking to a son. In choosing his form, Aratus invokes the great tradition we are accustomed to 
calling didactic poetry. The foremost representative of this genre is Hesiod, and we have seen that Aratus’ 
debt to him is substantial. Other streams within this tradition include the pre-socratic philosophy in verse, 
less formal traditions like the proverb, and gnomological literature, like Theognis’elegiacs. We will see 
that Aratus deliberately associates his poem with this tradition first of all in his choice of subject matter 
and mode of presentation, and in the fabric of the poem through echoes of some stylistic traits, through 
the diction of these genres and through specific allusions to earlier poets. The result is a blend of 
archaism, naïvete, and erudition”;  PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 297. 
9 Phaen.752, 983 
10 Imperativo: Phaen. 75, 76, 96, 246, 302, 562, 758, 778, 818, 819, 832, 880, 890, 892, 910, 987, 994, 
1001, 1017, 1038, 1063, 1129, 1142, 1154. Infinitivo imperativo: Phaen. 168, 199, 560, 565, 741, 759, 
777, 925, 928, 1061, 1143. Para los diferentes valores que adquieren el imperativo y el infinitivo, véase 
ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 126 y ss. 
11 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 87. 
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imperativo o alguna forma verbal equivalente12. Esta estructura aparece en los 
Pronósticos13, aunque Arato prefiere la acumulación de oraciones simples coordinadas 
con mhd' e‡ ken / mhd' Àn, À, kaˆ o su combinación14. 
 
 
 

1.2.1.2. Nivel léxico-semántico 

 

a)Ironía, humor, sarcasmo 

  
 

El humor que practica Arato  está en consonancia con el de los poetas de su 
generación. Frente al humor  de Homero y Hesíodo, fruto de una situación, el ingenio 
helenístico se basa en el léxico y la gramática y es producto de la intertextualidad15. 
Sólo de este modo puede entenderse, por ejemplo, la ironía de Phaen.322-325: 

 
 

Phaen. 

322-325 
 LoxÕj m�n TaÚroio tomÍ Øpokšklitai aÙtÕj  
'Wr…wn. M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ  

Øyoà pepthîta paršrcetai, ¥lla pepo…qoi   
oÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqai. 

 
 Comprensible en el momento que sabemos que el cenit de Orión está 
relacionado con la vendimia, Op. 609-614:  

 
Op. 

609-614 
 Eât' ¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV  
oÙranÒn, 'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj,  

ð Pšrsh, tÒte p£ntaj ¢podršpen o‡kade bÒtruj,  

de‹xai d' ºel…J dška t' ½mata kaˆ dška nÚktaj,  

pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  
dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   

 
También Phaen.730-731: 
 

Phaen. 

730-731 
aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma   
À nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leien·  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Cf.Op. 414 y ss., 448 y ss., 458 y ss., 480 y ss. 564 y ss., 571 y ss., 582 y ss., 609 y ss., 618 y ss., 679 y 
ss., etc. 
13 Phaen. 933-936, cf. Phaen. 1013-1020. 
14 Con mhd' e‡ ken / mhd' Àn: Phaen. 973-979; con  À: Phaen.944-953, 1108-1112; con kaˆ: Phaen.954-
962, 999-1004, 1021-1027, 1135-1141; combinados: Phaen. 966-972, 1033-1035. Véase ERREN, M., 
Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 284-285. 
15 Humor nacido de la Buchpoesie; véase GIANGRANDE,G., L’Humour des Alexandrins, p. 18. 
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Donde se alude al marinero Hesíodo, que sólo hizo un viaje en barco en su vida, 
pero que se atreve a dar las medidas del resonante mar, Op.648: 

 
Op. 

648 
 de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj. 

 
 Una mirada humorística al hipotexto homérico la encontramos en Phaen. 64-67: 
 

Phaen. 

64-67 
             tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  

oÙd' Ótini kršmatai ke‹noj pÒnJ, ¢ll£ min aÛtwj  
'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' aât' ™n goÚnasi k£mnon  
Ñkl£zonti œoiken· ¢p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn  

 
Referido a la constelación del arrodillado, donde se entiende que oÜtij es el 

sobrenombre adoptado por Odiseo (Od. 9.366), y  que Ñkl£zonti se refiere al Ciclope 
ebrio (Od. 9.369 y ss.). 

 
 De Phaen.152-154 
 

Phaen. 

152-154 
TÁmoj kaˆ kel£dontej ™ths…ai eÙršL pÒntJ  
¢qrÒoi ™mp…ptousin, Ð d� plÒoj oÙkšti kèpaij   

érioj· 
 
captamos la agudeza si sabemos que en Od. 2.416-421 Atenea ayuda a 

Telémaco en su viaje mandándole un viento propicio a su embarcación de remos. 
 
En Phaen. 761-762 
 

Phaen. 

761-762 
MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr…       

 
el pasaje evoca con humor a Odiseo (Od.5..436-437) en el momento en el que el 

héroe escapa de una tormenta marina.  
 
Y Phaen.824  
 

Phaen. 

824 
 mhdš ti sÁma fšroi, fa…noito d� litÕj ¡p£nth 

 
se comprende a partir de Od.19.428-466, cuando Odiseo siendo niño va de caza 

y es herido por un jabalí. Su marca sirve a Euriclea para reconocerle en su vuelta a 
Ítaca. De ahí que se pida al sol que aparezca sin marca alguna. 
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El recurso al humor y a la ironía  también lo encontramos en Opera
16:  

 

Op.  

345 
e„ g£r toi kaˆ crÁm' ™gkèmion ¥llo gšnhtai,  
ge…tonej ¥zwstoi œkion, zèsanto d� pho….  

Op.  
375 

Öj d� gunaikˆ pšpoiqe, pšpoiq' Ó ge fil»tVsin. 

Op. 

473-475 
ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œraze,  

e„ tšloj aÙtÕj Ôpisqen 'OlÚmpioj ™sqlÕn Ñp£zoi,  
™k d' ¢ggšwn ™l£seiaj ¢r£cnia, ka… se œolpa  

 
Cf. Op. 479-480, 700-701, 705. 
 
Arato también hace uso del léxico como recurso humorístico17. Recuérdese 

Phaen. 47 mur…oj18 (innumerable, pero también llorón); en Phaen. 654 el poeta afirma, 
y no con solemnidad, que la postura de Casiopea es poco decorosa (t¦ d' oÙkšti oƒ 
kat¦ kÒsmon); las nubes se tiñen de rojo en Phaen. 889 con la palabra ·aq£miggej, 
que es la que se le aplica a la castración de Urano; en Phaen. 963 geneaˆ kor£kwn kaˆ 
fàla koloiîn donde se imita el estilo épico con animales como protagonistas, etc. 

En Phaen.1109 aparece tštrasin oƒ koàfoi, kerao… ge m�n ¢mfotšroisin, lo 
que puede interpretarse como una modificación de la expresión utilizada por Hesíodo en 
Los Días en dos ocasiones (Op.774-776 Ñgdo£th d' ™n£th te dÚw ge m�n ½mata 
mhnÕj  / œxoc' ¢exomšnoio brot»sia œrga pšnesqai· / ˜ndek£th d� duwdek£th t' 
¥mfw ge m�n ™sqlaˆ / ºm�n Ôij pe…kein ºd' eÜfrona karpÕn ¢m©sqai) con sentido 
diferente19. Es posible que Arato realice una evocación humorística a la dicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Los ejemplos de Opera están tomados de FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 
98 y ss. 
17 Tal como lo hace Hesíodo en  Op. 704 deipnolÒchj, 373 pugostÒloj, 39 dwrof£gouj, etc. 
18 Gran parte del tratamiento mítico de Phaenomena desborda humor, captable solamente desde una 
perspectiva intertextual. 
19 Véase WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, pp.353-354. Cf. DENNISTON, J.D., The Greek Particles, 
p.lviii.  
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b)Expresión abstracta por concreta 

 
 
Hesíodo utiliza este procedimiento afín al lenguaje proverbial en numerosas 

ocasiones20. Arato lo imita en: 
 

Phaen. 

7-8 
                           lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  

Phaen. 

110 
aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

Phaen. 

294-296 
naÚtV malkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  
½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi q£lassa  
porfÚrei· ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin  

Phaen. 
1096-1098 

™rcomšnou qšreoj, ca…rei· peride…die d' a„nîj  
¢mhtù, m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV  
aÙcmù ¢nihqe…j,  

 

 

c)Perífrasis 

 
 
 La perífrasis es otra de las características del estilo de Opera. Arato emplea la 
perífrasis como recurso estilístico al modo hesiódico: 
 

Phaen. 

158-159 
aÙtÁj À 'Er…fwn, o†t' e„n ¡lˆ porfuroÚsV  
poll£kij ™skšyanto kedaiomšnouj ¢nqrèpouj,  
los náufragos 

Phaen. 

287-288 
M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV  
peptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj, no navegues 

Phaen. 

1081 
Ûstera œrga, la siembra. 

Phaen. 

1119 
boulus…J érV, el atardecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Véase Op.  289, 387, 391-392, 451, 470, 572, 608, 612, 674, etc. 
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 En algunos casos el circunloquio tiene una base mitográfica21 o proviene de la 
tradición: 
 

 

Phaen. 

224 
™n DiÕj como cielo; cf.Phaen.253, 259, 293, 899, 936, 964  

Phaen. 

529 
OÜ ken 'Aqhna…hj ceirîn dedidagmšnoj ¢n¾r, un artesano 

Phaen. 

38 
e„n ¡lˆ ; cf.Phaen. 158, 314, 407, 431, 728, 914, 922 

 

 Por último, Arato otorga a los nombres de los vientos el significado de las 
diversas direcciones cardinales mediante una antonomasia, combinando de esta manera 
un lenguaje poético con un sentido científico: 
 

Phaen. 

25 
™k boršao, norte, cf. Phaen.241, 247, 250, 313, 319, 355, 
427, 480, 486, 500, 507, 631, 795, 887, 888, 897, 905, 907, 
934. 

Phaen. 

239 
 ™n promolÍsi nÒtoio, sur, cf. Phaen.238, 292, 321, 356, 
386, 388, 403, 425, 486, 490, 501, 508, 630, 692, 829, 882, 
888, 897, 906, 933 

Phaen. 

933 
™x eÜroio, este. 

Phaen. 

934 
™k zefÚroio, oeste. 

 
 

d)Kenning 

 
 
 El kenning es una figura destinada a la designación alusiva de determinados 
animales. Arato hace uso de esta figura típicamente hesiódica22 en dos ocasiones: 
 

Phaen.  

946 
Ûdroisin Ôneiar, los renacuajos 

Phaen. 

960 
taˆ ¢lšktoroj ™xegšnonto, los pollos 

 

No hay en Arato una sustitución total del nombre del animal por la perífrasis 
apelativa, pero ambas expresiones se enmarcan en un tono épico-coloquial no exento de 
cierto humor. 
 
                                                           
21 Véase Op. 32, 393, 466, 521, 597, 614, 805. 
22 Cf. Op. 524 ¢nÒsteoj, 571 feršoikoj, 605 ¹merÒkoitoj ¢n¾r, 742 pentÒzoio, 778 ‡drij, etc. 
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e)Metáfora. Enigma.  Acertijo 

 

 

 En Phaenomena encontramos algunas metáforas que imitan el modelo 
hesiódico23: 
 

Phaen. 

299 
Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei.  

Phaen. 

360 
le…yanon 'Hridano‹o, poluklaÚtou potamo‹o.  

Phaen. 

820 
'All' oÙc ÐppÒte ko‹loj ™eidÒmenoj peritšllV, (ºšlioj) 

Phaen. 

921 
”Hdh kaˆ p£ppoi, leukÁj g»reion ¢k£nqhj, referido a la 
pelusa del cardo, y que evoca Op.181 eât' ¨n geinÒmenoi 
poliokrÒtafoi telšqwsin.  

Phaen. 

1100 
™lpÒmenoj metšpeita poluglagšoj ™niautoà,  para un año 
con abundancia de hierba 

 
En otras ocasiones Arato se vale del lenguaje enigmático24: 

 

Phaen. 

73 
nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

Phaen. 

97 
Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

Phaen. 

222-223 
'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ  
Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj 

Phaen. 

269-271 
`Erme…hj ™tÒrhse, LÚrhn dš min e/pe lšgesqai,  
k¦d d' œqeto prop£roiqen ¢peuqšoj e„dèloio  
oÙranÕn e„sagagèn.  

Phaen. 

275 
”Htoi g¦r kaˆ Zhnˆ paratršcei a„Òloj ”Ornis,  

 
Cf. Phaen. 332-335, 733, 824. 
 
 

  Que a veces deriva a una especie de acertijo, en consonancia con la poética 
intertextual: 

 

                                                           
23 Completamos desde la vertiente hesiódica el estudio de los símiles realizado por M.L. Pendergraft, 
Aratus as a poetic craftsman, pp. 24 y ss., y  J. Almirall, “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 21 y ss.  
24 Cf. Op.  40-41, 181, 464, 533, 648. 
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Phaen. 

45-47 
T¦j d� di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj  
mur…oj· 

Phaen. 

64 
           tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n, 

Phaen.  

220-221 
™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  
prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn. 

   
 

f)Ambivalencia 

 
 
El juego homonímico de algunas palabras sirve a Arato para la inserción del 

hipotexto: 
 

Phaen. 

1-2 
'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
donde ¥rrhton significa “desconocido” pero también alude 
al nombre del poeta, Arato. 

Phaen. 

57 
™scati¾n ™pšcei gšnuoj deino‹o pelèrou.   

Negri25 señala la anfibología del apíteto deinÒj en Arato, con 
su doble significado de “terrible” y “luminoso”. 

Phaen 66-67 'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' aât' ™n goÚnasi k£mnon  
Ñkl£zonti œoiken· ¢p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn  
donde   ™n goÚnasi k£mnon tiene el doble significado de “en 

manos de Dios” y “de rodillas”. 

Phaen.71-72 AÙtoà k¢ke‹noj Stšfanoj, tÕn ¢gauÕn œqhken  
sÁm' œmenai DiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj, donde 
sÁma significa “señal” y “tumba”, y  ¢poicomšnhj “ausente, 
alejada” pero también “desaparecida, muerta” 26. 

Phaen.181 oÙranÕn e„j Ônom' Ãlqen, ™peˆ DiÕj ™ggÚqen Ãsan, donde 
la expresión oÙranÕn e„j Ônom' Ãlqen significa “ser 
catasterizado” y también “adquirir un gran renombre”. 

Phaen.252-
253   

penqer…ou d…froio· t¦ d' ™n posˆn oŒa dièkwn  
‡cnia mhkÚnei kekonimšnoj ™n Diˆ patr….  
donde  t¦ d' ™n posˆn  significa “lo que uno tiene a sus pies”, 
pero también  “las cosas comunes, fáciles, lo que uno tiene 

ante sí” 27. Perseo persigue algo fácil de reconocer: las 
Pléyades.   

 

                                                           
25 NEGRI, M., “Stelle Spaventose o stelle luminose? ...”, pp. 277-280. 
26 Cf. Od.4. 109-110, cuando Menelao dice de Odiseo ke…nou, Ópwj d¾ dhrÕn ¢po…cetai, oÙdš ti 
‡dmen, / zèei Ó g' Ã tšqnhken. Ariadna es una de las ánimas que ve Odiseo en la evocación de los 
muertos (Od.11.321-325) 
27 Cf. Pl., Tht. 175b.6, Arist., Pol. 1263a.18, etc. 
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g)Juego de palabras: Etimología 

 
 
El juego etimológico sirve como elemento etiológico28: La técnica utilizada por 

Arato es la yuxtaposición de términos que permiten una interpretación filológica29: 
 

Phaen. 

27 
”Arktoi ¤ma trocÒwsi· tÕ d¾ kalšontai “Amaxai30.   

Phaen. 

66 
'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' aât' ™n goÚnasi k£mnon 

Phaen.  

82-83 
'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj  

Phaen. 

98-99 
E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

Phaen. 

217-219 
kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj.  
OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j·  
¢ll' “Ippoj min œtuye·  

 
 Cf. Phaen. 305-306, 398-399, 476, 522-523, 584-585, 653-654. 
 
Veamos algunos correspondencias estilísticas con más detenimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                           
28 Cf.Op. 2-3, 30-32, 80-82, 85 y ss., 189 y ss., 462 y ss., 674 y ss., 568, 763. 
29 Véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 35-36; CITTI, V., “Lettura di Arato”, 
pp. 154  y ss. 
30 Se recuerda en Phaen. 227 oÙd�n ¢faurÒteron troc£ei Kunosour…doj ”Arktou, y en Phaen. 308-
309 TÁmoj kaˆ kefal¾ Kunosour…doj ¢krÒqi nuktÕj / Ûyi m£la troc£ei. Sobre el uso de troc£w, 
véase CALDERÓN DORDA,E., “Lengua y estilo en Arato...”, p. 76. 
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Phaen. 
123-126 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto     
ceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

Kaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma     
œssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisi, kakù dkakù dkakù dkakù d' ™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj«.   

 
Op.  
53-58 

 tÕn d� colws£menoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj·  

'Iapetion…dh, p£ntwn pšri m»dea e„dèj,  

ca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsaj,  

so… t' aÙtù mšga pÁma kaˆ ¢ndr£sin ™ssomšnoisin.  

to‹j d' ™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn, ú ken ¤pantej  
tšrpwntai kat¦ qumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntej."  
 

 
v. 124 
Variantes textuales31  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqe.   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera texe…esqetexe…esqetexe…esqetexe…esqe.   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqetškna teke‹sqe.   
 
v. 126 
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) œssetai ¢nqrèpoisi, kakùkakùkakùkakù d' ™pike…setai ¥lgoj«.   

KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) œssetai ¢nqrèpoisi, kakînkakînkakînkakîn d' ™pike…setai ¥lgoj«.   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) œssetai ¢nqrèpoisi, kakÕnkakÕnkakÕnkakÕn d' ™pike…setai ¥lgoj«.   
 

El tránsito brusco al estilo directo en un contexto mántico32, refuerza el efecto de 
las palabras pronunciadas y asocia el pasaje con el estilo oracular. Cf. Op 54-58, donde 
Zeus recrimina a Prometeo en estilo directo y se añade al pasaje cierto sabor augur de 
nuevas desgracias.  Como dice Kidd33, “both speeches predict trouble for future 
generations”. El patrón  responde a una aseveración a la que se suma la predicción en 
futuro.  cf. Op.207-21134 en el ainos del halcón y el ruiseñor. El estilo directo es propio 
de la fábula  y no de la poesía didáctica. Las pocas líneas que aparecen en Opera 
adquieren casi siempre un tono profético: Op. 503. Arato utiliza la predicción para dar 
cohesión al episodio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
32 Véase FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 88. 
33 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 226. 
34 Op. 207-211 "daimon…h, t… lšlhkaj œcei nÚ se pollÕn ¢re…wn· / tÍ d' e�j Î s' ¨n ™gè per ¥gw 
kaˆ ¢oidÕn ™oàsan· / de‹pnon d', a‡ k' ™qšlw, poi»somai º� meq»sw. / ¥frwn d', Ój k' ™qšlV prÕj 
kre…ssonaj ¢ntifer…zein· / n…khj te stšretai prÒj t' a‡scesin ¥lgea p£scei”. 
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Phaen. 
460 

Makroˆ dš sfeèn e„sin ˜lissomšnwn ™niauto…,  
makr¦ d� s»mata ke‹tai ¢pÒproqen e„j Zn „Òntwn,  

oÙd' œti qarsalšoj ke…nwn ™gë™gë™gë™gë ¥rkioj e‡hn¥rkioj e‡hn¥rkioj e‡hn¥rkioj e‡hn  
¢planšwn t£ te kÚkla t£ t' a„qšri s»mat' ™nispe‹n.  
 

Op. 10 tÚnh· ™gë™gë™gë™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.  
 

 
El pronombre de primera persona en nominativo es una aserción enfática35 de la 

personalidad del poeta propia de la poesía didáctica. Arato lo usa aquí en conjunción 
con ¥rkioj e‡hn, expresión de raigambre hesiódica a final de hexámetro36, donde su 
fuerza contrasta con el reconocimiento de su ignorancia (Phaen. 460 oÙd' œti 
qarsalšoj ke…nwn), que recuerda al Hesíodo marinero

37. Hesíodo enfrenta la primera 
persona a la segunda tÚnh y sÚ, en fuerte contraste: Op. 10, 106, 28638.  
 

 

Phaen. 
491-496 

Parqšnoj, ¢ll¦ Lšwn kaˆ Kark…noj. Oƒ m�nOƒ m�nOƒ m�nOƒ m�n ¤m' ¥mfw  
˜xe…hj kšatai beblhmšnoi, aÙt¦r Ð kÚkloj  
tÕn m�ntÕn m�ntÕn m�ntÕn m�n ØpÕ stÁqoj kaˆ gastšra mšcri par' a„dî  
tšmnei, tÕn d�tÕn d�tÕn d�tÕn d� dihnekšwj Øpšnerqe cele…ou  
Kark…non, Âci m£lista dicaiÒmenÒn ke no»saij  
ÑrqÒn, †n' Ñfqalmoˆ kÚklou ˜k£terqen ‡oien.  
 
 

Th.  
289 

tÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥r' ™xen£rixe b…h `Hraklhe…h  
bousˆ p£r' e„lipÒdessi perirrÚtJ e„n 'Eruqe…V  
 

 

v. 491 
Variantes textuales39  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) Parqšnoj, ¢ll¦ Lšwn kaˆ Kark…noj. Oƒ m�n ¤m¤m¤m¤m' ¥mfw  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) Parqšnoj, ¢ll¦ Lšwn kaˆ Kark…noj. Oƒ m�n ¤r¤r¤r¤r' ¥mfw 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) Parqšnoj, ¢ll¦ Lšwn kaˆ Kark…noj. Oƒ m�n ¤m¤m¤m¤m' ¥mfw 
 

El pronombre demostrativo con m�n en Hesíodo va precedido de un kaˆ o 
seguido de  ¥ra en Theogonía para referirse a alguien que acaba de introducir y al que 
le ha sucedido algo40, especialmente cómo ha muerto41. Es bastante probable que Arato 
haya recogido este rasgo estilístico42; obsérvese cómo tanto el León como el Cangrejo 
son cortados (Phaen.494 tšmnei) por el Círculo. 

                                                           
35 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 346. 
36 Cf. Op.370, 501, 577. En cuanto a la aparición de ™gè como marca del poeta didáctico, cf. Op.10, 57, 
106, 174, 208, 270, 286, 386, 654. 
37 Véase Op. 649-650 de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj, / oÜte ti nautil…hj 
sesofismšnoj oÜte ti nhîn. 
38 Cf. Him. Hom. 3.546. aÙt¦r ™gë kaˆ se‹o kaˆ ¥llhj mn»som' ¢oidÁj. 
39 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-46. 
40 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p. 248. 
41 Cf. Th. 316, 325, 526, 717; Op.137, 141, 152, 161, 170 ; Il. 6.183. 
42 Según D. Kidd (Aratus Phaenomena, p. 356), simplemente hace una referencia al nombre que acaba de 
introducir. 
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 Phaen. 
721 

DÚnei d' 'ArktofÚlax ½dh ½dh ½dh ½dh prètV tÒtetÒtetÒtetÒte mo…rV  
t£wn, a‰ p…suršj min ¥ter ceirÕj kat£gousin  
 
 

Op.  
588-589 

aÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatoj· ¢ll¦ tÒttÒttÒttÒt' ½dh½dh½dh½dh  
e‡h petra…h te ski¾ kaˆ b…blinoj o/noj   
 

 
La combinación de ½dh con tÒte, da un enfático “entonces, por este tiempo” 43. 

Cf. Il.2.699, Hesíodo, Op. 588-9, Esquilo, Prometeo encadenado 910-11. Diggle44 
resuelve  un problema textual de  Suplicantes de Eurípides recurriendo a esta 
combinación.  

  
 
 

Phaen. 
735-739 

mhnÒj· Óte prèth ¢pok…dnatai aÙtÒqen aÙg»,  

Ósson ™piski£ein, ™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa·  

Ñktë dÑktë dÑktë dÑktë d' ™n dic£sin™n dic£sin™n dic£sin™n dic£sin, dicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJ.   

A„eˆ A„eˆ A„eˆ A„eˆ dddd' ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa     
e‡rei Ðposta…h mhnÕj peritšlletai ºèje‡rei Ðposta…h mhnÕj peritšlletai ºèje‡rei Ðposta…h mhnÕj peritšlletai ºèje‡rei Ðposta…h mhnÕj peritšlletai ºèj.   
 

Op.  
819-821 

Tetr£di dTetr£di dTetr£di dTetr£di d' o�ge p…qono�ge p…qono�ge p…qono�ge p…qon· perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar     
mšsshmšsshmšsshmšssh· paàroi dpaàroi dpaàroi dpaàroi d' aâte metaâte metaâte metaâte met' e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn     
ºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhj· ™pˆ de…ela d™pˆ de…ela d™pˆ de…ela d™pˆ de…ela d' ™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn.  

 
La concisión es una característica del estilo de los calendarios en los 

parapegmata, pero también es posible que Arato haya querido evocar el modo de los 
Días en el comienzo de los Pronósticos, sobre todo si a ello sumamos cierto tono 
aseverativo. En cuanto a la dicción, el pasaje recoge en el verso anterior una fórmula 
hesiódica45 que tiñe el texto de un color hemerológico. 

 
 

Phaen. 
758-759 

Tù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toi, e‡ pote nh# e‡ pote nh# e‡ pote nh# e‡ pote nh#     
pisteÚeijpisteÚeijpisteÚeijpisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai  
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou. 

 
 

Op.  
618 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât’ ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
  

Op. 

797 
prhänein ™pˆ ce‹ra tiqe…j· pefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumù  
    

El didactismo de Phaen. 758-759  está introducido por medio de una condicional 
de forma similar a Op. 618, en el inicio del calendario de la Navegación: “Si te despierta 

                                                           
43 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.421. 
44 DIGGLE, J. “The Supplices of Euripides”, p. 245. 
45 Véase en el capítulo dedicado a las Expresiones formulares. 
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el deseo de la arriesgada navegación...”; en Arato “Si alguna vez confías en una nave, 
preocúpate...”  
 En lo que concierne a pepÒnhso, es un imperativo de perfecto medio inédito 
hasta Arato. Parece recoger el lenguaje admonitorio de Los Días,  y formado a partir de 
Op. 797 pefÚlaxo d� qumù46. Cf. Phaen. 1042 Tîn mhd�n katÒnosso. 
 
 
 
Phaen. 
800  

Skšpteo d’ ™j plhqÚn te kaˆ ¢mfÒteron dicÒwsan  
ºm�nºm�nºm�nºm�n ¢exomšnhn¢exomšnhn¢exomšnhn¢exomšnhn ºdºdºdºd’ ™j kšraj aâqij „oàsan· 

 
 

Op.  
772-775 

Ñgdo£th d’ ™n£th te dÚw ge m�n ½mata mhnÕj   
œxoc’ ¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio brot»sia œrga pšnesqai·  
˜ndek£th d� duwdek£th t’ ¥mfw ge m�n ™sqlaˆ  
ºm�nºm�nºm�nºm�n Ôij pe…kein ºdºdºdºd’ eÜfrona karpÕn ¢m©sqai·  
  

Arato utiliza la correlación ºm�n ... ºd’, que caracteriza a parejas que se oponen, 
con una alternancia implícita. Probablemente lo utilice como marcador hipotextual de 
Op. 772-775, donde aparece dicha correlación en las mismas sedes junto a la alusión al 
comienzo de mes (Op. 773: ¢exomšnoio). Recordemos que la luna sirve como base para 
el cómputo del mes hesiódico; y Arato proporciona a este pasaje esta inflexión de los 

Días. 
 
 

Phaen. 
813-814 

tÍ m�n „Í„Í„Í„Í ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj te dokeÚein,  

····hgnumšnV ¢nšmoiohgnumšnV ¢nšmoiohgnumšnV ¢nšmoiohgnumšnV ¢nšmoio, marainomšnVmarainomšnVmarainomšnVmarainomšnV d� gal»nhj· 
 

Op.  
379-380 

 ·e‹a dš ken pleÒnessi ·e‹a dš ken pleÒnessi ·e‹a dš ken pleÒnessi ·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·  

ple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  
 

El efecto del ritmo que se produce con „Í ¢nšmoio galhna…hj.../·hgnumšnV 
¢nšmoio, marainomšnV es quizá una imitación del estilo hesiódico47, cf. Op. 379-80, 
con ·e‹a dš ken pleÒnessi.../ ple…wn m�n pleÒnwn, o Op. 751-2, con pa‹da 
duwdekata‹on, .../mhd� duwdek£mhnon. Carnoy48 señala que en Hesíodo no es raro 
encontrar  palabras que producen una aliteración con otra situada en la misma sedes en 
el siguiente verso: Op. 517-8 y Op. 521-2. Por otra parte, Dionisio de Halicarnaso49 
consideraba los sonidos h, ai y l como eufónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
46 Cf. Od.3.313 kaˆ sÚ, f…loj, m¾ dhq¦ dÒmwn ¥po tÁl' ¢l£lhso, sin el contexto didáctico propio del 
pasaje. 
47 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 456. 
48 CARNOY, A., “Hesiod’s Description of Winter”, p. 235. 
49 Véase W.Rhys Roberts, Dionysius of Halicarnasus on Literary Composition , London, 1910, p.142. 
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Phaen. 
842  

E„ dš oƒ À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio  
¢kt‹nej sun…wsi kaˆ ¢mf' ˜nˆ pepl»qwsin,  

½ pote kaˆ nefšwn pepiesmšnoj À Ó gÓ gÓ gÓ g' ™j ºî  
œrchtai par¦ nuktÕj À ™x ºoàj ™pˆ nÚkta,  
 

Op.  
246 

ZhnÕj fradmosÚnVsin 'Olump…ou· ¥llote d' aâte]  
À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó geÓ geÓ geÓ ge te‹coj  
À nšaj ™n pÒntJ Kron…dhj ¢pote…nutai aÙtîn.  
 

Arato busca una construcción ¢pÕ koinoà similar a la que aparece en  Op.24650. 
La aparición del pronombre Ó ge a medio camino de la frase se debe al cambio de sujeto 
de los rayos al sol51. Ó ge  implica  un reforzamiento característico del segundo 
miembro, similar al que aparece en Op. 322, 73252.  
 
 
 
Phaen. 
983-987  

Mhd�Mhd�Mhd�Mhd� sÚ g' À cÚtrhj º� tr…podoj purib»tew  
spinqÁrej Ót' œwsi pšri plšonej, lelaqšsqai,  
mhd�mhd�mhd�mhd� kat¦ spodi¾n ÐpÒt' ¥nqrakoj a„qomšnoio  
l£mphtai pšri s»mat' ™oikÒta kegcre…oisin.  

'All' ™pˆ kaˆ t¦ dÒkeue periskopšwn Øeto‹o.   
 

Op.  
715-719 

mhd�mhd�mhd�mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  
mhd�mhd�mhd�mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

mhdšmhdšmhdšmhdš pot' oÙlomšnhn pen…hn qumofqÒron ¢ndrˆ  
tštlaq' Ñneid…zein, mak£rwn dÒsin a„�n ™Òntwn.  
glèsshj toi qhsaurÕj ™n ¢nqrèpoisin ¥ristoj  
feidwlÁj, ple…sth d� c£rij kat¦ mštron „oÚshj·  
 

 La repetición de mhd� conlleva una función exhortativa similar a la que Hesíodo 
desarrolla estilísticamente en Op.715-719. De este pasaje llega a decir Hutchinson53: 
“These accumulations make the sequences of striking images and striking phrases seem 
richer and more copious. But they also suggest a pressing zeal to inform in the fictional 
voice of the author. This function emerges most obviously in 973-989, where the 
addressee is adjured to ignore none of these signs, and a whole further string is added 
for him to remember (984). The run of  mhd� here is particularly reminiscent of the alter 
part of  Works and Days. (…). With flatter but more insistent didacticism, the author 
presses on the addressee the practical importance of the signs and the need for vigour in 
observing them”. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Cf. Il.3.409 e„j Ó kš s' À ¥locon poi»setai À Ó ge doÚlhn.  
51 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.467. Para el cambio de sujeto, ver G. Kiefner, Die Versparung 

Untersuchungen…, p. 33. 
52 WEST,M.L., Hesiod, Works & Days, p. 218. 
53 HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, pp. 232-233. 
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1.2.2.Recursos retóricos 

 
 
 Hay pasajes en los que Hesíodo repite insistentemente las palabras, algo que 
practica habitualmente como una forma de enfatizar la simetría del estilo y de dar un 
orden claro y sencillo al argumento54. Este tipo de repeticiones es propio de los 
primeros estadios de la poesía55, y su empleo par parte de los poetas helenísticos debe 
ser considerado como una evocación de la oralidad.  

Pendergraft56 ha estudiado con profundidad diferentes tipos de repetición 
asumidos por Arato de la obra hesiódica.  Queda, pues, un análisis sistematizado de las 
figuras de pensamiento y repetición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 CARNOY, A., “Hesiod’s Description of Winter”, p 231. 
55 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 126. 
56 Reproducimos por su interés un pasaje de M.L. Pendergraft ( Aratus as a poetic craftsman, pp. 31-33): 
“The tendency to elaboration in a more generalized form occurs throughout the poem. Aratus shares with 
Hesiod a love of all forms of repetition. West has identified several sorts of repetition in Hesiod, all under 
the two major classes synthesis and antithesis, many of which can be paralleled in Aratus. These 
repetitions are born of a delight in the sound and meanings of words and can result in the etymological 
word play of which Aratus is so fond. We will examine a few examples of the kinds of repetition Aratus 
employs. 
 The Cepheus passage opens with parallel clauses, first denying the negative, then affirming the 
positive (West’s “Antithesis of separate clauses, 1.1”): “Cepheus’ family is not unheard of, rather their 
name has gone up to heaven” OÙd' ¥ra ...¢ll' ¥ra (179-80). Later, the Horse is “not four-footed, “but 
“cut through at the navel” (214-15). Similar to this is the pairing of two contrasting characteristic of a star 
figure. For example, the stars on the Horse’s ribs and shoulder are termed “great and beautiful, but his 
head “in no way similar (210). The Ram is “dull and starless, “but still can be distinguished” (228-29). 
One side of the Delta is shorter than the others, but easy to find (236-27). The Pleiades are few and faint, 
but well-known: Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ (264) 
 Another construction which involves repetition is the very prevalent correlative clause, for 
example, ‡sh st£qmh ...Óssh (184-5) in the description of the triangle between Cepheus and Cynosura; 
O†V klh‹di ...to‹o… ¢stšrej (193-94) in the simile likening Cassiepeia to a key.  
 A third type  is parallel elaboration (West’s 2.111), in which the poet make the same statement in 
different forms. For example, the Horse is driven upon Andromeda, his belly against her head (205-6); a 
common star shines upon his navel and the top of her head: toà m�n ... tÁj d' (207). More complex are 
the verses that introduce the Fish: “they are further forward (than the Ram) closer to the approach of the 
south wind: œti protšrw, œti d' ™n promolÍsi nÒtoio (239); one of them is always ahead of the other; 
and hears first the approaching north wind (240-1)”. 
 There is a further type of repetition that pervades the whole of the Phaenomena; we may call it a 
system of formulae if we are careful to distinguish it from the type of system found in Homer. Aratus was 
not an oral poet, but he strove quite deliberately to lend his poem the archaic air of early epic and didactic 
poems”. 
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1.2.2.1.Figuras de Pensamiento 

 

a)Antítesis 

 

 

 La antítesis es un rasgo típico de Opera. Es un recursos frecuente en los acertijos 
y en las sentencias, y suelen tener una extensión variable, de un verso a un párrafo 
entero. Arato asume esta característica hesiódica y la traslada a su texto de una forma 
constante. Veamos: 
  

A.1.En cláusulas separadas 

 

Phaen.  

15-18 
Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  

Phaen.  

31-34 
Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti  
oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta  
D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,   

¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,  

Phaen.  

37-39 
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ  
e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ nÁaj ¢gine‹n·  

tÍ d' ¥ra Fo…nikej p…sunoi perÒwsi q£lassan.  

Phaen. 

40-42 
'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  

¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn·  

Phaen.  
50-52 

¥llhn d� spe…rV peritšmnetai· ¹ mšn oƒ ¥krh  
oÙr¾ p¦r kefal¾n `El…khj ¢popaÚetai ”Arktou·  

spe…rV d' ™n KunÒsoura k£rh œcei· ¹ d� kat' aÙt¾n  

Phaen. 

89-90 
neiÒqi d� spe…rhj meg£laj ™pima…eo Chl£s·  

¢ll' aƒ m�n fašwn ™pimemfšej oÙd�n ¢gaua….   

Phaen.  

101-102 
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  

Phaen. 

110 
aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

Phaen.  

114-116 
TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  

'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  

Phaen.  

123-124 
«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

Phaen. 

129-130 
'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
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Cf.  Phaen. 165-166, 180-181, 255-256, 256-258, 275-277, 301-302, 319-321, 343-346, 
370-376, 382-385, 406-407, 413-415, 434-435, 594-597. 

 
En Opera: 

 

Op. 

5-7 
·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op.  
10 

tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.  

Op.   

11-26 
OÙk ¥ra moànon œhn 'Er…dwn gšnoj, ¢ll' ™pˆ ga‹an  
e„sˆ dÚw· t¾n mšn ken ™pain»seie no»saj,  

¿ d' ™pimwmht»· di¦ d' ¥ndica qumÕn œcousin.  

¿ m�n g¦r pÒlemÒn te kakÕn kaˆ dÁrin Ñfšllei,  
scetl…h· oÜ tij t»n ge file‹ brotÒj, ¢ll' Øp' ¢n£gkhj  
¢qan£twn boulÍsin ”Erin timîsi bare‹an.  

t¾n d' ˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx ™rebenn»,  

qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei·   
e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein  
o/kÒn t' eâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  
e„j ¥fenoj speÚdont'· ¢gaq¾ d' ”Erij ¼de broto‹sin.  

kaˆ kerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn,  

kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

Op. 

190-191 
oÙdš tij eÙÒrkou c£rij œssetai oÙd� dika…ou  
oÙd' ¢gaqoà, m©llon d� kakîn ·ektÁra kaˆ Ûbrin  

Op. 

225-247 
o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin   
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  

e„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j  
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d� memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d� dràj  
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssaj·  

e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  
t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  
q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙd' ™pˆ nhîn  
n…sontai, karpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥roura.  

oŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,  

to‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.  

poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra,  

Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.  
to‹sin d' oÙranÒqen mšg' ™p»gage pÁma Kron…wn,  

limÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d� lao…·  



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
245

[oÙd� guna‹kej t…ktousin, minÚqousi d� o/koi  
ZhnÕj fradmosÚnVsin 'Olump…ou· ¥llote d' aâte]  
À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó ge te‹coj  
À nšaj ™n pÒntJ Kron…dhj ¢pote…nutai aÙtîn.  

Op.  
287-292 

t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai  
·hid…wj· le…h m�n ÐdÒj, m£la d' ™ggÚqi na…ei·  
tÁj d' ¢retÁj ƒdrîta qeoˆ prop£roiqen œqhkan  
¢q£natoi· makrÕj d� kaˆ Ôrqioj o/moj ™j aÙt¾n  
kaˆ trhcÝj tÕ prîton· ™p¾n d' e„j ¥kron †khtai,   
·hid…h d¾ œpeita pšlei, calep» per ™oàsa.  

Op.  
293-297 

Oátoj m�n pan£ristoj, Öj aÙtù p£nta no»sei  
[frass£menoj t£ k' œpeita kaˆ ™j tšloj Ïsin ¢me…nw]·  

™sqlÕj d' aâ k¢ke‹noj Öj eâ e„pÒnti p…qhtai·  
Öj dš ke m»t' aÙtù nošV m»t' ¥llou ¢koÚwn  
™n qumù b£llhtai, Ö d' aât' ¢cr»ioj ¢n»r.  

Op.  
299-300 

™rg£zeu, Pšrsh, d‹on gšnoj, Ôfra se LimÕj  
™cqa…rV, filšV dš s' ™ustšfanoj Dhm»thr  

Op. 

357-360 
Öj m�n g£r ken ¢n¾r ™qšlwn, Ó ge kaˆ mšga, dèV,  

ca…rei tù dèrJ kaˆ tšrpetai Ön kat¦ qumÒn·  

Öj dš ken aÙtÕj ›lhtai ¢naide…hfi piq»saj,  

ka… te smikrÕn ™Òn, tÒ g' ™p£cnwsen f…lon Ãtor.  

 
 

A.2.En la misma cláusula 

 

Phaen.  

14 
Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  

Phaen.  

23 
messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕn aÙtÕj ¢gine‹.   

Phaen.  

25-26 
¢ll' Ð m�n oÙk ™p…optoj, Ð d' ¢nt…oj ™k boršao  
ØyÒqen çkeano‹o. DÚw dš min ¢mfˆj œcousai  

Phaen.  

36-37 
Kaˆ t¾n m�n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin,   

t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ  

Phaen.  

62 
m…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsin.  

Phaen.  

70 
dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj.  

Phaen. 

 87 
dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍ ge m�n ØyÒqi pollÒj.  

Phaen. 

 264 
Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ  

Phaen.  

265 
Ãri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai,  



1.2.Recursos retórico-estilísticos 

 
246

Phaen.  

266 
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio  

Phaen.  

266-267 
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio  
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio.  

Phaen.  

290 
oÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  

Phaen.  

485-486 
dexiter¾n ™pšcei· tÕ mšn oƒ qšnar ØyÒqi ke‹tai  
¢ssÒteron boršao, nÒtJ d' ™pikšklitai ¢gkèn.  

Phaen.  

533 
™x ºoàj ™pˆ nÚkta dièketai ½mata p£nta.   

Phaen.  

539-540 
Kark…non e„j ¢niÒnta kul…ndetai. “Osson ¡p£nth  
¢ntšllwn ™pšcei, tÒsson ge m�n ¥lloqi dÚnwn.  

Phaen.  

571 
toˆ m�n dÚnontej, toˆ d' ™x ˜tšrhj ¢niÒntej.  

Phaen.  

761 
MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  

Phaen.  

821 
¢mfÒteron dÚnonti kaˆ ™k per£thj ¢niÒnti.  

Phaen.  

840 
E„ dš oƒ À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio  

 
 
 En Opera: 
 

 

Op.  

3-4 
Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  

Op. 

175 
¢ndr£sin, ¢ll' À prÒsqe qane‹n À œpeita genšsqai.  

Op. 

179 
¢ll' œmphj kaˆ to‹si meme…xetai ™sql¦ kako‹sin.  

Op.  
193 

oÙk œstai, bl£yei d' Ð kakÕj tÕn ¢re…ona fîta  

Op. 

265-266 
oŒ aÙtù kak¦ teÚcei ¢n¾r ¥llJ kak¦ teÚcwn,  

¹ d� kak¾ boul¾ tù bouleÚsanti kak…sth.  

Op.  
275 

ka… nu d…khj ™p£koue, b…hj d' ™pil»qeo p£mpan.  

Op. 

311 
œrgon d' oÙd�n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.  

Op. 

319 
 

a„dèj toi prÕj ¢nolb…V, q£rsoj d� prÕj ÔlbJ.  
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Op. 

341 
Ôfr' ¥llwn çnÍ klÁron, m¾ tÕn teÕn ¥lloj.  

Op.  
342 

TÕn filšont' ™pˆ da‹ta kale‹n, tÕn d' ™cqrÕn ™©sai·  

Op.  
345-346 

ge…tonej ¥zwstoi œkion, zèsanto d� pho….  
pÁma kakÕj ge…twn, Ósson t' ¢gaqÕj mšg' Ôneiar·  
 

Op.  
365 

o‡koi bšlteron e/nai, ™peˆ blaberÕn tÕ qÚrhfin.  

Op. 

366-367 
™sqlÕn m�n pareÒntoj ˜lšsqai, pÁma d� qumù  
crh…zein ¢peÒntoj· ¤ se fr£zesqai ¥nwga.  

Op.  
380 

ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

Op. 

383-384 
Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  
¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn.  
 

Op.  
402 

crÁma m�n oÙ pr»xeij, sÝ d' ™tèsia pÒll' ¢goreÚseij,  

Op.  
471-472 

spšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth  
qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth.  

Op.  
490 

oÛtw k' ÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoi.  

Op. 

492 
m»t' œar ginÒmenon poliÕn m»q' érioj Ômbroj.  

Op. 

497 
sÝn pen…V, leptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVj.  

Op. 

538 
st»moni d' ™n paÚrJ poll¾n krÒka mhrÚsasqai·   

Op. 

559 
tÁmoj têmisu bous…n, ™p' ¢nšri d� plšon e‡h  

Op. 

586 
maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  

Op. 

643 
nÁ' Ñl…ghn a„ne‹n, meg£lV d' ™nˆ fort…a qšsqai·  

Op. 

690 
¢ll¦ plšw le…pein, t¦ d� me…ona fort…zesqai· 

Op. 

 702-703 
oÙ m�n g£r ti gunaikÕj ¢n¾r lh…zet' ¥meinon  
tÁj ¢gaqÁj, tÁj d' aâte kakÁj oÙ ·…gion ¥llo,  

Op. 

 716 
mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

Op. 

 721 
e„ d� kakÕn e‡poij, t£ca k' aÙtÕj me‹zon ¢koÚsaij.  
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Op. 

 723 
™k koinoà ple…sth te c£rij dap£nh t' Ñlig…sth.  

Op. 

751 
pa‹da duwdekata‹on, Ó t' ¢nšr' ¢n»nora poie‹,  

Op. 

761-762 
f»mh g£r te kak¾ pšletai koÚfh m�n ¢e‹rai  
·e‹a m£l', ¢rgalšh d� fšrein, calep¾ d' ¢poqšsqai.  

Op. 

825 
¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  

 
 

b)Paradoja 

  
 

En algunas ocasiones Arato gusta de contraponer palabras con sentido opuesto al 
enunciado en el que se inscriben. La paradoja suele estar relacionada en Hesíodo con el 
lenguaje enigmático y profético: 
 

Phaen.  

81 
¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  

Phaen.  

230-231 
'Andromšdhj· Ñl…gon g¦r Øp' aÙt¾n ™st»riktai,  
messÒqi d� tr…bei mšgan oÙranÒn, Âc… per ¥krai  

Phaen. 

 264 
Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ  

Phaen.  

290 
oÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  

 
 En otras ocasiones Arato presupone una situación paradójica. Este recurso es 
utilizado en el mito de Dike: 
 

Phaen.  

101-102 
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  

Phaen. 

110 
 
 

aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

Phaen. 

117-120 
'All' œmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen·   

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  

¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  
 

Phaen.  

123-124 
«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

 
 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
249

Phaen. 

129-130 
'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  

Phaen. 

301-302 
tÒxon Ót' ºšlioj ka…ei kaˆ ·Útora tÒxou,  

˜spšrioj kat£goio, pepoiqëj oÙkšti nukt….  

 
En Opera: 

 

Op. 

 40 
n»pioi, oÙd� ‡sasin ÓsJ plšon ¼misu pantÕj  

Op. 

58 
tšrpwntai kat¦ qumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntej."  

Op. 

 270-272 
nàn d¾ ™gë m»t' aÙtÕj ™n ¢nqrèpoisi d…kaioj   
e‡hn m»t' ™mÕj uƒÒj, ™peˆ kakÕn ¥ndra d…kaion  
œmmenai, e„ me…zw ge d…khn ¢dikèteroj ›xei.  

 

 

1.2.2.2.Figuras de Repetición 

 

 

a)Paralelismo 
 
 
 Como comenta Fernández Delgado57 refiriéndose a Opera, “en el plano 
sintáctico la antítesis adopta con frecuencia forma de paralelismo, que es un artificio 
típico de la estructura rítmica binaria que caracteriza al proverbio y, en menor medida al 
acertijo”. En Arato encontramos numerosos ejemplos de paralelismos antitéticos: 
 

Phaen.  

37-39 
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ  
e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ nÁaj ¢gine‹n·  

tÍ d' ¥ra Fo…nikej p…sunoi perÒwsi q£lassan.  

Phaen.  

40-43 
'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  

¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn·  

meiotšrV g¦r p©sa peristršfetai strof£liggi·  

Phaen.  

110-111 
aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  

Phaen.  

111-113 
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  
 

Phaen.  

123-124 
 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

                                                           
57 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 127. 
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Phaen.  

134 
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  

Phaen. 

 319-321 
Kaˆ t¦ m�n oân boršw kaˆ ¢l»sioj ºel…oio  
messhgÝj kšcutai· t¦ d� neiÒqi tšlletai ¥lla  
poll¦ metaxÝ nÒtoio kaˆ ºel…oio keleÚqou.  

Phaen.  

396 
¢stšrej, oÜte ti pollÕn ¢p»oroi oÜte m£l' ™ggÚj,  

Phaen.  

406-407 
Kaˆ toà m�n m£la p£gcu met»oro… e„si kšleuqoi  
'ArktoÚrou, tÕ d� q©sson Øf' ˜sper…hn ¤la ne‹tai.  

Phaen.  

539-540 
Kark…non e„j ¢niÒnta kul…ndetai. “Osson ¡p£nth  
¢ntšllwn ™pšcei, tÒsson ge m�n ¥lloqi dÚnwn.  

Phaen.  

571 
toˆ m�n dÚnontej, toˆ d' ™x ˜tšrhj ¢niÒntej.  

Phaen.  

580 
me…wn ºm£tioj, tÕ d' ™pˆ plšon œnnucoj ½dh.  

Phaen. 

 617 
¢mfÒteron dÚnonta kaˆ ™x ˜tšrhj ¢niÒnta  

Phaen.  

705-706 
'Andromšdhj d…ca p£nta, t¦ m�n p£roj, ¥lla d' Ñp…ssw  
te…netai, çkeano‹o nšon ÐpÒte progšnwntai  

Phaen.  

707-708 
'IcqÚej ¢mfÒteroi· t£ ge m�n kat¦ dexi¦ ceirÕj  
aÙtoˆ ™fšlkontai, t¦ d' ¢rister¦ neiÒqen ›lkei  

Phaen.  

750 
™mpl»ssei, tot� mšn t' ¢nièn, tot� d' aÙt…ka dÚnwn·  

Phaen.  

840 
E„ dš oƒ À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio  

Phaen. 

880 
Skšpteo d' À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio  

Phaen.  

882 
À nÒtou º� borÁoj ™reÚqetai À ˜k£terqen·  

Phaen.  

934 
¥llote d' ™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao,  

Phaen.  

978-979 
lÚcnwn ¥llote mšn te f£oj kat¦ kÒsmon ÑrèrV,  

¥llote d' ¢7sswsin ¥po flÒgej ºäte koàfai  

Phaen.  

1147 
ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  
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En Opera: 
 

Op.  
5-6 

·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  

Op.  
175 

¢ndr£sin, ¢ll' À prÒsqe qane‹n À œpeita genšsqai.  

Op.  
265 

oŒ aÙtù kak¦ teÚcei ¢n¾r ¥llJ kak¦ teÚcwn,  

Op. 

275 
ka… nu d…khj ™p£koue, b…hj d' ™pil»qeo p£mpan.  

Op. 

 292 
·hid…h d¾ œpeita pšlei, calep» per ™oàsa.  

Op. 

 295 
™sqlÕj d' aâ k¢ke‹noj Öj eâ e„pÒnti p…qhtai·  

Op. 

 311 
œrgon d' oÙd�n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.  

Op. 

 319 
a„dèj toi prÕj ¢nolb…V, q£rsoj d� prÕj ÔlbJ.  

Op. 

342 
TÕn filšont' ™pˆ da‹ta kale‹n, tÕn d' ™cqrÕn ™©sai·  

Op. 

354 
kaˆ dÒmen Ój ken dù kaˆ m¾ dÒmen Ój ken m¾ dù·  

Op. 

355 
dètV mšn tij œdwken, ¢dètV d' oÜ tij œdwken·  

Op. 

380 
ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

Op. 

402 
crÁma m�n oÙ pr»xeij, sÝ d' ™tèsia pÒll' ¢goreÚseij,  

Op. 

453-454 
·h…dion g¦r œpoj e„pe‹n· "bÒe dÕj kaˆ ¥maxan·"  

·h…dion d' ¢pan»nasqai· "p£ra [d'] œrga bÒessin."  

Op. 

 586 
maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  

Op. 

 643 
nÁ' Ñl…ghn a„ne‹n, meg£lV d' ™nˆ fort…a qšsqai·  

Op. 

 690 
¢ll¦ plšw le…pein, t¦ d� me…ona fort…zesqai·  

Op. 

 716 
mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

Op. 

721 
e„ d� kakÕn e‡poij, t£ca k' aÙtÕj me‹zon ¢koÚsaij.  
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También hemos hallado ejemplos de paralelismo no antitético: 
 

Phaen.  

15-17 
Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   

Phaen.  

106 
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

Phaen.  

147-148 
Kratˆ dš oƒ D…dumoi, mšssV d' Ûpo Kark…nos ™st…n·  

possˆ d' Ñpisqotšroisi Lšwn Ûpo kal¦ fae…nei.   

Phaen.  

200-201 
to…h oƒ kefal», to‹oi dš oƒ ¢mfotšrwqen  
ðmoi kaˆ pÒdej ¢krÒtatoi kaˆ zèmata p£nta.  

Phaen.  

207 
toà m�n ™p' Ñmfal…J, tÁj d' ™scatÒwnti kar»nJ.  

Phaen.  

335 
kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta.  

Phaen.  

425-426 
¥llote m�n kaˆ p£mpan ØpÒbruca naut…llontai,  
¥llote d', a‡ ke DiÕj paranissomšnoio tÚcwsin   

Phaen.  

767-768 
¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· p£nta g¦r oÜpw  

Phaen.  

779-780 
”Allote g£r t' ¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  

¥llote d' ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn  

Phaen. 

 781 
eÙqÝj ¢exomšnhn, aƒ m�n tr…tV, aƒ d� tet£rtV·  

 
 
En Opera: 

 
 

Op. 

55 
ca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsaj,  

Op. 

 183 
oÙd� xe‹noj xeinodÒkJ kaˆ ˜ta‹roj ˜ta…rJ,  

Op. 

 224 
o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  

Op. 

347 
œmmorš toi timÁj Ój t' œmmore ge…tonoj ™sqloà·  

Op. 

353 
tÕn filšonta file‹n, kaˆ tù prosiÒnti prose‹nai.   

Op. 

391 
na…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹n,  

Op. 

423 
Ôlmon m�n tripÒdhn t£mnein, Ûperon d� tr…phcun,  
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Op. 

434 
e‡ c' ›teron [g'] ¥xaij, ›terÒn k' ™pˆ bousˆ b£loio.  

Op. 

446 
spšrmata d£ssasqai kaˆ ™pispor…hn ¢lšasqai·  

Op. 

573 
¢ll' ¤rpaj te carassšmenai kaˆ dmîaj ™ge…rein·  

Op. 

 589 

e‡h petra…h te ski¾ kaˆ b…blinoj o/noj   

Op. 

 644 
me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj  

Op. 

 693 
¥xona kau£xaij kaˆ fort…a maurwqe…h.  

Op. 

 767 
œrga t' ™popteÚein ºd' ¡rmali¾n datšasqai.  

Op. 

775 
ºm�n Ôij pe…kein ºd' eÜfrona karpÕn ¢m©sqai·  

Op. 

796 
kaˆ kÚna karcarÒdonta kaˆ oÙrÁaj talaergoÝj  

Op. 

828 
Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   

 
 

b) Quiasmo 

  
 Esta figura sintáctica muestra la disposición en cruz de los elementos que 
constituyen dos sintagmas o proposiciones ligadas entre sí, y pueden conformar una 
antítesis o no: 
 
 

Phaen. 

101-102 
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
 

Phaen. 

110 
aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  
 

Phaen. 

266-267 
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio  
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio.  
 

Phaen.  

290-291 
oÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ d' ¢legeinoˆ  
 

Phaen. 

301-302 
tÒxon Ót' ºšlioj ka…ei kaˆ ·Útora tÒxou,  

˜spšrioj kat£goio, pepoiqëj oÙkšti nukt….  
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Phaen. 

319-321 
Kaˆ t¦ m�n oân boršw kaˆ ¢l»sioj ºel…oio  
messhgÝj kšcutai· t¦ d� neiÒqi tšlletai ¥lla  
poll¦ metaxÝ nÒtoio kaˆ ºel…oio keleÚqou.  

Phaen.  

485-486 
dexiter¾n ™pšcei· tÕ mšn oƒ qšnar ØyÒqi ke‹tai  
¢ssÒteron boršao, nÒtJ d' ™pikšklitai ¢gkèn.  

Phaen.  

514 
fq…nontoj qšreoj, tot� d' e‡aroj ƒstamšnoio.  

 
En Opera: 

 

Op. 

3-4 
Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  

Op. 

 7 
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op. 

 213 
’W Pšrsh, sÝ d' ¥koue d…khj mhd' Ûbrin Ôfelle·  

Op. 

 227 
to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  

Op. 

244 
[oÙd� guna‹kej t…ktousin, minÚqousi d� o/koi  

Op. 

266 
¹ d� kak¾ boul¾ tù bouleÚsanti kak…sth.  

Op. 

293-297 
Oátoj m�n pan£ristoj, Öj aÙtù p£nta no»sei  
[frass£menoj t£ k' œpeita kaˆ ™j tšloj Ïsin ¢me…nw]·  

™sqlÕj d' aâ k¢ke‹noj Öj eâ e„pÒnti p…qhtai·  
Öj dš ke m»t' aÙtù nošV m»t' ¥llou ¢koÚwn  
™n qumù b£llhtai, Ö d' aât' ¢cr»ioj ¢n»r. 

Op. 

299-300 
™rg£zeu, Pšrsh, d‹on gšnoj, Ôfra se LimÕj  
™cqa…rV, filšV dš s' ™ustšfanoj Dhm»thr  

Op. 

345 
ge…tonej ¥zwstoi œkion, zèsanto d� pho….  

Op. 

346 
pÁma kakÕj ge…twn, Ósson t' ¢gaqÕj mšg' Ôneiar·  

Op. 

 365 
o‡koi bšlteron e/nai, ™peˆ blaberÕn tÕ qÚrhfin.  

Op. 

 366-367 
™sqlÕn m�n pareÒntoj ˜lšsqai, pÁma d� qumù  
crh…zein ¢peÒntoj· ¤ se fr£zesqai ¥nwga.  
 

Op. 

375 
Öj d� gunaikˆ pšpoiqe, pšpoiq' Ó ge fil»tVsin.  

Op. 

 395 
ptèssVj ¢llotr…ouj o‡kouj kaˆ mhd�n ¢nÚssVj.  
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Op. 

 409 
¹ d' érh parame…bhtai, minÚqV dš toi œrgon.  

Op. 

 525 
œn t' ¢pÚrJ o‡kJ kaˆ ½qesi leugalšoisin·  

Op. 

537 
cla‹n£n te malak¾n kaˆ termiÒenta citîna·  

Op. 

 559 
tÁmoj têmisu bous…n, ™p' ¢nšri d� plšon e‡h  

Op. 

585 
tÁmoj piÒtata… t' a/gej, kaˆ o/noj ¥ristoj,  

Op. 

599 
cèrJ ™n eÙae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwÍ.  

Op. 

602 
qÁt£ t' ¥oikon poie‹sqai kaˆ ¥teknon œriqon  

Op. 

670 

tÁmoj d' eÙkrinšej t' aârai kaˆ pÒntoj ¢p»mwn· 

Op. 

 702-703 
oÙ m�n g£r ti gunaikÕj ¢n¾r lh…zet' ¥meinon  
tÁj ¢gaqÁj, tÁj d' aâte kakÁj oÙ ·…gion ¥llo,  

 
Cf. Op.25, 58, 66, 73, 161, 325, 503, 585, 599, 602, 670, 672, 674, 705, 726. 
 

 
c)Anáfora 

 
 
 La iteración de un elemento en enunciados sucesivos lo resalta enfáticamente. 
La anáfora es un procedimiento retórico pero al mismo tiempo sintáctico, pues tiene la 
capacidad inherente de trabar el contenido del pasaje en la que se haya inscrita. El juego 
verbal de estos versos unido a la forma paremiológica provoca una interrupción en el 
discurso que Fernández Delgado58 califica como propia del pensamiento gnómico: 
 

Phaen. 

7-8 
mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
 

Phaen.  

15 
Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

Phaen.  

573 
¼misu mšn ken ‡doio met»oron, ¼misu d' ½dh  

Phaen.  

601 
DÚnei d' `Ippe…h kefal», dÚnei d� kaˆ aÙc»n.  

Phaen. 

 615 
a„eˆ gnÚx, a„eˆ d� LÚrV parapepthîtoj,  

                                                           
58 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Poesía oral gnómica en Los Trabajos y los Días...”, p. 152. 
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Phaen.  

677-678 
dÚnousin, kaˆ p£nta katšrcetai 'Wr…wnoj,  

p£nta ge m¾n ¢tšlesta diwkomšnoio Lagwoà. 

Phaen. 

685 
aÙtù ToxeutÁri katšrcetai. OÙdš ti PerseÚj,  
 

Phaen.  

742 
érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai,  

Phaen. 

767-768 
¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· p£nta g¦r oÜpw  

Phaen. 

769-770 
™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen, ¢ll' œti poll¦  
kškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  

Phaen. 

817 
kaˆ m©llon melaneàsa, kaˆ e„ ·hgnÚato m©llon.  

Phaen. 

872-873 
'All' e„ m�n ke‹nai m©llon knšfaoj foršointo  
¢kt‹nej, m©llÒn ken ™f' Ûdati shma…noien·  

Phaen.  

938-942 
Poll£ki d' ™rcomšnwn Øetîn nšfea prop£roiqen  
oŒa m£lista pÒkoisin ™oikÒta „nd£llontai·  
À didÚmh œzwse di¦ mšgan oÙranÕn /rij·  

À ka… poÚ tij ¤lwa melainomšnhn œcei ¢st»r.  
     Poll£ki limna‹ai À e„n£liai Ôrniqej   

Phaen.  

948-952 
À trÚzei ÑrqrinÕn ™rhma…h Ñlolugèn·  

½ pou kaˆ lakšruza par' ºiÒni proucoÚsV   
ce…matoj ™rcomšnou cersa‹' Øpštuye korènh,  

½ pou kaˆ potamo‹o ™b£yato mšcri par' ¥krouj  
êmouj ™k kefalÁj, À kaˆ m£la p©sa kolumb´,  

Phaen.  

983-985 
Mhd� sÚ g' À cÚtrhj º� tr…podoj purib»tew  
spinqÁrej Ót' œwsi pšri plšonej, lelaqšsqai,  
mhd� kat¦ spodi¾n ÐpÒt' ¥nqrakoj a„qomšnoio  
l£mphtai pšri s»mat' ™oikÒta kegcre…oisin.  

Phaen. 

1014-1015 
oÙdš poqen nefšlai pepiesmšnai ¢ntiÒwsin,  

oÙdš poqen zÒfoj ¥lloj ØpotršcV oÙd� sel»nh,   

Phaen.  

1073-1075 
ca…rei ¥nolboj ¢n»r, Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti  
eÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒn.  
  Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj  

Phaen.  

1096-1099 
™rcomšnou qšreoj, ca…rei· peride…die d' a„nîj  
¢mhtù, m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV  
aÙcmù ¢nihqe…j. Ca…rei dš pou a„pÒloj ¢n¾r  
aÙta‹j Ñrn…qessin, ™p¾n kat¦ mštron ‡wsin,  

 
Cf. Phaen.200-201, 466-468, 573, 601, 615, 677-678, 742, 872-873, 1073-1075, 

1096-1099, 1106-1107. 
 
  
 
 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
257

En otros casos se acude a una acumulación anafórica de nexos conjuntivos: 
  

Phaen. 

98-99 
E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

Phaen.  

106 
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

Phaen.  

109 
oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  

Phaen.  

125 
Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  

Phaen.  

556-557 
tÒssai d' ¢ntšllousi. TÒson d' ™pˆ mÁkoj ˜k£sth  

Phaen.  
685-686 

aÙtù ToxeutÁri katšrcetai. OÙdš ti PerseÚj,  
 

Phaen. 

781 
eÙqÝj ¢exomšnhn, aƒ m�n tr…tV, aƒ d� tet£rtV·  
 

Phaen. 
1014-1015 

oÙdš poqen nefšlai pepiesmšnai ¢ntiÒwsin,  

oÙdš poqen zÒfoj ¥lloj ØpotršcV oÙd� sel»nh,   

  
 En Opera: 
 

Op.  
5-7 

·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op. 

311 
œrgon d' oÙd�n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.  

Op. 

342-343 
TÕn filšont' ™pˆ da‹ta kale‹n, tÕn d' ™cqrÕn ™©sai·  
tÕn d� m£lista kale‹n Óstij sšqen ™ggÚqi na…ei·  

Op. 

347 
œmmorš toi timÁj Ój t' œmmore ge…tonoj ™sqloà·  

Op. 

354 
kaˆ dÒmen Ój ken dù kaˆ m¾ dÒmen Ój ken m¾ dù·  
 

Op. 
355 

dètV mšn tij œdwken, ¢dètV d' oÜ tij œdwken· 

 
Cf. Op. 101, 267, 375, 391-392, 453-454, 515-519, 557-558, 579, 691-692, 696-

697, 825. 
 
 
 
 
 
 



1.2.Recursos retórico-estilísticos 

 
258

d)Anáfora de la raíz de un término 

  
 

Esta clase de anáfora se basa en la repetición de la raíz en términos diferentes. 
Suele mezclarse con otros tipos de anáforas: 
  

Phaen.  

11-12 
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien   

Phaen. 

213-214 
tštrasin, o† min œcousi per…skeptoi m£l' ™Òntej.  

OÙd' Óge tetr£poj ™st…n· ¢p' Ñmfal…oio g¦r ¥krou  

Phaen.  

220-221 
™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  
prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn.  

Phaen.  

237-238 
eØršsqai· perˆ g¦r polšwn eÙ£sterÒj ™stin.  

Tîn Ñl…gon Krioà notièteroi ¢stšrej e„s…n.  

Phaen.  

577-578 
TÕn d� kaˆ e„j êmouj kat£gei mogerÕn 'Ofioàcon  
Kark…noj ™k gon£twn, kat£gei d' ”Ofin aÙcšnoj ™ggÚj.  

Phaen. 

906-907 
leptÕn ™paclÚwn, nÒtioj d' ”Onoj ¢glaÕj e‡h,  

deidšcqai ¢nšmoio nÒtou· boršw d� m£la cr¾  

Phaen.  

953-954 
À poll¾ stršfetai par' Ûdwr pacša krèzousa.  
     Kaˆ bÒej ½dh toi p£roj Ûdatoj ™nd…oio  

Phaen.  

1051 
TriplÒa d� sc‹noj kušei, trissaˆ dš oƒ aâxai   

 
 
En Opera: 
 

Op. 

3-4 
Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  

Op. 

6 
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  

Op. 

183 
oÙd� xe‹noj xeinodÒkJ kaˆ ˜ta‹roj ˜ta…rJ,  

Op. 

423-425 
Ôlmon m�n tripÒdhn t£mnein, Ûperon d� tr…phcun,  

¥xona d' ˜ptapÒdhn· m£la g£r nÚ toi ¥rmenon oÛtw·  

e„ dš ken ÑktapÒdhn, ¢pÕ kaˆ sfàr£n ke t£moio.  
 

Op. 

471-472 
spšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth  
qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth.  
 

Op. 

490 
oÛtw k' ÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoi.  

Op.  
529 

kaˆ tÒte d¾ keraoˆ kaˆ n»keroi Ølhko‹tai  
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Op.  
585-586 

tÁmoj piÒtata… t' a/gej, kaˆ o/noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  

Op.  
715 

mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  

Op.  
782-783 

›kth d' ¹ mšssh m£l' ¢sÚmforÒj ™sti futo‹sin,  

¢ndrogÒnoj d' ¢gaq»· koÚrV d' oÙ sÚmforÒj ™stin  

 
  
 

e)Epanalepsis o Anadiplosis 
 
 
 En el plano léxico nos encontramos como figuras de iteración la epanalepsis y la 
anadiplosis. Entendemos por la primera una geminación en cualquier lugar del 
enunciado, preferentemente en el lugar inicial, y por la segunda la repetición de la 
última parte de un grupo sintáctico o de un verso al comienzo del siguiente. 
 
 

E.1.Epanalepsis 

 

Phaen.  

73-74 
nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

     NètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ ge m�n ¥krV  

Phaen. 

75-76 
skšpteo p¦r kefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  
aÙtÕn ™pifr£ssaio faeinÒmenon 'Ofioàcon·  

Phaen. 

141 
dein¾ g¦r ke…nh, deinoˆ dš oƒ ™ggÚqen e„sˆn   

Phaen.  

425-427 
¥llote m�n kaˆ p£mpan ØpÒbruca naut…llontai,  
¥llote d', a‡ ke DiÕj paranissomšnoio tÚcwsin   
eÙcÒmenoi, boršw d� p£r' ¢str£yV ¢nšmoio,  

Phaen.  

458-459 
Makroˆ dš sfeèn e„sin ˜lissomšnwn ™niauto…,  
makr¦ d� s»mata ke‹tai ¢pÒproqen e„j en „Òntwn,  

Phaen.  

515-517 
SÁma dš oƒ KriÕj TaÚroiÒ te goÚnata ke‹tai,  
KriÕj m�n kat¦ mÁkoj ™lhl£menoj di¦ kÚklou,  

TaÚrou d� skelšwn Óssh perifa…netai Ñkl£j.  

Phaen. 

566-567 
AÙtÕj d' ¨n m£la toi ker£wn ˜k£terqe dido…h  
çkeanÕj t£ te poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù  

Phaen.  

664-665 
TÒxon ™percÒmenon prÒteroi pÒdej ƒppÒta fhrÒj.  

TÒxJ kaˆ spe…rh ”Ofioj kaˆ sîm' 'OfioÚcou  

Phaen.  

661-663 
“Udrhj t' ™scati»n· foršei t' ™pˆ KentaÚroio  
sîm£ te kaˆ kefal»n, kaˆ Qhr…on Ó ·' ™nˆ ceirˆ  
dexiterÍ Kšntauroj œcei. Toˆ d' aâqi mšnousin   

Phaen.  

767-768 
¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· p£nta g¦r oÜpw  
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Phaen.  

779-780 
”Allote g£r t' ¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  

¥llote d' ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn  

Phaen.  

783-784 
Lept¾ m�n kaqar» te perˆ tr…ton Ãmar ™oàsa  
eÜdiÒj k' e‡h, lept¾ d� kaˆ eâ m£l' ™reuq¾j   

Phaen. 

802-803 
P£nth g¦r kaqarÍ ke m£l' eÜdia tekm»raio·  

p£nta d' ™reuqomšnV dokšein ¢nšmoio keleÚqouj·  

Phaen.  

819-820 
'Hel…oio dš toi melštw ˜k£terqen „Òntoj·   
ºel…J kaˆ m©llon ™oikÒta s»mata ke‹tai  

Phaen.  

842-843 
½ pote kaˆ nefšwn pepiesmšnoj À Ó g' ™j ºî  
œrchtai par¦ nuktÕj À ™x ºoàj ™pˆ nÚkta,  

Phaen.  

890-891 
`Esper…oij kaˆ m©llon ™p…trepe s»masi toÚtoij·  

˜sperÒqen g¦r Ðmîj shma…netai ™mmen�j a„e….   

Phaen. 

1044-1047 
Pr‹noi d' aâ karpo‹o katacqšej, oÙd� mšlainai  
sc‹noi ¢pe…rhtoi· p£nth dš te pollÕj ¢lweÝj  
a„eˆ papta…nei, m» oƒ qšroj ™k cerÕj œrrV.  
Pr‹noi m�n qaminÁj ¢kÚlou kat¦ mštron œcousai  

Phaen.  

1078-1079 
prèia m�n kaˆ m©llon ÐmiladÕn ™rcomšnVsin  
prèioi· aÙt¦r Ót' Ñy� kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai  

 
 
En Opera: 

 

Op. 
5-7 

·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op. 

317-319 
a„dëj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
a„dèj, ¼ t' ¥ndraj mšga s…netai ºd' Ñn…nhsin·  

a„dèj toi prÕj ¢nolb…V, q£rsoj d� prÕj ÔlbJ.  

Op. 
391-392 

na…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹n,  

gumnÕn d' ¢m£ein, e‡ c' éria p£nt' ™qšlVsqa  

Op. 

578-580 
ºëj g¦r [t'] œrgoio tr…thn ¢pome…retai a/san,  

ºèj toi profšrei m�n Ðdoà, profšrei d� kaˆ œrgou,  

ºèj, ¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou  
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E.2.Anadiplosis 
 
 

Phaen. 

37 
T¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ  

Phaen. 

727-728 
›lketai ¢mfotšrwqen, Ólon dš min Ôyeai ½dh.  
”Hdh kaˆ Potamoà prèthn ¡lÕj ™xanioàsan  

 
 En Opera 

 

Op. 

760-762 
ïd' œrdein· dein¾n d� brotîn ØpaleÚeo f»mhn·  
f»mh g£r te kak¾ pšletai koÚfh m�n ¢e‹rai  
·e‹a m£l', ¢rgalšh d� fšrein, calep¾ d' ¢poqšsqai.  

 
 

f)Poliptoton 

  
 
 Suele aparecer combinado con la anáfora, de la que es difícil deslindarlo: 
 

Phaen. 

 2-4 
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Phaen.  

49-50 
AÙt¦r Óg' ¥llhj m�n ne£tV ™pite…netai oÙrÍ,   

¥llhn d� spe…rV peritšmnetai· ¹ mšn oƒ ¥krh  

Phaen. 

53-55 
e„le‹tai kefal»n, ka… oƒ podÕj œrcetai ¥crij,  

™k d' aâtij pal…norsoj ¢natršcei. OÙ m�n ™ke…nJ  
o„Òqen, oÙd' o/oj kefalÍ ™pil£mpetai ¢st»r,  

Phaen.  

59-60 
¥krhn e„j `El…khj oÙr»n· m£la d' ™stˆ kat' „qÝ  
kaˆ stÒma kaˆ krot£foio t¦ dexi¦ nei£tJ oÙrÍ.  

Phaen. 

64-65 
e‡dwlon· tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  

oÙd' Ótini kršmatai ke‹noj pÒnJ, ¢ll£ min aÛtwj  

Phaen.  

200-201 
to…h oƒ kefal», to‹oi dš oƒ ¢mfotšrwqen  
ðmoi kaˆ pÒdej ¢krÒtatoi kaˆ zèmata p£nta.  

Phaen. 

301 
tÒxon Ót' ºšlioj ka…ei kaˆ ·Útora tÒxou,  

Phaen. 

458-459 
Makroˆ dš sfeèn e„sin ˜lissomšnwn ™niauto…,  
makr¦ d� s»mata ke‹tai ¢pÒproqen e„j en „Òntwn,  
 

Phaen. 

466-468 
poll£ te kaˆ scedÒqen p£nth suneermšna p£nta.   

AÙtoˆ d' ¢platšej kaˆ ¢rhrÒtej ¢ll»loisin  
p£ntej· ¢t¦r mštrJ ge dÚw dusˆn ¢ntifšrontai.  
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Phaen. 

556-557 
tÒssai d' ¢ntšllousi. TÒson d' ™pˆ mÁkoj ˜k£sth  
nÝx a„eˆ tet£nustai, Óson tš per ¼misu kÚklou  

Phaen.  

817 
kaˆ m©llon melaneàsa, kaˆ e„ ·hgnÚato m©llon. 

 
 Cf. Phaen. 74-77, 75-76, 100-102, 149-151, 152-154, 156, 185, 272-274, 279-
280, 284-286, 377, 382, 466, 547, 551-552, 585-586, 664-665, 672, 693-694, 774, 802-
803, 805, 808, 819-820, 832-833, 842-843, 887-888, 890-891, 906-907, 930, 931-932, 
935-936, 1068, 1078-1079, 1136-1137, 1142. 

 
En Opera: 

 

Op. 

150-151 
tîn d' Ãn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o/koi,  
calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj.  

Op. 

265-266 
oŒ aÙtù kak¦ teÚcei ¢n¾r ¥llJ kak¦ teÚcwn,  

¹ d� kak¾ boul¾ tù bouleÚsanti kak…sth.  

Op. 

345-349 
ge…tonej ¥zwstoi œkion, zèsanto d� pho….  
pÁma kakÕj ge…twn, Ósson t' ¢gaqÕj mšg' Ôneiar·  

œmmorš toi timÁj Ój t' œmmore ge…tonoj ™sqloà·  

oÙd' ¨n boàj ¢pÒloit', e„ m¾ ge…twn kakÕj e‡h.  

eâ m�n metre‹sqai par¦ ge…tonoj, eâ d' ¢podoànai,  

Op.  
379-380 

·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·  

ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

Op.  
455-456 

fhsˆ d' ¢n¾r fršnaj ¢fneiÕj p»xasqai ¥maxan·  

n»pioj, oÙd� tÕ o/d'· ˜katÕn dš te doÚrat' ¢m£xhj,  

 
Cf. Op. 219-221, 270-272, 302 y ss., 452-454 

 
 

g)Anáfora  tipo  ¢n¾r  ¢n¾r  ¢n¾r  ¢n¾r ¥ndra¥ndra¥ndra¥ndra    
 
 

Este tipo de anáfora es característico del lenguaje paremiológico y propia de 
Opera.  En Phaenomena la encontramos en: 
 

Phaen.  

528 
¢ntipšrhn tropiko…, mšssoj dš ˜ messÒqi tšmnei.  

Phaen. 

1055 
prîtoj m�n prèthn ¥rosin, mšssoj dš te mšsshn  

Phaen. 

1135 
oÙd� kÚnej· kaˆ g£r te kÚwn çrÚxato possˆn 

Phaen.  
1142 

Tîn mhd�n katÒnosso· kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma 
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En Opera: 
 

Op. 

23 
o/kÒn t' eâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  

Op. 

 

25-26 

kaˆ kerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn,  

kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

Op. 

182-183 
oÙd� pat¾r pa…dessin Ðmo…ioj oÙdš ti pa‹dej  
oÙd� xe‹noj xeinodÒkJ kaˆ ˜ta‹roj ˜ta…rJ,  

Op.  
189 

[ceirod…kai· ›teroj d' ˜tšrou pÒlin ™xalap£xei·]  

Op.  
353 

tÕn filšonta file‹n, kaˆ tù prosiÒnti prose‹nai.   

Op.  
361 

e„ g£r ken kaˆ smikrÕn ™pˆ smikrù kataqe‹o  

Op.  
382 

ïd' œrdein, kaˆ œrgon ™p' œrgJ ™rg£zesqai.  

Op. 

644 
me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj  

 

 

 

h)Figura etimológica 

 
 

La figura etimológica incide en el juego de palabras59 y suele estar cercana a la 
paronomasia:  

 

Phaen.  

6 
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  

Phaen. 

22-23 
¥xwn a„�n ¥rhren, œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth   
messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕn aÙtÕj ¢gine‹.   

Phaen. 

37-38 
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ 60 
e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ nÁaj ¢gine‹n·  

Phaen.  

82-83 
'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj  

Phaen.  

113 
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

Phaen.  

331-332 
Ñxša seiri£ei· ka… min kalšous' ¥nqrwpoi  
Se…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
 

                                                           
59 Véase CITTI, V., “Lettura di Arato”, pp. 155, 157, 163. 
60 Véase ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 106, n.31. 
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Phaen.  

343-345 
prumnÒqen· oÙ g¦r tÍge kat¦ cršoj e„sˆ kšleuqoi,  
¢ll' Ôpiqen fšretai tetrammšnh, oŒa kaˆ aÙtaˆ   
nÁej, Ót' ½dh naàtai ™pistršywsi korènhn  

Phaen. 

 472 
¢ll¦ t£ge knšfaoj diafa…netai Ñxša p£nta,  

Phaen. 

 506 
Skorp…ou· ™n kaˆ tÒxon ™lafroà ToxeutÁroj.   

Phaen. 

638-640 
˜lkÁsai pšploio, C…J Óte qhr…a p£nta  
karterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnV,  

q»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wni.  

Phaen. 

737 
Ñktë d' ™n dic£sin, dicÒmhna d� pantˆ prosèpJ.   

Phaen. 

899 
¼te ke„ ™xap…nhj p£nth DiÕj eÙdiÒwntoj   

Phaen. 

946-947 
À m£la de…laiai genea…, Ûdroisin Ôneiar,  

aÙtÒqen ™x Ûdatoj patšrej boÒwsi gur…nwn·  

 
Cf. Phaen. 1024, 1053, 1113-1114, 1119-1120, 1124. 
 
 
En Opera:  
 
 

Op. 

82 
dîron ™dèrhsan, pÁm' ¢ndr£sin ¢lfhstÍsin.  

Op. 

266 
¹ d� kak¾ boul¾ tù bouleÚsanti kak…sth.  

Op. 

272 
œmmenai, e„ me…zw ge d…khn ¢dikèteroj ›xei.  

Op.  
331 

Ój te gonÁa gšronta kakù ™pˆ g»raoj oÙdù  

Op.  
352 

m¾ kak¦ kerda…nein· kak¦ kšrdea /s' ¥tVsi.  

Op.  
355-358 

dètV mšn tij œdwken, ¢dètV d' oÜ tij œdwken·  

dëj ¢gaq», ¤rpax d� kak», qan£toio dÒteira·  

Öj m�n g£r ken ¢n¾r ™qšlwn, Ó ge kaˆ mšga, dèV,  

ca…rei tù dèrJ kaˆ tšrpetai Ön kat¦ qumÒn·  
 

Op.  
382 

ïd' œrdein, kaˆ œrgon ™p' œrgJ ™rg£zesqai.  

Op. 

453 
 

·h…dion g¦r œpoj e„pe‹n· "bÒe dÕj kaˆ ¥maxan·"  
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Op. 

460 
aÜhn kaˆ dier¾n ¢rÒwn ¢rÒtoio kaq' érhn,  

Op. 

483 
¥llote d' ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

Op. 

483-484 
¥llote d' ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

¢rgalšoj d' ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  

Op. 

486 
Ãmoj kÒkkux kokkÚzei druÕj ™n pet£loisi  

Op. 

751 
pa‹da duwdekata‹on, Ó t' ¢nšr' ¢n»nora poie‹,  

Op.  
763-764 

f»mh d' oÜ tij p£mpan ¢pÒllutai, ¼ntina polloˆ  
laoˆ fhm…xousi· qeÒj nÚ t…j ™sti kaˆ aÙt».  

Op.  
777 

tÍ g£r toi ne‹ n»mat' ¢ersipÒthtoj ¢r£cnhj  

Op.  
825 

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  

 
Cf. Op.8, 235, 551, 779.  
 
Veamos más detalladamente algunas correlaciones entre Hesíodo y Arato de 

carácter etimológico: 
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Phaen.  
1-5 

'Ek DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj kecr»meqa p£ntej.  

TTTToàoàoàoà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.   
 

Op.  
1-4 

Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai,  
deàte D…D…D…D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai.  
Ón te di¦di¦di¦di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj meg£loio ›khti.  
 

 Podemos realizar un acercamiento a los primeros versos del Proemio de 
Phaenomena desde una perspectiva etimológica. Es bien sabido que, dentro de las 
etimologías estoicas, Zeus deriva de zÁn y di£. Como comenta Renehan61, en un pasaje 
de De Mundo la etimología es explicada por las palabras di’Ön zîmen, “where the 
agreement with Acts extends even to the verb form”. Para Renehan, la derivación de 
Zeus de zÁn y di£ es estoica porque los estoicos la aceptan62. Ellos no son originales al 
respecto; probablemente dicha etimología aluda a Hesíodo, Op. 2-3 y a IG 14.268 
(Selinus, s.V d.C.) y Platón, Cratilo, 396b di' Ön zÁn ¢eˆ p©si to‹j  zîsin Øp£rcei63.  
 ¿Es posible que Arato quiera plantear una nueva etimología de Zeus, no a partir 
de la palabra di£, sino del genitivo DiÕj?  Arato partiría de la tradicional de Hesíodo, y 
la corregiría sobre una explicación inmanente de la palabra: “todos los caminos están 
llenos de Zeus, todas las asambleas, el mar y los puertos. Todos, en todos los lados, 
necesitamos de Zeus”. Incluso el famoso verso que da pie a Lucas para transcribirlo en 
Hechos 17.28 vendría en la misma línea; sería un resumen de lo dicho anteriormente: 
“De él somos descendencia”. Obviamente, esta etimología se enmarca dentro de la 
filosofía estoica. 
 Es patente, no obstante, cómo resuena a lo largo de estos primeros versos la 
palabra “Zeus”64, que Arato quiere poner como centro de interés y atención de su 
proemio. Recuérdese, por último, el verso Phaen. 899 ¼te ke„ ™xap…nhj p£nth DiÕj 

eÙdiÒwntoj  donde probablemente se aluda a la misma teoría etimológica65. 
 
 
 

                                                           
61 RENEHAN, R.,“Acts.17.28”, p.351. 
62 PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, p. 159:  “In beginning his work with a hymn rather than with a 
statement of the scope ,and intent of the poem, the normal epic custom, Aratus was influenced by Hesiod, 
as Pasquali has observed . We may possibly have, in the  -Dioj—Dioj--Dioj of lines 1, 2 and 4, a direct  
verbal echo of the –Dia—dia--Dioj of Works and Days, lines 2, 3 and 4”. 
63 Pl., Cra., 396b fa…netai d� kaˆ tù patrˆ aÙtoà legomšnJ tù Diˆ pagk£lwj tÕ Ônoma ke‹sqai· 
œsti d� oÙ ·®dion katanoÁsai. ¢tecnîj g£r ™stin oŒon lÒgoj tÕ toà DiÕj Ônoma, dielÒntej d� 
aÙtÕ dicÍ oƒ m�n tù ˜tšrJ mšrei, oƒ d� tù ˜tšrJ crèmeqa oƒ m�n g¦r "ZÁna," oƒ d� "D…a" 

kaloàsinsuntiqšmena d' e„j en dhlo‹ t¾n fÚsin toà qeoà, Ö d¾ pros»kein fam�n ÑnÒmati o†J te 
e�nai ¢perg£zesqai. oÙ g¦r œstin ¹m‹n kaˆ to‹j ¥lloij p©sin Óstij ™stˆn a‡tioj m©llon toà zÁn 
À Ð ¥rcwn te kaˆ basileÝj tîn p£ntwn. sumba…nei oân Ñrqîj Ñnom£zesqai oátoj Ð qeÕj e�nai, di' 
Ön zÁn ¢eˆ p©si to‹j  zîsin Øp£rcei· die…lhptai d� d…ca, ésper lšgw, en ×n tÕ Ônoma, tù "Diˆ" 
kaˆ tù "Zhn…." toàton d� KrÒnou ØÕn ØbristikÕn m�n ¥n tij dÒxeien e�nai ¢koÚsanti ™xa…fnhj, 

eÜlogon d� meg£lhj tinÕj diano…aj œkgonon e�nai tÕn D…a· kÒron g¦r shma…nei oÙ pa‹da, ¢ll¦ 
tÕ kaqarÕn aÙtoà kaˆ ¢k»raton toà noà. œsti d� oátoj OÙranoà ØÒj, æj lÒgoj. 
64 Cf. HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p.2, PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, pp. 158-9 y 
CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 291. 
65 Ya señalado por PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, Tabla IV, p. 38. 
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Phaen. 
130-131 

'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h calke…h calke…h calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto  ™calkeÚsanto  ™calkeÚsanto  ™calkeÚsanto m£cairan        
e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  
 

Op.  
143-151 

ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn        
c£lkeion c£lkeion c£lkeion c£lkeion po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k meli©n, deinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  
œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  
½sqion, ¢ll' ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn.  

[¥plastoi· meg£lh d� b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  
tîn dtîn dtîn dtîn d' Ãn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koi,  
calkù dcalkù dcalkù dcalkù d' e„rg£zontoe„rg£zontoe„rg£zontoe„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj.  
 

 Es evidente el juego etimológico66 utilizado por Arato con la generación de 
bronce. De su nombre, calke…h gene¾, hace derivar el verbo ™calkeÚsanto, trabajar 
el bronce. A nuestro entender,  el marcador intertextual aparece con el recuerdo de la 
anáfora de Op. 150-1 tîn d' Ãn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o/koi,/ calkù d' 

e„rg£zonto· y sobre todo con la variatio sobre la parte final ™calkeÚsanto  a partir de 
calkù d' e„rg£zonto. 

 

 

Phaen.  
216-221 
 
  

Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj  
kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `̀̀̀Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j·  

¢ll' “Ippoj“Ippoj“Ippoj“Ippoj min œtuye· tÕ d' ¢qrÒon aÙtÒqen Ûdwr  
™xšcuto plhgÍ protšrou podÒjplhgÍ protšrou podÒjplhgÍ protšrou podÒjplhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  
prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnIppoukr»nhnIppoukr»nhnIppoukr»nhn.  
 

Th.   
1-8 

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,  

a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te,  

ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' ¡palo¡palo¡palo¡palo‹sin ‹sin ‹sin ‹sin     
Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj·  
ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio  
¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo,  

kaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n.  
 

 Uno de los recursos empleados por Arato es la yuxtaposición de palabras que 
implican una interpretación etimológica. Normalmente se utiliza con los nombres de las 
constelaciones67, pero podemos adivinar este recurso cuando hace derivar de “Ippoj 
(Phaen. 217) el nombre de la fuente `Ippoukr»nhj (Phaen. 221). Esta relación 
etimológica68 ya aparece en Th.  6 º' “Ippou kr»nhj69, en un pasaje donde las Musas 

                                                           
66 Ya señalado por PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, Tabla IV, p. 38. 
67 Véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, tabla IV, p. 38. 
68 Cf. WEST, M.L., Hesiod, Theogony, p. 154. 
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danzan con sus pies en torno a una fuente (Th. 3 ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' 

¡palo‹sin) o se cimbrean sobre sus pies (Th. 8 ™perrèsanto d� poss…n), añadiéndole 
el poeta ascreo un uso aliterativo del sonido -p-. Arato recoge el guante e imita la 
aliteración en el verso 220 plhgÍ protšrou podÒj.y anteriormente con la repetición 
silábica, a base de  –p- / -l- en Phaen. 205-210,  pšlwr ™pel»latai “Ippos ,  
™pil£mpetai , Ñmfal…J, ™pˆ pleur£j , pšleqra, kefal¾70 , cuando comienza el 
pasaje del caballo71. 
 
 

Phaen. 
330-336  

¢stšri bšblhtai deinù gšnuj, Ój ·a m£lista  
Ñxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£ei· ka… min kalšous' ¥nqrwpoi   
Se…rionSe…rionSe…rionSe…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
futaliaˆ futaliaˆ futaliaˆ futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fu¢naldša fu¢naldša fu¢naldša fulliÒwsailliÒwsailliÒwsailliÒwsai· 
·e‹a g¦r·e‹a g¦r·e‹a g¦r·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢7xaj,  

kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta.  

Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen· oƒ d� d¾ ¥lloi  
sÁm' œmenai melšessin ™lafrÒteroi per…keintai.  
 

Op.  
585-588 

tÁmoj piÒtata… t' a/gej, kaˆ o/noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  
e„s…n, ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zeiSe…rioj ¥zeiSe…rioj ¥zeiSe…rioj ¥zei,  
aÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatoj· ¢ll¦ tÒt' ½dh  
 

De nuevo Arato recurre al juego etimológico, que en este caso puede 
establecerse con el nombre de Sirio y el verbo seiri£ei. Arato convierte el pasaje en 
una pieza de exquisita elaboración72, visible en las aliteraciones de – f- y de  -k-  de los 
versos 333 y 336 y en la figura etimológica de 331-332, tres versos sucesivos con 
diéresis bucólica (Phaen.328-330) más un verso de cuatro palabras Phaen.333, junto a 
las referencias textuales de las que hablaremos más adelante.  

El marcador intertextual hesiódico proviene de la semejanza fónica entre Op. 
587 Se…rioj ¥zei  y Phaen. 331 Ñxša seiri£ei, y por la clara referencia de Arato en 
Phaen. 331-332 ka… min kalšous' ¥nqrwpoi / Se…rion. También hemos de observar la 
similitud intencional entre Phaen. 333 ¢naldša y Op 588 aÙalšoj. Si a ello sumamos 
que el verbo seiri£ei, como indica Kidd73, es un término médico que se utiliza para los 
que padecen psoriasis (en griego seir…asij), podemos completar la relación intertextual 
con el texto hesiódico.  

Allí, en el verso 588, se habla de la “piel reseca por la calima” aÙalšoj dš te 
crëj ØpÕ kaÚmatoj. Si en Hesíodo los varones se vuelven más débiles (¢faurÒtatoi 
dš toi ¥ndrej), para Arato son los árboles frutales –que puede ser un símil de los 
hombres-, por efecto de Sirio, pueden robustecerse o –recuérdese la enfermedad de la 
psoriasis- perder la corteza- kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta. Arato 

                                                                                                                                                                          
69 En Hesíodo hay más casos de etimología (Th. 195-196 possˆn Ûpo ·adino‹sin ¢šxeto· t¾n d' 

'Afrod…thn / [¢frogenša te qe¦n kaˆ ™ustšfanon Kuqšreian] ), lo mismo que en la poesía helenística 
en general, donde constituye una manifestación de la característica etiológica.  
70 Cf. PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 36. 
71 Señalado por B.A. Van GRONINGEN en La poèsie verbale grecque, p. 79. 
72 Cf. ALMIRALL SARDÁ, J., “Arat de Solos, poeta leptÒj”, p. 101. 
73 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 308. 
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en este caso utilizaría la evocación hesiódica para ofrecer una explicación médica, lo 
cual no es nada desdeñable, habida cuenta de que ésta era su profesión74. 

Una segunda interpretación procede del significado de ¢naldša opuesto a 
Phaen 217 eÙaldšoj75. La referencia de aquel pasaje al momento de la inspiración 
poética y al tema de la verdad del aedo inspirado nos permiten hacer una lectura desde 
una perspectiva literaria: los frutales mienten con débiles hojas, metáfora de los malos 
poetas76.   

La alusión adquiere un nuevo matiz a partir de ·e‹a g¦r (Phaen. 334), que nos 
recuerda el comienzo anafórico de Opera, en especial los versos 5-7: ·ša m�n g¦r 
bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei, / ·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei, / 
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei. 
 En el texto se evoca el poder de Zeus y la mutabilidad del destino humano. A 
ello podemos sumar una referencia intertextual a Calímaco, explicada en otro capítulo77. 

                                                           
74 Cf. Q.S. 8.31 Se…rioj Ój te broto‹si fšrei polukhdša noàson.  
75 Véase Phaen. 216-218 en el capítulo de sintagmas. 
76 Cf. ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 9-62, que interpreta Phaenomena 
como una introducción al mundo de la poesía. 
77 Véase Phaen.329-337 en el capítulo de constelaciones y estrellas “hesiódicas”. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
270

1.2.2.3.Recursos fónicos 

 

 

 Una de las características más significativas de Opera es la abundancia  de 

efectos fónicos (aliteraciones, rimas, repeticiones de palabras), con un fin 

mnemotécnico y cierto sabor popular y tradicional cercano al lenguaje paremiológico. 

En este sentido, Carnoy
78

 descartó la atetización del pasaje del invierno gracias a la 

habilidad demostrada con los recursos de sonido. Algo similar ha expuesto McKay
79

 

cuando interpreta el ainos del halcón y el ruiseñor. Este autor considera que un 

acercamiento a Hesíodo desde el punto de vista del sonido merece la pena, pues 

refuerza el eslabón que ata al poeta ascreo con la poesía helenística. 

Arato, por su parte, nos sorprende con su dominio de los efectos aurales
80

, y más 

si cabe si tenemos en cuenta que su poesía no es precisamente de carácter oral
81

. 

Cuando Arato sazona su poema con efectos fónicos, lo que está haciendo es añadir uno 

de los ingredientes de la épica didáctica. Cicerón elogia este perfil de la obra, a pesar de 

su supuesta ignorancia  como astrónomo: 

  

Constat Inter. doctos  hominem ignarum astrologiae ornatissimis atque optimis 

versibus Aratum de caelo stellis dixisse
82 

 

Dentro de su estudio sobre poesía verbal Van Groningen
83

 toma a Arato como 

ejemplo de belleza musical, amparándose para ello en el gran número de aliteraciones  y 

asonancias deliberadas, así como en el ritmo que imprime a los hexámetros. La relación 

entre ambos poetas, Hesíodo y Arato, se pone de manifiesto en el Epigrama 27 de 

Calímaco, donde se resalta como uno de los dones de la poesía aratea el `HsiÒdou tÒ t' 
¥eisma. 

Por otro lado, la teoría estoica acoge benevolentemente los recursos fónicos 

dentro de un poema si con ello se predispone a la persona que lo  escucha o lo lee. 

Comenta De Lacy
84

: “The harmony of elements in a poem is closely bound up to  the 

doctrine of decorum (…) This concept is applied not merely to phone, but also to 

meaning, and to the relation of phone to meaning”. 

Si partimos con las oportunas reservas
85

 del reconocimiento general de este 

hecho, la imitación de los recursos fónicos hesiódicos como caracterizadores de poesía 

                                                           
78CARNOY, A., “Hesiod’s Description of Winter”, pp. 225-236. 
79 McKAY, K-J., “The melody of Hesiod”, SO 36, (1960), pp. 2-5. 
80 A.M. Lewis ha realizado un estudio general de la aliteración en Phaenomena  y la traducción de 
Cicerón, Germánico y Avieno en From Aratus to the Aratus Latinus: A comparative Study of Latin 

Translation, McMaster University, 1983. En el artículo del mismo autor “Aratus, Phaenomena 443-49: 
sound and Meaning in a Greek Model...”, p. 805, n. 4,  expone que la aliteración aparece en Phaenomena 
en un 32.5% de los versos. Referido a Euforión, pero aplicable  perfectamente a Arato, encontramos las 
siguientes palabras en Van Groningen: “ Les effects de la musique verbale, allittérations, assonances, jeux 
de voyelles et des consonnes, sont présent partout. Il faudrait parcourir l’ensemble de ses vers pour 
montrer à tout moment combien ces raffinements auditifs lui plaisent”, GRONINGEN,B.A. Van., La 

poèsie verbale grecque, p. 31. 
81 W.Ludwig (“Die Phainomena Arats …”, p. 447) relaciona esta serie de procedimientos literarios con el 
estilo calimaqueo. 
82 De orat. 1.16. 
83 GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 79. 
84 DE LACY.,“Stoic Views of Poetry”, p. 248. 
85 O. TODD (“Sense and sound in classical Poetry”, pp..30-33) afirma que hay que ser cuidadoso cuando 
se habla de sonido y sentido de esos sonidos. Por ejemplo, cuando se habla de aliteración, algún autor ha 
supuesto un mensaje de  “piedad indignada”, cuando este sentido se saca de las palabras y no de los 
sonidos. Todd pone ejemplos con la /u/, la /t/y la /j/, principalmente de tragedia.  
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didáctica, también hemos de convenir en la dificultad que entraña distinguir en la 

técnica aratea lo propio de lo emulado.  

Pendergraft
86

 realiza un atento estudio de las habilidades fónicas de Arato que 

podemos considerar como parte del modelo hesiódico. Entre ellas están las repeticiones 

de sonidos, los juegos verbales, la aliteración, la asonancia, etc. Si Hesíodo emplea la 

onomatopeya en Op. 208 tÍ d' e�j Î s' ¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan, con el 

chillido del halcón, o en Op. 692-693 deinÕn d' e‡ k' ™p' ¥maxan Øpšrbion ¥cqoj 
¢e…raj  / ¥xona kau£xaij kaˆ fort…a maurwqe…h con la rotura del eje del carro, la 

misma tendencia es recogida por Arato en el grito de los pájaros (Phaen. 961 eâ 
™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxan m£la fwnÍ). Dicha autora encuentra esta habilidad 

aratea en consonancia con la corriente léptica.  

 

 

a)Aliteración y Onomatopeya 

 

 

Hemos de ser sumamente prudentes
87

 a la hora de evaluar la relevancia 

estilística de la aliteración y la relación de este fenómeno con la poesía didáctica. 

Normalmente se ha asociado este fenómeno a la poesía de carácter proverbial y a los 

cantos populares, así como a ciertas formas de literatura culta..  Su relativa frecuencia 

en Hesíodo
88

 nos da pie para realizar esta sistematización.  

En Phaenomena la aliteración suele unirse a otros recursos retóricos, como la 

anáfora, el quiasmo, etc
89

. La especial sonoridad de los Pronósticos emula el lenguaje 

paremiológico practicado en los Erga:  

 

Phaen. 

4 
kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Phaen. 

13 
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   

Phaen.  

34 
¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, 

Phaen. 

118 
½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  

Phaen. 

128 
e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  

Cf. Phaen.  152, 159, 204-205, 225-227, 219-221, 239-240, 253, 286, 287-289, 

323-324, 333, 336, 353, 377, 412, 448, 443-449
90

, 616, 705, 743, 749, 772, 866, 899-

900, 911-912, 924-925, 942, 946-950, 961, 966-967, 968-969, 973-974, 975-976, 977, 

999-1000, 1002, 1019-1020, 1044-1045, 1051, 1055, 1066, 1072, 1085, 1095, 1101, 

1102-1103, 1113-1114, 1119-1120, 1132-1135, 1149. 

                                                           
86 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 36 y ss., pp. 293 y ss. 
87 Véase J.Defradas “La rôle de l’allitération dans la poésie grecque”, REA 60 (1958), pp. 36-49. 
88 Cf. FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, pp. 37-139. 
89 Especialmente significativo es el artículo de CITTI, V., “Lettura di Arato”, pp. 146-170, que evalúa 
algunos pasajes de Phaenomena a la luz de sus características fónicas y rítmicas. Véase a tal efecto el 
interesante análisis del episodio del Dragón (Phaen. 45-62) en las páginas 158 y ss. 
90 Véase LEWIS, A.M.,”Aratus, Phaenomena 443-49: Sound and Meaning in a Greek Model…”, pp. 
805-807. 
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Sobre ¥ll- 
 

Phaen. 

146 
¡plÒoi ¥lloqen ¥lloj ¢nwnum…V foršontai.  
 

Phaen.  

500-501 
'All' Ð m�n ™n boršw perˆ Kark…non ™st»riktai.  
”Alloj d' ¢ntiÒwnti nÒtJ mšson A„gokerÁa  

Phaen.  

683 
'All¦ t¦ mšn, kefal»n te kaˆ ¥llhn ce‹ra kaˆ „xÚn,  

Phaen.  

751 
¥lloj d' ¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî.   

Phaen.  

804 
¥lloqi d' ¥llo melainomšnV dokšein Øeto‹o.   

 

Cf. Phaen. 835, 930. 

 

En Opera 

 

Op. 

 2 

deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai.  

Op. 

 25 
kaˆ kerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn,  

Op. 

26 
kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù. 

Op. 

40 
n»pioi, oÙd� ‡sasin ÓsJ plšon ¼misu pantÕj  

Op. 

211 
n…khj te stšretai prÒj t' a‡scesin ¥lgea p£scei."  

Cf. Op. 235, 241, 243, 292, 325, 331, 337, 352, 365, 383, 384, 401, 408, 413, 

423, 465, 483-484, 486-487,489, 557-558, 596, 604 (796), 664, 674, 677, 691, 701, 727, 

757, 806, 827. 

 

Los versos 813-816 de Phaenomena se construyen bajo un efecto rítmico que 

marca significativamente el sentido del pasaje, basado en la repetición de una palabra en 

el verso siguiente en el mismo o diferente caso, en la misma posición métrica
91

. El 

efecto conseguido por la rima interna parte los hexámetros de modo que podemos 

visualizar la fuerza de la tormenta. Este ritmo interno es visible en Op. 379-382 , en un 

contexto paremiológico. Cf. Op.  751-2 pa‹da duwdekata‹on, Ó t' ¢nšr' ¢n»nora 
poie‹, / mhd� duwdek£mhnon· ‡son kaˆ toàto tštuktai.  

 
 

 
 

                                                           
91 CARNOY, A., “Hesiod’s Description of Winter”, p. 235 describe el mismo procedimiento en Hesíodo 
pero con la aliteración, utilizando como base la repetición en el mismo metro. 
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Phaen.   

813-816 
tÍ m�n „Í ¢nšmoio galhna…hj te dokeÚein,  

·hgnumšnV ¢nšmoio, marainomšnV d� gal»nhj·  

taˆ dÚo d' ¨n ceimîni peritroc£ointo sel»nhn·  

me…zona d' ¨n ceimîna fšroi trišliktoj ¢lw», 

Op. 379-382 ·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·  

ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

soˆ d' e„ ploÚtou qumÕj ™šldetai ™n fresˆ sÍsin,  

ïd' œrdein, kaˆ œrgon ™p' œrgJ ™rg£zesqai. 

Op. 644-645 me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj  
œssetai, e‡ k' ¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj 

 

 

Cotejemos el empleo de los recursos fónicos en algunos pasajes: 

 

 

Phaen. 

113  

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…khD…khD…khD…kh, dèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wn.  
 

 

Op.  

225-227 

o‰ d� d…kajd� d…kajd� d…kajd� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin™nd»moisi didoàsin™nd»moisi didoàsin™nd»moisi didoàsin   
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  
  

Dentro del pasaje de Dike advertimos
92

 la presencia de una aliteración sobre el 

sonido –d- en Phaen. 113, D…kh, dèteira dika…wn.  Está construída sobre una 

expresión formular épica, dwtÁrej ˜£wn, referida siempre en Homero y Hesíodo a los 

dioses (Od.8.325;Od.8.335; Him. Hom. 18.12; 29.8 Th. 46,111, 633...) y sobre el juego 

de palabras etimológico D…kh, ... dika…wn. La repetición del sonido –d- la encontramos 

en Op. 225 o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin, en la que coinciden el sema 

dik- y dw- referidos a Justicia y  al verbo entregar. A ello podemos sumar la repetición 

de la misma sílaba
93

 de p£nta pare‹ce que completa el artificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
92 Ya notada por GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 79. 
93 Mas que aliteración, cf. KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 223. 
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Phaen. 

949-953 
½½½½ pou kaˆ lakšrkšrkšrkšruza par' ºEÒni proucroucroucroucoÚsV   
cccce…matoj ™rc™rc™rc™rcomšnou cercercercersa‹' Øpštuye korkorkorkorènh,  

½½½½ pou kaˆ potamo‹o ™b£yato mšcršcršcršcri par' ¥kr¥kr¥kr¥krouj  
êmouj ™k kefalÁj, À kaˆ m£la p©sa kolkolkolkolumb´,  

À poll¾ stršfetai par' Ûdwr pacša krèzkrèzkrèzkrèzousa.  
 

Phaen. 

966-969 
fqegx£menoi. Ka… pou kÒrakej d…ouj stalagmoÝj  
fwnÍ ™mim»santo sÝn Ûdatoj ™rcomšnoio,  
½ pote kaˆ krèxante krèxante krèxante krèxante bare…V diss£ki fwnÍ   
makrÕn ™pirroizeàsimakrÕn ™pirroizeàsimakrÕn ™pirroizeàsimakrÕn ™pirroizeàsi tinax£menoi pter¦ pukn£.  

  
 

Op.  

747 
mhd� dÒmon poiîn ¢nep…xeston katale…pein,  

m» toi ™fezomšnh krèxVkrèxVkrèxVkrèxV lakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènhlakšruza korènh.   
 

v. 950 
Variantes textuales94  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ce…matojce…matojce…matojce…matoj ™rcomšnou cersa‹cersa‹cersa‹cersa‹' Øpštuye korènh,  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) kÚmatojkÚmatojkÚmatojkÚmatoj ™rcomšnou cšrscšrscšrscšrsåååå Øpštuye korènh, 

MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ce…matojce…matojce…matojce…matoj ™rcomšnou cšrscšrscšrscšrsåååå Øpštuye korènh, 
 

 La evocación de Op.. 747 no se realiza sólo con la imagen de la corneja chillona, 

típica y tópica de Hesíodo
95

. Arato juega con el verso y con el recuerdo fónico que éste 

produce. En la parte final del hexámetro de Opera encontramos una aliteración de 

guturales en –k- en combinación  con –r-: krèkrèkrèkrèxV 

  

 lakšrkšrkšrkšruza korkorkorkorènh. Esta 

combinación procura imitar el canto agudo de la corneja.  

Arato es consciente de la musicalidad del verso hesiódico y utiliza esta 

combinación de guturales más –r- procurando acercarse al modelo de su maestro. Es 

una forma más de reminiscencia, a través de la musicalidad. Si a ello sumamos el 

posible acróstico que aparece en los versos 949-951 (ºc»), podremos observar la 

sutilidad del trabajo poético de Arato. 

El graznido del cuervo se refleja  en Arato en estos versos de carácter 

especialmente onomatopéyico.  Como comenta Traina, se suma la mención al canto y a 

su sujeto, la corneja chillona (krèxV lakšruza korènh; en Arato lakšruza... 
korènh... krèxousa). La forma lakšruza enlaza directamente con Hesíodo, pues ya 

autores como Aristófanes (Aves 609) o Estesícoro (fr. 79 Page) la habían utilizado antes 

como recuerdo hipotextual del poeta ascreo.  

La evocación, basada en el final del hexámetro hesiódico, tiene por objeto 

precisar el comportamiento del pájaro y evocar los efectos fónicos conseguidos por 

Hesíodo. Dice Cousset
96

 al respecto: “Le travail de réescriture ne semble pas dû au 

simple hasard: l’image qu’Aratos se fait de la corneille est celle-la même de la poésie 

d’Hésiode. Ce jeu de souvenir intertextuel signale au lecteur l’attention du poète á la 

tradition et á la forme poétiques. A travers cette réécriture, Aratos se fait l’émule 

d’Hesiode. Cela se manifeste essentiellement sur le plan des sonorités”.  

                                                           
94 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri,  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
95 Cf. Ar., Av. 609) o Estes., Fr. 79 P. 
96 CUSSET, Ch., “Exercises rhétoriques d’Aratos autour du terme ""ºc»"”, p. 247. 
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Este autor
97

 propone incorporar la idea de eco sonoro (ºc») al modelo literario 

leptÒthj asumido por nuestro poeta. 

 

 

 

Phaen. 

961-965  
eâ ™fqeir…ssantoeâ ™fqeir…ssantoeâ ™fqeir…ssantoeâ ™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxan m£la fwnÍ,  

oŒÒn te stal£on yofšei ™pˆ Ûdati Ûdwr.  
D» pote kaˆ geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla koloiînfàla koloiînfàla koloiînfàla koloiîn  
Ûdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁm' ™gšnonto ™gšnonto ™gšnonto ™gšnonto     
fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a ƒr»kessin Ðmo‹a    
fqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoi.        
 

Op.  

203-208 
ïd' ‡rhx‡rhx‡rhx‡rhx prosšeipen ¢hdÒna poikilÒdeiron  
Ûyi m£l' ™n nefšessi fšrwn™n nefšessi fšrwn™n nefšessi fšrwn™n nefšessi fšrwn ÑnÚcessi memarpèj·  

¿ d' ™leÒn, gnampto‹si peparmšnh ¢mf' ÑnÚcessi,  
mÚreto· t¾n Ó g' ™pikratšwj prÕj màqon œeipen·  

"daimon…h, t… lšlhkaj lšlhkaj lšlhkaj lšlhkaj œcei nÚ se pollÕn ¢re…wn·  

tÍ dtÍ dtÍ dtÍ d' e"j Î se"j Î se"j Î se"j Î s' ¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan ™oàsan ™oàsan ™oàsan·  

  

 La  onomatopeya de Phaen. 965 fqegx£menoi  forma parte de los recursos 

fónicos del estilo hesiódico que reconocemos en Op. 203-208
98

 que muestran estos 

versos como un alarde técnico. Nos parece que en Phaen. 961, en un pasaje con 

numerosas alusiones hesiódicas, Arato completa el cuadro intertextual con una 

referencia de sonido. En ambos casos se hace referencia al chillido de los pájaros. 

Comenta Kidd
99

 que el verbo empleado por Arato, ™fqeir…ssanto, , , , aparece en De 

Signis como característico de los halcones. Por si hiciera falta alguna hilazón 

intertextual más, en los versos siguientes de Phaenomena se habla de la estirpe de 

grajillas, que son signos del agua que va a caer del cielo cuando aparecen en bandadas y  

chillando como halcones (ƒr»kessin Ðmo‹a / fqegx£menoi.), parecen aludir claramente 

al ainos del halcón y el ruiseñor. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
97 CUSSET, Ch., “Exercises rhétoriques d’Aratos autour du terme ""ºc»"”, p. 248. En efecto, hay una 
evocación sonora que veremos en el capítulo dedicado al verso, y un posible acróstico en los  versos 949-
51, "ºc»", como llave de lectura. M.W.Haslam ( “Hidden Signs: Aratus’ Diosemeiai 46ff.,…”, pp. 199-
204) ha estudiado la aparición de los posibles acrósticos y anagramas en Phaenomena, sobre todo los 
aparecidos en los versos 783-787 y 802 a 810, en relación con Georg. 1. 424 y ss. de Virgilio. Véase 
también FAKAS, Ch., “Ein unbeachtetes Telestichon bei Arat.” Philologus 143 (1999), pp.356-359, que 
localiza un acróstico en el pasaje de Delta. 
98 Comenta McKay la fuerza de la melodía que surge de la escena de la fábula del ruiseñor y el halcón 
(vv.202-212), en especial el verso 208 tÍ d' e�j Î s' ¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan·  en el que 
encontramos combinación de sílabas reiteradas (Ç-eij-Ç, egw- agw) y repetición de vocales: kaˆ ¢oidÕn 
™oàsan. Hesíodo se basa en aoidiaei de Od 5.61-2 y 10.226-7. La misma consideración de eufonía 
gobierna ambos usos. Mientras Homero logra esto mediante el artificio, Hesíodo lo hace explotando la 
melodía. Para una mejor comprensión del pasaje desde un punto de vista  fónico, véase McKAY, K-J., 
“The melody of Hesiod”, SO 36 (1960), pp. 2-5. 
99 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 597. 
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Phaen. 

1028-1030  
OÙd' ¨n œti xouqaˆ meg£lou ceimînoj „Òntoj   
prÒssw poi»sainto nomÕn khro‹o mšlissaimšlissaimšlissaimšlissai,  
¢ll' aÙtoà mšlitÒjmšlitÒjmšlitÒjmšlitÒj te kaˆ œrgwn eƒl…ssontaieƒl…ssontaieƒl…ssontaieƒl…ssontai·  
 

Op.  

233 
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssaj·  
 

 

 Pendergraft
100

 sugiere una relación fónica y etimológica en Phaen. 1028-1030, 

en relación con el trabajo de las abejas. Ello explica la aparición del extraño verbo 

eƒl…ssontai101
. Dicha relación puede tener como base la aliteración que se produce en 

Op. 233 mšssh d� mel…ssaj. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, tabla IV, p. 38 
101 Martin  (Aratos Phénomenes  (1998), p. 537) lo atribuye a una referencia a Il. 18.372 tÕn d' eár' 

ƒdrèonta ˜lissÒmenon perˆ fÚsaj / speÚdonta, con Hefesto ocupado en su trabajo. 
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1.2.2.4.Rima 

 

 

La otra vertiente de los recursos fónicos y rítmicos tiene que ver con la rima y la 

asonancia, normalmente asociada a la poesia oral y popular con especial incidencia en el 

refranero. Hesíodo la utiliza como recurso mnemotécnico en los Erga; Arato soslaya la 

condición escrita de Phaenomena mediante un empleo constante de este procedimiento.  

Analicemos los diferentes tipos
102

: 

 

a)Rima externa 
 
 

A.1. Rimas disilábicas externas 
 
 

Arato suele emplear este tipo de rima en pareados mezclados con asonancias y 

rimas internas.En algunas ocasiones al pareado le sigue un verso próximo con idéntica 

rima, a final de verso o antes de cesura. Arato potencia este tipo de rima frente a su 

maestro, de un 2.41% en Opera a un 3.20%. El de Solos se inclina por las rimas en –oio 

y en –ontai, mientras que Hesíodo prefiere las rimas en – ntej. 
 

Phaen.  

190-191 

oÙ g£r min polloˆ kaˆ ™phmoiboˆ ganÒwsin  
¢stšrej, o† min p©san ™pirr»dhn sticÒwsin. 

Phaen.  

266-267
103

 

Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio  
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio. 

Phaen.  

364-365 
khte…hj d' Ôpiqen lof…hj ™pimˆx foršontai  
e„j in ™launÒmenoi· ˜nˆ d' ¢stšri peira…nontai 

Phaen. 

394-395 
skidnamšnou, caropoˆ kaˆ ¢naldšej eƒl…ssontai.  
'En dš sfin dÚo m©llon ™eidÒmenoi foršontai 

Phaen.  

634-635 
Kampaˆ d' ¨n Potamo‹o kaˆ aÙt…k' ™percomšnoio  
Skorp…ou ™mp…ptoien ™ãrrÒou çkeano‹o· 

Phaen. 

799-800 
Skšpteo d' ™j plhqÚn te kaˆ ¢mfÒteron dicÒwsan  
ºm�n ¢exomšnhn ºd' ™j kšraj aâqij „oàsan· 

Phaen.  

831-832 
¢ll£ pou À Øeto‹o dišrcetai À ¢nšmoio.  

Skšpteo d', e‡ kš toi aÙgaˆ Øpe…kws' ºel…oio, 

Phaen. 

858-859, con 

recuerdo en 861 

E„ d' Ð m�n ¢nšfeloj b£ptV ·Òou ˜sper…oio,   

taˆ d� katercomšnou nefšlai kaˆ œt' o„comšnoio  
plhs…ai ˜st»kwsin ™reuqšej, oÜ se m£la cr¾  
aÜrion oÙd' ™pˆ nuktˆ peritromšein Øeto‹o, 
 

 

                                                           
102 Preferimos recordar los versos enteros para que el lector perciba otros procedimientos estilísticos. Las 
rimas y asonancias de Opera  son las indicadas  por J.A. FERNÁNDEZ DELGADO en Los Oráculos y 

Hesíodo, pp. 131-142. 
103 Según D. Kidd  (Aratus Phaenomena, p. 281) el ritmo de Phaen.  266-267 sugiere Op. 383-384, y 
puede estar asociado a versos de un popular jingle relacionado con el tiempo. 
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Cf. Phaen. 888-889 (cf. 885 y 887), 916-917, 919-920, 987-988, 1077-1078, 

1107-1112, con previo en 1105; 1115-1116, con recuerdo en 1118; 1133-1136.  

 

En Opera:   

 

Op.  

1-2 
Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai,  

deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai. 

Op. 

57-58 
to‹j d' ™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn, ú ken ¤pantej  
tšrpwntai kat¦ qumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntej."  

Op. 

143-147 
to‹j d' ™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn, ú ken ¤pantej  
tšrpwntai kat¦ qumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntej."  

Op. 

261-262 

dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej  
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  

Op.  

383-384 

Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  
¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn.  

Op.   
471-472 

spšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth  
qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth. 

Op. 

547-548 
yucr¾ g£r t' ºëj pšletai Boršao pesÒntoj,  

ºùoj d' ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj  

Op.  

672-673 
˜lkšmen ™j pÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai·  

speÚdein d' Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai 

Op.  

689-690 
mhd' ™n nhusˆn ¤panta b…on ko…lVsi t…qesqai,  
¢ll¦ plšw le…pein, t¦ d� me…ona fort…zesqai· 

Op. 

782-783 
›kth d' ¹ mšssh m£l' ¢sÚmforÒj ™sti futo‹sin,  

¢ndrogÒnoj d' ¢gaq»· koÚrV d' oÙ sÚmforÒj ™stin  
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A.2. Rimas monosilábicas externas 

 

 

Podemos encontrarlas en algunas ocasiones acompañadas de una rima interna, 

en otras, con un estrambote de la rima en la primera parte del siguiente verso. Frente a 

un porcentaje de uso en Opera de 6.28%, Phaenomena eleva la cifra hasta un 9.27%. 

Hesíodo prefiere la rima en -ei, mientra que Arato prefiere las de – ai y - wn: 

 

Phaen. 

8-9 
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.  

Phaen. 

13-14 
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   
Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  

Phaen. 

26-27 
ØyÒqen çkeano‹o. DÚw dš min ¢mfˆj œcousai  
”Arktoi ¤ma trocÒwsi· tÕ d¾ kalšontai “Amaxai.   

Phaen. 

45-46 
T¦j d� di' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj  

Phaen. 

49-50 
AÙt¦r Óg' ¥llhj m�n ne£tV ™pite…netai oÙrÍ,   

¥llhn d� spe…rV peritšmnetai· ¹ mšn oƒ ¥krh  

Phaen. 

78-81, en 

combinación 

e‡dontai. Ke‹no… ge kaˆ ¨n dicÒmhni sel»nV   
e„swpoˆ telšqoien· ¢t¦r cšrej oÙ m£l' ™‹sai·  
leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh.  

¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  

Phaen. 

82-86, en 

combinación 

'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj  
possˆn ™piql…bei mšga qhr…on ¢mfotšroisin,  

Skorp…on, Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj  
ÑrqÒj. 'At£r oƒ ”Ofis ge dÚo stršfetai met¦ cers…n,  

Phaen. 

102-103 
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn, 

Phaen. 

112-113 

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

Phaen.  

132-133 
e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  
Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  

Phaen. 

160-161 

aÙtÕn mšn min ¤panta mšgan DidÚmwn ™pˆ lai¦  
keklimšnon d»eij, `El…khj dš oƒ ¥kra k£rhna  

Phaen. 

202-203 
'All' œmphj k¢ke‹qi diwlen…h tet£nustai,  
desm¦ dš oƒ ke‹tai kaˆ ™n oÙranù· aƒ d' ¢nšcontai  

Phaen. 

215-216 
messÒqen ¹mitel¾j peritšlletai ƒerÕj “Ippoj.   

Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj  

Phaen. 

230-231 
'Andromšdhj· Ñl…gon g¦r Øp' aÙt¾n ™st»riktai,  
messÒqi d� tr…bei mšgan oÙranÒn, Âc… per ¥krai  
 

 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
280

Cf. Phaen. 249-252, en combinación y recuerdo en 254; 256-257, con previo en 

254; 264-265, 305-306, con previo en 303; 338-342, 364-365, con anticipo en 362; 366-

367, 371-372, 376-377, con combinación de rima en 373-375; 394-395, 401-405, en 

combinación; 414-415, 443-446, en combinación; 454-458, en combinación; 472-473, 

502-503, 508-509, 518-519, 541-542, con previo en 539; 552-553, 559-560, 584-585, 

con previo en 582; 603-604, 606-607, 610-611, 659-660, 716-722, en combinación; 

723-724; 742-743, con previo en 740; 770-771, 778-781, en combinación; 792-793, 

796-797, con previo en 794; 805-806, 824-830, en combinación; 834-835, 843-844, 

854-855, 862-863, 867-869, con recuerdo en 871; 877-878, 901-902, 906-907, 911-912, 

924-929, en combinación; 947-948, 949-950, 952-953, 992-993, con recuerdo en 995; 

1029-1030, con recuerdo en 1032-1033; 1050-1051, 1058-1059, 1062-1063, 1079-1080, 

1101-1102, 1123-1124, con previo en 1121. 

 

En Opera: 

 

Op.  

5-8 
·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  
ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.  

Op.  

26-7 
kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

     ’W Pšrsh, sÝ d� taàta teù ™nik£tqeo qumù, 

Op. 

174-175 
Mhkšt' œpeit' êfellon ™gë pšmptoisi mete‹nai  
¢ndr£sin, ¢ll' À prÒsqe qane‹n À œpeita genšsqai.  

Op. 

268-269 
ka… nu t£d', a‡ k' ™qšlVs', ™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei  
o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei.  

Op. 

277-278 

„cqÚsi m�n kaˆ qhrsˆ kaˆ o„wno‹j petehno‹j  
œsqein ¢ll»louj, ™peˆ oÙ d…kh ™stˆ met' aÙto‹j·  

Op. 

311-312 
œrgon d' oÙd�n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.  

e„ dš ken ™rg£zV, t£ca se zhlèsei ¢ergÕj  

Op. 

323-324 
g…netai, eât' ¨n d¾ kšrdoj nÒon ™xapat»sV  
¢nqrèpwn, a„dî dš t' ¢naide…h katop£zV,  

Op. 

333-334 
tù d' Ã toi ZeÝj aÙtÕj ¢ga…etai, ™j d� teleut¾n  
œrgwn ¢nt' ¢d…kwn calep¾n ™pšqhken ¢moib»n.  

Op. 

361-362 

e„ g£r ken kaˆ smikrÕn ™pˆ smikrù kataqe‹o  
kaˆ qam¦ toàt' œrdoij, t£ca ken mšga kaˆ tÕ gšnoito·  

Op.  

383-384 

Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  
¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn.  

Op. 

386-387 
kekrÚfatai, aâtij d� periplomšnou ™niautoà  
fa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»rou.  

Op. 

412-413 
oÙd' ¢naballÒmenoj· melšth dš toi œrgon Ñfšllei·  
a„eˆ d' ¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei.  

Op. 
480-481 

¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn,  

¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwn,  
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Op. 

510-511 

oÜreoj ™n b»ssVj piln´ cqonˆ poulubote…rV  
™mp…ptwn, kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh·  

Op. 

513-514 
tîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skion· ¢ll£ nu kaˆ tîn  
yucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™Òntwn·  

Op. 

 515-520 
ka… te di¦ ·inoà boÕj œrcetai oÙdš min ‡scei,  
ka… te di' a�ga ¥hsi tanÚtrica· pèea d' oÜti,   
oÛnek' ™phetanaˆ tr…cej aÙtîn, oÙ di£hsi  
Šj ¢nšmou Boršw· trocalÕn d� gšronta t…qhsin  
kaˆ di¦ parqenikÁj ¡palÒcrooj oÙ di£hsin,  

¼ te dÒmwn œntosqe f…lV par¦ mhtšri m…mnei,  

Op. 

555-556 
m» potš s' oÙranÒqen skotÒen nšfoj ¢mfikalÚyV,  

crîta d� mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV·  

Op. 

627-628 
Ópla d' ™p£rmena p£nta teù ™gk£tqeo o‡kJ,  

eÙkÒsmwj stol…saj nhÕj pter¦ pontopÒroio· 

Op. 

639-640 
n£ssato d' ¥gc' `Elikînoj ÑizurÍ ™nˆ kèmV,  

”AskrV, ce‹ma kakÍ, qšrei ¢rgalšV, oÙdš pot' ™sqlÍ.   

Op. 

679-680 
Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson t' ™pib©sa korènh  
‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal' ¢ndrˆ fan»V  

Op. 

752-753 
mhd� duwdek£mhnon· ‡son kaˆ toàto tštuktai.  
mhd� gunaike…J loutrù crÒa faidrÚnesqai   

Op. 

761-762 

f»mh g£r te kak¾ pšletai koÚfh m�n ¢e‹rai  
·e‹a m£l', ¢rgalšh d� fšrein, calep¾ d' ¢poqšsqai.  

Op. 

774-775 
˜ndek£th d� duwdek£th t' ¥mfw ge m�n ™sqlaˆ  
ºm�n Ôij pe…kein ºd' eÜfrona karpÕn ¢m©sqai·  

Op. 

795-796 
mšssh· tÍ dš te mÁla kaˆ e„l…podaj ›likaj boàj  
kaˆ kÚna karcarÒdonta kaˆ oÙrÁaj talaergoÝj  

 

     
A.3.Asonancias externas 

 

Aparecen en un número increíblemente elevado en Arato (14.90%), frente al 

3.86% de Opera), lo que nos hace descartar su uso como procedimiento mnemotécnico 

para elevarlo a la consideración de rasgo estilístico. En Phaenomena y Opera 

predominan las asonancias en -/e/, aunque podemos encontrar de todos los tipos.  

 

Phaen. 

6-7, con 

previo en 4 

kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  

Phaen. 

17-20 
meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
     Oƒ m�n Ðmîj polšej te kaˆ ¥lludij ¥lloi ™Òntej  
oÙranù ›lkontai p£nt' ½mata sunec�j a„e…·  
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Phaen. 

22-24 
¥xwn a„�n ¥rhren, œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth   
messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕn aÙtÕj ¢gine‹.   
Ka… min peira…nousi dÚw pÒloi ¢mfotšrwqen·  

Phaen. 

34-35 
¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,  

Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto.  

Phaen. 

74-75, con 

previo en 72 

sÁm' œmenai DiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj,  

nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

     NètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ ge m�n ¥krV  
skšpteo p¦r kefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  

Phaen. 

104-105, 

con 

recuerdo en 

107 

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  

Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  

Phaen. 

109-109, 

con 

recuerdo en 

111 

OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  

aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  

Phaen. 

154-155 
érioj· eÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁej,  

e„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien.  

Phaen. 

165-167 
'All' ¹ m�n poll» te kaˆ ¢gla»· oƒ dš oƒ aÙtoà  
lept¦ fae…nontai ”Erifoi karpÕn k£ta ceirÒj.  

     P¦r posˆ d' `HniÒcou keraÕn pepthÒta Taàron  

Phaen. 

172-173 
Kaˆ l…hn ke…nwn Ônom' e‡retai, oÙdš toi aÛtwj  
n»koustoi `U£des· taˆ mšn ·' ™pˆ pantˆ metèpJ   

 

 Cf. Phaen. 174-175, con recuerdo en 177; 183-185, 192-193, 210-211, 212-213, 

220-221, 222-223, 237-238, 277-281, 284-285, 314-315, 326-327, 328-329, 332-335, 

con recuerdo en 337; 348-349, 409-411, 413-415, 419-425 en combinación; 451-452, 

491-494, 505-506, 531-532, 545-546, 548-549, 550-551, 587-588, 592-595, en 

combinación; 631-632, 642-643, 677-678, 702-703, 713-715, 733-735, 747-748, 763-

764, 814-815, 839-840, 882-883, 958-959, con recuerdo en 961; 962-963, 972-973, 

977-978, 996-997, 1019-1020, 1039-1040, con recuerdo en 1042; 1052-1053, con 

recuerdo en 1055; 1071-1072, 1097-1098, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130, 1131-

1132, 1140-1141, 1151-1152.  

 

En Opera: 

 

Op.  

61-65 
ga‹an Ûdei fÚrein, ™n d' ¢nqrèpou qšmen aÙd¾n  
kaˆ sqšnoj, ¢qan£tVj d� qeÍj e„j ðpa ™…skein  
parqenikÁj kalÕn e�doj ™p»raton· aÙt¦r 'Aq»nhn  
œrga didaskÁsai, poluda…dalon ƒstÕn Øfa…nein·  
kaˆ c£rin ¢mficšai kefalÍ crusšhn 'Afrod…thn  
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Op.  

270-271 
nàn d¾ ™gë m»t' aÙtÕj ™n ¢nqrèpoisi d…kaioj   
e‡hn m»t' ™mÕj uƒÒj, ™peˆ kakÕn ¥ndra d…kaion  

Op.  

465-467 
EÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… q' ¡gnÍ   
™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n,  

¢rcÒmenoj t¦ prît' ¢rÒtou, Ót' ¨n ¥kron ™cštlhj  

Op.  

500-501 
™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h.  

Op.  

504-505 
MÁna d� Lhnaiîna, k£k' ½mata, boudÒra p£nta,  

toàton ¢leÚasqai kaˆ phg£daj, a† t' ™pˆ ga‹an  

Op.  

566-567 

'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o  
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  

Op.  

586-587 
maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  
e„s…n, ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei,  

Op.  

602-603 
qÁt£ t' ¥oikon poie‹sqai kaˆ ¥teknon œriqon  
d…zhsqai kšlomai· calep¾ d' ØpÒportij œriqoj·  

Op.  

612-613 
de‹xai d' ºel…J dška t' ½mata kaˆ dška nÚktaj,  

pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  

Op.  

699-700 
parqenik¾n d� game‹n, éj k' ½qea kedn¦ did£xVj,  

[t¾n d� m£lista game‹n, ¼tij sšqen ™ggÚqi na…ei]  

Op.  

715-716 
mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  
mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

Op.  

740-741 
Öj potamÕn diabÍ kakÒtht' „d� ce‹raj ¥niptoj,  

tù d� qeoˆ nemesîsi kaˆ ¥lgea dîkan Ñp…ssw.  

Op.  

755-756 
poin». mhd' ƒero‹sin ™p' a„qomšnoisi kur»saj  
mwmeÚein ¢…dhla· qeÒj nÚ ti kaˆ t¦ nemess´.  

Op.  

800-801 
'En d� tet£rtV mhnÕj ¥gesq' e„j o�kon ¥koitin  
o„wnoÝj kr…naj o‰ ™p' œrgmati toÚtJ ¥ristoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
284

A.4. Combinaciones estróficas por la rima, consonante y asonante 

 

 

Rondan entre los cuatro y los ocho versos con rima alterna normalmente. Suelen 

combinarse en ambos –wn, -ei y –ai y variaciones sobre el mismo sonido (por ejemplo 

–on-oj) . En este caso el porcentaje de uso en Phaenomena es menor que el de Opera, 

un 5.97% frente a un 6.76%. 

 

 

Phaen. 

78-81, en 

combinación 

e‡dontai. Ke‹no… ge kaˆ ¨n dicÒmhni sel»nV   
e„swpoˆ telšqoien· ¢t¦r cšrej oÙ m£l' ™‹sai·  
leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh.  

¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  

Phaen. 

82-86, en 

combinación 

'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj  
possˆn ™piql…bei mšga qhr…on ¢mfotšroisin,  

Skorp…on, Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj  
ÑrqÒj. 'At£r oƒ ”Ofis ge dÚo stršfetai met¦ cers…n,  

Phaen.  

249-252, en 

combinación 

y recuerdo en 

254 

Persšoj, o† ·£ oƒ a„�n ™pwm£dioi foršontai.  
AÙt¦r Óg' ™n boršw fšretai perim»ketoj ¥llwn.  
Ka… oƒ dexiter¾ m�n ™pˆ klismÕn tet£nustai  
penqer…ou d…froio· t¦ d' ™n posˆn oŒa dièkwn  
‡cnia mhkÚnei kekonimšnoj ™n Diˆ patr….  
     ”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai.  

Phaen. 

376-377, con 

combinación 

de rima en 

373-375 

¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn  
™fr£sat' ºd' ™nÒhsen ¤pant' Ñnomastˆ kalšssai   
½liqa morfèsaj· oÙ g£r k' ™dun»sato p£ntwn  
o„Òqi kekrimšnwn Ônom' e„pšmen oÙd� daÁnai·  
polloˆ g¦r p£nth, polšwn d' ™pˆ �sa pšlontai   

Phaen. 

401-405, en 

combinación 

¥gnwtoi kÚklJ perihgšej eƒl…ssontai.  
     AÙt¦r Øp' a„qomšnJ kšntrJ tšraoj meg£loio  
Skorp…ou, ¥gci nÒtoio, Qut»rion a„wre‹tai.  
Toà d' ½toi Ñl…gon m�n ™pˆ crÒnon ØyÒq' ™Òntoj  
peÚseai· ¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai 'ArktoÚroio.  

Phaen. 

443-446, en 

combinación 

'All' œti g£r ti kaˆ ¥llo peraiÒqen ›lketai ¥stron·  

“Udrhn min kalšousi· tÕ d� zèonti ™oikÕj  
ºnek�j e„le‹tai, ka… oƒ kefal¾ ØpÕ mšsson  
Kark…non ƒkne‹tai, spe…rh d' ØpÕ sîma Lšontoj·  

Phaen. 

592-595, en 

combinación 

¼menoj ¥lla m�n ½dh, ¢t¦r gÒnu kaˆ pÒda laiÕn  
oÜpw kuma…nontoj Øpostršfei çkeano‹o.  

'Antšllei d' “Udrhj kefal¾ caropÒj te LagwÕj  
kaˆ ProkÚwn prÒtero… te pÒdej KunÕj a„qomšnoio.  

Phaen. 

716-722, en 

combinación 

`Hn…ocoj fšretai· mo…rV ge m�n oÙk ™pˆ taÚtV  
¢qrÒoj ¢ntšllei, D…dumoi dš min oâlon ¥gousin.  

'All' ”Erifoi laioà te qšnar podÕj A„gˆ sÝn aÙtÍ   
TaÚrJ sumforšontai, Óte lofi» te kaˆ oÙr¾  
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K»teoj a„qer…oio peraiÒqen ¢ntšllwsin.  

DÚnei d' 'ArktofÚlax ½dh prètV tÒte mo…rV  
t£wn, a‰ p…suršj min ¥ter ceirÕj kat£gousin  

Phaen. 

778-781, en 

combinación 

Skšpteo d� prîton ker£wn ˜k£terqe sel»nhn.   

”Allote g£r t' ¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  

¥llote d' ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn  
eÙqÝj ¢exomšnhn, aƒ m�n tr…tV, aƒ d� tet£rtV·  

Phaen. 

824-830, en 

combinación 

mhdš ti sÁma fšroi, fa…noito d� litÕj ¡p£nth.  

E„ d' aÛtwj kaqarÒn min œcoi boulÚsioj érh,  

dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…eloj a‡glV,  

ka… ken ™percomšnhj ºoàj œq' ØpeÚdioj e‡h.  

'All' oÙc ÐppÒte ko‹loj ™eidÒmenoj peritšllV,  

oÙd' ÐpÒt' ¢kt…nwn aƒ m�n nÒton aƒ d� borÁa  
scizÒmenai b£llwsi, t¦ d' aâ perˆ mšssa fae…nV·  

Phaen. 

924-929, en 

combinación 

Kaˆ qšreoj bronta… te kaˆ ¢strapaˆ œnqen ‡wsin,   

œnqen ™percomšnoio periskopšein ¢nšmoio.  

Kaˆ di¦ nÚkta mšlainan Ót' ¢stšrej ¢zsswsin  
tarfša, to‹j d' Ôpiqen ·umoˆ Øpoleuka…nwntai,  
deidšcqai ke…noij aÙt¾n ÐdÕn ™rcomšnoio  
pneÚmatoj· Àn d� kaˆ ¥lloi ™nant…oi ¢zsswsin,   

 

En Opera: 

 

Op. 

18-23 
qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei·   
e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein  
o�kÒn t' eâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn 

Op. 

33-36 

toà ke koress£menoj ne…kea kaˆ dÁrin Ñfšlloij  
kt»mas' ™p' ¢llotr…oij. soˆ d' oÙkšti deÚteron œstai  
ïd' œrdein· ¢ll' aâqi diakrinèmeqa ne‹koj  
„qe…Vsi d…kVj, a† t' ™k DiÒj e„sin ¥ristai.  

Op. 

61-65 
ga‹an Ûdei fÚrein, ™n d' ¢nqrèpou qšmen aÙd¾n  
kaˆ sqšnoj, ¢qan£tVj d� qeÍj e„j ðpa ™…skein  
parqenikÁj kalÕn e�doj ™p»raton· aÙt¦r 'Aq»nhn  
œrga didaskÁsai, poluda…dalon ƒstÕn Øfa…nein·  
kaˆ c£rin ¢mficšai kefalÍ crusšhn 'Afrod…thn  

Op. 

243-249 
limÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d� lao…·  
[oÙd� guna‹kej t…ktousin, minÚqousi d� o�koi  
ZhnÕj fradmosÚnVsin 'Olump…ou· ¥llote d' aâte]  
À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó ge te‹coj  
À nšaj ™n pÒntJ Kron…dhj ¢pote…nutai aÙtîn.  

     ’W basilÁj, Øme‹j d� katafr£zesqe kaˆ aÙtoˆ   
t»nde d…khn· ™ggÝj g¦r ™n ¢nqrèpoisin ™Òntej  
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Op. 

268-272 
ka… nu t£d', a‡ k' ™qšlVs', ™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei  
o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei.  
nàn d¾ ™gë m»t' aÙtÕj ™n ¢nqrèpoisi d…kaioj   
e‡hn m»t' ™mÕj uƒÒj, ™peˆ kakÕn ¥ndra d…kaion  
œmmenai, e„ me…zw ge d…khn ¢dikèteroj ›xei.  

Op. 

349-353 
eâ m�n metre‹sqai par¦ ge…tonoj, eâ d' ¢podoànai,  
aÙtù tù mštrJ, kaˆ lèion a‡ ke dÚnhai,  
æj ¨n crh…zwn kaˆ ™j Ûsteron ¥rkion eÛrVj.  

m¾ kak¦ kerda…nein· kak¦ kšrdea �s' ¥tVsi.  
tÕn filšonta file‹n, kaˆ tù prosiÒnti prose‹nai.   

Op. 

368-371 
'Arcomšnou d� p…qou kaˆ l»gontoj koršsasqai,  
messÒqi fe…desqai· deil¾ d' ™n puqmšni feidè.  

[misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj œstw·  

ka… te kasign»tJ gel£saj ™pˆ m£rtura qšsqai·  

Op. 

375-379 
Öj d� gunaikˆ pšpoiqe, pšpoiq' Ó ge fil»tVsin.  
mounogen¾j d� p£ij e‡h patrèion o�kon  
ferbšmen· ìj g¦r ploàtoj ¢šxetai ™n meg£roisin·  

ghraiÕj d� q£noi ›teron pa‹d' ™gkatale…pwn.  

·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·  

Op. 

418-421 

baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn  
œrcetai ºm£tioj, ple‹on dš te nuktÕj ™paure‹·  
tÁmoj ¢dhktot£th pšletai tmhqe‹sa sid»rJ   
Ûlh, fÚlla d' œraze cšei, ptÒrqoiÒ te l»gei·  

 

 Cf. Op. 436-439, 488-495, 566-570,589-593, 601-604, 605-609, 641-647, 671-

676, 729-733. 
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b) Rima interna 

 

Son frecuentes en Arato las rimas internas, disilábicas
 
o monosilábicas

104
 que 

podemos reconocer tanto en Homero como sobre todo en Hesíodo. Las rimas 

monosilábicas internas pueden ser accidentales, pero en Arato parecen deliberadas 

cuando implican un adjetivo y un sustantivo. 

 

 

B.1.Rima interna disilábica 

 

 

Sólo analizamos dentro de este grupo las realizadas sobre -oio. En Arato 

representan un 0.60%, frente al 0.12% de Opera. 

 

Phaen. 

360 
le…yanon 'Hridano‹o, poluklaÚtou potamo‹o. 

Phaen. 

435 
™j nÒton, ¢ll' eÜroio periskopšein ¢nšmoio.  

Phaen. 

634 
Kampaˆ d' ¨n Potamo‹o kaˆ aÙt…k' ™percomšnoio  

Phaen. 

693 
“Ippoj d' `UdrocÒoio mšson peritellomšnoio   

Phaen. 

831 
¢ll£ pou À Øeto‹o dišrcetai À ¢nšmoio.  

Phaen. 

876 
Ã t' ¨n ™percomšnoio peridnofšoint' ¢nšmoio.  

Phaen. 

925 
œnqen ™percomšnoio periskopšein ¢nšmoio.  

 

En Opera no aparece ninguna rima interna disilábica en –oio, a lo sumo  

 

Op. 

483 

¥llote d' ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio 

 

Arato utiliza como recurso rítmico la rima interna dÚnontej ... ¢niÒntej, 
declinándola en varios casos como si fuera una expresión formular

105
: 

 

Phaen. 

571 
toˆ m�n dÚnontej, toˆ d' ™x ˜tšrhj ¢niÒntej.  

Phaen. 

617 

¢mfÒteron dÚnonta kaˆ ™x ˜tšrhj ¢niÒnta  

                                                           
104 Para una breve aproximación,véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 31. 
105 Cf. Theoc., Id.22.8 nhîn q' a‰ dÚnonta kaˆ oÙranÕn e„saniÒnta. Algo similar puede observarse en 
Phaen. 435, 876, 925 cit, en relación con ™percomšnoio -peridnofšoint' ¢nšmoio.  
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Phaen. 

750 
™mpl»ssei, tot� mšn t' ¢nièn, tot� d' aÙt…ka dÚnwn·  

Phaen. 

821 
¢mfÒteron dÚnonti kaˆ ™k per£thj ¢niÒnti.  

Phaen. 

880 
Skšpteo d' À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio  

Phaen. 

1147 
ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  

 
 

B.2.Rima interna monosilábica 
 
 
 En la siguiente tabla se muestran los diferentes tipos de rimas internas y los 

porcentajes de uso en los dos poetas. Podemos apreciar las las preferencias del poeta de 

Solos en el uso de algunos tipos de rima con respecto al poeta arcaico. 

 

Tipo Phaenomena 

(%) 
Opera 

(%) 

–a/´ 0.86 0.60 

-ai 1.47 0.60 

–aj 0.17 0.24 

–ei/ eij 0.17 0.24 

–en 0.25 0.12 

–ej 0.34 0.12 

-h/ V 1.03 0.84 

-hn 0.25 0.12 
-hj 0.08 0.12 
-oi 0.17 0.12 
-oij 0.08 0.12  
-oj 0.51 0.60 
-on 0.34 0.24 
-sai 0.08 0.12 

–si 0.17 0.36 

–w / ù 0.17 0.48 

-wn 0.51 0.84 
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Monosilábica en –aaaa/´́́́    
 

Phaen. 

160 

aÙtÕn mšn min ¤panta mšgan DidÚmwn ™pˆ lai¦  

Phaen. 

226 

Ój ·£ te kaˆ m»kista diwkÒmenoj perˆ kÚkla  

Phaen. 

372 

˜xe…hj sticÒwnta paršrcetai aÙt¦ kšleuqa  

Phaen. 

533 
™x ºoàj ™pˆ nÚkta dièketai ½mata p£nta.   

Phaen. 

543 
‡sh metrhqe‹sa dÚw peritšmnetai ¥stra.  

Phaen. 

643 
skorp…on, Ój ·£ min oâta kaˆ œktane pollÕn ™Ònta  

Phaen. 

730 
aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma   

Phaen. 

738 
A„eˆ d' ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa  

Phaen. 

965 

fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a  

Phaen. 

1001 

ginšsqw toi sÁma, kaˆ ¼suca poik…llousa  

 

En Opera: 

 

Op.  

405 
O�kon m�n prètista guna‹k£ te boàn t' ¢rotÁra,  

Op. 

504 
MÁna d� Lhnaiîna, k£k' ½mata, boudÒra p£nta,  

Op.  

657 
ÛmnJ nik»santa fšrein tr…pod' çtèenta.  

Op.  

704 
deipnolÒchj, ¼ t' ¥ndra kaˆ ‡fqimÒn per ™Ònta  

Op.  

756 
mwmeÚein ¢…dhla· qeÒj nÚ ti kaˆ t¦ nemess´.  
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Monosilábica en –aiaiaiai    
    

Phaen.  

2-3 
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa 

Phaen.  

61 
Ke…nh pou kefal¾ tÍ n…ssetai, Âc… per ¥krai  

Phaen.  

81 
¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  

Phaen.  

199 
nÚkta periskšyesqai, †n' aÙt…ka m©llon ‡dhai·   

Phaen.  

203 
desm¦ dš oƒ ke‹tai kaˆ ™n oÙranù· aƒ d' ¢nšcontai  

Phaen.  

224 
™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  

Phaen.  

256 
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  

Phaen.  

261 
e‡retai· ˜pt¦ d' ™ke‹nai ™pirr»dhn kalšontai  

Phaen.  

457 
ke…nwn Âci kšontai, ™peˆ p£ntej metan£stai.   

Phaen.  

481 
'En dš oƒ ¢mfÒterai kefalaˆ DidÚmwn foršontai, 

Phaen.  

582 
çkeanÕj dšcetai· Ð d' ™p¾n f£eoj koršshtai,  

Phaen.  

742 
érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai,  

Phaen. 

975 
d£knwsin mu‹ai kaˆ ™f' a†matoj ƒme…rwntai,  

Phaen. 

1020 
taˆ m�n ¢meibÒmenai, taˆ d' ™xÒpiqen, foršwntai. 

Phaen. 

1070 
dex£menai, p£lin aâtij ¢nabl»dhn Ñcšwntai,  

Phaen. 

1103 
s»mat' ™pignînai kaˆ ™j aÙt…ka poi»sasqai.  

Phaen. 

1032 
te…nontai, strof£dej d� palimpet�j ¢ponšontai.  

Phaen. 

1121 
aÙt…ka tekma…rontai ¢ce…meroi ™mpl»sesqai.  
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En Opera: 

 

Op.   

1 
Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai, 

Op.   

349 
eâ m�n metre‹sqai par¦ ge…tonoj, eâ d' ¢podoànai,  

Op.   

608 
dmîaj ¢nayàxai f…la goÚnata kaˆ bÒe làsai.  

Op.   

761 

f»mh g£r te kak¾ pšletai koÚfh m�n ¢e‹rai  

Op.  

802 
Pšmptaj d' ™xalšasqai, ™peˆ calepa… te kaˆ a„na…·  

 

 

Monosilábica en –ajajajaj    
    
    

Phaen. 

128 
e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  

Phaen. 

642 
n»sou ¢narr»xasa mšsaj ˜k£terqe kolènaj,  

 

En Opera: 

 

Op.   

178 
fqeirÒmenoi· calep¦j d� qeoˆ dèsousi mer…mnaj.  

Op.  

185 
a�ya d� ghr£skontaj ¢tim»sousi tokÁaj·  

 

 

Monosilábica en –eieieiei/ eijeijeijeij    
    

 

Phaen.  

6 
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  

Phaen. 

534 
Kaˆ t¦ m�n ¢ntšllei kaˆ aÙt…ka neiÒqi dÚnei  
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En Opera: 

 

Op. 

5-7 
·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op. 

402 
crÁma m�n oÙ pr»xeij, sÝ d' ™tèsia pÒll' ¢goreÚseij,  

 

 

Monosilábica en –enenenen    
    
 

Phaen. 

101 
¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

Phaen. 

873 
¢kt‹nej, m©llÒn ken ™f' Ûdati shma…noien·  

Phaen. 

974 
ginšsqw, mhd' e‡ ken ™piplšon º� p£roiqen  

 

En Opera: 

 

Op.  

744 
mhdš pot' o„nocÒhn tiqšmen krhtÁroj Ûperqen  

 

 

Monosilábica en –ejejejej    
    
 

Phaen.  

4 
kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Phaen.  

19 
Oƒ m�n Ðmîj polšej te kaˆ ¥lludij ¥lloi ™Òntej  

Phaen. 

571 
toˆ m�n dÚnontej, toˆ d' ™x ˜tšrhj ¢niÒntej.  

Phaen. 

1068 
Q»leiai d� sÚej, q»leia d� mÁla kaˆ a�gej   

 

En Opera: 

 

Op.  

586 
maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  
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Monosilábica en -hhhh/ VVVV    
    

Phaen.  

40 
'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  

Phaen.  

50 
¥llhn d� spe…rV peritšmnetai· ¹ mšn oƒ ¥krh  

Phaen.  

80 
leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh.  

Phaen.  

106 
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

Phaen.  

115 
'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  

Phaen.  

188 
Toà d' ¥ra daimon…h prokul…ndetai oÙ m£la poll¾  

Phaen.  

236 
¢mfotšrVj, ¹ d' oÜti tÒsh, m£la d' ™stˆn ˜to…mh  

Phaen. 

779 
”Allote g£r t' ¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  

Phaen. 

789 
m»t' ™pineust£zV m»q' ØptiÒwsa fae…nV,  

Phaen. 

1002 
érV Óq' ˜sper…V krèzV polÚfwna korènh·  

Phaen. 

1059 
tù dš g' ¢faurot£tJ Ñl…gh, mšssJ dš te mšssh.  

Phaen. 

1089 
m»pw kekrimšnV mhd� blwqrÍ ™pˆ po…V,  

 

 

En Opera: 

 

 

Op.  

266 
¹ d� kak¾ boul¾ tù bouleÚsanti kak…sth.  

Op.  

339 
ºm�n Ót' eÙn£zV kaˆ Ót' ¨n f£oj ƒerÕn œlqV,  

Op.  

380 
ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

Op.  

501 
¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h.  

Op.  

556 
 

crîta d� mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV·  
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Op.  

640 
”AskrV, ce‹ma kakÍ, qšrei ¢rgalšV, oÙdš pot' ™sqlÍ.   

Op.  

747 
m» toi ™fezomšnh krèxV lakšruza korènh.  

 

 

Monosilábica en    ----hnhnhnhn    
 

 

Phaen. 

703 
oÙ m�n ¥dhn, Ñl…gon d� duwdek£d' ¢mmšnei ¥llhn.  

Phaen. 

977 
nÚkta kat¦ not…hn· mhd' Àn ØpÕ ce…matoj érhn  

Phaen. 

1055 
prîtoj m�n prèthn ¥rosin, mšssoj dš te mšsshn  

 

En Opera: 

 

Op.  

760 
ïd' œrdein· dein¾n d� brotîn ØpaleÚeo f»mhn·  

 

 

Monosilábica en    ----hjhjhjhj    
 

 

Phaen. 

184 

‡sh oƒ st£qmh ne£thj ¢pote…netai oÙrÁj   

 

En Opera: 

 

Op.  

298 
¢ll¦ sÚ g' ¹metšrhj memnhmšnoj a„�n ™fetmÁj  

 

Monosilábica en    ----oioioioi    
 

 

Phaen. 

454 
Oƒ d' ™pimˆx ¥lloi pšnt' ¢stšrej oÙd�n Ðmo‹oi  

Phaen. 

1106-1107 
¥lloi d' ™x ¢gšlhj krio…, ¥lloi d� kaˆ ¢mnoˆ  
e„nÒdioi pa…zwsin ™reidÒmenoi ker£essin·  

 

En Opera: 

 

Op. 488 tÁmoj ZeÝj Ûoi tr…tJ ½mati mhd' ¢pol»goi,  
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Monosilábica en    ----oijoijoijoij    
 

 

Phaen. 

277 
¢str£sin oÜti l…hn meg£loij, ¢t¦r oÙ m�n ¢fauro‹j.  

 

En Opera: 

 

Op.  

558 
ceimšrioj, calepÕj prob£toij, calepÕj d' ¢nqrèpoij.  

 

 

Monosilábica en    ----onononon    
 

 

Phaen. 

415 
aÙtÕ m�n ¢nšfelÒn te kaˆ ¢glaÒn, Ûyi d� m©llon  

Phaen. 

602 
'Antšllei d' “Udrh m�n ™pˆ plšon ¥cri par' aÙtÕn  

Phaen. 

605 
`H d� qšei ga…hj ƒstÕn dicÒwsa kat' aÙtÒn,  

Phaen. 

767 
¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

 

En Opera: 

 

Op.  

674 
mhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron  

Op.  

707 
m¾ d� kasign»tJ �son poie‹sqai ˜ta‹ron·  

 

 

Monosilábica en    ----ojojojoj    
 

 

Phaen. 

70 
dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj.  

Phaen. 

87 
 

dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍ ge m�n ØyÒqi pollÒj.  

Phaen. 

94 
kaˆ m£la p©j ¢r…dhloj· ØpÕ zènV dš oƒ aÙtÕj  

Phaen. 

338 
Possˆn d' 'Wr…wnoj Øp' ¢mfotšroisi LagwÕj  
 
 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
296

Phaen. 

449 
e‡dwlon KÒrakoj spe…rhn kÒptonti ™oikÒj.  

Phaen. 

1149 

fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj  

 

En Opera: 

 

Op.  

270 
nàn d¾ ™gë m»t' aÙtÕj ™n ¢nqrèpoisi d…kaioj   

Op.  

311 
œrgon d' oÙd�n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.  

Op.  

644 
me…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon d' ™pˆ kšrdei kšrdoj  

Op.  

714 
poie‹tai· s� d� m» ti nÒoj katelegcštw e�doj.  

Op.  

719 
glèsshj toi qhsaurÕj ™n ¢nqrèpoisin ¥ristoj  

 

 

Monosilábica en    ---- sai sai sai sai    
    
    

Phaen. 

742 
érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai,  

 

En Opera: 

 

Op.  

613  
pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  

 
 

Monosilábica en –sisisisi    
 
 

Phaen. 

757 
¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin.  

Phaen. 

841 
¢kt‹nej sun…wsi kaˆ ¢mf' ˜nˆ pepl»qwsin,  

 

 

En Opera: 

 
 

Op. 

42 
KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin.  
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Op. 

581 
¢nqrèpouj pollo‹s… t' ™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin.  

Op. 

816 
bousˆ kaˆ ¹miÒnoisi kaˆ †ppoij çkupÒdessi],   

 
 

Monosilábica en –w w w w / ùùùù    
    
 

Phaen. 

207 
toà m�n ™p' Ñmfal…J, tÁj d' ™scatÒwnti kar»nJ.  

 

En Opera: 

 

Op. 

26 
kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

Op. 

209 
de‹pnon d', a‡ k' ™qšlw, poi»somai º� meq»sw.  

Op. 

354 
kaˆ dÒmen Ój ken dù kaˆ m¾ dÒmen Ój ken m¾ dù·  

Op. 

370 
[misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj œstw·  

 

 

Monosilábica en ----wnwnwnwn    
    
    

Phaen.  

118 
½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn 

 

Phaen. 

144 
eŒj m�n Øpwma…wn, eŒj d' „xuÒqen katiÒntwn, 

Phaen. 

373 

¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn  

Phaen. 

540 

¢ntšllwn ™pšcei, tÒsson ge m�n ¥lloqi dÚnwn.  

Phaen. 

750 
™mpl»ssei, tot� mšn t' ¢nièn, tot� d' aÙt…ka dÚnwn· 

Phaen. 

1125 
À Ót' ¢rotr»wn Ñl…gon pefulagmšnoj, ¢ndrîn   
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En Opera: 

 

Op. 

481 

¢nt…a desmeÚwn kekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwn,  

Op. 

489 
m»t' ¥r' Øperb£llwn boÕj Ðpl¾n m»t' ¢pole…pwn· 

Op. 

572 

Plhi£daj feÚgwn, tÒte d¾ sk£foj oÙkšti o„nšwn,  

Op. 

660 

tÒsson toi nhîn ge pepe…rhmai polugÒmfwn: 

Op. 

667 

e„ d¾ m¾ prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn  

Op. 

696 

m»te trihkÒntwn ™tšwn m£la pÒll' ¢pole…pwn  

Op. 

828 

Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   

 

Hay en Phaenomena una gran cantidad de rimas internas producidas por el 

hipérbaton adjetivo-sustantivo, o verbo-complemento. La prudencia nos obliga 

simplemente a reseñarlas, considerándolas como no intencionadas: 

Phaen. 27, 29, 34, 36,  67, 69, 72, 74, 76, 77, 100, 116, 120, 132, 133, 134, 150, 

159, 162, 167, 184, 195, 256, 296, 311, 334, 336, 366, 400, 406, 412, 413, 435, 451, 

464, 477, 488, 532, 548, 552,  616, 625, 626, 630, 660, 676, 681, 684, 693, 716, 719, 

721, 724, 740, 781, 831, 833, 842, 902, 937, 958, 963, 968, 970, 989, 997, 1010, 1051, 

1088, 1092, 1108, 1112, 1134. 
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B.3.Asonancias internas en el mismo verso 

 

 

En los tres casos hay un incremento de uso en Arato, especialmente significativo 

en las de -/o/. 

 

 

Tipo Phaenomena (%) Opera  (%)

-en /a/ 1.03 0.96 

-en /e/ 3.89 3.50 

-en /o/ 3.98 0.96 

 

 

-en /a/    
 

Phaen. 

194 

to‹o… oƒ moun¦x Øpoke…menoi „nd£llontai  

 Cf. Phaen. 255, 282, 379, 385, 896, 946, 1019, 1054, 1095, 1116. 

  

En Opera: 

 

Op.  

359 
Öj dš ken aÙtÕj ›lhtai ¢naide…hfi piq»saj,  

 Cf. Op. 505, 542, 666,673, 691, 692, 695. 

 

 

-en /e/ 

 

 

Phaen. 

22 

¥xwn a„�n ¥rhren, œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth   

 Cf. Phaen. 49, 50, 74, 75, 139, 200, 217, 228, 244, 248, 259, 272, 389, 439, 484, 

601, 620, 623, 631, 699, 716, 729, 773, 781, 784, 807, 827, 857, 865, 873, 893, 900, 

968, 978, 997, 1040, 1046, 1091, 1092, 1128, 1152. 

 

En Opera: 

 

Op.  

8 
ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.  

 Cf. Op. 61, 62, 269, 272, 279, 317, 343, 352, 411, 413, 470, 485, 497, 500, 520, 

552, 555, 563, 587, 599, 680, 699, 700, 805. 
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-en /o/ 

 

 

Phaen. 

54 

™k d' aâtij pal…norsoj ¢natršcei. OÙ m�n ™ke…nJ  

 Cf.. Phaen. 57, 65, 70, 82, 83, 85, 195, 239, 240, 246, 250, 252, 271, 285, 286,  

291, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 311, 326, 383, 399, 404, 491, 493, 506, 523, 616, 

749, 772, 897, 923, 936, 947, 948, 973, 1136, 1154.  

 

En Opera: 

 

Op.  

67 

™n d� qšmen kÚneÒn te nÒon kaˆ ™p…klopon Ãqoj   

 Cf. Op. 271, 360, 361, 483, 492, 567. 

 

 

C) Rimas y asonancias “al mezzo” 

 

 

Su empleo por parte del de Solos es tan significativo que podemos pasar a 

considerarlo como una de las características de su estilo. De un porcentaje de uso en 

Opera de un 4.71% se pasa en Phaenomena a un 14.64%. 

 

 

Phaen. 

2-3 
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  

Phaen. 

30-31 
œmpalin e„j êmouj tetrammšnai. E„ ™teÕn d»,   
Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti  

Phaen. 

40-42 
'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  

¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn·  

Phaen. 

61-64 
Ke…nh pou kefal¾ tÍ n…ssetai, Âc… per ¥krai  
m…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsin.  

TÍ d' aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj   
e‡dwlon· tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  

Phaen. 

71-73 
AÙtoà k¢ke‹noj Stšfanos, tÕn ¢gauÕn œqhken  
sÁm' œmenai DiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj,  

nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

Phaen. 

75-76 
skšpteo p¦r kefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  
aÙtÕn ™pifr£ssaio faeinÒmenon 'Ofioàcon·  

Phaen. 

81-82 
¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  
'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  

Phaen. 

102-103 
½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  
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Phaen. 

108-109 
OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  

Phaen. 

134-135 
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  
Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  

Phaen. 

179-180 
OÙd' ¥ra KhfÁoj mogerÕn gšnoj 'Ias…dao  
aÛtwj ¥rrhton katake…setai· ¢ll' ¥ra kaˆ tîn  

Phaen. 

203-205 
desm¦ dš oƒ ke‹tai kaˆ ™n oÙranù· aƒ d' ¢nšcontai  
aÙtoà peptamšnai p£nt' ½mata ce‹rej ™ke…nV.  

'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr ™pel»latai “Ippoj  

Phaen. 

224-225 
™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  
     Aùtoà kaˆ Krio‹o qoètata… e„si kšleuqoi,  

Phaen. 

255-256 
Plhi£des foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  

Phaen. 

259-260 
OÙ mšn pwj ¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k DiÕj ¢st»r,  

™x oá kaˆ geneÁqen ¢koÚomen, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  

Phaen. 

262-263 
'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t' 'Hlšktrh te  
kaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹a.  

 

 Cf. Phaen. 264-265, 284-285, 290-291, 294-295, 321-322, 329-330, 335-336, 

339-340, 344-345, 377-378, 395-396, 407-409, 415-416, 445-447, 467-468, 471-472, 

481-484, 505-506, 511-512, 514-515, 522-523, 531-535, 555-556, 577-578, 605-606, 

612-613, 677-678, 680-681, 688-689, 692-693, 694-696, 713-714, 730-731, 767-768, 

783-785, 802-804, 813-814, 878-879, 911-912, 918-919, 933-934, 942-943, 945-946, 

955-956, 980-981, 989-990, 1019-1020, 1022-1023, 1049-1050, 1083-1084, 1091-1092, 

1101-1102, 1108-1109, 1117-1118, 1119-1120, 1132-1133. 

 

 

En Opera: 

 

Op. 

5-7 
·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

Op. 

25-26 
kaˆ kerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn,  

kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.  

Op. 

59-60 
•Wj œfat', ™k d' ™gšlasse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te·  

“Hfaiston d' ™kšleuse periklutÕn Ótti t£cista  

Op. 

190-191 

oÙdš tij eÙÒrkou c£rij œssetai oÙd� dika…ou  
oÙd' ¢gaqoà, m©llon d� kakîn ·ektÁra kaˆ Ûbrin  

Op. 

270-271 
nàn d¾ ™gë m»t' aÙtÕj ™n ¢nqrèpoisi d…kaioj   
e‡hn m»t' ™mÕj uƒÒj, ™peˆ kakÕn ¥ndra d…kaion  

Op. 

391-392 

 

na…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹n,  

gumnÕn d' ¢m£ein, e‡ c' éria p£nt' ™qšlVsqa  
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Op. 

500-501 
™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h.  

Op. 

510-511 

oÜreoj ™n b»ssVj piln´ cqonˆ poulubote…rV  
™mp…ptwn, kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh·  

Op. 

566-567 

'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o  
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  

Op. 

585-586 
tÁmoj piÒtata… t' a�gej, kaˆ o�noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  

Op. 

589-590 

e‡h petra…h te ski¾ kaˆ b…blinoj o�noj   
m£za t' ¢molga…h g£la t' a„gîn sbennumen£wn  

Op. 

592-593 
prwtogÒnwn t' ™r…fwn· ™pˆ d' a‡qopa pinšmen o�non,  

™n skiÍ ˜zÒmenon, kekorhmšnon Ãtor ™dwdÁj,  

Op. 

602-603 
qÁt£ t' ¥oikon poie‹sqai kaˆ ¥teknon œriqon  
d…zhsqai kšlomai· calep¾ d' ØpÒportij œriqoj·  

Op. 

699-700 
parqenik¾n d� game‹n, éj k' ½qea kedn¦ did£xVj,  

[t¾n d� m£lista game‹n, ¼tij sšqen ™ggÚqi na…ei]  

Op. 

715-716 
mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  
mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

Op. 

727-728 
mhd' ¥nt' ºel…ou tetrammšnoj ÑrqÕj Ñmice‹n,  

aÙt¦r ™pe… ke dÚV, memnhmšnoj, œj t' ¢niÒnta,  

Op. 

751-752 
pa‹da duwdekata‹on, Ó t' ¢nšr' ¢n»nora poie‹,  
mhd� duwdek£mhnon· ‡son kaˆ toàto tštuktai.  

Op. 

782-783 
›kth d' ¹ mšssh m£l' ¢sÚmforÒj ™sti futo‹sin,  

¢ndrogÒnoj d' ¢gaq»· koÚrV d' oÙ sÚmforÒj ™stin  

Op. 

795-796 
mšssh· tÍ dš te mÁla kaˆ e„l…podaj ›likaj boàj  
kaˆ kÚna karcarÒdonta kaˆ oÙrÁaj talaergoÝj  

 

 

D) Homoioteleuton múltiple 

 

 

En muchas ocasiones desborda el verso. En este caso la frecuencia de uso en 

ambos autores es similar, Phaenomena un 3.29% y Opera un 3.38: 

 

Phaen. 

40-41 
'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  
 

Phaen. 

80 
leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh.  

Phaen. 

81-82 

 

¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  
'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
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Phaen. 

150 

aƒ dš pou ¢stacÚwn keneaˆ fa…nontai ¥rourai  

Phaen. 

165 
'All' ¹ m�n poll» te kaˆ ¢gla»· oƒ dš oƒ aÙtoà  

Phaen. 

235-236 
DeltwtÕn pleurÍsin, „saiomšnVsin ™oikÕj  
¢mfotšrVj, ¹ d' oÜti tÒsh, m£la d' ™stˆn ˜to…mh  

Phaen. 

246 

'Andromšdhj dš toi ðmoj ¢risterÕj 'IcqÚoj œstw  

Phaen. 

255-256 
Plhi£dej foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  

Phaen. 

333 
futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai·  

Phaen. 

373 
¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn  

Phaen. 

415 
aÙtÕ m�n ¢nšfelÒn te kaˆ ¢glaÒn, Ûyi d� m©llon  

Phaen. 

421 
a�ya d� koàf£ te p£nta kaˆ ¥rtia poi»swntai,  

Phaen. 

481 
'En dš oƒ ¢mfÒterai kefalaˆ DidÚmwn foršontai,  

Phaen. 

488 
¥krV sÝn kefalÍ, kalo… t' 'OfioÚceoi ðmoi  

Phaen. 

514 
fq…nontoj qšreoj, tot� d' e‡aroj ƒstamšnoio.  

Phaen. 

552 
kÚklon ¢šxontai p©sai ™pik£rpioi ïrai.  

Phaen. 

607 
OÙd' ¨n ™percÒmenai Chlaˆ kaˆ lept¦ f£ousai  

Phaen. 

867 
fa…nwntai nefšlai Øpereuqšej ¥lloqen ¥llai,  

Phaen. 

911-912 
¢kta… t' e„n£liai ÐpÒt' eÜdioi ºc»essai  
g…nontai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai.  

Phaen. 

970 

Kaˆ nÁssai o„kouroˆ ØpwrÒfio… te koloioˆ  

Phaen. 

989-990 
puqmšna te…nhtai nefšlh, ¥krai d� kolînai  
fa…nwntai kaqara…, m£la ken tÒq' ØpeÚdioj e‡hj.  

Phaen. 

1019-1020 
aÙtÍ ™nˆ cèrV nefšlai, taˆ d' ¥llai ™p' aÙta‹j,  

taˆ m�n ¢meibÒmenai, taˆ d' ™xÒpiqen, foršwntai.  
 

Phaen. 

1072 

'Oy� d� misgomšnwn a„gîn m»lwn te suîn te   
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Phaen. 

1106-1107 
¥lloi d' ™x ¢gšlhj krio…, ¥lloi d� kaˆ ¢mnoˆ  
e„nÒdioi pa…zwsin ™reidÒmenoi ker£essin·  

 

En Opera: 

 

Op. 

3-4 
Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  
 

Op. 

55 
ca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsaj,  

Op. 

195 
zÁloj d' ¢nqrèpoisin Ñizuro‹sin ¤pasi  

Op. 

277 

„cqÚsi m�n kaˆ qhrsˆ kaˆ o„wno‹j petehno‹j  

Op. 

320 
cr»mata d' oÙc ¡rpakt£, qeÒsdota pollÕn ¢me…nw·  

Op. 

334 
œrgwn ¢nt' ¢d…kwn calep¾n ™pšqhken ¢moib»n.  

Op. 

380 
ple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  

Op. 

383 

Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  

Op. 

473 
ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œraze,  

Op. 

504 
MÁna d� Lhnaiîna, k£k' ½mata, boudÒra p£nta,  

Op. 

557-558 
¢ll' ØpaleÚasqai· meˆj g¦r calepètatoj oátoj,  

ceimšrioj, calepÕj prob£toij, calepÕj d' ¢nqrèpoij.  

Op. 

566-567 

'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o  
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  

Op. 

589 

e‡h petra…h te ski¾ kaˆ b…blinoj o�noj   

Op. 

627 
Ópla d' ™p£rmena p£nta teù ™gk£tqeo o‡kJ,  

Op. 

637 
oÙk ¥fenoj feÚgwn oÙd� ploàtÒn te kaˆ Ôlbon,  

Op. 

640 
”AskrV, ce‹ma kakÍ, qšrei ¢rgalšV, oÙdš pot' ™sqlÍ.   

Op. 

674 

 

mhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron  
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Op. 

737 
mhdš pot' ¢en£wn potamîn kall…rroon Ûdwr  

Op. 

747 
m» toi ™fezomšnh krèxV lakšruza korènh.  

Op. 

779 
tÍ d' ƒstÕn st»saito gun¾ prob£loitÒ te œrgon.  

Op. 

789 
yeÚde£ q' aƒmul…ouj te lÒgouj kruf…ouj t' ÑarismoÚj.  

Op. 

816 
bousˆ kaˆ ¹miÒnoisi kaˆ †ppoij çkupÒdessi],   

Op. 

823 
aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai.  

Op. 

825 
¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  

Op. 

828 
Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   
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1.3.Métrico-prosódico 

 

 
 Otro modo de incorporación del hipotexto hesiódico se puede apreciar desde el 
código métrico. La relación intertextual en este campo surge cuando el lector 
sobreentiende que la obra recrea el género didáctico, con la adopción de tipos y 
esquemas métricos asumidos como hesiódicos1.  

Entendemos que el poeta trabaja sobre un marco de normas métricas universales 
con el grado de libertad que le permite el patrón genérico que ha elegido, e influido por 
las corrientes literarias de su época2 . No obstante, podemos observar ciertas similitudes 
particulares entre la métrica aratea y la que procede de Hesíodo. 

Las reminiscencias métricas de Hesíodo en Arato han sido trabajadas entre otros 
autores por O’Neill y Porter3.  

O’Neill realiza un extenso trabajo sobre métrica interna (inner metric), cuyo 
mayor éxito es la demostración de la localización de los distintos tipos métricos de 
palabra en Homero, Hesíodo y los grandes poetas helenísticos Arato, Calímaco, 
Apolonio y Teócrito, con un pormenorizado estudio estadístico4. El autor analiza el 
verso desde unidades métricas menores como son los tipos, palabras con una cantidad 
métrica similar aptas para intercambiarse en una posición determinada. A continuación  
estudia las diversas sedes que puede ocupar dicho tipo métrico de palabra. 

                                                           
1 “Nevertheless, even when all possible qualifications are made, I have no hesitation in seeing in them 
confirmation for the conclusion reached by our more selective but less comprehensive method of 
comparing texts; namely, that the radical metrical differences between Aratus and contemporary and 
subsequent hexameter poets can best be explained by reference to his model, and that Aratus, as in so 
many other respects, was influenced in his feeling for the cadence of the line by the practice of Hesiod”; 
PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”,  p. 170. 
2 Esto explicaría las conclusiones de E. O’Neill (“The localization of Metrical Word-Types in …”, p.127-
132) acerca de la tibia hesiodicidad del metro arateo y su similitud con los versos de Calímaco. 
Recuérdense las palabras de H.N. Porter.(“Hesiod and Aratus”, p. 168): “The differences between Hesiod 
and Aratus, however, no matter how much we may minimize them, remain and are a factor to be 
considered. But surely in questions of the relationship of art-forms, similarities are not cancelled out by 
dissimilarities. A substantial area of unquestionably metrical agreement between the two poets has been 
demonstrated. This agreement is in no way affected if the two can be shown to vary in their preferences 
for verbal patterns in the beginning or end of the line or in other particulars”. 
3 O’NEILL, E., “The localization of Metrical Word-Types in the Greek hexameter (Homer, Hesiod and 
the Alexandrians)”, YClS 8 (1942), pp.105-178; PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, TAPhA 77 (1946), 
pp.158-70. 
4 O’NEILL, E., “The localization of Metrical Word-Types in …”, pp. 119.120: “Special interest attaches 
to a comparison of Hesiod and Aratus. The words of Callimachus (Epigrams XXXIX Mair) in praise of 
the Phaenomena,  `HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj, have given rise to two excellent stylistic studies 
emphasizing the Hesiodic elements in the Aratean “manner”. One naturally wonders whether by ¥eisma 
Callimachus might have meant the inner metric of Aratus’hexameters. There is almost no support for 

such an assumption in Tables 30 and 32. In the types   ≠    ≠  —   the figure for Hesiod is the lowest of all 
and that for Aratus the next lowest. The difference, however, between Aratus’ percentage and those of the 
Iliad and the Odissey is extremely slight, and all that we can say is that in the localisation of this type 
Aratus resembles an early text rather than an Alexandrian one. In the type — — —  Aratus has the lowest 
percentage amongst the Alexandrians and Hesiod the lowest of all. This case is even less significant than 
the previous one, and is to be judged in the same way. These two types are the only ones in which there is 
any remarkable similarity between Aratus and Hesiod. We are therefore justified in saying that so far as 
localization is concerned there is nothing especially Hesiodic about Aratus” . O’Neill comenta en la nota 
24, p. 120, que la comparación de Phaenomena sólo se realiza con Opera y una parte de Scutum, sin 
incluir en su estudio Theogonía, alegando el carácter formular de las series catalogales de esta obra. 
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Porter centra su artículo en Hesíodo y Arato, analizando las posibles similitudes 
que dan pie al elogio calimaqueo del epigrama 27 `HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð 
trÒpoj5, y que concreta en una serie de conclusiones estadísticas6: 

a) Hesíodo y Arato comparten un alto porcentaje de cesura pentemímera 
masculina, frente a Calímaco, que prefiere la homérica femenina: 

 

Autor Cesura  masculina (%) Cesura femenina (%) En ambos lugares (%) 

Ilíada 37.2 49.7 11.7 

Odisea 38.7 49.0 11.4 

Opera 47.9 36.1 13.4 

Arato 44.5 42.2 12.6 

Calímaco 26.0 57.5 16.8 

Apolonio 33.1 53.6 13.3 
 
b) Hesíodo y Arato presentan una menor frecuencia de diéresis bucólica: 
 

Autor  Diéresis bucólica (%) 

Iliada 62.3 

Odisea 60.8 

Opera 59.3 

Arato 57.8 

Calímaco 66.8 

Apolonio 61.4 
 
c) El final de palabra después del arsis del cuarto metro es más frecuente en 

Opera y Phaenomena que en el resto: 
 

Autor 

 

Final de palabras tras arsis del 4º metro (%) 

Iliada 46.0 

Odisea 47.8 

Opera 56.1 

Arato 49.5 

Calímaco 47.0 

Apolonio 41.2 
 

                                                           
5 “Callimachus, a nice critic, gave high praise to the Phaenomena though his own practice in composition 
was so different. He could not, for example, have written lines 2 and 3 of the text from which we took our 
start. He also said `HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj. Here, of course, he is, in a sense, exaggerating. 
The poem and the manner are not purely and simply Hesiodic. Aratus is of his own time (Alexandrian) 
and is, in significant part, himself. But he is strongly Hesiodic and I think that it is clear that Callimachus 
had in mind, or may have had in mind, along with other more specific stylistic characteristics, metrical 
matters, the wide use by Aratus of lines of a typically Hesiodic cadence, in making his comparison”; 
PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”,  p. 166. 
6 Cf. LUDWIG, W.,“Aratos”, cols. 34-35. 
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d) En el final de palabra tras el arsis del quinto metro Arato se asemeja a 
Homero y Hesíodo y se distancia de los poetas de su generación: 

 

Autor  Final de palabras tras arsis del 5º metro (%) 

Ilíada 16.7 

Odisea 16.4 

Opera 15.6 

Arato 17.2 

Calímaco 7.2 

Apolonio 13.4 
 
e) La combinación pentemímeres-heptemímeres es superior en Hesíodo y Arato 

que en Homero y los helenísticos: 
 

Autor  

 

Combinación pentemímeres-heptemímeres (%) 

Ilíada 12.9 

Odisea 15.4 

Opera 24.5 

Arato 24.2 

Calímaco 10.5 

Apolonio 15.0 
 
f) La combinación de final de palabra tras el arsis del cuarto y quinto metro 

presenta un porcentaje superior en Opera y Phaenomena: 
 

Autor Combinación fin de palabra tras arsis del 4º y 5º metro (%) 

Ilíada 6.9 

Odisea 6.3 

Opera 8.0 

Arato 7.8 

Calímaco 1.0 

Apolonio 2.5 
 
Nosotros vamos a examinar los puntos de coincidencia entre Hesíodo y Arato 

desde el código de la métrica. Para ello vamos a distinguir entre la llamada “métrica 
externa” (Outer metric) y la “métrica interna” (Inner metric)7, de acuerdo a la división 
establecida por O’Neill. Debido a la relación intrínseca que se establece desde el punto 

                                                           
7 “En el hexámetro existen dos aspectos complementarios y de igual importancia: un nivel que cabe 
entender desde la relevancia que concede a la relación entre verso y palabra, o aún más sencillamente, 
entre verso y límite de palabra, y otro nivel en que la unidad palabra es dejada convencionalmente de lado 
y lo que importa es el contenido rítmico (prosódico) del segmento de cadena hablada que el verso 
contiene y limita”; BRIOSO SÁNCHEZ, M., ”Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito”, Habis 

7 (1976), pp.21-22. 
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de vista del género entre Phaenomena y Opera, por afán metodológico y en la medida 
de lo posible hemos establecido las comparaciones entre estas dos obras, sobre todo en 
lo que concierne al apartado de métrica interna. 

 
 
 

1.3.1.Métrica interna 

 
En este capítulo vamos a analizar las concordancias existentes entre Hesíodo y 

Arato, atendiendo a la denominada “inner metric” o métrica interna. Para ello vamos a 
trabajar con los cuadros estadísticos aportados por O’Neill8, con lo que ello supone9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 O’NEILL, E., “The localization of Metrical Word-Types in the Greek hexameter (Homer, Hesiod and 
the Alexandrians)”, YClS 8 (1942), pp.105-178. Los cuadros estadísticos comienzan a partir de la página 
138. 
9 Según Porter (“Hesiod and Aratus”, p. 167), el análisis de O’Neill sobre los “word-types”adolece de:   

1. Realizarse a partir de la localización de elementos, sin tener en cuenta, por ejemplo, las 
especificidades métricas de la épica –muy libre a la hora de observar las normas del metro- y de la poesía 
helenística –especialmente puntillosa en este aspecto.  

2.Las tablas estadísticas presentan unas conclusiones  en algunos casos erróneas debido a la 
desatención de algunos factores. Tal es el caso de los finales de palabra con dos sílabas breves en tesis, en 
posición 2, 8 y 10 (véase pp. 167-168) 
  3.Una cuestión de procedimiento: O’Neill escoge para su análisis 1000 versos de Opera  y 170 
de  Scutum. Olvida Theogonia, con lo que ello conlleva. 
 A ello podemos sumar la dificultad de interpretación que plantea Teócrito, donde O’Neill ha 
mezclado los distintos tipos de Idilios –mímicos, bucólicos y épicos-, con lo que desaparece la posible 
relación entre el género y los tipos métricos utilizados. Sus datos son en muchas ocasiones divergentes. 
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1.3.1.1.Tipos métricos 

 

Totales de palabras 

 
 

T
ip

o
 

m
ét

ri
co

 

Il
ía

d
a
 

O
d
is

ea
 

H
es

ío
d

o
 

A
ra

to
  

C
a

lí
m

a
co

 

A
p

o
lo

n
io

 

T
eó

cr
it

o
 

 

tipo    ≠   813 727 762 904 844 679 967 

tipo   —    1265 1244 1173 1143 922 793 1557 

tipo     ≠    ≠ 490 492 428 428 449 423 569 

tipo      ≠  —      465 406 420 230 396 355 410 

tipo   —   ≠        735 761 557 554 643 653 692 

tipo   — —    642 713 825 982 662 595 897 

tipo    ≠     ≠   —      266 244 337 446 232 207 235 

tipo   —    ≠   ≠ 272 337 378 521 501 369 448 

tipo     ≠  —   ≠        95 85 80 53 62 59 87 

tipo     ≠  —  —    470 479 395 344 429 431 485 

tipo     ≠  —     ≠     ≠ 128 134 110 162 173 171 95 

tipo    —   —   ≠      119 158 144 127 176 161 186 

tipo     ≠   ≠  —   ≠    167 136 125 174 204 180 108 

tipo   — — —   170 151 213 238 165 140 152 

tipo  —    ≠     ≠   —  173 177 214 249 215 294 105 

tipo    ≠    ≠  —  —     154 107 115 145 52 113 108 

tipo —  —    ≠    ≠     58 60 54 54 76 54 43 

tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠   67 76 64 122 88 87 75 

tipo    ≠ — — — 69 79 63 62 49 64 36 

tipo    ≠ —   ≠   ≠ —   53 51 56 107 47 89 14 

tipo   — — —  ≠     45 40 47 65 75 54 37 

tipo   —   ≠   ≠ —   ≠ 40 28 23 49 26 42 27 

tipo   — — — —    28 27 41 129 64 74 16 

tipo  —    ≠    ≠  — — 73 56 83 68 40 104 33 

tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ —   9 6 6 3 4 2 2 

tipo    ≠ — — —   ≠    31 36 22 35 61 63 14 

tipo    ≠ —  ≠   ≠ —   1 12 8 21 6 30 7 

tipos métricos raros 31 29 34 19 16 14 12 

TOTAL 6929 6851 6777 7434 6677 6300 7417 
 Una conclusión no baladí es el gran número de palabras que le caben a Arato y a 
Teócrito en 1000 versos, casi un 10 % más que a Hesíodo. Este hecho no está basado 
especialmente en el tipo métrico   ≠; obsérvese la diferencia en el tipo — — , tipo    ≠   ≠ — 
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, tipo   —    ≠   ≠ , tipo    ≠    ≠  —    ≠ , tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠ , tipo    ≠ —   ≠   ≠ — y tipo   — — — 
— .  
 

Porcentaje sobre el total 
 

T
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tipo    ≠   11.75 10.61 11.24 12.08 12.64 10.78 13.04 

tipo   —    18.28 18.16 17.30 15.27 13.81 12.59 20.99 

tipo     ≠    ≠ 7.08 7.18 6.31 5.72 6.73 6.72 7.67 

tipo      ≠  —      6.72 5.93 6.19 3.74 5.93 5.64 5.53 

tipo   —   ≠        10.62 11.11 8.21 7.40 9.63 10.37 9.33 

tipo   — —    9.28 10.41 12.17 13.12 9.92 9.44 12.09 

tipo    ≠     ≠   —      3.84 3.56 4.97 5.96 3.48 3.29 3.17 

tipo   —    ≠   ≠     3.93 4.92 5.57 6.96 7.50 5.86 6.04 

tipo     ≠  —   ≠        1.37 1.24 1.18 0.71 0.93 0.94 1.17 

tipo     ≠  —  —    6.79 6.99 5.82 4.60 6.43 6.84 6.54 

tipo     ≠  —     ≠     ≠ 1.85 1.96 1.62 2.17 2.59 2.72 1.28 

tipo    —   —   ≠      1.72 2.31 2.12 1.70 2.64 2.56 2.51 

tipo     ≠   ≠  —   ≠    2.41 1.99 1.84 2.33 3.06 2.86 1.46 

tipo   — — —   2.46 2.20 3.14 3.18 2.47 2.22 2.05 

tipo  —    ≠     ≠   —  2.50 2.58 3.16 3.33 3.22 4.67 1.42 

tipo    ≠    ≠  —  —     2.23 1.56 1.70 1.94 0.78 1.79 1.46 

tipo —  —    ≠    ≠     0.84 0.88 0.80 0.72 1.14 0.86 0.58 

tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠   0.97 1.11 0.94 1.63 1.32 1.38 1.01 

tipo    ≠ — — — 0.87 1.15 0.93 0.83 0.73 1.02 0.49 

tipo    ≠ —   ≠   ≠ —   0.77 0.74 0.83 1.43 0.70 1.41 0.19 

tipo   — — —  ≠     0.65 0.58 0.69 0.87 1.12 0.86 0.50 

tipo   —   ≠   ≠ —   ≠ 0.58 0.41 0.34 0.66 0.39 0.67 0.36 

tipo   — — — —    0.41 0.39 0.61 1.72 0.96 1.18 0.22 

tipo  —    ≠    ≠  — — 1.06 0.82 1.30 0.91 0.60 1.65 0.45 

tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ —   0.13 0.09 0.09 0.04 0.06 0.03 0.03 

tipo    ≠ — — —   ≠    0.45 0.53 0.32 0.47 0.91 1.00 0.19 

tipo    ≠ —  ≠   ≠ —   0.01 0.18 0.12 0.28 0.09 0.48 0.09 

tipos métricos raros 0.45 0.42 0.50 0.25 0.24 0.22 0.16 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 En lo que concierne a Arato, se aprecia en algunos tipos un aumento 
significativo de frecuencia, atendiendo a una propensión similar de Hesíodo con 
respecto a la épica. Destacan en este aspecto el aumento de todos los tipos con larga.  
Éste es el caso del tipo   — —, con porcentajes en Hesíodo y Arato respectivamente de 
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12.17 y 13.12; tipo   — — —  con 3.14 y 3.18, tipo   — — — —  con 0.71 y 1.72. 
Otros tipos métricos que aumentan son el tipo    ≠     ≠   —, con 4.97 y 5.96; tipo   —    ≠   ≠  
con 5.57 y 6.96, superado en este caso por Calímaco (7.50).  
 El camino contrario también se recorre. Si en Hesíodo la tendencia indica una 
disminución en la frecuencia, Arato aumenta en mayor grado esta caída en el uso:  tipo     
≠  —  —, con 5.82 y 4.60;  tipo —  —    ≠  con 0.80 y 0.72.      

 
 

Tipos métricos raros 
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tipo    ≠    ≠  — — —  5   6 4 7 2 1 - 1 

tipo    ≠    ≠  — — —  7 1 - 2 - - - - 

tipo    ≠    ≠  — — —  9 2 - 2 - 1 - - 

tipo — —   ≠    ≠ — 5  1 3 2 - 3 1 - 

tipo — —   ≠    ≠ — 7 1 1 1 - - - - 

tipo — —   ≠    ≠ — 9 5 2 3 - - 1 - 

tipo — —   ≠    ≠ — 11 - - 1 - - - - 

tipo  — — —   ≠   ≠ 4  1 - - - - - 1 

tipo  — — —   ≠   ≠ 10 1 1 - - - - - 

tipo  —    ≠    ≠  —    ≠    ≠  4 - - - 1 - - 1 

tipo  —    ≠    ≠  —    ≠    ≠  10 1 2 1 - - - 2 

tipo    ≠ — — — —   12 - 1 - 1 - - - 

tipo    ≠ — — —    ≠   ≠ 10 3 4 1 - 1 1 1 

tipo    ≠  —    ≠    ≠  —    ≠    ≠  10 1 - - - 1 - - 

tipo  — — — —   ≠ 5 ½    - - - 1 - 1 1 

tipo  — — — —   ≠ 9 ½    - - - - - - 2 

tipo   ≠   ≠ — — —  ≠ 5 ½  1 2 - - - 1 - 

tipo   ≠   ≠ — — —  ≠ 9 ½ 1 - 1 2 - - - 

tipo  — — — — —   12 - - 4 - - - - 

tipo   ≠   ≠ — — — —   12 2 1 4 10 6 2 - 

tipo — —   ≠   ≠ — — 12 1 2 - - 1 1 1 

tipo    ≠  ≠ —   ≠   ≠ — — 12 - 3 2 2 - 5 - 

tipo  —   ≠   ≠  — — —   5 - 1 - - - - - 

tipo  — — —   ≠   ≠  —   5 - - - - - - 1 

tipo  —   ≠   ≠  —   ≠   ≠ —  5 - 1 2 - 1 1 - 

tipo  —   ≠   ≠  —   ≠   ≠ —  7 - - 1 - - - - 

tipo  —   ≠   ≠  — — —  ≠  5 ½  - - - - 1 - 1 
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 En este aspecto, podemos mostrar la coincidencia entre Hesíodo y Arato en los 
tipos métricos (  ≠   ≠ — — —  ≠ 9 ½), que sólo aparece una vez más en Ilíada; (  ≠   ≠ — — 
— —   12), que en Hesíodo y Arato alcanza una significativa  frecuencia, y el tipo (   ≠  ≠ 
—   ≠   ≠ — — 12), utilizado también por Apolonio. 
 

 

1.3.1.2.Tipos métricos utilizados 
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TOTAL 37 40 36 34 35 35 35 

 
 Sorprende el menor número de tipos ofrecido por Arato, que por otra parte entra 
dentro de la línea helenística de simplificación. 
 

A continuación ofrecemos el orden de preferencia de los distintos tipos métricos: 
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tipo   —    1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 

tipo    ≠   2º 3º 3º 3º 2º 2º 2º 

tipo   —   ≠        3º 2º 4º 4º 4º 3º 4º 

tipo   — —    4º 4º 2º 2º 3º 4º 3º 

tipo     ≠    ≠ 5º 5º 5º 7º 6º 6º 5º 

tipo     ≠  —  —    6º 6º 7º 8º 7º 5º 6º 

tipo      ≠  —      7º 7º 6º 9º 8º 7º 8º 

tipo   —    ≠   ≠     8º 8º 8º 5º 5º 8º 7º 

tipo    ≠     ≠   —      9º 9º 9º 6º 9º 10º 9º 

tipo  —    ≠     ≠   —  10º 10º 10º 10º 10º 9º  

tipo    —   —   ≠            10º 
 
 Obsérvese para nuestros poetas el mismo orden en los cuatro primeros tipos, con 
una especial relevancia al tipo — —. A partir del quinto parece posible adivinar un 
acercamiento de Arato al modelo helenístico representado por Calímaco. 
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1.3.1.3.Concentración 

 

 

 Vamos a aplicar el concepto de concentración a los tipos métricos. Con ello 
conseguiremos apreciar cómo todos los poetas reparten entre los diez tipos más 
frecuentes el 80 % de las palabras utilizadas. Al tiempo, permite vislumbrar opciones 
particulares con respecto a ciertos tipos métricos. 
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1º+2º 30.03 29.27 29.47 28.39 26.45 23.37 34.03 

+3º 40.65 39.88 40.71 40.47 36.37 33.74 46.12 

+4º 49.93 50.29 48.92 47.87 46.00 43.18 55.45 

+5º 57.01 57.37 55.23 54.83 53.50 50.02 63.12 

+6º 63.80 64.36 61.42 60.79 60.23 56.74 69.66 

+7º 70.52 70.29 67.24 66.51 66.66 62.38 75.70 

+8º 74.45 75.51 72.81 71.11 72.59 68.24 81.23 

+9º 78.29 78.77 77.78 74.85 76.07 72.81 84.40 

+10º 80.79 81.35 80.94 78.18 79.29 76.10 86.91 
 
 Los tipos métricos escogidos oscilan entre 1 y 6 morae; a medida que el tipo 
métrico incorpora nuevas morae, es más rara su aparición, porque aumenta la dificultad 
para su ubicación métrica.  

Obsérvese cómo Hesíodo y Arato acumulan en los tres primeros tipos un tanto 
por ciento superior a la media para descender con respecto a Homero en los dos tipos 
siguientes. 

Arato y Apolonio presentan un grado de concentración menor, lo que les otorga 
un mayor margen para el resto de tipos métricos. Como el de Solos emplea menos tipos 
que los demás, su coeficiente es más elevado. La siguiente tabla muestra el promedio 
que resulta del resto de la concentración hasta el 10º dividido por el número de tipos 
métricos que todavía no ha utilizado cada poeta: 
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Promedio 0.71 0.62 0.73 0.90 0.82 0.95 0.52 
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1.3.1.4.Localización general de los tipos métricos, a excepción de   ≠≠ ≠≠ , —  y    ≠≠ ≠≠  ≠≠ ≠≠ . 

 
 

Totales de palabras 
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Total número de palabras 6920 6851 6782 7484 6677 6300 7417 

Total número de tipos métricos 
largos 

4352 4388 4419 5009 4462 4405 4324 

Número localizado de tipos 
métricos largos en posición 
favorable 

3928 4012 4021 4683 4343 4206 4017 

 

 

Porcentaje 
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Total número de palabras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Total número de tipos 
métricos largos 

62.89 64.04 65.15 66.92 66.82 69.92 58.29 

Número localizado de 
tipos métricos largos en 
posición favorable10 

90.26 91.44 91.00 93.49 97.34 95.49 92.91 

 
 Se aprecia un leve aumento en la frecuencia de uso de los tipos largos en Arato, 
reproducida por el resto de los poetas alejandrinos a excepción de Teócrito. En lo que 
concierne a la posición general de los tipos métricos largos, su postura no es tan radical 
como la de Calímaco, que deja un escaso margen para una posición no favorable. En 
este sentido está más cercano al patrón épico11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Este porcentaje se realiza sobre el total de tipos métricos largos. 
11 Cf. las conclusiones de E.O’Neill , “The localization of Metrical Word-Types in …”, p. 117. 
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1.3.1.5.Localización de los tipos métricos 

 
 
 O’Neill aplica la suma de las dos posiciones más relevantes escogidas por cada 
poeta para estudiar el grado de localización: 
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tipo      ≠  —      83.70 85.80 83.60 86.80 95.00 93.80 81.20 

tipo   —   ≠        92.40 92.30 92.20 91.90 94.90 93.20 89.50 

tipo   — —    90.80 90.30 92.50 94.30 98.80 95.40 95.10 

tipo    ≠     ≠   —      88.70 87.30 85.40 86.90 96.10 94.10 90.50 

tipo   —    ≠   ≠     90.40 92.90 96.50 96.80 97.70 95.10 97.10 

tipo     ≠  —   ≠        75.80 82.40 66.30 84.90 87.10 86.40 86.50 

tipo     ≠  —  —    92.10 92.90 95.70 95.10 99.80 97.70 97.90 

tipo     ≠  —     ≠     ≠ 95.30 95.60 83.20 92.60 98.80 97.70 93.70 

tipo    —   —   ≠      91.60 93.60 97.30 96.10 98.90 97.50 94.60 

tipo     ≠   ≠  —   ≠    96.40 95.60 93.60 98.20 99.50 97.20 97.30 

tipo   — — —   84.10 82.10 80.70 86.10 94.60 91.40 95.30 

tipo  —    ≠     ≠   —  79.80 85.90 86.50 89.10 92.60 94.60 85.70 

tipo    ≠    ≠  —  —     96.20 100.00 96.50 100.00 100.00 99.10 99.10 

tipo —  —    ≠    ≠     100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠   100.00 98.70 96.90 100.00 100.00 98.90 98.60 

tipo    ≠ — — — 93.40 100.00 98.40 98.40 100.00 100.00 100.00 

tipo    ≠ —   ≠   ≠ —   96.20 100.00 94.70 98.20 100.00 100.00 100.00 

tipo   — — —  ≠     82.30 87.50 93.60 96.90 100.00 85.20 89.20 

tipo   —   ≠   ≠ —   ≠ 90.00 96.40 95.70 95.90 100.00 85.70 96.30 

tipo   — — — —    95.50 96.30 90.20 100.00 100.00 100.00 100.00 

tipo  —    ≠    ≠  — — 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.00 

tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ —   77.70 100.00 83.40 100.00 100.00 100.00 100.00 

tipo    ≠ — — —   ≠    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

tipo    ≠ —  ≠   ≠ —   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Número de tipos métricos  con 100%
12  
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Número de tipos métricos  con 100%      5 8 4 8 12 8 8 
 
 Arato reproduce con un 100% los mismos tipos métricos que Hesíodo: —  —    ≠    
≠ , —    ≠    ≠  — —,  ≠ — — —   ≠   y    ≠ —  ≠   ≠ —  . Para los otros cuatro tipos (   ≠    ≠  —  — ,    
≠    ≠  —    ≠     ≠ , — — — —   y    ≠   ≠ —   ≠   ≠ — ) sigue la línea marcada por Calímaco. 
 
 

1.3.1.6.Análisis de la localización específica de los tipos métricos 

 
 

1. Palabras de tipo    ≠≠ ≠≠ 
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1 ½ 15.10 12.10 13.00 10.60 9.50 11.50 8.00 

2 15.10 16.60 13.90 14.30 12.40 15.00 9.70 

3 ½ 11.30 8.90 8.70 6.20 5.90 4.60 6.40 

4 5.20 5.10 2.10 3.50 1.80 4.00 2.20 

5 ½ 14.30 15.00 17.60 16.10 19.90 19.60 15.00 

6 12.90 14.00 11.30 16.50 24.30 16.20 24.50 

7 ½ 3.20 3.00 6.40 6.80 2.70 2.80 3.70 

8 3.40 3.70 4.60 6.00 3.70 2.90 4.20 

9 ½ 11.10 12.50 12.50 9.30 10.50 12.10 16.10 

10 8.40 8.90 10.00 10.60 9.40 11.30 10.10 
 
 En época alejandrina hay cierta tendencia a disminuir este tipo métrico en las 
primeras posiciones (1 ½, 2, 3 ½, 4), frente a un considerable aumento en posición 5 ½ 
y  6. Arato se acerca a las posiciones hesiódicas en  5 ½  y 7 ½ de manera significativa 
frente al resto de la poesía helenística.  
 

 

 

 

                                                           
12 O’Neill olvida contar el tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ — ; de ahí que los resultados en esta tabla sean diferentes.  
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2. Palabras de tipo   — 
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1  32.60 30.50 29.00 28.30 28.70 28.80 26.40 

2 7.00 7.20 5.10 5.40 3.60 5.40 5.80 

3  19.40 21.50 27.20 27.10 24.80 23.00 20.90 

4 6.50 7.90 5.90 5.40 7.60 9.70 4.90 

5  3.70 5.50 3.00 3.40 2.80 4.80 3.30 

6 4.30 4.00 5.70 6.40 2.90 3.50 7.70 

7  7.00 4.50 4.90 8.30 11.70 5.20 9.30 

8 5.10 4.00 5.80 3.50 1.00 1.30 2.30 

9  11.00 10.20 9.50 9.30 13.80  15.60 17.30 

10 - - 0.10 - - - - 

11 0.30 1.00 0.80 0.40 0.70 0.60 0.40 

12 3.10 3.60 3.20 2.40 2.40 2.00 1.70 
 
 Hay una leve disminución en la poesía helenística en la utilización del tipo —   

en posición 1. El de Solos defiende una postura arcaizante en posición 8 y quizás en 12 
frente al resto. Hesíodo y Arato mantienen una postura similar para este tipo métrico en 
todas las posiciones, a excepción de la sedes 7. Sorprende el alto porcentaje concordante 
en posición 3, así como la utilización menor de la sedes  4 y 9. 
 

 

3. Palabras de tipo     ≠    ≠ 
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2  18.00 17.10 14.50 14.90 12.70 10.40 17.00 

4 19.40 21.30 12.70 14.00 13.10 19.10 8.80 

6  15.30 13.20 18.00 12.90 9.60 7.80 11.40 

8 36.70 31.90 42.10 41.40 53.90 48.50 48.70 

10  10.60 16.50 12.90 16.60 10.70 14.20 14.10 
  
 Las palabras de tipo     ≠    ≠  se reparten uniformemente en las distintas sedes, 
siendo la posición 8 la que agrupa el mayor número. Los poetas helenísticos acentuarán 
esta tendencia, mientras que Arato sigue de cerca a Hesíodo, que marca de algún modo 
esta propensión.  
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4. Palabras de tipo     ≠   — 
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3 31.20 26.40 21.90 22.20 30.10 31.80 26.30 

5 12.90 10.10 13.60 9.60 3.50 5.40 15.90 

7  52.50 59.40 61.70 64.60 64.90 62.00 54.90 

9 1.50 - 0.50 0.40 - 0.30 0.70 

11  1.90 4.20 2.40 3.20 1.50 0.60 2.20 
 
 Es evidente la disminución en la sedes 5 de este tipo métrico en toda la poesía 
helenística,  a excepción de Teócrito. Al tiempo, se manifiesta una acumulación 
palpable en la posición 7, quedando para un uso residual las sedes 9 y 11.  Arato y 
Hesíodo coinciden de manera significativa en el uso menor de la sedes 3 frente al resto 
de la épica y de los poetas alejandrinos. 
 
 

5. Palabras de tipo   —   ≠ 
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1 ½  28.70 27.90 32.10 33.60 34.10 33.70 24.70 

3 ½ 7.30 7.80 8.50 7.40 4.80 6.70 9.70 

5 ½ 27.80 30.10 23.30 24.20 21.00 27.30 18.10 

7 ½  0.30 - 0.20 0.70 0.30 - 0.90 

9 ½ 35.90 34.30 36.80 34.10 39.80 32.20 46.70 
 
 Hesíodo marca la tendencia a una mayor localización de este tipo métrico en 
sedes 1 ½ , que los poetas alejandrinos acogen favorablemente. Es llamativa la menor 
aparición en posición 5 ½  en Arato y Hesíodo frente a la épica.  
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6. Palabras de tipo   — — 
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2 21.20 20.20 21.10 19.70 14.00 20.20 21.40 

3  7.90 7.90 5.70 6.30 5.70 4.00 9.70 

4 0.90 3.40 0.80 0.60 0.50 1.80 1.00 

5  14.00 12.50 16.20 12.90 17.50 16.30 18.70 

6 - - - - - - - 

7  6.40 8.00 10.50 12.50 3.30 10.80 7.40 

8 2.50 2.50 2.10 1.30 0.20 0.30 0.90 

9  5.60 3.90 4.50 3.70 0.50 2.50 3.00 

10 - - - - - - - 

11 0.20 - - - - - - 

12 41.30 41.70 39.00 42.90 58.30 44.00 37.90 
 
 A pesar de ser Arato el que comparativamente utiliza en mayor medida este tipo 
de palabra, la distribución que hace de ella es  objetivamente peculiar: disminuye en 
todas las posiciones excepto en sedes 7, muy alejado del resto de poetas helenísticos y 
en consonancia con la línea ascendente de Hesíodo (cf. Apolonio). En posición 3 y 12 
mantiene una línea concordante con el patrón arcaico, frente a la disparidad de sus 
coetáneos. 
 

 

7. Palabras de tipo    ≠     ≠   — 
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3 13.90 13.50 13.60 7.60 21.10 11.10 17.40 

5 41.00 34.00 32.90 44.60 39.20 41.50 52.30 

7  33.80 39.80 38.90 34.70 35.80 41.50 20.80 

9 9.40 10.70 13.40 12.10 3.00 4.80 6.00 

11  1.90 2.00 1.20 0.90 0.90 1.00 3.40 
 
 Destaca el elevado número de palabras pertenecientes a este tipo métrico que 
utilizan Hesíodo y  Arato13. A excepción de las sedes 9 y 11, en las que opta por un 

                                                           
13 Véase las conclusiones de E. O’Neill, “The localization of Metrical Word-Types in …”, p. 120. 
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seguimiento del patrón arcaico, en el resto de las posiciones manifiesta la misma 
tendencia helenística. La preferencia por la posición 5 en detrimento de la posición 3  
marca cierta peculiaridad aratea. 
 
 

8. Palabras de tipo   —     ≠    ≠ 
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2  25.70 33.80 32.30 41.30 37.30 45.30 19.90 

4 9.60 7.10 3.40 3.30 2.20 4.90 2.90 

6  - - - - - - - 

8 29.40 27.60 28.00 23.20 25.50 24.90 47.10 

10  35.30 31.50 36.20 32.30 34.90 24.90 30.10 
 
 Arato y Apolonio apuestan para este tipo métrico por la posición 2. En cuanto a 
la sedes 4, el poeta de Solos opta por un uso poco apreciable, tal como Hesíodo. En 
posición 10 Arato  y Calímaco se acercan al patrón arcaico. 
 
 

9. Palabras de tipo     ≠  —   ≠ 
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3 ½ 11.60 8.20 12.50 7.60 3.20 3.40 8.00 

5 ½ 75.80 82.40 66.30 84.90 87.10 86.40 80.50 

7 ½  9.50 5.90 6.30 - 8.10 3.40 9.20 

9 ½ 3.10 3.50 15.00 7.60 1.60 6.80 2.30 
 
 Sorprende la desaparición aratea de este tipo métrico en posición 7 ½; frente a 
ello, presenta una concentración en 5 ½  en sintonía con el resto de poetas helenísticos. 
En la posición 9 ½  está a medio camino entre Homero y la elevada concentración de 
Hesíodo, a diferencia de los demás helenísticos con la excepción de Apolonio. 
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10. Palabras de tipo     ≠  —  — 
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4 0.20 1.30 1.80 - - 0.70 0.80 

6  - - - - - - - 

8 7.70 5.80 2.50 4.90 0.20 1.60 1.20 

10  - - - - - - - 

12  92.10 92.9 95.70 95.10 99.80 97.70 97.90 
 

Arato prefiere concentrar las palabras de este tipo métrico en las sedes  8 y sobre 
todo 12, manteniendo en esta última posición un talante conservador similar al 
hesiódico, y alejado del extremo helenístico, que puede representar Calímaco. 
 
 

11. Palabras de tipo     ≠  —     ≠     ≠ 
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4 1.60 2.90 1.80 - - 1.20 - 

6  - - - - - - - 

8 95.30 95.60 88.20 92.60 98.80 97.70 93.70 

10  3.20 1.50 10.00 7.40 1.20 1.20 6.30 
 
 Arato se muestra en concordancia con el uso helenístico y general de concentrar 
este tipo métrico en las sedes 8 y 10. Mantiene con Hesíodo cierto margen a favor de la 
posición 10, algo que sólo se manifiesta en Teócrito. 
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12. Palabras de tipo    —   —   ≠ 
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3 ½ 6.70 3.20 2.80 0.80 - 1.90 4.30 

5 ½ 59.70 54.40 54.40 69.30 69.90 67.70 67.20 

7 ½  1.70 3.20 - 3.10 1.10 0.60 1.10 

9 ½ 31.90 39.20 42.4 26.80 29.00 29.80 27.40 
 

 Arato sigue la tendencia helenística a concentrar este tipo métrico en las sedes 5 
½ y 9 ½, en una proporción 2/3- 1/3. La disminución en el uso de la posición 3 ½, 
visible en  Hesíodo, es continuada por Arato y sus compañeros de generación, a 
excepción de Teócrito. 
 

 

13. Palabras de tipo     ≠   ≠  —   ≠ 
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3 ½ 2.40 3.70 2.40 0.60 0.50 1.10 2.80 

5 ½ 56.90 62.50 55.20 69.30 77.00 63.30 78.80 

7 ½  1.20 0.70 4.00 1.20 - 1.70 - 

9 ½ 39.50 33.10 38.40 37.90 22.50 33.90 18.50 
 
 Arato y Apolonio mantienen simbólicamente la posición 7 ½. De forma general, 
se observa una tendencia a situar en posición 5 ½ este tipo métrico, que va aumentando 
con el paso del tiempo. Sólo Arato entre los helenísticos reivindica la sedes 9 ½, lo que 
puede indicarnos cierto apunte conservador en su métrica.  
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14. Palabras de tipo   — — — 
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3  49.40 50.30 46.00 48.70 56.40 60.70 56.50 

4 - - - - - - - 

5  34.70 31.80 34.70 37.40 38.20 30.70 38.80 

6 - - - - - - - 

7  0.60 - 3.30 - - 0.70 - 

8 0.60 - 0.90 - - - - 

9  5.30 6.00 6.60 2.90 4.80 5.00 3.30 

10 - - - - - - - 

11 2.40 0.70 0.50 2.10 - 0.70 - 

12 7.10 11.30 8.00 8.80 0.60 2.10 1.30 
  

La posición 3 se perfila con el tiempo como la sedes preferida para este tipo 
métrico, seguida de la posición 5. Arato mantiene una línea conservadora, no superando 
el 50% para la sedes 3 frente a sus compañeros de generación, y dando una cobertura 
similar a Hesíodo a la posición 12, que prácticamente desaparece en la poesía 
helenística.  
 

 

15. Palabras de tipo  —    ≠     ≠   — 
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3 42.20 37.30 37.90 45.30 65.60 55.80 39.00 

5 37.60 48.60 48.60 43.80 27.00 38.80 46.70 

7  2.30 - 1.40 2.00 - - - 

9 10.40 9.00 7.00 7.20 3.70 3.40 10.50 

11  7.50 5.10 5.10 1.60 3.70 2.00 3.80 
  
 Es significativa la preferencia de Arato por las posiciones 3 y 5 frente a otros 
poetas alejandrinos. El mantenimiento de la posición 7 y el comportamiento en la 
posición 9 es una muestra del acercamiento de Arato al patrón arcaico. 
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16. Palabras de tipo    ≠    ≠  —  — 
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4 0.60 - - - - - - 

6  - - - - - - - 

8 3.20 - 3.50 - - 0.90 0.90 

10  - - - - - - - 

12  96.20 100.00 96.50 100.00 100.00 99.10 99.10 
 
 Este tipo métrico ocupa casi en exclusividad la posición 12. Arato sólo la utiliza 
en esta posición, como Calímaco.  La sedes 8 casi desaparece en época helenística para 
el tipo    ≠    ≠  —  —. 
 
 

17. Palabras de tipo —  —    ≠    ≠ 
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4 - - - - - - - 

6  - - - - - - - 

8 63.80 68.40 64.80 63.00 47.40 81.50 83.80 

10  36.20 31.60 35.20 37.00 52.60 18.50 16.30 
 
 Arato sigue la proporción épica  2/3-1/3 para la fijación del tipo métrico en las 
posiciones 8 y 10, que el resto de poetas alejandrinos abandona, bien por el predominio 
absoluto de  la posición 8 (Apolonio y Teócrito), bien por la inversión en las cifras, 
prevaleciendo la posición 10, en el caso de Calímaco. 
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18. Palabras de tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠ 
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4 - 1.30 3.10 - - 1.10 1.30 

6  - - - - - - - 

8 70.10 63.20 54.70 50.80 55.70 75.90 74.60 

10  29.90 35.50 42.20 49.20 44.30 23.00 24.00 
  

Arato, al igual que Hesíodo, busca el equilibrio entre las posiciones 8 y 10. En 
este sentido, Apolonio y Teócrito están más cercanos al modelo épico, del que recogen 
incluso la aparición del tipo métrico en sedes 4. 
 
 

19. Palabras de tipo    ≠ — — — 
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5 41.70 45.60 63.50 50.00 63.30 45.30 61.10 

7  6.70 - 1.60 1.60 - - - 

9 51.70 54.40 34.90 48.40 36.70 54.70 38.90 

11  - - - - - - - 
 
 Arato conserva para este tipo métrico la posición 7, lo que le acerca al patrón 
arcaico. Concuerda con Hesíodo en el índice de prevalencia de la sedes 5, aunque busca 
cierto equilibrio con la posición 9. 
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20. Palabras de tipo    ≠ —   ≠   ≠ — 
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5 28.30 23.50 39.30 31.80 44.70 38.20 28.60 

7  3.80 - 5.40 1.90 - - - 

9 67.90 76.50 55.40 66.40 55.30 61.80 71.40 

11  - - - - - - - 
 
 La posición 7, reivindicada por Hesíodo, es asumida por Arato frente al resto de 
sus compañeros alejandrinos. Hesíodo y Arato muestran cierta proporción 1/3- 2/3 con 
respecto a las sedes 5 y 9, que sólo encontramos en Apolonio. 
 

 

21. Palabras de tipo   — — —   ≠ 
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3 ½ 17.80 12.50 6.40 3.10 - 14.80 10.80 

5 ½ 66.70 70.00 68.10 84.60 74.70 68.50 70.30 

7 ½  - - - - - - - 

9 ½ 15.60 17.50 25.50 12.30 25.30 16.70 18.90 
 
 Una peculiaridad aratea es el poco uso que otorga a la posición 3 ½, en 
consonancia con Calímaco y ya con Hesíodo, y su trasvase a la sedes 5 ½. Es 
contrastable el alejamiento de Hesíodo en lo que respecta al empleo de la posición 9 ½. 
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22. Palabras de tipo   —   ≠   ≠ —   ≠ 
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3 ½ 10.00 3.60 4.30 4.10 - 14.30 3.70 

5 ½ 62.50 42.80 78.30 73.50 84.60 64.30 40.70 

7 ½  - - - - - -  

9 ½ 27.50 53.60 17.40 22.40 15.40 21.40 55.60 
 
 Hesíodo y Arato manifiestan proporciones similares para este tipo métrico en el 
reparto de las posiciones, distanciadas del resto de los poetas helenísticos y de la épica. 
 
 

23. Palabras de tipo   — — — — 
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4 3.50 - - - - - - 

5  - - 7.30 - - - - 

6 - - - - - - - 

7  - - - - - - - 

8 - - - - - - - 

9  - 3.70 2.40 - - - - 

10 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

12 96.50 96.30 90.20 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Un tipo métrico con cuatro espondeos sólo se coloca en poesía helenística a final 
de verso, y es especialmente llamativo por su frecuencia de uso en Arato. De aquí ha de 
venir cierta proyección hacia toda la poesía helenística del uso del hexámetro 
espondaico, cuando, en realidad, en el total de versos no es tan significativo. 
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24. Palabras de tipo  —    ≠    ≠  — — 
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4 - - - - - - 3.00 

6  - - - - - - - 

8 - - - - - - - 

10  - - - - - - - 

12  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.00 
 
 Este tipo métrico aparece siempre en posición 12. Únicamente Teócrito sitúa una 
palabra en los dos primeros metros del hexámetro. 
 
 

25. Palabras de tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ — 
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5 44.40 83.30 16.70 33.30 75.00 100.00 100.00 

7  22.20 - - - - - - 

9 - - 66.70 66.70 25.60 - - 

11  33.30 16.70 16.70 - - - - 
  
 Para este extraño tipo métrico cada poeta adopta casi una solución diferente en 
cuanto a su posición. Podemos afirmar que la de Hesíodo y Arato son, en cierto modo, 
concordantes, sobre todo en la sedes 9. Apolonio y Teócrito limitan su presencia a la 
posición 5, y Calímaco hace recaer en esta posición el mayor peso de su proporción.  
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26. Palabras de tipo    ≠ — — —  ≠ 
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5 ½ 16.20 19.40 27.30 42.90 37.70 22.20 42.90 

7 ½  - - - - - - - 

9 ½ 83.80 80.60 72.70 57.10 62.30 77.80 57.10 
 

 Arato y Teócrito coinciden en una distribución más equitativa entre la posición 5 
½ y 9 ½. En este caso Apolonio se sitúa más cercano al patrón arcaico. 
 

 

27. Palabras de tipo    ≠ —  ≠   ≠ —  ≠ 
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5 ½ - 8.30 50.00 33.30 66.70 13.30 71.40 

7 ½  - - - - - - - 

9 ½ 100.00 91.70 50.00 66.70 33.30 86.70 28.60 
 

 Arato y Apolonio son los que más utilizan este tipo métrico, y prefieren para ello 
la posición 9 ½, en consonancia con el patrón arcaico. Calímaco invierte los términos 
junto con Teócrito, y dan preferencia a la posición 5 ½.  
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1.3.1.7.Frecuencia relativa de grupos silábicos 
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1 30.03 28.77 28.53 27.35 26.45 23.37 34.03 

2 33.70 34.62 32.88 29.98 32.20 32.16 34.62 

3 20.12 21.22 22.81 23.10 23.44 21.69 21.48 

4 11.75 11.09 11.34 13.90 13.60 15.94 7.39 

5 4.08 3.78 4.06 5.15 4.00 6.16 2.27 

6 0.29 0.44 0.29 0.47 0.27 0.59 0.20 

7 0.04 0.07 0.09 0.05 0.05 0.10 0.01 
 
 Arato sigue el orden de preferencia que rige a todos los poetas, colocando en el 
primer lugar aquellas palabras que tienen dos sílabas. Sin embargo, se aprecia una 
redistribución en las proporciones, con una disminución de las palabras de 1 y 2 sílabas 
en favor de las de 3, 4, 5 y 6 sílabas, hecho que comparte con Apolonio. Esta 
propensión por las palabras con un número grande de sílabas ya aparece intuida en el 
poeta ascreo. 
 

 

1.3.1.8.Frecuencia relativa de grupos cuantitativos 
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1 11.75 10.61 11.24 12.08 12.64 10.78 13.04 

2 25.36 25.34 23.61 20.99 20.53 19.30 28.66 

3 17.34 17.03 11.41 11.14 15.56 16.00 14.86 

4 18.43 20.13 23.89 26.75 21.82 19.53 22.48 

5 12.78 13.24 11.41 10.78 14.71 14.96 11.78 

6 8.99 8.34 9.73 10.80 8.93 10.92 6.51 

7 2.86 2.89 2.79 3.78 2.95 3.95 1.54 

8 2.33 2.19 2.71 3.46 2.70 4.37 1.04 

9 0.13 0.12 0.03 0.05 0.03 0.05 0.05 

10 0.04 0.12 0.19 0.16 0.12 0.14 0.03 

11 - - - - 0.02 - 0.01 
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 Porter14 pone de manifiesto las fuertes similitudes entre Hesíodo y Arato. La 
frecuencia de palabras de tres, cuatro, cinco y seis morae es especialmente llamativa, 
porque representan el 60% del vocabulario de un texto e implican un carácter métrico 
similar. La  tabla muestra una preferencia generalizada por las palabras con 4 morae, 
que Arato intensifica, en detrimento de las de 2 morae. Destaca, junto con Apolonio, el 
aumento que Arato otorga a las palabras con 6, 7 y 8 morae, directriz ya marcada por 
Hesíodo. 

 

1.3.1.9.Frecuencia relativa de comienzos de palabra
15

 

 
 

Con una breve 
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2 15.60 14.00 15.80 14.30 16.30 15.90 13.60 

4 10.60 8.60 9.90 7.10 5.50 5.50 11.70 

6 38.90 41.00 38.50 45.30 42.40 44.50 31.60 

8 1.10 0.50 2.20 1.70 0.30 0.60 0.90 

10 33.80 35.90 35.60 31.60 35.40 33.50 42.10 
  

Existe una tendencia general, acentuada en época helenística, a colocar un 
comienzo de palabra en breve en mora 6. Por otro lado, Arato mantiene la línea del 
patrón arcaico en mora 8, frente al casi abandono de esta posición entre los alejandrinos. 
 

Con dos breves 
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1 ½  7.90 8.80 8.90 4.20 9.20 4.90 9.10 

3½ 30.40 29.00 27.40 33.60 42.20 33.50 39.30 

5½ 21.90 25.20 27.40 24.60 22.80 26.10 20.00 

7½ 17.10 17.80 19.10 21.20 16.70 16.40 9.80 

9½ 22.60 19.30 17.30 16.40 9.20 19.10 21.70 
 
 Arato utiliza para el comienzo de palabra con dos breves las sedes 3 ½, 5 ½, 7 ½ 
y 9 ½. Junto con Apolonio abandona significativamente la posición 1 ½. Con Hesíodo 
mantiene el descenso en el porcentaje de 9 ½, aunque sin llegar a las cotas de Calímaco. 
 

                                                           
14 PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, pp. 168-9. 
15 En las tablas  de comienzo y finales de palabra están excluidos los tipos métricos   ≠ , —  y    ≠  ≠ . 
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Larga en arsis
16
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1 30.20 30.30 32.00 33.30 33.20 36.30 28.60 

3 13.60 13.70 14.10 14.20 11.00 13.80 11.30 

5 10.70 11.20 6.80 5.60 6.10 8.40 6.10 

7 7.40 7.90 8.20 7.30 7.70 6.10 12.00 

9 24.50 22.40 23.20 22.60 24.50 23.00 24.70 

11 13.60 14.50 15.60 17.00 17.40 12.30 16.50 
 
 
 Arato sigue la pauta tradicional en este aspecto. Únicamente hay que destacar el 
aumento en la posición 11, hecho que se manifestaba anteriormente en Hesíodo y que 
Calímaco intensifica.  
 

Larga en thesis 
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2 14.40 13.50 10.50 11.60 9.40 6.90 16.50 

4 38.80 37.10 39.80 39.00 54.90 48.90 50.30 

6 20.60 22.40 23.90 29.20 13.70 26.10 18.20 

8 23.00 23.40 22.70 16.40 21.80 17.50 14.60 

10 3.10 3.60 3.10 3.80 0.20 0.70 0.40 
 
 Arato se sitúa en la banda tradicional en la proporción general, frente al aumento 
sistemático que realizan los poetas helenísticos de la posición 4 en detrimento de las 
demás. No obstante, se aprecia  una propensión a la disminución de comienzo en larga 
en posición 8, directriz ya anunciada por Hesíodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 Cf. las tablas facilitadas por WEFELMEIER,C., “Addenda zum Rhitmus des epischen Verses”, Hermes 

129 (2001), pp. 542-547. 
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1.3.1.10.Frecuencia relativa de finales de palabra 

 
 

Con una breve 
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1 ½  17.00 16.80 17.80 17.20 17.50 17.70 14.70 

3½ 7.20 6.50 6.30 4.70 2.70 5.20 7.70 

5½ 40.70 41.40 38.80 44.90 45.90 43.10 39.20 

7½ 1.20 0.90 1.10 0.90 0.70 0.50 1.40 

9½ 33.90 34.40 36.00 32.20 33.30 33.50 37.00 
 

Los poetas helenísticos aumentan levemente el final de palabra en breve en 5 ½, 
hecho que se contrarresta con una disminución en el uso para este fin de la sedes 3 ½ . 
Por lo demás, Arato sigue el patrón tradicional.  
 
 

Con dos breves 
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2 13.20 18.60 20.10 25.00 22.30 24.50 13.40 

4 5.50 4.70 2.80 2.10 1.30 3.10 2.40 

6 - - - - - - - 

8 53.70 50.50 44.90 42.70 45.70 54.10 58.90 

10 27.60 26.20 32.30 30.20 30.70 18.30 25.40 
 
 En este caso Arato sigue el modelo hesiódico, alejado del patrón épico: en 
posición 2 y 4 se manifiesta un fuerte aumento, frente a la disminución de las posiciones 
8 y 10. No hay parangón en el resto de poetas helenísticos analizados, pues cada uno 
realiza una proporción peculiar. 
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Larga en arsis 
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3 27.50 25.20 22.50 22.60 34.10 30.30 27.90 

5 30.60 30.50 34.40 36.10 31.10 31.50 37.90 

7 27.50 29.50 30.60 27.20 23.00 27.50 26.10 

9 11.90 12.30 10.90 12.80 5.60 9.90 6.40 

11 2.50 2.50 1.70 1.30 1.20 0.80 1.60 
 
 En época alejandrina se produce un paulatino abandono de la posición 11 para 
final de palabra en larga, lógico si pensamos en la estructura del 
hexámetro.Normalmente los poetas alejandrinos se resisten a colocar final de palabra 
con sílaba larga en el arsis del tercero, cuarto o quinto metro. Arato camina en la 
dirección opuesta, al modo épico. En esta práctica es semejante al modo hesiódico17. 

Porter18 señala que hay una combinación significativa en Hesíodo y Arato, la 
que pone final de palabra en posición 5 y 7 (con cesuras  P y H). Esta combinación19 
fuerza la existencia de elementos — —  y    ≠   ≠ —  en posición 7. 
 
 

Larga en thesis 
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2 11.70 12.30 14.70 14.20 8.60 10.60 16.10 

4 0.80 2.50 1.20 0.40 0.30 1.20 1.20 

6 - - - - - - - 

8 5.00 3.90 2.80 2.20 0.20 0.90 1.30 

10 82.50 81.30 81.30 83.10 90.90 87.20 81.50 
 
 Arato y Teócrito comparten con el poeta ascreo un mayor empleo de la posición 
2 para el final de palabra en larga. En lo que concierne a la sedes 8 Arato sigue el patrón 
arcaico. 
 
 

                                                           
17 Cf. PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”,  p. 158-162. 
18 PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”,  p. 158-162. 
19 “The agreement between Hesiod and Aratus is striking. It appears that the text from which we took our 
start is typical of the Phaenomena as a whole in this respect, with one line (in this case the third) in four, 

as in the Works and Days, using the elements  — —7  y    ≠   ≠ — 7, while Callimachus admits these 
elements in only one line in ten”; PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”,  p. 162. 
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1.3.1.11.Otros 

 

 

 Por último, vamos a señalar algunas coincidencias específicas resultantes de la 
métrica interna: 
 1.Ciertas palabras tienden a colocarse a final de verso20. Esta localización puede 
servir como procedimiento intertextual entre los autores de la época. Sirvan como 
ejemplos: 

-™st»riktai: Phaen. 230, 351, 500, Cf. A.R. 4.816; Th.  779.  
-kšleuqoi: Phaen. 225, 343, 406, 321, cf. 1.337, 1.500, 1.545, 2.979; Theoc. 

Id.25.96. cf Op. 580 y Sc  352; keleÚqou.  
-¢st¾r: Phaen.  55, 95, 137, 206, 211, 259, 292, 941; A.R. 1.1273, 3.1377, 

4.1629; Theoc. Id 13.50, Il.11.62, 22.318, Op. 417, 565. 
-çkeano‹o: Phaen.  48, 593, 635, 675, 885; A.R. 1.506, 3.957, 3.1230, 4.282, 

4.1414, Il.5.6, 7.422, 14.311, etc; Op. 566. 
 
2.Otras palabras ocupan un lugar métrico determinado coincidente: 
-kul…ndetai  suele ocupar el tercer o cuarto metro, Phaen.  188, 197, lo cual 

tiene tras de sí una larga tradición métrica: Il.  11.307, 11.347, 13.142, Od. 2.163; Sc. 
438; S., Fr.  708.1, y en su época, Opp., H. 1.454.  

-Phaen. 102-103 oÙdš pot' sólo aparece después de la diéresis bucólica en Od. 
2.203-7 y Op. 176-7; cf. A.R. 3.951. Arato lo combina con una segunda aparición a 
comienzo de verso, como en Op.  228-230. Kidd21 no ha encontrado más instancias de 
este doble uso de oÙdš pot'.  

3. Phaen. 102 oÙdš pot' ¢ndrîn. El genitivo ¢ndrîn en final de verso es 
señalado por Cusset22 como propio de Hesíodo, a partir de la fórmula ºd� kaˆ ¢ndrîn, 
presente en Th.  47, 457, 46823.  

4. La palabra nÚx aparece en Homero a final de verso precedida de  ¢mfilÚkh 
(Il.7.433); ¢mbros…h (Od.4.429); oÙranÒqen (Od.5.294) y paro…cwken d� plšwn 
(Il.10.252).Arato sigue el modelo homérico24  en los versos 470 y 695, pero en Phaen. 
408 el quinto metro espondaico da una cierta solemnidad a la línea, comparable con Th. 
726. 

5. Algo similar debe de ocurrir en Phaen.  215, 692: 
Phaen.  215 messÒqen ¹mitel¾j peritšlletai ƒerÕj  ƒerÕj  ƒerÕj  ƒerÕj “Ippoj....   
Phaen. 692  te…rea, kaˆ not…oio Quthr…ou ƒerÕj ›drh 

Kidd25 señala que ƒerÕj tiene i larga al modo épico,  como en Il.8.66, 11.84, Od, 
9.56, Op. 819 ƒerÕn Ãmar, Il.16.407 ƒerÕn „cqÝn, Op. 597, Op. 466, 805 ƒerÕn ¢kt¾n, 
Sc¸ 99 ƒerÕn ¥lsoj; Call., Ep. 7.451.1, 9.1 ƒerÕn Ûpnon, Fr.384.11 ƒerÕn „sqmÒn. Cf. 
Call. Him 3.239 ƒerÕn `Ippè. 

6. En otras ocasiones hablamos de la elección métrica significativa de una 
palabra. œscaton, como adjetivo de dos terminaciones,  sólo aparece en Phaen.  625 y 
62826: 
Phaen. 625  “Hmisu d� Stef£noio kaˆ aÙt¾n œscaton œscaton œscaton œscaton oÙr¾n  

                                                           
20 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 34-5. 
21 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 219. 
22 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 300. 
23 Cf.Il. 1.334, 7.274; Him.Hom. 2.62. 
24 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.329. 
25 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.261. 
26 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.392. 
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Phaen.  628 kaˆ protšrou ”Orniqoj ™fšlketai œscatojœscatojœscatojœscatoj oÙr».   

El hecho de no usar el femenino en el hexámetro nos conduce al patrón épico de 
fin de verso: Od.4.442 Ñloètatoj Ñdm», Il.19.88 ¥grion ¥thn; Op. 466 ƒerÕn ¢kt»n. 

7.Porter27 reconoce en los primeros versos de Phaenomena un empleo de la 
estructura del hexámetro y del sonido que evoca los himnos épicos por su sabor antiguo, 
al tiempo que se aleja del artificioso himno calimaqueo. Probablemente cuando Opelt28 
reconoce la forma de sanctus en estos primeros versos del proemio está aludiendo, 
aunque sea de forma inconsciente, al ritmo impuesto por Arato en la estructura 
hexamétrica. En efecto, estos cuatros primeros versos presentan una estructura compleja 
que recrea el modelo hímnico29. 

8.Arato hace un uso significativo de versos de cuatro palabras y de versos 
espondaicos. Es evidente que busca  un efecto estilístico claro. Los ejemplos de versos 
de cuatro spalabras en Homero son escasos, y lo mismo sucede con Hesíodo30. No 
obstante, es significativo el hecho de que tanto Th 1 como Op.1 pertenezcan a este tipo 
de verso31.  
  

                                                           
27 PORTER, H.N.,“Hesiod and Aratus”, p. 158. 
28OPELT, I., “In Gotes Namen …”, pp.181-193. 
29 Phaen.  1-4 presenta la siguiente estructura hexamétrica: 0I0000 /I0I0I / I0I0I / 0I000; las cesuras son 
T-Tr-T-Tr; cada verso tiene 7 palabras; hay aliteraciones, juegos verbales, anáforas premeditadas, etc.  
Compárese con el proemio de Opera,  v.1-4. 
30 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp..35-36. Kidd considera que Arato ha desarrollado este tipo 
de verso imitando la forma hesiódica. 
31 Th.1 Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,  Op.1 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai. 
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1.3.2.Métrica externa 

 

 

En este apartado nos interesa el contenido rítmico-prosódico de las palabras que 

contiene el verso, en línea con los trabajos realizados por Máximo Brioso para 

Nicandro
32

 y Teócrito
33

. El análisis de los schemata  nos permite deducir una serie de 

claves métricas que inciden en la estilística del autor y señalan algunas características 

genéricas. 

Gracias a la “outer metric” podemos evidenciar la posición tradicionalista de 

Arato frente a sus compañeros de generación, así como ciertas tendencias similares 

entre Hesíodo y Arato frente al patrón arcaico y al resto de los poetas helenísticos. 

Del mismo modo podemos comprobar la relación existente entre el hexámetro 

espondaico y las obras de carácter didáctico
34

 . 

Por otro lado, percibimos gracias al estudio de la métrica aratea un 

procedimiento estructural como es una composición  cuasiestrófica, en pasaje cortos, 

que van ensamblándose mediante conectores estilísticos (repetición de las últimas 

palabras, comienzo con la misma fórmula, con el artículo como demostrativo), con 

multitud de rimas, asonancias, repeticiones,etc. Este tipo de procedimiento admite que 

el lector puede aprenderse perfectamente un pasaje, normalmente muy elaborado. La 

composición por tiradas pequeñas puede ser una de las características del estilo leptós, 

que apuesta por la brevedad. 

En primer lugar vamos a reproducir el cuadro de Brioso
35

 referente a Nicandro, 

añadiendo los datos extraídos por este mismo autor para Teócrito
36

, con lo que podemos 

conseguir un panorama amplio del hexámetro arcaico y helenístico. Sólo analizaremos 

los cinco primeros metros, pues son los pertinentes. Utilizaremos la simbología de 

Jones-Gray (0 para el dáctilo y I para el espondeo), porque el lector aprecia con mayor 

claridad la situación del metro espondeo. Las obras estudiadas son la Ilíada y Odisea, 

Hesíodo en su conjunto (Teogonía, Trabajos  y  Escudo) y Trabajos por separado
37

, 

Himnos Homéricos, Arato (Phaenomena), Apolonio (Argonautica), Calímaco (Himnos, 

Epigramas y Fragmentos), Teócrito (“Teócrito I” es el denominado por Brioso
38

 

“bucólico”: Idilios I, III, IV, V, VI, VII, X y XI; “Teócrito II” es el grupo de idilio 

“épicos”: Idilios XII, XIII, XVI, XVII, XXII y XXIV; “Teócrito III” es el grupo 

“mímico” formado por los Idilios II, XIV, XV y XVIII) y Nicandro (Teríacas y   

Alexifármacas). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Nicandro y los esquemas del hexámetro”, Habis 5 (1974), pp. 9-23. 
33 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito”,  Habis 7 (1976), pp. 
21-56, y  “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito”,  Habis 8 (1977), pp. 57-75. 
34 Véase las conclusiones a este respecto de M. Brioso, ”Aportaciones al estudio del hexámetro de 
Teócrito”,  Habis 7 (1976), pp. 29-30. 
35 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Nicandro y los esquemas del hexámetro”, p.14. 
36 Véase supra.  
37 Para Opera los datos han sido tomados de LA ROCHE, J.,“Untersuchungen über den Vers bei Hesiod 
und in denn homerischen Hymnen”, WS 20 (1898), pp. 69-90,  y  convenientemente actualizados. 
38 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito”,  Habis 7 (1976), pp. 
36-37. 
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00000 3034 2256 464 403 121 208 1283 209 108 136 68 312 1068

0000I 174 11 39 29 11 43 148 20 3 6 2 14 0 

000I0 1346 1023 179 170 55 60 374 68 20 59 26 146 403 

000II 59 50 12 12 2 5 1 0 0 1 1 0 0 

00I00 648 503 113 108 33 73 342 26 36 15 20 51 60 

00I0I 32 24 6 13 5 8 40 6 0 0 1 0 0 

00II0 200 172 33 37 17 10 17 1 2 2 1 4 0 

00III 8 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0I000 2292 1820 332 357 131 151 1151 260 135 128 55 373 638 

0I00I 124 95 32 27 10 37 133 16 2 10 4 10 0 

0I0I0 968 829 132 161 58 50 320 57 23 59 23 147 244 

0I0II 51 29 5 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

0II00 461 457 94 66 37 58 235 25 49 10 17 38 12 

0II0I 30 32 9 8 6 8 22 4 0 3 0 0 0 

0III0 120 110 19 23 17 3 4 1 3 1 7 2 0 

0IIII 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I0000 2207 1457 311 282 93 136 645 92 131 123 74 176 237 

I000I 151 105 24 24 5 35 77 10 2 16 2 11 0 

I00I0 967 791 130 125 44 45 174 37 29 45 14 83 98 

I00II 32 34 9 11 0 2 2 0 0 0 2 0 0 

I0I00 432 345 56 69 25 42 172 12 34 17 32 22 14 

I0I0I 23 11 9 6 1 5 20 1 1 1 0 2 0 

I0II0 129 82 10 26 12 8 4 0 2 2 5 2 0 

I0III 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II000 1261 996 144 211 80 93 449 64 99 51 44 120 0 

II00I 78 54 12 11 3 17 62 7 2 5 2 3 0 

II0I0 584 478 59 77 30 33 109 17 33 21 11 49 0 

II0II 19 13 2 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 

III00 193 176 46 41 18 15 41 3 26 2 7 1 0 

III0I 7 5 2 4 2 3 4 0 1 1 0 0 0 

IIII0 53 41 10 10 5 2 3 0 1 2 3 0 0 

IIIII 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15693 12110 2304 2330 828 1153 5832 936 743 717 421 1566 2774
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Porcentajes 
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00000 19.33 18.62 20.13 17.29 14.61 18.03 21.99 22.32 14.53 18.96 16.15 19.92 38.50

0000I 1.10 0.91 1.69 1.24 1.32 3.72 2.53 2.13 0.40 0.83 0.47 0.89 0 

000I0 8.57 8.54 7.76 7.29 6.64 5.20 6.41 7.26 2.69 8.22 6.17 9.32 14.52

000II 0.37 0.41 0.52 0.51 0.24 0.43 0.01 0 0 0.13 0.23 0 0 

00I00 4.12 4.15 4.90 4.63 3.98 6.33 5.86 2.77 4.84 2.09 4.75 3.25 2.16 

00I0I 0.22 0.49 0.26 0.55 0.60 0.69 0.68 0.64 0 0 0.23 0 0 

00II0 1.27 1.42 1.43 1.58 2.05 0.86 0.29 0.10 0.26 0.27 0.23 0.25 0 

00III 0.05 0.04 0.34 0.08 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 

0I000 14.60 15.02 14.40 15.32 15.82 13.09 19.73 27.77 18.16 17.85 13.06 23.81 22.99

0I00I 0.79 0.78 1.38 1.15 1.20 3.20 2.28 1.70 0.26 1.39 0.95 0.63 0 

0I0I0 6.16 6.84 5.72 6.90 7.00 4.33 5.48 6.08 3.09 8.22 5.46 9.38 8.79 

0I0II 0.32 0.23 0.21 0.42 0.12 0.17 0 0 0 0.13 0 0 0 

0II00 2.93 3.77 4.07 2.83 4.46 5.03 4.02 2.67 6.59 1.39 4.03 2.42 0.43 

0II0I 0.19 0.26 0.39 0.34 0.72 0.69 0.37 0.42 0 0.41 0 0 0 

0III0 0.76 0.90 0.82 0.98 2.05 0.26 0.06 0.10 0.40 0.13 1.66 0.12 0 

0IIII 0.024 0.008 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I0000 14.06 12.03 13.49 12.10 11.23 11.79 11.05 9.82 17.63 17.15 17.57 11.23 8.54 

I000I 0.96 0.86 1.04 1.03 0.60 3.03 1.32 1.06 0.26 2.23 0.47 0.70 0 

I00I0 6.16 6.53 5.64 5.36 5.31 3.90 2.98 3.95 3.90 6.27 3.32 5.30 3.53 

I00II 0.20 0.28 0.39 0.47 0.12 0.17 0.03 0 0 0 0.47 0 0 

I0I00 2.77 2.84 2.43 2.96 3.01 3.64 2.94 1.28 4.57 2.37 7.60 1.40 0.50 

I0I0I 0.14 0.09 0.39 0.25 0.12 0.43 0.34 0.10 0.13 0.13 0 0.12 0 

I0II0 0.82 0.67 0.43 1.11 1.44 0.69 0.06 0 0.26 0.27 1.18 0.12 0 

I0III 0.002 0.008 0.08 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II000 8.03 8.22 6.25 9.05 9.66 8.06 7.69 6.83 13.32 7.11 10.45 7.66 0 

II00I 0.49 0.44 0.52 0.47 0.36 1.47 1.06 0.74 0.26 0.69 0.47 0.19 0 

II0I0 3.72 3.94 2.56 3.30 3.62 2.86 1.86 1.81 4.44 2.92 2.61 3.12 0 

II0II 0.12 0.10 0.08 0.25 0.36 0.08 0 0 0.13 0 0 0 0 

III00 1.22 1.45 1.99 1.75 2.17 1.30 0.70 0.32 3.49 0.27 1.66 0.06 0 

III0I 0.04 0.04 0.08 0.17 0.24 0.26 0.06 0 0.13 0.13 0 0 0 

IIII0 0.33 0.33 0.43 0.42 0.60 0.17 0.05 0 0.13 0.27 0.71 0 0 

IIIII 0.01 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.3.2.1.Esquemas utilizados y no utilizados por Hesíodo y Arato 

 

 

 De los 32 esquemas posibles, Hesíodo maneja 30 (En Opera 29)  y Arato 28. 

Los dos esquemas que Hesíodo no aplica son  0IIII y IIIII (En Opera tampoco I0III), 

con una incidencia muy baja en la poesía épica. Ningún poeta helenístico hace uso de 

ellos, tampoco Arato. 

 Arato por su parte deja sin utilizar 00III y I0III, éste último como en Opera. Su 

empleo es marginal en la poesía épica, incluido Hesíodo (0.08 y 0.04), y la poesía 

helenística no recurre a ninguno de los dos esquemas. Obsérvese que en los cuatro 

esquemas hay tres espondeos finales. 

 Por otro lado, es destacable el hecho de que Arato sea uno de los poetas 

helenísticos que más número de esquemas utiliza en su obra (Apolonio 26, Calímaco 

21, Nicandro 20 y Nonno 9), lo que de algún modo refleja cierta tendencia arcaizante
39

. 

 

 

1.3.2.2.Patrón arcaico 

 

 

 Vamos a considerar la existencia de un patrón arcaico, que Brioso
40

 define por la 

uniformidad o índice reducido de variabilidad en Homero, Hesíodo e Himnos, y está 

formado por una serie de esquemas que en conjunto vienen a representar alrededor del 

85 % del total en la poesía arcaica. Para ello hemos escogido diez esquemas.  En nuestra 

opinión, el patrón arcaico estaría formado por: 
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00000 19.33 18.62 20.13 17.29 14.61 18.03 21.99 22.32 14.53 18.96 16.15 19.92 38.50

0I000 14.60 15.02 14.40 15.32 15.82 13.09 19.73 27.77 18.16 17.85 13.06 23.81 22.99

I0000 14.06 12.03 13.49 12.10 11.23 11.79 11.05 9.82 17.63 17.15 17.57 11.23 8.54 

000I0 8.57 8.54 7.76 7.29 6.64 5.20 6.41 7.26 2.69 8.22 6.17 9.32 14.52

II000 8.03 8.22 6.25 9.05 9.66 8.06 7.69 6.83 13.32 7.11 10.45 7.66 0 

0I0I0 6.16 6.84 5.72 6.90 7.00 4.33 5.48 6.08 3.09 8.22 5.46 9.38 8.79 

I00I0 6.16 6.53 5.64 5.36 5.31 3.90 2.98 3.95 3.90 6.27 3.32 5.30 3.53 

00I00 4.12 4.15 4.90 4.63 3.98 6.33 5.86 2.77 4.84 2.09 4.75 3.25 2.16 

II0I0 3.72 3.94 2.56 3.30 3.62 2.86 1.86 1.81 4.44 2.92 2.61 3.12 0 

0II00 2.93 3.77 4.07 2.83 4.46 5.03 4.02 2.67 6.59 1.39 4.03 2.42 0.43 

TOTAL 87.68 87.66 84.92 84.07 82.33 78.68 87.07 91.28 89.59 90.18 83.57 95.41 99.46

 

 

 

                                                           
39 Véase al respecto LUDWIG, W.,“Aratos”, RE Pauly-Wissowa,  Suppl. 10 (1965), cols. 34-36. 
40 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1976), p. 26. No existe 
un “patrón helenístico”, dada la gran variedad de preferencias. 
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 Observemos: 

 1. El tanto por ciento de Hesíodo dentro de la poesía arcaica es el menos 

elevado, lo que representa una mayor atención hacia la diversidad de esquemas. Esta 

misma línea es mantenida por Arato de una forma muy significativa frente a sus 

compañeros de generación, lo que puede ser considerado como una característica 

genérica (cf. Teócrito II, el Teócrito épico). 

 2.Existe una clara tendencia a la reducción y simplificación de esquemas en la 

poesía helenística, como se ve claramente por el incremento de los tantos por ciento, 

hasta llegar al 99.46 de Nonno. A contracorriente navega Arato, que opta por una 

utilización menor de los esquemas incluídos dentro del patrón arcaico. 

 

 

Lugar de preferencia en el uso del patrón arcaico 
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00000 1º 1º 1º 1º 2º 1º 1º 2º 3º 1º 2º 2º 1º 

0I000 2º 2º 2º 2º 1º 2º 2º 1º 1º 2º 3º 1º 2º 

I0000 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 2º 3º 1º 3º 5º 

000I0 4º 4º 4º 5º 6º 6º 5º 4º 12º 4º 6º 5º 3º 

II000 5º 5º 5º 4º 4º 4º 4º 5º 4º 6º 4º 6º - 

0I0I0 6º 6º 6º 6º 5º 8º 7º 6º 11º 5º 7º 4º 4º 

I00I0 7º 7º 7º 7º 7º 9º 9º 7º 9º 7º 10º 7º 6º 

00I00 8º 8º 8º 8º 9º 5º 6º 8º 6º 11º 8º 8º 7º 

II0I0 9º 9º 10º 9º 10º 13º 13º 11º 10º 8º 11º 9º - 

0II00 10º 10º 9º 11º 8º 7º 8º 9º 5º 12º 9º 10º 9º 

 

 En líneas generales, podemos advertir cómo Arato mantiene el orden de 

preferencia tradicional, en cierta sintonía con Teócrito II, frente a la línea iniciada por 

Calímaco y Apolonio, que supone una innovación en la preferencia de los esquemas
41

, 

mantenida por Nicandro. La mayor parte de los esquemas utilizados por Nonno está 

presente en esta tabla. 

 En cuanto a las coincidencias Hesíodo-Arato, repárese cómo en ambos poetas se 

da una preferencia significativa al uso del esquema II000 sobre 000I0, tendencia 

seguida por Apolonio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Véase, por ejemplo, el lugar del esquema holodactílico, que Calímaco relega a la segunda posición. 
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1.3.2.3.Concentración de los esquemas 

 

 

 Brioso
42

 califica la concentración como “la mayor o menor acumulación de 

hexámetros con determinados esquemas, sobre todo los primeros en preferencia”. Con 

este procedimiento “se trata de observar cómo se distribuyen los versos de los distintos 

autores tomando como referencia (negativa) un residuo, gradualmente decreciente, 

representado por el bloque de esquemas que en cada caso llena la parte inferior de la 

tabla general de aquellos y que no son tenidos en cuenta  en este particular examen”
43

. 

De este modo obtenemos una acumulación paulatina que refleja el mayor número de 

versos en un número de esquemas reducido. El orden de preferencia no recoge el de 

patrón arcaico, sino el de cada autor
44

.  
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Iº+2º 33.93 33.64 34.53 32.61 30.43 31.12 42.71 50.09 35.80 36.82 33.72 43.73 61.49

+3º 47.99 45.67 48.02 44.71 41.60 42.91 52.77 59.91 50.33 53.97 46.79 54.96 76.01

+4º 56.56 54.21 55.78 53.76 51.32 50.97 60.46 67.17 63.66 62.20 57.24 64.34 84.80

+5º 64.59 62.43 62.03 61.05 58.32 57.30 66.87 74.00 70.25 70.43 64.84 73.66 93.34

+6º 70.75 69.27 67.75 67.97 64.96 62.50 72.73 80.08 75.10 77.54 71.02 81.32 96.87

+7º 76.91 75.80 73.39 73.31 70.27 67.53 78.21 84.03 79.67 83.82 76.48 86.62 99.03

+8º 81.03 79.85 78.29 77.94 74.73 71.86 82.23 86.80 84.11 86.75 81.23 89.87 99.53

              

8º-4º 24.47 25.64 22.51 24.18 23.41 20.89 21.77 19.63 20.45 24.55 23.99 25.63 14.73

 

 Podemos subrayar cómo de forma generalizada los poetas helenísticos 

concentran en los tres primeros esquemas más del 50% de los versos, algo que no 

sucede en la poesía arcaica. Calímaco incluso sobrepasa esta cantidad con sólo dos 

esquemas, lo que viene a demostrar un nuevo planteamiento del ritmo. El resto de los 

poetas helenísticos se muestran más conservadores en este sentido. 

Con respecto a Arato, sus porcentajes son con mucho los menos elevados entre 

los helenísticos, y destacan porque sobrepasan por debajo el grado de concentración 

arcaico. Ello se trasluce en una menor pérdida de variedad rítmica. 

En Arato el diferencial con respecto a toda la poesía épica aumenta 

gradualmente a partir del tercer esquema, algo que no sucede en el resto de los poetas 

helenísticos. En cambio, el margen existente entre 8º - 4º es similar al de la poesía 

helenística (20.89 % en Arato, cf. 21.77 % en Apolonio y 19.63 % de Calímaco), lo que 

demuestra una relativa concordancia en la progresión. 

Los esquemas tradicionales que disminuyen la frecuencia con respecto a la 

poesía arcaica en el poeta de Solos son 000I0, 0I0I0, I0000, II000, I00I0 y II0I0, en 

                                                           
42 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Nicandro y los esquemas del hexámetro”, p. 16. 
43 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1976), p. 52. 
44 Partimos de  la tabla proporcionada por M. Brioso en “Aportaciones al estudio del hexámetro de 
Teócrito” (1976), p. 53, recogiendo, como es obvio, a los poetas arcaicos por separado, para apreciar 
mejor la acumulación en Hesíodo. 
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sintonía con los helenísticos. Baja ligeramente respecto al patrón arcaico el esquema 

0I000, lo que llama la atención frente al aumento generalizado de sus compañeros 

alejandrinos.  

Hay otros esquemas dentro de lo que hemos considerado el “patrón arcaico” que 

aumentan su presencia en el poeta ascreo, como son  00I00 y 0II00, en sintonía con 

Apolonio. 

En la relación Hesíodo-Arato, son visibles las concordancias en el menor uso de 

000I0, I00I0 y II0I0, frente a la poesía arcaica. En cambio, manifiestan discrepancias en 

el uso de  0I0I0. La caída en el uso de este esquema es una de las particularidades 

arateas. 

En cuanto a los esquemas no incluidos dentro del patrón arcaico, existe cierta 

preferencia en Hesíodo por 00I00, 0000I, I0I00 y 0I00I, que Arato amplifica y que 

obtienen una respuesta desigual entre sus coetáneos. 

Arato sigue la tendencia helenística de no presentar 3º metro dáctilo-4º y 5º 

metro espondeo. De ahí el uso marginal de II0II, 0I0II, I00II y 000II.   

Los esquemas menos utilizados por Hesíodo y Arato son III0I, II0II, I0I0I, 0I0II 

y IIII0. 

La concentración disminuye las posibilidades de aparición de los esquemas poco 

usuales. Paradójicamente, al reducirse con el paso del tiempo el número de esquemas 

que utiliza cada poeta, aumentan los porcentajes
45

 que pueden repartirse a partir del 8º. 

La siguiente tabla muestra este promedio, que resulta del cociente de la concentración 

hasta el 8º dividido por el número de esquemas aún no utilizados por cada poeta:  
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Promedio 0.79 0.88 0.94 1.002 0.87 1.40 0.98 1.015 1.05 0.69 0.67 0.84 0.47

 

Como vemos, existe la misma tendencia en Hesíodo y Arato para romper la 

uniformidad en el hexámetro. Calímaco se acerca a las cifras de nuestro poeta debido a 

la alta concentración de los dos primeros esquemas. Arato sigue la línea conservadora 

de un reparto mesurado de los esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Véase BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1976), p. 55. 
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1.3.2.4.Proporción de espondeos por metros 

 

 

Vamos a ofrecer un cuadro de cifras absolutas y otro con los porcentajes 

correspondientes
46

: 
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1º 6142 4593 826 904 321 437 1762 243 362 286 196 469 349 

2º 6247 5140 899 1012 401 473 2533 454 375 294 173 743 894 

3º 2346 1969 418 414 180 235 904 79 155 56 93 122 86 

4º 4546 3663 611 671 247 221 1008 181 114 193 93 433 745 

5º 798 474 172 1641 52 166 509 64 12 44 14 40 0 

Total 20079 15939 2926 3165 1201 1532 6716 1021 1018 873 569 1807 2074

 

 

Porcentajes 
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1º 39.07 37.85 35.80 38.73 38.76 37.85 30.14 25.91 48.72 39.88 46.55 29.90 12.57 

2º 39.73 42.35 38.90 43.35 48.42 40.97 43.36 48.44 50.47 41.00 41.09 47.39 32.21 

3º 14.89 16.49 18.04 17.69 21.73 20.35 15.43 8.40 20.86 7.81 22.09 7.74 3.09 

4º 28.88 30.27 26.41 28.71 29.83 19.12 17.23 19.30 15.34 26.91 22.09 27.61 26.84 

5º 5.02 4.97 7.37 6.97 6.28 14.34 8.68 6.79 1.61 6.13 3.32 2.53 0 

∑
47

 127.59 131.93 126.52 128.42 145.02 132.63 114.84 108.84 137.00 121.73 135.14 115.17 74.71 

Media 

Total 

25.51 26.38 25.30 27.09 29.00 26.52 22.96 21.76 27.40 24.35 27.03 23.03 14.94 

 

En Hesíodo el número de 2º y 3º metros espondeos es especialmente elevado, 

rondando respectivamente, el 43.35% y 17.69 %
48

. Más elevado si cabe son en Opera, 

48.42 y 21.73 respectivamente. Arato manifiesta en estos metros un nivel similar: 

40.97% y 20.35%, diferenciándose significativamente en el 3º metro del resto de los 

poetas helenísticos. Es probable que este hecho se relacione con la forma gnómica 

                                                           
46 Completamos los cuadros ofrecidos por M. Brioso, “Aportaciones al estudio del hexámetro de 
Teócrito”, (1977), p. 57. 
47 La suma de porcentajes no es igual a 100, porque hay esquemas que se contabilizan en varios metros, 
por ejemplo, 0I0II. 
48 Cf. O’NEILL, E., “The localization of Metrical Word-Types in …”, p. 159. 
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emulada en Opera
49

; en Arato aparece con mayor frecuencia en la parte de 

Pronósticos
50

. 

Los cuadros siguientes indican, mediante la suma de los porcentajes globales (y 

su traslación al tanto por ciento para una mejor lectura), la tendencia en la colocación de 

metros espondeos:  

 

Suma de porcentajes globales 
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1º+2º 78.80 80.20 74.70 82.08 87.18 78.82 73.50 74.35 99.19 80.88 87.64 77.29 44.78

3º+4 43.77 46.76 44.45 46.40 51.56 39.47 32.66 27.70 36.20 34.72 44.18 35.35 29.93

4º+5 33.90 35.24 33.78 35.68 36.11 33.46 25.91 26.09 16.95 33.04 25.41 30.14 26.84

              

1º+3º 93.69 96.69 92.74 95.32 64.91 99.17 88.93 82.75 120.05 88.69 109.73 85.03 47.87

3º+5º 48.79 51.73 51.82 53.37 57.84 53.81 41.34 34.49 37.81 40.85 47.50 37.88 29.93

              

∑ 127.59 131.93 126.52 128.42 145.02 132.63 114.84 108.84 137.00 121.73 135.14 115.17 74.71

 

 

Traslación a % de la suma de porcentajes globales 

 

 

M
et

ro
s 

E
sp

o
n

d
eo

s 

Il
ía

d
a
 

O
d
is

ea
 

H
im

n
o

s 

H
es

ío
d

o
 

O
p
er

a
 

A
ra

to
 

A
p

o
lo

n
io

 

C
a

lí
m

a
co

 

T
eó

cr
it

o
 

 I
 

T
eó

cr
it

o
 

II
 

T
eó

cr
it

o
 

II
I 

N
ic

a
n

d
ro

 

N
o
n

n
o
 

1º+2º 61.76 60.78 59.04 60.45 60.11 59.42 64.00 68.31 72.40 66.44 64.85 67.10 59.93

3º+4 34.30 35.44 35.13 36.13 35.55 29.75 28.43 25.45 26.42 28.52 32.69 30.69 40.06

4º+5 26.56 26.71 26.69 27.78 24.90 25.22 22.56 29.97 12.37 27.14 18.80 26.17 35.92

              

1º+3º 73.43 73.51 73.30 74.22 44.75 74.77 77.43 76.02 87.62 72.85 81.19 73.82 64.07

3º+5º 38.23 39.21 40.95 41.55 39.88 40.57 35.99 31.68 27.59 33.55 35.14 32.89 40.06

              

∑ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Frente a la directriz helenística, que hace recaer el peso de los espondeos en el 

primer tramo del hexámetro
51

, Arato mantiene una línea tradicional repartiendo el peso 

                                                           
49 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 36. 
50 Cf. Phaen. 928 ,  973, 983, etc. 
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espondaico, como Hesíodo, con el que mantiene cifras muy aproximadas. En este 

sentido, podemos plantearnos la hipótesis de una tendencia genérica. Dicho de otro 

modo, la mayor presencia de espondeos en la segunda parte del hexámetro puede ser 

una característica del género didáctico
52

. La coincidencia y mayora frecuencia parecen, 

en todo caso, significativas. 

 

 

1.3.2.5.Consideraciones generales de los metros espondeos 

 

 

a) Singularidad espondaica en cada metro. 

 

 

 Desde la épica ha habido una pujante predilección por situar los espondeos en 

los dos primeros metros, hecho que se refuerza en época helenística. Arato mantiene 

cierta mesura que podemos considerar tradicional frente a la innovación de sus 

contemporáneos.  

 La poesía helenística tiende a acentuar la importancia del segundo metro 

espondeo frente al primero. Veamos cómo el diferencial entre ambos metros se va 

abriendo: 
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2º-1º 0.66 4.5 3.10 4.62 9.66 3.12 13.22 22.53 1.75 1.12 -5.46 17.49 19.64

 

 La cifra de Opera es especialmente relevante. El porcentaje de Arato se mueve 

en un plano conservador, junto con Teócrito. 

 

 Algo similar resulta de la comparación del 4º y el 1º metro. Arato aumenta 

sensiblemente el margen a favor del primero, en lo que podemos considerar un uso 

tradicional: 
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1º-4º 10.09 7.58 9.39 10.02 8.93 18.73 12.91 6.61 33.38 12.97 24.46 2.29 14.27

 

 El tercer metro espondeo es objeto de experimentación en la  reducción de su 

uso por parte de Calímaco y Nicandro, posiblemente relacionado con el auge de la 

                                                                                                                                                                          
51 En sintonía con lo expresado por M. Brioso, “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” 
(1976), p. 28,  hemos de romper el tópico de la consideración general del hexámetro helenístico como 
“espondaico”. Véase KORZENIEWSKI, D., Griechische Metrik, Darmstadt, 1968, p. 30. 
52 Véase al respecto EDWARDS, G.P.,The Language of Hesiod in its Traditional Context, p. 87, n.11. 
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cesura trocaica.  Los demás poetas mantienen una línea similar a la poesía arcaica. 

Hesíodo la aumenta, y  Arato acentúa la línea del poeta didáctico. 

Causado por el 3º metro espondeo hay en Hesíodo un predominio de la cesura 

pentemímera sobre la trocaica en la segunda parte de Opera, relacionado con el 

hexámetro gnómico. J.A Fernández Delgado
53

 proporciona como promedios un 41% en 

los primeros 400 versos de Opera, en sintonía con Ilíada (38.1%), Odisea (41%) y 

Teogonía (29.2%, por el elemento genealógico), mientras  que en la segunda parte de 

Opera la proporción es de 60.5%. El promedio de Arato, de un 49.1% en Phaenomena 

está más cercano al modelo hesiódico que al homérico.  
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3º 14.89 16.49 18.04 17.69 21.73 20.35 15.43 8.40 20.86 7.81 22.09 7.74 3.09

 

 Hay cierta tendencia en el helenismo a desechar el 4º metro como lugar para la 

colocación de un espondeo. En este sentido Arato se muestra cercano al resto de los 

poetas de su tiempo, y alejado de la poesía arcaica.   
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La colocación en el quinto metro de un espondeo, lo que ha venido 

denominándose un spodeiazon, puede ser también objeto de análisis
54

. E. O’Neill 

recoge para Arato un porcentaje elevado de quinto metro espondeo en palabras que 

llegan hasta final de verso (58,1% frente al  54.9% de Hesíodo en — — —   ≠ , y  41.9% 

frente al 45.9 hesiódico en — — — —). Destaca el empleo del quinto pie espondeo por 

parte de nuestro poeta, que casi duplica al resto de sus compañeros de generación. En 

general, se produce en el helenismo una leve tendencia a aumentar el número de 

espondeos en este metro, que Brioso
55

 considera como un recurso estilístico.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Los Oráculos y Hesíodo, p. 37. 
54 E. O’NEILL (“The localization of Metrical Word-Types in …”, tabla 29, p. 151.  
55 M. Brioso ( “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1977), p. 63) cree que el 5º metro 
espondeo otorga un matiz impresivo, frente a la tendencia manifiesta de colocar los espondeos en los 
primeros metros. 
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5º 5.02 4.97 7.37 6.97 6.28 14.34 8.68 6.79 1.61 6.13 3.32 2.53 0 

 

Con la tabla del índice de crecimiento o descenso del porcentaje de espondeos, 

con respecto a la media arcaica
56

, podemos observar en Arato la pervivencia del modelo 

arcaizante en los metros 1º y 2º, la adscripción a la innovación helenística en el metro 

4º, y su particular 5º metro espondeo. 
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1º 37.86 +1.21 -0.01 -2.06 +0.87 +0.90 -0.01 -7.72 -11.95 +10.86 +2.02 +8.69 -7.96 -25.29

2º 41.08 -1.35 +1.27 -2.18 +2.27 +7.34 +0.11 +2.28 +7.36 +9.39 -0.08 +0.01 +6.31 -8.87 

3º 16.77 -1.88 -0.28 +1.27 +0.92 +4.96 +3.58 -1.34 -8.37 +4.09 -8.96 +5.32 -9.03 -13.68

4º 28.56 +0.52 +1.71 -2.15 +0.15 +1.27 -9.44 -11.33 -9.26 -13.22 -1.65 -6.47 -0.95 -1.72 

5º 6.08 -1.06 -1.11 +1.29 +0.89 +0.20 +8.26 +2.6 +0.71 -4.47 +0.05 -2.76 -3.55 -6.08 

 

 

 

b)Secuencias de metros espondeos. 

 

 

 a) Secuencia de dos espondeos. 

 

Los cuadros siguientes indican respectivamente la suma total de versos y el tanto 

por ciento: 
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1º+2º 2197 1767 275 36  141 164 668 91 163 82 67 173 - 

2º+3º 870 826 181 152 85 89 309 33 80 10 34 41 12 

3º+4 520 416 83 99 53 23 28 2 8 7 16 8 - 

4º+5 179 137 39 42 9 10 3 - 1 2 3 - - 

 

                                                           
56 Véase las conclusiones de M. Brioso,  “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1977), pp. 
65-66.  
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1º+2º 13.99 14.59 11.93 15.45 17.02 14.22 11.45 9.72 21.93 11.43 15.91 11.04 - 

2º+3º 5.54 6.82 7.85 6.52 10.26 7.71 5.29 3.52 10.76 2.64 8.07 2.61 0.43

3º+4 3.31 3.43 3.60 4.24 6.40 1.99 0.48 0.21 1.07 0.97 3.80 0.51 - 

4º+5 1.14 1.13 1.69 1.80 1.08 0.85 0.04 - 0.13 0.27 0.71 - - 

 

Es evidente que, a medida que avanzamos hacia el final del hexámetro la 

aparición de la secuencia de dos espondeos es decreciente. Podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

1.Los poetas helenísticos muestran predilección por situar los metros espondeos 

en las secuencias 1º-2º y 2º-3º del hexámetro. Arato suaviza esta tendencia, en el marco 

de un comportamiento más tradicional. 

2.Del mismo modo, se observa una propensión en el helenismo a reducir los 

metros espondeos en el segmento 3º-4º, debido al auge de la cesura trocaica. 

 3.Los poetas helenísticos destierran los metros espondeos  del segmento 4º-5º, 

frente a Arato, que se mantiene en la línea épica. 

 

 a) Secuencia de tres espondeos. 
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1º-3º 255 226 58 55 25 20 48 3 28 5 10 1 - 

2º-4º 179 156 30 33 22 5 7 1 4 4 10 2 - 

3º-5º 18 11 11 3 2 - - - - - - - - 
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1º-3º 1.62 1.86 2.51 2.36 3.01 1.73 0.82 0.32 3.76 0.69 2.37 0.06 - 

2º-4º 1.14 1.28 1.30 1.41 2.65 0.43 0.12 0.10 0.53 0.41 2.37 0.12 - 

3º-5º 0.11 0.09 0.47 0.12 0.24 - - - - - - - - 

  

 El análisis de los cuadros anteriores permite deducir lo siguiente: 

1.Arato se mantiene en un perfil arcaizante en el segmento 1º-3º, frente al resto 

de la poesía helenística, que disminuye éste ostensiblemente. 

2.Se manifiesta un retroceso importante en la secuencia 2º-4º, común al 

helenismo.  
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 3.Como el resto de sus coetáneos, la serie de tres espondeos en 3º-5º desaparece 

en Arato. 

 

 a) Secuencia de cuatro espondeos. 
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1º-4º 55 41 10 10 5 2 3 - 1 2 3 - - 

2º-5º 6 5 1 - - - - - - - - - - 
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1º-4º 0.35 0.33 0.43 0.42 0.60 0.17 0.05 - 0.13 0.27 0.71 - - 

2º-5º 0.03 0.04 - - - - - - - - - - - 

 

 De la secuencia 1º-4º  el dato más destacable de Arato es precisamente su 

supervivencia, en consonancia con el estilo arcaizante de nuestro poeta. La desaparición 

de la serie de espondeos en el segmento 2º-5º es un rasgo común a Hesíodo y a los 

poetas del helenismo. 

 

 

1.3.2.6.Consideraciones específicas de los metros espondeos 

 

a)Tratamiento de esquemas con 1º metro espondeo (sobre porcentaje de uso) 
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I0000 14.06 12.03 13.49 12.10 11.23 11.79 11.05 9.82 18.16 17.85 13.06 11.23 8.54

II000 8.03 8.22 6.25 9.05 9.66 8.06 7.69 6.83 13.32 7.11 10.45 7.66 0 

I00I0 6.16 6.53 5.64 5.36 5.31 3.90 2.98 3.95 3.90 6.27 3.32 5.30 3.53

II0I0 3.72 3.94 2.56 3.30 3.62 2.86 1.86 1.81 4.44 2.92 2.61 3.12 0 

I0I00 2.77 2.84 2.43 2.96 3.01 3.64 2.94 1.28 4.57 2.37 7.60 1.40 0.50

III00 1.22 1.45 1.99 1.75 2.17 1.30 0.70 0.32 3.49 0.27 1.66 0.06 0 

I0II0 0.82 0.67 0.43 1.11 1.44 0.69 0.06 0 0.26 0.27 1.18 0.12 0 

I000I 0.96 0.86 1.04 1.03 0.60 3.03 1.32 1.06 0.26 2.23 0.47 0.70 0 
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 De estos esquemas, destacan por su menor utilización en Hesíodo I0000, I00I0  

y II0I0. Arato confirma esta tendencia, que encuentra cabida en la poesía helenística. 

 Hesíodo aumenta levemente la proporción de los esquemas I000I y I0I00, que 

Arato aplica en mayor medida frente a sus compañeros. Es significativo el empleo de 

I0II0 y  III00, que en el resto de poetas helenísticos apenas encuentra acomodo. 

 

 

b) Tratamiento de esquemas con 2º metro espondeo (sobre porcentaje de uso) 
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0I000 14.60 15.02 14.40 15.32 15.82 13.09 19.73 27.77 18.16 17.85 13.06 23.81 22.99

II000 8.03 8.22 6.25 9.05 9.66 8.06 7.69 6.83 13.32 7.11 10.45 7.66 0 

0I0I0 6.16 6.84 5.72 6.90 7.00 4.33 5.48 6.08 3.09 8.22 5.46 9.38 8.79 

II0I0 3.72 3.94 2.56 3.30 3.62 2.86 1.86 1.81 4.44 2.92 2.61 3.12 0 

0II00 2.93 3.77 4.07 2.83 4.46 5.03 4.02 2.67 6.59 1.39 4.03 2.42 0.43 

III00 1.22 1.45 1.99 1.75 2.17 1.30 0.70 0.32 3.49 0.27 1.66 0.06 0 

0I00I 0.79 0.78 1.38 1.15 1.20 3.20 2.28 1.70 0 0 0.23 0.63 0 

0III0 0.76 0.90 0.82 0.98 2.05 0.26 0.06 0.10 0.40 0.13 1.66 0.12 0 

 

No hay una directriz definida dentro de la poesía helenística con respecto a los 

esquemas con 2º metro espondeo. El poeta de Solos los utiliza en menor medida que sus 

compañeros. Contrasta la pérdida de peso en Arato del esquema 0I000, propio del 

patrón arcaico, hecho que podemos considerar como una particularidad de nuestro 

poeta. En el mismo caso nos encontramos el esquema 0I0I0, que Brioso
57

 relaciona con 

la diéresis bucólica  y el zeugma del 4º espondeo. 

Por el contrario, llama la atención el significativo aumento en Arato de  0II00 y 

0I00I, que Apolonio imita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Aportaciones al estudio del hexámetro de Teócrito” (1976), p. 49. 



1.3.2.Métrica Externa 

 
353

c)Tratamiento de esquemas con 3º metro espondeo (sobre porcentaje de uso) 
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00I00 4.12 4.15 4.90 4.63 3.98 6.33 5.86 2.77 4.84 2.09 4.75 3.25 2.16

I0I00 2.77 2.84 2.43 2.96 3.01 3.64 2.94 1.28 4.57 2.37 7.60 1.40 0.50

0II00 2.93 3.77 4.07 2.83 4.46 5.03 4.02 2.67 6.59 1.39 4.03 2.42 0.43

00II0 1.27 1.42 1.43 1.58 2.05 0.86 0.29 0.10 0.26 0.27 0.23 0.25 0 

I0II0 0.82 0.67 0.43 1.11 1.44 0.69 0.06 0 0.26 0.27 1.18 0.12 0 

0III0 0.76 0.90 0.82 0.98 2.05 0.26 0.06 0.10 0.40 0.13 1.66 0.12 0 

00I0I 0.22 0.49 0.26 0.55 0.60 0.69 0.68 0.64 0 0 0.23 0 0 

 

 Arato destaca por situar en el 3º metro un gran número de espondeos (20.35 %), 

en consonancia con Opera. Utiliza los mismos esquemas hesiódicos (00I00, I0I00 y 

0II00) pero en mayor proporción. El empleo de los esquemas 00II0, I0II0, 0III0 y 00I0I 

otorgan a Phaenomena un tono arcaizante (cf. el aspecto residual en Apolonio y la 

desaparición en Calímaco de I0II0). 

 

d)Tratamiento de esquemas con 4º metro espondeo (sobre porcentaje de uso) 
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000I0 8.57 8.54 7.76 7.29 6.64 5.20 6.41 7.26 2.69 8.22 6.17 9.32 14.52

0I0I0 6.16 6.84 5.72 6.90 7.00 4.33 5.48 6.08 3.09 8.22 5.46 9.38 8.79 

I00I0 6.16 6.53 5.64 5.36 5.31 3.90 2.98 3.95 3.90 6.27 3.32 5.30 3.53 

II0I0 3.72 3.94 2.56 3.30 3.62 2.86 1.86 1.81 4.44 2.92 2.61 3.12 0 

00II0 1.27 1.42 1.43 1.58 2.05 0.86 0.29 0.10 0.26 0.27 0.23 0.25 0 

I0II0 0.82 0.67 0.43 1.11 1.44 0.69 0.06 0 0.26 0.27 1.18 0.12 0 

0III0 0.76 0.90 0.82 0.98 2.05 0.26 0.06 0.10 0.40 0.13 1.66 0.12 0 

0I0II 0.32 0.23 0.21 0.42 0.12 0.17 0 0 0 0.13 0 0 0 

IIII0 0.33 0.33 0.43 0.42 0.60 0.17 0.05 0 0.13 0.27 0.71 0 0 

 Arato mantiene la predisposición helenística de una reducción drástica de 

espondeos en este metro, con sólo un empleo de 19.12 %. Ello se manifiesta en el 

declive de todos los esquemas con 4º metro espondeo, que podemos relacionar con una 

distribución de las cantidades en el hexámetro
58

. Es significativa la caída de 000I0 y  

0I0I0, sin paralelo entre sus compañeros de generación ni Hesíodo.  

                                                           
58 Lo que explica el aumento de espondeos en el quinto metro. 
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e)Tratamiento de esquemas con 5º metro espondeo (sobre porcentaje de uso) 
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0000I 1.10 0.91 1.69 1.24 1.32 3.72 2.53 2.13 0.40 0.83 0.47 0.89 0 

0I00I 0.79 0.78 1.38 1.15 1.20 3.20 2.28 1.70 0.26 1.39 0.95 0.63 0 

I000I 0.96 0.86 1.04 1.03 0.60 3.03 1.32 1.06 0.26 2.23 0.47 0.70 0 

00I0I 0.22 0.49 0.26 0.55 0.60 0.69 0.68 0.64 0 0 0.23 0 0 

000II 0.37 0.41 0.52 0.51 0.24 0.43 0.01 0 0 0.13 0.23 0 0 

II00I 0.49 0.44 0.52 0.47 0.36 1.47 1.06 0.74 0.26 0.69 0.47 0.19 0 

0I0II 0.32 0.23 0.21 0.42 0.12 0.17 0 0 0 0.13 0 0 0 

0II0I 0.19 0.26 0.39 0.34 0.72 0.69 0.37 0.42 0 0.41 0 0 0 

I0I0I 0.14 0.09 0.39 0.25 0.12 0.43 0.34 0.10 0.13 0.13 0 0.12 0 

  

Una de las características primordiales del verso arateo es la utilización del 

quinto pie espondaico. En la tabla vemos que Arato no se decanta por el empleo de un 

esquema, sino que hace gala de una variedad de esquemas significativa. En consonancia 

con Hesíodo tenemos el aumento de 0000I, 0II0I
59

, 0I00I y I000I. 

 Por el contrario, afín a la poesía helenística, Arato descarta los esquemas que 

contienen 4º y 5º metro espondeo (000II un 0.43%, 0I0II y I00II un 0.17%,  II0II un 

0.08%; y no utiliza 00III, 0IIII, I0III ni IIIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Esquema desarrollado en el helenismo, y que M. Brioso considera carácterístico de la métrica 
helenizante adoptada por los neotéricos; véase su artículo ““Sobre un verso de Cicerón”, pp. 109-115. 
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1.3.2.7.Estrofas de esquemas 
 
 La aparición de estrofas en ambos poemas nos hace pensar en su posible 

vinculación con el género didáctico. Los esquemas preferidos para la realización de las 

estrofas son 00000, I0000, 0I000, 00I00 y 0I0I0. 
 
 
 

a)Tiradas de 3 o 4  versos monoesquemáticas 

 

 

Tanto Arato como Hesíodo presentan tiradas de 3 o 4 versos con el mismo 

esquema métrico. Es significativa la preferencia por los esquemas 00000 y 0I000: 

 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

00000 83-85 

522-524 

25-27 

337-340 

432-434 

480-482 

589-592 

705-707 

906-908 

0I000 136-138 

288-290 

444-446 

467-469 

252-254 

468-470 

863-865 

1083-1085 

1125-1127 

I0I00 209-211  

I0000  209-211 

II000  322-324 

00I00  771-773 
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b)Estrofas de 4 versos 

 

 

No hay estrofas coincidentes que presenten los mismos esquemas, aunque parece 

evidente el gusto por incorporar este tipo de estructura métrica. 

 

1.Estructura ABAB 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

0I000 

0I0I0 

0I000 

0I0I0 

247-250  

000I0 

0I000 

000I0 

0I000 

532-535  

II000 

I0000 

II000 

I0000 

801-804  

00I00 

I0000 

00I00 

I0000 

 45-48 

266-269 

I0000 

0I0I0 

I0000 

0I0I0 

 119-122 

II0I0 

0I0I0 

II0I0 

0I0I0 

 190-193 

 

2.Estructura ABBA 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

I0000 

0I000 

0I000 

I0000 

5-8 

334-337 

 

0I00I 

I0000 

I0000 

0I00I 

 

 

690-693  
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Esquemas Opera Phaenomena 

00000 

II000 

II000 

00000 

762-765
60

  

00000 

0I000 

0I000 

00000 

 733-736 

00000 

I0000 

I0000 

00000 

 849-852 

 

 

3.Estructura AABB 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

0I000 

0I000 

00000 

00000 

328-331  

II0I0 

II0I0 

I0000 

I0000 

666-669
61

  

0I00I 

0I00I 

00000 

00000 

 932-935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
60 Los Días (Op.765-821) presentan una estructura métrica particular, basada en la repetición de una serie 
precisa de esquemas: 00000, II000, 0I000, 0II00, 00I00 y I0000. 
61 Véase Op.673-677: I00I0 / 0I000 / I0000 / I00I0 / 0I000. 
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c)Estrofas de 5 versos 

 

 

1.Estructura ABABB 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

00000 

0I000 

00000 

0I000 

0I000 

76-80  

0000I 

I0000 

0000I 

I0000 

I0000 

 403-407 

 

2.Estructura ABBAB 

 

Esquemas Opera Phaenomena 

0I000 

II000 

II000 

0I000 

II000 

383-387  
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d)Estrofas de 6 versos 

 

 

 Esquemas Opera Phaenomena 

000I0 

000I0 

0I0I0 

000I0 

000I0 

0I0I0 

220-225  

II0I0 

00000 

II0I0 

0I0I0 

II0I0 

0I0I0 

302-307  

I0000 

00000 

0I000 

0I000 

00000 

I0000 

494-499  

II000 

0I0I0 

0III0 

II000 

0I0I0 

0III0 

720-725  

I0000 

II000 

00000 

I0000 

00000 

II000 

 690-695 

I0000 

0I000 

00I00 

0I000 

0I000 

I0000 

 714-719 

00I00 

00000 

00I00 

0I000 

0I000 

00000 

 920-925 
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e)Estrofas de 7 versos 

 

 

 Esquemas Opera Phaenomena 

II000 

00I00 

I0000 

II000 

00I00 

0I000 

0I000 

564-570  

00I00 

00000 

00000 

I0000 

00I00 

I0000 

00000 

 311-317 

0I000 

I0000 

I0000 

0I000 

00I00 

0I000 

0I000 

 435-441 

00000 

00000 

00000 

00000 

II000 

II000 

00000 

 589-595 

00000 

0I000 

00000 

00000 

0I000 

0I000 

0I000 

 859-865 
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f)Estrofas de 8 versos 

 

 

 Esquemas Opera Phaenomena 

00000 

0II00 

0I000 

0I000 

I0000 

00000 

0II00 

I0000 

596-603  

I0000 

II000 

II000 

00000 

00000 

00000 

I0000 

II000 

 23-29 

0I000 

I0000 

0I000 

I0000 

I0000 

0I0I0 

0I0I0 

00000 

00000 

 240-247 
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g)Estrofas de  más de 8 versos 

 

 

 Esquemas Opera Phaenomena 

0I000 

00000 

0I000 

00000 

0I000 

0I000 

0I0I0 

0I000 

0I000 

I0I00 

0I000 

0I000 

00000 

0I000 

120-140
62

  

I0000 

00000 

I0000 

000I0 

I0000 

0000I 

I0000 

00000 

000I0 

00000 

I0000 

 389-399 

00000 

0I000 

00I00 

0I000 

0I000 

00000 

00I00 

I0000 

0I000 

00000 

 573-582 

I0000 

0I000 

00000 

000I0 

I0000 

00000 

0I000 

I0000 

 622-635 

                                                           
62 Cf. el pasaje comentado de los Días, Op. 765-821. 
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00000 

I0000 

00I00 

0I0I0 

I0000 

0I000 

0I000 

0I000 

00000 

00000 

0I000 

0I000 

00I00 

0I000 

0I0I0 

0I000 

 641-650 

00000 

000I0 

00000 

000I0 

0I0II 

00000 

0I000 

0I000 

II000 

000I0 

00000 

 962-972 

0I000 

00000 

00000 

0I000 

0I0I0 

0I000 

0I000 

0I000 

00000 

 1078-1086 
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h)Asociaciones intertextuales 

 

 

 Hay una serie de pasajes en los que se puede intuir la utilización premeditada  de 

la estrofa como un recurso intertextual complementario: 

 

 1.En el epílogo de ambos poemas aparece una tirada de versos con el esquema 

II000, y que puede dar una señal al lector del final del poema: Op.  826-828 y Phaen. 

1147-1149 . 

 2.Las Pléyades aparecen en Op. 383, 480-481 y 572 con el esquema 0I000. El 

pasaje dedicado a las Pléyades en Phaenomena  comienza con una tirada de tres versos 

con este mismo esquema, Phaen. 252-254. Del mismo modo, en Phaen.1083-1085, 

donde se habla de las Pléyades, aparece el esquema 0I000. 

 3.En Op. 416 se empieza a dar cuenta de los efectos de Sirio sobre los humanos 

con el esquema 00000. Arato emplea el mismo esquema para referirse a la misma 

estrella, en Phaen. 332 y en Phaen. 337-340, todos con 00000. 

 4.Dike aparece en Op. 256 con el esquema 00000, el mismo que Phaen. 104-

105, donde aparece el nombre de la diosa. 

 5.Es llamativo que entre los versos 1016 y 1078 de Phaenomena  Arato no repita 

ningún esquema en versos correlativos. Esto mismo sucede en el proemio a los  Erga y 

los trabajos de otoño: Op. 405-443. 

 6.En Phaen. 741-743 se evoca a Zeus y a la labranza con los esquemas 0I000 

/I0II0 / 0I000. Ello puede traer al recuerdo del lector el pasaje de Op. 467-469, con una 

tirada de 0I000 y dedicado a la súplica a Zeus en los primeros momentos de la labranza. 

 7.La evocación de la estrella Arturo se realiza en ambos poetas mediante una 

estrofa: en Op. 564-570 AB-ABCC y en Phaen. 403-407 ABABB. 

 8.La advertencia al holgazán de Op. 494-499 tiene como base la siguiente 

estrofa: I0000 / 00000 / 0I000 / 0I000 / 00000 / I0000. Arato, al referirse al campesino 

tardío en Phaen. 1078-1081 emplea 0I000 / 00000 / 00000 / 0I000. En Phaen. 1073-

1086 aparecerán en numerosas ocasiones estos dos esquemas. 

 9.Phaen. 962-972, donde se habla del linaje de los cuervos y los grajos,  muestra 

una estrofa basada en 00000, 000I0 y 0I000. La relación intertextual con el episodio del 

halcón y el ruiseñor puede estar reforzada desde la métrica: cf. Op. 202-208 I0000 / 

I0000 / 00000 / 0I000 / 000I0 / 00000 / I0000. 

 10.Phaen.  733-743 , con el uso de los esquemas 00000, 0II00 y 0I000, recuerda 

el comienzo del pasaje de los días, Op. 765-776 con los mismo esquemas. Por su parte, 

Phaen. 750-772 juega con una serie de esquemas (00000, I0000, 0I000, 00I00, II000 y 

000I0) que encontramos en su mayor parte en los Días, Op.765-821 (00000, I0000, 

0I000, 00I00, II000 y 0II00). 

 11.El Proemio de Phaenomena  utiliza los mismos esquemas que el de Opera a 

excepción de II000: 
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Opera Phaenomena 

I00I0 

0000I 

00000 

II000 

I0000 

0I000 

0I000 

I0000 

000I0 

0000I 

0I000 

II0I0 

II0I0 

0I0I0 

I000I 

0II00 

I0000 

00000 

0II00 

I000I 

0II00 

0000I 

0II00 

0I00I 

000I0 

I00I0 

00000 

00I00 

 

 Es significativo que Arato relegue el esquema de Op. 1 (I00I0) a Phaen. 16, 

precisamente en la invocación a las Musas, y ponga por su parte en Phaen. 1 el esquema 

0I000, referido en Op. 6-7 a la acción de Zeus entre los hombres. Por lo demás, ambos 

insertan un pareado de esquemas (0I000 en Op. 6-7 y II0I0 en Phaen. 2-3), que 

responden a sendos desarrollos anafóricos. 
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2.Campo Hilomórfico
1
 

 

 

Hay otros planos de la lengua en los que también podemos encontrar relaciones 

intertextuales entre Arato y Hesíodo, como son el morfológico y el sintáctico.  En ellos 

vamos a trabajar a partir de la agramaticalidad.  

Desde el punto de vista morfológico, y dado el solapamiento que se produce con 

el plano léxico, sólo consideraremos aquellas referencias que atiendan al uso atípico de 

los casos y de las partículas. Sólo en Phaen.1068 incluimos la extraña formación de 

neutro plural en –ia. 
En cuanto al plano sintáctico, nos ocuparemos de las microestructuras comunes 

a ambos poetas, y que puedan ser consideradas como un ejercicio de trasposición 

intertextual. 

 

 

2.1.Morfológico 

 

 

Phaen.  

14-16 
Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  
Ca‹re, p£terp£terp£terp£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene».  
 

Th.  

36 
 tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆtaˆ Diˆ patrˆtaˆ Diˆ patrˆtaˆ Diˆ patrˆ  
Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  

e‡rousai t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

fwnÍ Ðmhreàsai, tîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾  
™k stom£twn ¹de‹a· gel´ dš te dèmata patrÕj  
 

Ya hemos comentado cómo Arato cierra el proemio saludando a Zeus padre y a 

las Musas. En Phaen. 14 se preludia la figura de Zeus mediante el dativo tù, que 

recuerda Th. 34, (taˆ) Diˆ patrˆ, y sirve como marcador hipotextual. Hay dos razones 

que avalan esta interpretación: 

1. ƒl£skontai no suele aparecer con dativo explícito
2
. 

2.Tradicionalmente se ha venido interpretando tù como un adverbio comparable 

con la forma instrumental tù de Homero, situada a comienzo de verso
3
. Con 

posterioridad empezó a ser considerado un dativo
4
. Los poetas helenísticos recogen las 

dos opciones, lo que hace suponer una lectura filológica; cf. Calímaco, Him.1.58, 3.62, 

3.251; Teócrito, Id. 1.57; Apolonio Rodio. 1.86, 1.781. 

Arato vuelve a utilizar la forma como adverbio en Phaen. 379, 413, 758. 

 

 

 

  

                                                           
1 El término procede de G. D’IPPOLITO, “Intertestualità in antichistica”, en Atti Del Convegno 

Internazionale sulla Intertestualitá di Cagliari 1995,  p. 87. Véase los criterios  utilizados para nuestra 
clasificación en el capítulo “Literatura helenística y Hesíodo”. 
2 Cf. Il. 1.147; Him. Hom 2.368; Op. 338; A.R. 1.1139, 4.1730. 
3 Il. 1.55; Il. 2.22, 2.795 tù min. 
4 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 170. Cf. Pl., Tht.  179d SW. Tù toi, ð f…le QeÒdwre, 

m©llon skeptšon kaˆ ™x ¢rcÁj, ésper aÙtoˆ Øpote…nontai. 
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Phaen.  

28 
Aƒ dAƒ dAƒ dAƒ d' ½toi ½toi ½toi ½toi kefal¦j m�n ™p' „xÚaj a„�n œcousin  
¢ll»lwn, a„eˆ d� katwm£diai foršontai,   
œmpalin e„j êmouj tetrammšnai.    
 

Phaen. 

477 
Tù d» toiTù d» toiTù d» toiTù d» toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj  
 

 

Th.  

142 
 oƒ doƒ doƒ doƒ d' ½toi½toi½toi½toi t¦ m�n ¥lla qeo‹j ™nal…gkioi Ãsan,  

moànoj d' ÑfqalmÕj mšssJ ™nškeito metèpJ·  

 

Th.  

1015 

o‰ d» toi o‰ d» toi o‰ d» toi o‰ d» toi m£la tÁle mucù n»swn ƒer£wn  
 

Op.  

333 
tù dtù dtù dtù d' Ã toiÃ toiÃ toiÃ toi ZeÝj aÙtÕj ¢ga…etai, ™j d� teleut¾n  
œrgwn ¢nt' ¢d…kwn calep¾n ™pšqhken ¢moib»n.  

 

Op.  

385 

a‰ d» toia‰ d» toia‰ d» toia‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta    

v. 477 
Variantes textuales5  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) Tù d» toid» toid» toid» toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) Tù d» toid» toid» toid» toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) Tù dddd' ½toi½toi½toi½toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj 
 

La variante d»     toi es menos probable en Phaen. 28 porque no hay espacio para 

semejante énfasis
6
.
 
La nueva sentencia requiere una simple conectiva, como en Phaen. 

404 y 477. Obsérvese el uso de d» toi con demostrativo similar al de Th. 1015 y Op. 

385
7
.  Bühler

8
, estudioso de la obra de Mosco, hace un detallado excurso sobre d» toi    y 

d' ½toi en épica, y considera  correcta la versión d' ½toi en Europa, v. 84, argumentando 

la influencia hesiódica
9
.  

  

 
   

Phaen. 

692 
”Ornij t' A„htÒj te, t£ te pterÒentoj 'O�stoà  
te…rea, kaˆ not…oio Quthr…ou ƒerÕƒerÕƒerÕƒerÕj j j j ›drh.  

 

 

Op. 

466 
™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕnƒerÕnƒerÕnƒerÕn ¢kt»n,  

 
Op.  

597 
Dmwsˆ d' ™potrÚnein Dhm»teroj ƒerÕnƒerÕnƒerÕnƒerÕn ¢kt¾n  
 

Op.  

805  

MšssV d' ˜bdom£tV Dhm»teroj ƒerÕnƒerÕnƒerÕnƒerÕn ¢kt¾n 
 

Arato usa ƒerÕj como femenino
10

 imitando Op. 597, 805 Dhm»teroj ƒerÕn 
¢kt¾n, en la misma posición métrica

11
. Kastner

12
 propone como explicación para 

                                                           
5 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena”, pp. 529-546. 
6 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.182. 
7 Cf. Il.7.451 toà d' ½toi klšoj œstai Óson t' ™pik…dnatai ºèj. 
8 BÜHLER, W., Die Europa …, pp.228-230. 
9Para su uso en otros autores, véase. DENNISTON, J.D., The Greek Particles, p. 553. 
10 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 412. 
11 Cf. Phaen.163 AŠx ƒer». 
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Hesíodo una deficiente combinación de las dos partes de verso, en la que ƒerÕj quedaría 

deslocalizado
13

, pero (Dhm»teroj) ƒerÕn ¢kt¾n parece una ampliación de la fórmula 

homérica  Dhm»teroj ¢kt¾n14; véase Heródoto 8.77 'Artšmidoj crusaÒrou ƒerÕn 
¢kt¾n. 
 

 

 

Phaen.  

740 

”Akra ge m�nge m�nge m�nge m�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai  
¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒn 
 
 

Sc.  

139 
Cers… ge m¾nge m¾nge m¾nge m¾n s£koj eŒle pana…olon, oÙdš tij aÙtÕ  
oÜt' œrrhxe balën oÜt' œqlase, qaàma „dšsqai.  
 

v. 740 
Variantes textuales15  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ”Akra ge m�nm�nm�nm�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai  
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ”Akra ge m¾nm¾nm¾nm¾n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai 
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ”Akra ge m¾nm¾nm¾nm¾n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai 

 

ge m¾n tiene el mismo sentido progresivo
16

 que en Hesíodo. Este uso no aparece 

en Homero. La combinación de particulas puede adoptar la forma de ge m£n, como en 

Jenofonte, y  ge mšn en el resto de la literatura griega clásica
17

. 

 

 

 

Phaen. 

1068 
Q»leiai d� sÚej, q»leiaq»leiaq»leiaq»leia d� mÁla kaˆ a�gej   
 

 

 

Sc.  

348 
tîn d' †ppoi m�n œpeiq' Øpenant…oi ¢ll»loisin  
Ñxe‹aÑxe‹aÑxe‹aÑxe‹a cršmisan, perˆ dš sfisin ¥gnuto ºcè.  

 

Arato busca la identidad fónica mediante la creación de este plural neutro en -ia, 
comparable al de Sc. 348

18
. La forma parece desarrollada a partir de la primera parte del 

verso, Q»leiai d� sÚej, tomada a su vez de Od.14.16
19

  q»leiai tok£dej, referido a 

sÚej y en la misma sedes
20

. 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
12 KASTNER, W., Die Griechischen Adjective…, p. 25.  
13 Obsérvese la cercanía de Il. 11.631 ºd� mšli clwrÒn, par¦ d' ¢lf…tou ƒeroà ¢kt»n. 
14 Il. 13.322, 21.76; Hes. Op.32, Sc. 290.  
15 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
16 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 429. 
17 Para su uso, véase DENNISTON,J.D., The Greek Particles, pp. 347-350. 
18 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 552. 
19 Od.14.14-16 ™n d� ˜k£stJ / pent»konta sÚej camaieun£dej ™rcatÒwnto, /q»leiai tok£dej. 
20 Para la alternancia de -e/ -ei ante a, o, w, véase CHANTRAINE,P., Grammaire homérique 1, p. 73. 
Para los femeninos en –eia y posibles derivados,  SCHWYZER, Griechische Grammatik 1, p. 474. 
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2.2.Sintáctico 

 

 

 Phaen. 4 p£nth d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj kecr»meqakecr»meqakecr»meqakecr»meqa p£ntej. 

 

 

Op.  

634 
kaˆ tÒte nÁa qo¾n ¤lad' ˜lkšmen, ™n dš te fÒrton  
¥rmenon ™ntÚnasqai, †n' o‡kade kšrdoj ¥rhai,  
éj per ™mÒj te pat¾r kaˆ sÒj, mšga n»pie Pšrsh,  

plw…zesk' ™n nhus…, b…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloà·  

 

Op.  

478 
aÙg£seai· sšosšosšosšo d' ¥lloj ¢n¾r kecrhmšnojkecrhmšnojkecrhmšnojkecrhmšnoj œstai 
 

Fr.hes. 

302.5-6 
poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' ¢guia‹j,  

poll¦ d� kerdÁnaikerdÁnaikerdÁnaikerdÁnai ¹m‹n d� d¾ éj sfi noÁsai.   
 

 Ya hemos analizado en otro capítulo
21

 las referencias hesiódicas que se 

reconocen en el intertexto arateo. A ellas podemos sumar  el verbo utilizado,  
kecr»meqa + genitivo,  no con el significado de “ansiar”

22
, sino “necesitar”, que 

normalmente aparece sin genitivo
23

. Ello nos inclina a pensar que Arato ha extraído este 

giro de Op. 478
24

 o, más bien, Op.634. Recordemos que, en este último pasaje, Hesíodo 

comenta que su padre no huía del bienestar o de la riqueza o la dicha, sino de la funesta 

pobreza que Zeus da a los hombres (Op 638): ¢ll¦ kak¾n pen…hn, t¾n ZeÝj 
¥ndressi d…dwsin. Ahora Arato proclama que “todos, en todas las circunstancias, 

estamos necesitados de Zeus”, lo que significa un radical cambio en el punto de vista. 

 

 

 Phaen.  

290 
oÜt' ¥n toi nuktÕjnuktÕjnuktÕjnuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ.  

 

 

Th.  

850-852 
trše d' 'A…dhj ™nšroisi katafqimšnoisin ¢n£sswn  
TitÁnšj q' Øpotart£rioi KrÒnon ¢mfˆj ™Òntej  
¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj.  

 

 El empleo libre del genitivo recuerda el uso que del mismo se hace en Th. 850-

852, donde el verbo de temor está construido con dos genitivos
25

. El hecho de que la 

autenticidad de los versos hesiódicos haya sido muy discutida puede reforzar incluso el 

valor que le ha dado Arato. No obstante, Kidd
26

 rechaza la dependencia de pefobhmšnJ 

y prefiere interpretar nuktÕj como un adverbio en contraposición a ºëj. 
                                                           
21 Véase Phaen. 4 en el capítulo dedicado al Proemio 
22 Cf. Il.19.262; Od.1.13, 14.124, 17.421, 20.378, 22.50; Emp. 112.10. 
23 Cf. Hom. Od.14.155, 17.347; Hes. Op.317, 500; E., Supp. 327, etc. 
24 Señalado por CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 292, para lo que alega la homotaxia de 
las formas verbales, la situación conclusiva de las dos frases y la disposición métrica común. Pero olvida 
el contexto hipotextual, en el caso de Op.  478 alejado del mensaje arateo. La homotaxia verbal, la 
situación conclusiva y la disposición métrica (además de fónica) común (DiÕj kecr»meqa / b…ou 
kecrhmšnoj, ambas expresiones ocupando la posición subsiguiente a T), no son menos llamativas en Op. 
634. 
25 MARTIN, J., Aratos Phénomenes (1998), p. 276. 
26 KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 291-292. 
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Phaen. 

358 

tÕ dš oƒ nÒtoj ™cqrÕn ¢gine‹  
KÁtoj, ØpÕ Kriù te kaˆ 'IcqÚsin ¢mfotšroisin,  

baiÕnbaiÕnbaiÕnbaiÕn Øp�r PotamoàØp�r PotamoàØp�r PotamoàØp�r Potamoà beblhmšnon ¢sterÒentoj.   

O�on g¦r k¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹tai  
le…yanon 'Hridano‹o, poluklaÚtou potamo‹o. 

 

 

Op.  

418 

d¾ g¦r tÒte Se…rioj ¢st¾r  
baiÕnbaiÕnbaiÕnbaiÕn Øp�rØp�rØp�rØp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn  
œrcetai ºm£tioj, ple‹on dš te nuktÕj ™paure‹·   
 

 La construcción a  comienzo de verso del adverbio baiÕn Øp�r + genitivo, 

ocupando hasta P, está tomada de Op. 418
27

. baiÕn no aparece en Homero, y su uso 

principal se desarrolla en el drama
28

, pero sin el sintagma preposicional Øp�r + 

genitivo. Homero utiliza la forma jonia ºbaiÒn, siempre a final de verso
29.  

Aunque a Martin
30

 le parezca que el parecido es puramente musical, creo que 

Arato trae a la mente el hipotexto hesiódico para realizar una variatio formal: la 

expresión hesiódica habla de Sirio, que remonta sobre las cabezas de los hombres 

criados para la muerte (Op.418 Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn / œrcetai), y 

Arato voltea la expresión y afirma en el verso siguiente que el Erídano pasa bajo los 

pies de los dioses (Phaen. 359 qeîn ØpÕ possˆ fore‹tai).  
A Arato le salen algunos imitadores: Opiano,Cynegetica 1.176 baiÕn Øp�r 

deirÁfi met»oron Ûyi k£rhnon; Quinto de Esmirna, Posthomerica 2.464 baiÕn 
Øp�r knhm‹doj, 6.374 baiÕn Øp�r prÒtmhsin, 10.149 baiÕn Øp�r s£keoj, 10.214 

baiÕn Øp�r mazo‹o. 

 

 

Phaen. 

651 
pansud…V feÚgousin· Ð d� zènV tÒte KhfeÝj  
ga‹an ™pixÚei, t¦ m�n ™j kefal¾n m£la p£nta  
b£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹o, t¦ d' oÙ qšmij, ¢ll¦ t£g' aÙtaˆ  
 

Phaen. 

858 
E„ d' Ð m�n ¢nšfeloj b£ptVb£ptVb£ptVb£ptV ·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio,   

taˆ d� katercomšnou nefšlai kaˆ œt' o„comšnoio  
plhs…ai ˜st»kwsin ™reuqšej, oÜ se m£la cr¾  
 

 

Th.  

5-6 

ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹oPermhsso‹oPermhsso‹oPermhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoiozaqšoiozaqšoiozaqšoio  
 

 Arato utiliza el genitivo con b£ptV, en lo que parece un uso direccional, 
posiblemente extraído por la concomitancia con el homérico loÚomai + genitivo (Il.5.6 

leloumšnoj çkeano‹o), aunque el empleo de la rima en -oio en Phaen. 858-859 acerca 

el pasaje a Hesíodo Th.5-6. Cf. Phaen. 635 Skorp…ou ™mp…ptoien ™ãrrÒou çkeano‹o. 

 

 

                                                           
27 El Fr. 50.2 L. de Eudoxo recoge baiÕn Øp�r Potamoà beblhmšnon. La total coincidencia con el verso 
arateo y la reminiscencia hesiódica nos permiten dudar de la autenticidad de esta fuente. 
28 Cf. S., Ph. 20, Aj. 90, Tr. 44 y 335, O.C. 1653. 
29 Il. 2.380, 2.386, 13.106, 13.702, 20.361; Od. 3.14, 9.462. 
30 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.299. 
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Phaen.  

853 

çcr»sV katièn. 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o  
ginomšnou, katÒpisqe perˆ nšfea skopšesqai  
k¦d d¾ duomšnouduomšnouduomšnouduomšnou tetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oio·   

 

Op.  

727 
mhd' ¥nt' ºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnoj ÑrqÕj Ñmice‹n,  

aÙt¦r ™pe… ke dÚVdÚVdÚVdÚV, memnhmšnoj, œj t' ¢niÒnta,  

m¾ d' ¢pogumnwqe…j· mak£rwn toi nÚktej œasin.  

 

El uso del genitivo como dirección
31

 acompañando a un participio parece 

tomado de Hesíodo, en el marco de una alusión más amplia
32

. Arato usa muy libremente 

el genitivo, como ha demostrado Erren
33

.  

 

 

 

                                                           
31 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.470. 
32 Véase Phaen.  851-857 en el capítulo de Sintagmas. 
33 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, pp. 301-303, aunque este ejemplo está omitido de la 
lista. 
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3.Campo architextual 

 

3.1. Estudio de la Estructura de Phaenomena y su relación con Opera 

 
 

3.1.1.Estudio de la Estructura general 

 
 La incomprensión de la estructura de Phaenomena ha sido uno de los motivos de 
las interpretaciones parciales de la obra, que no revelan el sentido unitario de los 
elementos que la integran1. Este desconocimiento alcanza al título, FainÒmena, que 
significa “lo que se ve” y que se ha entendido como referido exclusivamente a la parte 
astronómica2.  

Phaenomena se adapta perfectamente al modelo formal establecido por Van 
Groningen3: un todo formado por varias partes que forman un conjunto; partes que 
pueden analizarse separadamente. La materia  ha de contener un número preestablecido 
de elementos, como  prescribe el género en el que se inserta,  y la unidad composicional 
depende de la eficacia con la que el autor elige  las partes y de la fidelidad  hacia ellas. 
El poeta pudo tener a su disposición, a la manera del logógrafo, una serie de tÒpoi, de 
qšseij, de exordios, epílogos y pasajes con los que él compone, como un puzzle donde 
las piezas son susceptibles de mejorarse, gracias a su propio ingenio. El lector  debe 
reaccionar ante las intenciones del autor y reconocer las relaciones de sucesión e 
integración entre las partes4.  

No podemos caer en el error, anunciado por Goldhill5, de tratar la estructura 
como si fuera un molde rígido donde debe encajar Phaenomena a la fuerza. La 
organización de los contenidos hesiódicos ha de entenderse como un modelo formal y 
argumental, susceptible de imitatio y de variatio. 

Vamos a ir analizando los elementos que componen Phaenomena. En línea con 
nuestra investigación estudiaremos en primer lugar las diversas partes de Opera para a 
continuación establecer una serie de paralelismos de carácter estructural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Véase LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats als hellenistiche Dichtung”, Hermes 91, (1963), pp.425-
448. 
2 ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 22. 
3 GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, pp. 8-25. 
4 “Une partie n’y  est jamais autonome, jamais écrite en vue d’elle- même (...), chaque pièce est ce qu’elle 
est, en joue son rôle particulier, mais contribue en outre à former la position totale; la valeur et la force de 
chaque pièce s’affirment dans les rapports qui l’unissent aux pièces voisines et à l’ensemble; mais c’est la 
position totale qui decide du résultat”; GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque 
grecque, pp. 9-10. 
5 GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, p. 35. 
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3.1.1.1. Elementos de la obra y unidad estructural 

  
 

Opera es una obra heterogénea, compuesta de diversos materiales que plantean 
una difícil unidad de conjunto. Las diversas partes de la obra presentan un fuerte grado 
de parataxis, producto de su origen oral6, y sus relaciones organizativas parecen 
responder a un esquema mental de asociación de ideas7.  

De forma general, la mayoría de los autores8 considera que el texto carece de 
coherencia estructural, aunque mantiene una línea programática que sirve como 
trabazón de la obra sobre el tema de la justicia y el trabajo9. En cambio, hay un acuerdo 
generalizado a la hora de localizar las diversas partes en las que puede estar dividida la 
obra10, y que vienen respondiendo a la segmentación ofrecida por Mazon11 en su edición 
de 1928: 

 
                                                           
6 Una línea de investigación ha intentado localizar los elementos formales comunes para extraer de ellos 
la unidad tan deseada: GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, pp. 283-
303; VERDENIUS, W.J., “L’association des idées comme principe de composition dans Homère, 
Hésiode, Théognis, REG 73 (1960), pp. 345-361; NICOLAI, W., Hesiods Erga. Beobachtungen zum 
Aufbau, Heidelberg (1964), pp.161-185.  P.Walcot (“The composition of the Works and Days”, p. 4) 
apunta la composición en anillo (ring-composition) como un elemento compositivo de carácter oral, 
consistente en  la repetición de idénticos o muy similares versos para anunciar el comienzo y el final de 
una sección, y palpable en el mito de las edades. J.A. Fernández Delgado (“Sobre forma y contenido de 
Los Trabajos y los Días”, p. 26.) considera que la poesía hesiódica parece estar creada a partir de topoi y 
fórmulas tradicionales, agrupados  por temas, sin un argumento definido que la trabe, en una composición 
propia de la tradición oral. 
7 Es evidente este procedimiento en los consejos de los versos 342-380, que van encontrando como 
leitmotiv al vecino (Op. 345-349, 353), la generosidad (Op.349, 354-358) y el ahorro (Op. 361-369). 
También se observa en el pasaje de las labores de otoño (Op.414 y ss.), que termina con  las ventajas de 
un siervo de mediana edad que no se distrae (Op.443-447 Ój k' œrgou meletîn „qe…hn aÜlak' ™laÚnoi,/ 
mhkšti papta…nwn meq' Ðm»likaj, ¢ll' ™pˆ œrgJ / qumÕn œcwn: toà d' oÜ ti neèteroj ¥lloj 
¢me…nwn / spšrmata d£ssasqai kaˆ ™pispor…hn ¢lšasqai: / kourÒteroj g¦r ¢n¾r meq' Ðm»likaj 
™pto…htai. Y en los Días, donde desde Op. 770-784 sigue un orden cronológico que enlaza con los 
siguientes versos mediante la referencia al nacimiento (Op. 785, 792-795, 804), y la castración de los 
animales (Op. 786 y 790-791). Cf. VERDENIUS, W.J., “L’association des idées comme principe de 
composition dans Homère, Hésiode, Théognis”, REG 73 (1960), pp. 345-361. 
8 Algunos estudios significativos en el estudio de la estructura de Opera son:  BONA QUAGLIA, L.,Gli 

“Erga” di Esiodo, Torino, 1973; NICOLAI, W., Hesiods Erga. Beobachtungen zum Aufbau, Heidelberg, 
1964; GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque: procédés et realisations, 
Amsterdam, 1960; KUMANIECKI, K., “The Structure of Hesiod’ Works and Days”, BICS 10 (1963), 79-
96; MASARACCHIA,A., “L’unità delle Opere esiodee e il loro rapporto con la Teogonia”, Helikon 1 
(1961), 215-244;  MAZON, P., “La composition des Travaux et des Jours”, REA 14 (1912), 329-356; 
VERDENIUS, W. J., “Aufbau und Absicht der Erga”, en FRITZ, K. Von. et alia, Hésiode et son 

influence: Entretiens sur l’Antiquité Classique, Genève, 1960, 111-159; WALCOT, P., “The composition 
of the Works and Days”, REG, 74 (1961), 1-19; FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y 
contenido de Los Trabajos y los Días”, Estudios de forma y contenido sobre los géneros literarios 

griegos, Cáceres, 1982, pp.  9-29. 
9 De Hoz (HOZ, J.,“Hesíodo en Sociedad”, pp. 135-136) da cuenta de los métodos utilizados para dar una 
mayor consistencia a la obra:  “Los procedimientos a través de los que han intentado salvar a la obra de su 
aparente defecto son varios, pero básicamente se reducen a tres, atetizar generosamente hasta conseguir 
una estructura más trabada, dar preferencia absoluta a alguna de las ideas recurrentes en el poema e 
intentar justificar la subordinación de las restantes, de modo que aparezca un núcleo temático muy 
definido, sea justicia o trabajo o cualquier otro, o finalmente descubrir una estructura formal poco 
aparente desde los postulados de la teoría aristotélica, o de los hábitos modernos, pero que podría 
justificarse para los contemporáneos de Hesíodo por condicionamientos de género o de estilo”  
10 Para un análisis más detallado de cada parte y su conexión con el conjunto, véase GRONINGEN, 
B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, pp. 283-303. 
11 MAZON, P., Hésiode, Théogonie. Les Travaux et les jours. Le bouclier, Paris, 1928, (19605). 
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Contenido Pasaje 

Invocación Op. 1-10 

Las dos Érides Op. 11-41 

Mito de Prometeo y Pandora Op. 42-105 

Mito de las razas  Op. 106-201 

Justicia12 Op. 202-285 

Consejos Generales sobre el trabajo Op. 286-382 

Los trabajos del campo Op. 383-617 

Navegación Op. 618-694 

Consejos diversos Op. 695-764 

Los Días Op. 765-828 
 

Heath13 distingue en Opera tres secciones distintas: 
 1.Una panéresis extensa en las dos formas de trabajo y justicia. 
 2.Un calendario del año agrícola, con un apéndice de un calendario para los 
trabajos del mar que incluye material autobiográfico. 
 3.Una sección heterogénea: una serie de observaciones gnómicas seguidas de días 
fastos y nefastos. 
 Para este autor existe una relación inteligible entre las dos primeras partes, 
mientras que de la tercera parte hemos perdido su conexión externa e interna14. 

En la misma línea, Toohey15 considera la primera parte (Op. 1-326) como el 
plano teórico  de la obra, donde Hesíodo expone la supremacía de Zeus y su justicia y la 
necesidad del trabajo. A ello suma una segunda parte práctica (Op. 327-764), donde se 
muestra en qué trabajos se sustancia la felicidad (olbos), y una tercera parte, los Días 

(Op. 765-828) -que considera una interpolación- con la que sabemos cúal es la mejor 
fecha para realizar ciertos trabajos. 

Adrados16 distingue en el proemio el tema principal de la obra (Op.9-10 klàqi 
„dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj / tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma 
muqhsa…mhn) y cree que en la primera parte se traza la historia de la humanidad hasta 
los tiempos modernos a través del papel de Zeus como protector de la justicia, donde se 
mezclan consejos y advertencias a Perses y a los reyes con otros de destino general. A 
ello añade un complemento tradicional, el calendario agrario, organizado según las 
estaciones y con digresiones, seguido de otro original que es el calendario de los 
trabajos del mar. Por último, el poeta vuelve a la parénesis y termina con un nuevo 
calendario, el de los Días. Para este autor, la estructura responde a esquemas generales 
que se pierden en digresiones y con elementos laxamente unidos, explicables desde una 
perspectiva oral. 
                                                           
12 Para De Hoz (“Hesíodo en Sociedad”, p. 136) la secuencia más discutida es la comprendida entre los 
Op. 202 y 382, que Mazon  subdivide por razones temáticas, mientras que para otros autores conforma 
una unidad.  
13 HEATH, M., “Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 245.  
14 Aunque en las páginas 250 y ss. expone la coherencia de forma y contenido del calendario agrícola y de 
los Días.  
15 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 22. 
16 RODRIGUEZ ADRADOS, F., “Hesíodo”, en LÓPEZ FÉREZ, J.A. (Ed.), Historia de la Literatura 

Griega, pp. 78-79. 
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Opera es una obra compleja, rica en matices, pluridireccional17. Las reflexiones 
sobre la idea matriz de la estructura han surgido de la consideración del destinatario 
final18: ¿busca Hesíodo trasladar al campesino en particular y a la sociedad en general 
verdades e ideas generales, exhortaciones de carácter moral, o más bien su intención es 
la de realizar un tratado cotidiano para la agricultura y la navegación, más o menos 
profundo, como parece querer transmitirnos la tradición19? Si ponemos el acento en la 
relación entre trabajo y justicia20, la lectura que obtenemos resalta los elementos 
gnómicos de la obra21. Si atendemos a la segunda opción, Opera se concibe como un 
calendario cronológico natural22.   

                                                           
17 “Another Hesiodic influence upon the genre is the loose-knit structure of the Works and Days. With the 
frailest of connecting links it incorporates catalogues of proverbs, “epic” episodes, autobiographical 
digressions, as well of practical tips on farming anf gloomy warnings about navigation. It is nor surprising 
that editors find neat analysis of the works a puzzling exercise and are inclined to suspect interpolation”; 
COX, A., “Didactic Poetry”, p. 127 
18 “Se trata en efecto de una exhortación dirigida a un campesino sobre cómo se debe vivir rectamente 
una vida de campesino; aspectos básicos de esa vida recta son la justicia y el trabajo del campo, y la 
ambición de prosperar es algo obvio en la concepción de Hesíodo, lo que a su vez implica la importancia 
de ciertos desarrollos como el de las dos érides o confrontaciones, mientras que la presencia de los 
aristócratas con su poder judicial se justifica a sí misma dada su potencial influencia sobre el campesino. 
Los trabajos del campo no son sino un aspecto entre otros de esa vida recta, y lo que a Hesíodo le interesa 
no son los aspectos técnicos sino la actitud moral y el sentido de la ocasión oportuna con que deben ser 
afrontados, así como el ritmo general que proporcionan a la vida en el campo”; De HOZ, J.,“Hesíodo en 
Sociedad”, p. 138. 
19 Aristófanes pone en boca de Esquilo en Ranas que Hesíodo “nos enseñó el trabajo de la tierra, las 
estaciones en que maduran los frutos, y las siembras (Ra. 1030-1034).: Taàta g¦r ¥ndraj cr¾ poiht¦j 
¢ske‹n. Skšyai g¦r ¢p' ¢rcÁj / æj çfšlimoi tîn poihtîn oƒ genna‹oi gegšnhntai. / 'OrfeÝj m�n 
g¦r telet£j q' ¹m‹n katšdeixe fÒnwn t' ¢pšcesqai, / Mousa‹oj d' ™xakšseij te nÒswn kaˆ 
crhsmoÚj, `Hs…odoj d� / gÁj ™rgas…aj, karpîn éraj, ¢rÒtouj. 
20 “It is more illuminating, and more strictly accurate, to say that Hesiod failed to grasp the conceptual 
distinction between work and justice; but the two were in practice, for Hesiod, inevitably concomitant. He 
thinks in terms of two mutually exclusive ways of life, in each of which three elements are bound tightly 
together by casual link. If the two were represented diagrammatically as triangles, the apex of the one 
would be “prosperity”, of the other “poverty”. Below prosperity would be ranged work and justice, work 
because  it leads to prosperity by way of divine favour. Below poverty are ranged idleness and injustice, 
because it leads to poverty by way of a neglected farm; injustice, because it leads to poverty by way of 
divine disfavour. In addition, idleness leads to injustice, since the man who does not earn his leaving must 
steal it, plundering his neighbours; conversely, the hard worker will not be able to afford the expenditure 
of time and resources on disputes with his neighbours, nor will he be willing to jeopardise the network of 
good relations with them on which he might wish to draw in an emergency; so that work is causally 
related to justice, as idleness is to injustice. Thus the two ways of life are closed systems, internally 
coherent and mutually exclusive”; HEATH, M., “Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 246. 
21 Que incluiría, como hemos comentado en otro capítulo, la filosofía del “momento justo”. Significativas 
son al respecto las palabras de Lardinois: “According to Paul Mazon (1928) the two dominant themes of 
Works and Days are justice and agriculture, to which B.A.Groningen (1958) would add kairÒj or “le 
moment juste” (Mazon 1928, 71). Indeed, the so-called Farmer’s almanac (414-617) is less concerned 
with the manner in which a farmer is to sow or to plow than with establishing the right season for such 
activities. Similarly in the section on seafaring (618-94) the emphasis is on the proper time to go sailing, 
ant the whole passage ends with a reminder that “proper timing in all things is best” ( kairÕj d' ™pˆ 
p©sin ¥ristoj 694). The same concern is carried over into the passage on the Days, where the right days 
are established for various activities, including sailing and agricultural labor”; LARDINOIS, A.,“How the 
Days fit…”, pp. 324-325. 
22 “Es importante señalar: primero, que las instrucciones que allí se imparten, en general, no parece que 
impliquen grandes conocimientos técnicos, no mucho más que los que, por ejemplo, pueden contenerse 
en el refranero agrícola de cualquier pueblo, cuya influencia se nota en diversos modos en este calendario; 
el material no se halla clasificado en él de acuerdo con los diversos tipos de operaciones, como ocurre, 
por poner un ejemplo bien conocido de todos nosotros, con el poema didáctico de las Geórgicas de 
Virgilio; al contrario, la ordenación se lleva a cabo aquí – y éste es el segundo punto que queríamos 
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A nuestro juicio, Hesíodo trabaja sobre varios ejes conceptuales, entre los que se 
establece una serie de interconexiones que originan cierta coherencia argumental y 
alejan las acusaciones de asistematismo. Estos contenidos son: 

 
1.El papel de Zeus como vertebrador de la sociedad y depositario de la justicia.  
2.Exhortación al trabajo entre otras pautas de comportamiento “justo”.  
3.El æra‹on en el campo como proceder “justo” ante las normas de la 

naturaleza. 
4.El æra‹on en el mar. 
5.Fenomenología de Días fastos e infaustos. 

 
Analicemos cada uno de ellos:  
 

1. Zeus como vertebrador de la sociedad y depositario de la justicia: se refleja 
en los diferentes exempla o lÒgoi que componen la primera parte del poema. Todos 
ellos están compuestos de un ainos, un mito o un símil del que se deduce una 
conclusión o moraleja que adquiere el valor de exhortación23. El mito de Pandora y el de 
las Edades concluyen en el tiempo presente, con la repercusión directa en los hombres: 
 

Exempla Moraleja 

Érides (Op. 11-26) Moraleja de Eris dirigida a Perses para que 
olvide los pleitos y se preocupe por el 
trabajo (Op. 27-41) 

Mito de Prometeo y Pandora (Op.42-105) (Op.100-105) 

Mito de las Edades (Op.106-201) (Op.180-201) 

Fábula del halcón y el ruiseñor (Op.202-
212) 

Moraleja implícita de la fábula del halcón 
dirigida a Perses para que no se comporte 
de forma soberbia ante los nobles (Op.213-
218) 

Ciudad Justa e injusta (Op.219-247) Moraleja de ciudad justa e injusta (Op.248-
251) 

Inmortales como guardianes de la Justicia 
(Op.252-262) 

Moraleja de Dike para los reyes y lamento 
apelando a Zeus (Op.263-273) 

Animales sin Justicia (Op.274-280) Moraleja del símil de los animales sin 
justicia (Op.280-285)   

 

                                                                                                                                                                          
destacar- siguiendo un catálogo cronológico natural según el cual las diversas enseñanzas son 
sucesivamente referidas a un momento del año que, por lo demás, suele ser indicado mediante la acción 
característica de un astro, un animal – la grulla, el cuco, el caracol, la cigarra, etc, es decir, tipos todos 
ellos bien conocidos en la fábula, o bien mediante la acción de una planta. Siguiendo con la 
contraposición virgiliana, podemos afirmar que al poeta latino le interesa más la operación en sí, a 
Hesíodo en cambio, lo mismo que al refranero, el momento preciso en que debe llevarse a cabo”, 
FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, pp.18-19. 
23 K. Kumaniecki (“The Structure of Hesiod’ Works and Days”, p. 80) reconoce esta primera parte dentro 
del poema, y considera que cada episodio se cierra con una expresión gnómica que refleja una idea 
general. 
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2.Exhortación al trabajo entre otras pautas de comportamiento “justo”: son una 
serie de consejos breves de carácter paremiológico, cuya incardinación parece producto 
de la asociación de ideas24. A partir de Op. 342 el estilo se vuelve gnómico, con 
infinitivos e imperativos en 2ª persona: 

 

Tema Pasaje 

Símil del camino fácil de la maldad y el difícil de la virtud  
(enlaza con el símil de los animales sin justicia) 

 (Op.286-298) 

Exhortación al trabajo (Op.299-307) 

Sentencias sobre el trabajo y la riqueza  (Op.308-326)25 

Sentencias sobre la piedad  (Op.327-341) 

Sentencias sobre la hospitalidad y las relaciones con los vecinos (Op.342-351) 

Consejos sobre regalos y posesiones (Op.352-367) 

Consejos de administración familiar (Op.368-380) 
 

Una segunda parte aparece en Op. 695-794: consejos  de administración familiar 
y prohibiciones de carácter supersticioso encadenadas con mhd�, donde predomina el 
kairÒj en las relaciones sociales como reflejo del æra‹on en los Erga: 
 

Tema Pasaje 

Consejos sobre el matrimonio  (Op.695-706) 

Consejos sobre la amistad (Op.707-721) 

Prohibiciones (Op.722-759) 

Consejo sobre la reputación (Op.760-764) 
 
Por último, dentro de este eje temático están las exhortaciones a Perses para que 

adquiera hábitos de trabajo y de comportamiento justo. Estos consejos enlazan con los 
destinatarios de la moraleja de los exempla y aparecen repartidos a lo largo de Opera: 

 

Tema Pasaje 

Exhortación al trabajo  (Op.396-404) 

Exhortación al æra‹on en el mar (Op.633-642) 

Exhortación al conocimiento de los Días (Op.826-828) 
 
 
 
 

                                                           
24 El pasaje que va desde los versos 286 a 298 han sido considerados por Van Groningen (La composition 

littéraire archaïque grecque, p. 289 y ss.) como un doble proemio: 286-292 y 292-298 
25 K.Kumaniecki (“The Structure of Hesiod’ Works and Days”, p. 84) prefiere dividir el pasaje en tres 
unidades: 298-310, 311-319 y 320-334, tomando como base la nueva visión que ofrece Hesíodo del 
trabajo frente a la indolencia de la aristocracia. 
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3. El æra‹on en el campo como proceder “justo” ante las normas de la 

naturaleza, sección conocida propiamente como los Erga. Son una serie de consejos 
relacionados con el trabajo en el campo y con el momento de ejecutarlos. Están 
enmarcados por el orto y el ocaso de las Pléyades (Op.383-384  y 614-617): 

 

Tema Pasaje 

Consejos generales sobre el campo (Op.381-395 y 404-413) 

Trabajos de otoño (Op.414-492) 

Trabajos de invierno (Op.493-563) 

Trabajos de primavera (Op.564-581) 

Trabajos de verano (Op.582-617) 
 
Dentro de este eje encontramos lo que se ha venido denominando el calendario 

estelar, que mide las estaciones atendiendo al orto u ocaso de ciertas estrellas y 
constelaciones y relaciona estos fenómenos con las faenas agrícolas de cada momento. 
Este tipo de temporalización lleva consigo una actitud moral; el hombre debe hacer lo 
justo en cada momento para no caer en la hybris. Hesíodo  compone una serie de tareas 
que liga el conocimiento del momento agrícola con la mirada hacia el cielo nocturno. 
Lo que prevalece es el ritmo de trabajo, la moral que ello conlleva, no la descripción 
minuciosa o técnica de los mismos.  

La parte que ocupa en Opera  no es especialmente amplia (Op. 381-617) pero, 
como comenta  De Hoz26, mucho más significativo que su extensión es el carácter de 
esos versos agrícolas, que se puede deducir de la siguiente paráfrasis: 

 
 305-404: exhortación al trabajo en su justo momento y al trabajo en general 
 405-492: exhortación a reunir con antelación todo lo necesario para el trabajo 
 493-563: exhortación a no desaprovechar las épocas en que no hay labores 
urgentes, y consejos para vivir confortablemente en invierno 
 564-570: exhortación a podar las vides en el tiempo adecuado 
 571-581: exhortación a segar en su momento y sin descanso 
 582-608: consejos para vivir confortablemente en verano, y exhortación a la 
siembra, que cierra en anillo el ciclo del calendario agrícola 
 Como vemos, el esquema compositivo practicado por Hesíodo responde a una 
serie de consejos para realizar las tareas agrícolas, sin entretenerse especialmente en la 
descripción de ellas27. Lo principal es conocer el momento exacto en que ha de 
                                                           
26 HOZ, J. De.,“Hesíodo en Sociedad”, p. 139. 
27 “¿Cuál es la función del calendario agrícola en los Trabajos? Si volvemos a considerar cuál es el 
contenido de la obra de acuerdo con lo dicho antes, es decir, una exhortación  a la recta vida del 
campesino, parece claro que el poema no podía ganar con un desarrollo relativamente amplio relativo a 
los trabajos y las circunstancias de la vida, y que ese desarrollo sería especialmente adecuado si no 
entraba en detalles muy particulares, si no perdía el tono de exhortación moral, y si servía de marco 
natural para una serie de pasajes descriptivos que están entre los poéticamente más logrados de la obra y 
juegan en ella una función en cierto modo similar a la que juegan los símiles largos en los poemas 
homéricos. Precisamente son esos los rasgos que caracterizan a los vv. 383-617 de los Trabajos, además 
de su estructura. No es preciso por lo tanto justificar más detenidamente la función de esos versos, que no 
rompen en absoluto la unidad del poema. El problema no es ése, sino determinar si el material utilizado 
por Hesíodo constituye una innovación o si lo ha tomado de un género tradicional, y en este último caso 
si esa tradición era independiente o estaba integrada en un género complejo, tal como aparece en los 
Trabajos”; HOZ, J. De.,“Hesíodo en Sociedad”, p. 141. 
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realizarse la tarea, sin pararse en describir ésta, porque se supone que ya es conocida por 
el destinatario. 

Esta forma de componer puede ser ajustada a la tradición y tener un conjunto de 
fórmulas propio28, si aceptamos las conjeturas de los estudiosos sobre la existencia de 
un género astronómico utilitarista, relacionado especialmente con las labores de 
campesinos y marineros. De este modo, tenemos noticias sobre la existencia de obras 
como la Astronomía

29, atribuída a nuestro poeta, o la Astronomía Náutica de Tales30. La 
novedad de Opera consiste tal vez en la prevalencia del tono exhortativo, que resalta la 
posición del aedo. 
 4.El æra‹on en el mar, que sigue el mismo esquema estructural que el eje 
anterior: consejos para el marinero acerca del momento adecuado para navegar y de 
proporción en la carga. Las Pléyades marcan el comienzo de esta sección (Op.618-621): 

 

Tema Pasaje 

Consejos para el período de amarre (Op.618-632) 

Experiencia marinera del poeta: viaje en barco a Eubea (Op.643-662) 

Navegación de verano (Op.663-677) 

Navegación de primavera (Op.678-687) 

Consejos sobre una carga proporcionada (Op.688-694) 
 
5.Fenomenología de Días fastos e infaustos, que siguen la línea supersticiosa 

marcada por las prohibiciones (Op.722-764). Es un listado de días oportunos para 
realizar ciertas actividades, cuya hilazón básica es la asociación de ideas entre los 
trabajos (æra‹on) y las actividades humanas (kairÒj)31 . Enlazan con Zeus en cuanto 
proveedor de los días favorables (Op.765 [”Hmata d' ™k DiÒqen pefulagmšnoj eâ 
kat¦ mo‹ran, y Op. 769 A†de g¦r ¹mšrai e„sˆ DiÕj par¦ mhtiÒentoj). 

 

Tema Pasaje 

Días para la observancia del æra‹on (Op.765-767) 

Días sagrados para los dioses y para los hombres (Op.769-773) 

Días para trabajos (æra‹on) y actividades humanas (kairÒj) (Op.774-821) 

Conclusión de los días (Op.822-828) 
 
Hay, pues, cierta organización en los contenidos de Opera, en torno a la idea de 

la Justicia y de su aplicación práctica a los diferentes niveles de la vida32. Las 
exhortaciones a Perses pueden ser consideradas como un elemento laxo de conexión 
entre las diferentes partes de la obra. 
                                                           
28 Cf.  PAVESE, C.O., Tradizioni e generi poetici della Grecia Arcaica, Roma, 1972, pp. 188-189. 
29 Cf. SCHWARTZ,J., Pseudo-Hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition 

ancienne d'oeuvres attribuées à Hésiode, Leiden , 1960. 
30 Ver KIRK,G.G.-RAVEN, J.E., Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1981, pp. 126 y ss. 
31 Cf. W. J. Verdenius, “Aufbau und Absicht der Erga”, pp. 154 y ss. 
32 Cf. FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y  contenido de Los Trabajos y los Días”, Estudios 

de forma y contenido sobre los géneros literarios griegos, Cáceres, 1982, pp.  9-29, y del mismo autor, 
“Los Días del poema hesiódico: Procedimientos de cómputo y poesía oral, Athlon. Satura Gramática in 

honorem Francisco R. Adrados,  vol.II, Madrid, Ed. Gredos, 1987, pp. 235-245. 
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Pasemos a Phaenomena. Tomamos como base la división ofrecida por Martin33 
con algunas modificaciones no relevantes:  

 

Contenido Pasaje Subpasaje 

Proemio, con invocación a 
Zeus y a las Musas 

Phaen. 1-18  

Descripción del mapa 
celeste: Constelaciones  
 

Phaen. 19-
450 

-Eje del mundo (Phaen.19-23) 
-Polos (Phaen. 24-27) 
-Osas (Phaen.28-44) 
-Dragón (Phaen.45-62) 
-El arrodillado (Phaen.63-70) 
-Corona (Phaen. 71-73) 
-Ofiuco (Phaen.74-81) 
-Escorpión  y Pinzas (Phaen.82-89) 
-Boyero (Phaen. 90-95) 
-Virgen y Mito de Dike (Phaen.96-136) 
-¿Heraldo de la vendimia? (Phaen. 137-
146) 
-Gemelos, Cangrejo, León (Phaen.147-
155) 
-Cochero, Cabra y Cabritos (Phaen.156-
166) 
-Toro e Híades (Phaen.167-178) 
-Cefeo (Phaen. 179-187) 
-Casiopea (Phaen.188-196) 
-Andrómeda (Phaen.197-204) 
-Caballo (Phaen.205-224) 
-Carnero (Phaen.225-232) 
-Delta (Phaen.233- 238) 
-Peces (Phaen.239-247) 
-Perseo (Phaen.248-253) 
-Pléyades (Phaen.254-267)  
-Lira y Ave (Phaen.268-281) 
-Acuario y Capricornio (Phaen. 282-286) 
-Capricornio (Phaen. 286-299) 
-Sagitario (Phaen.300-310) 
-Flecha y  Águila (Phaen.311-315) 
-Delfín (Phaen.316-318) 
-Constelaciones australes: Orión 
(Phaen.319-322) 
-Can (Phaen.323-337) 
-Liebre (Phaen.338-341) 
-Argo (Phaen.342-352) 
-Cetos (Phaen.353-358) 
-Erídano (Phaen.359-366) 
-Estrellas anónimas (Phaen.367-385) 

                                                           
33 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. XLIX-LXXXV; cf. LUDWIG, W.,“Aratos”, cols. 30-32; 
CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 28; ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 24.  
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-Pez austral (Phaen.386-388) 
-Agua (Phaen.389-401) 
-Altar (Phaen.402-430) 
-Centauro y Bestia (Phaen. 431-442) 
-Hidra, Copa y Cuervo (Phaen.443-449) 
-Proción (Phaen. 450) 

Descripción del mapa 
celeste: Planetas 

Phaen. 451-
461 

 

Descripción del mapa 
celeste:  
Los Círculos 

Phaen. 462-
468 

 

Descripción del mapa 
celeste:  
Vía Láctea 

Phaen. 469-
479 

 

Descripción del mapa 
celeste: Otros elementos 

Phaen. 480-
558 

-Trópico del Cangrejo  (Phaen.480-500) 
-Trópico de Capricornio  (Phaen.501-510)
- Ecuador (Phaen. 511-524) 
- Zodíaco  (Phaen. 525-558) 

Calendario Zodiacal Phaen. 559-
732 

-Introducción  (Phaen. 559-568) 
-Cangrejo  (Phaen. 569-589) 
-León  (Phaen. 590-595) 
-Virgen  (Phaen. 596-606) 
-Pinzas  (Phaen.607-633) 
-Escorpión  (Phaen.634-668) 
-Sagitario  (Phaen. 669-682) 
-Capricornio  (Phaen. 683-692) 
-Acuario  (Phaen.693-701) 
-Peces  (Phaen. 702-709) 
-Carnero  (Phaen.709-713) 
-Toro  (Phaen.714-723) 
-Gemelos  (Phaen. 724-730) 
-Conclusión de la parte astronómica 
(Phaen.731-732) 

Introducción de la sección 
meteorológica 

Phaen.733-
757 

-Calendario lunar (Phaen.733-739) 
-Utilidad del Zodiaco (Phaen.740-751) 
-Ciclo de Metón (Phaen.751-757) 

Pronósticos Phaen. 758-
908 

-Preámbulo a los pronósticos  (Phaen. 
758-777)  
-Luna  (Phaen.778-818) 
-Sol  (Phaen. 819-891) 
-Pesebre  (Phaen.892-908) 

Predicciones meteorológicas Phaen. 909-
1141 

-Signos de viento  (Phaen.909-932) 
-Signos de lluvia  (Phaen.933-987) 
-Signos de buen tiempo y de tormenta 
(Phaen.988-1141) 
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Epílogo: Exhortación a 
observar los signos 

Phaen.1142-
1154 

 

 
La obra de Arato organiza sus contenidos en respuesta meditada a un desarrollo 

de la estructura de Opera
34. La habilidad de Arato consiste en presentar una hilazón 

estructural  similar a la de su maestro, basada en la brevedad35  y parataxis de las partes, 
en la imitación del principio de composición asociativo36 y en la presencia sutil de un 
tema principal, como es la bondad de un Zeus que muestra los signos del firmamento y 
de la naturaleza a los hombres, y la instrucción en estos semata

37.  En un nivel inferior 
surgen la justicia y el æra‹on como topoi, motivos literarios hesiódicos adscritos a la 
nueva interpretación filosófícoreligiosa.  

 
Arato asume el modelo estructural hesiódico en tres niveles: 
1. Estructura general bicefálica. 
2.Conexiones entre las diferentes partes. 
3.Conexiones mediante el recurso intertextual. 
 

 

 

a)Estructura general bicefálica 

 

 

Arato  escoge dos obras científicas del momento38 y las conjuga en un solo libro. 
La construcción bicefálica39 evita mediante una transición suave la  compartimentación 
tradicional de la didáctica latina, y debe considerarse una tentativa de reproducir la 
estructura del poeta arcaico (los Trabajos en Op. 1-764 y los Días en Op.765-828), con 
la unión de dos elementos netamente diferenciados como son los FainÒmena (Phaen. 1-

                                                           
34 “The Works and Days is in the first place a model for the Phaenomena as a whole. The genre is 
didactic epic; its form consist of a proem, development of a main theme, and a conclusion. The basic 
theme is the problem of how to prosper in contemporary life. Hesiod explains the presence of human 
troubles by references to myths, and urges a morality of just dealing and hard work, then gives practical 
advice on farming and sailing, with instructions on the calendar and weather signs. The Phaenomena 
follows a similar overall plan. The basic theme is still a concern with problems of contemporary life, and 
practical instruction is given on astronomy and weather signs for the benefit of farmers and seafarers. But 
Aratus aims to improve on Hesiod in many ways, so bringing his genre up  to date. The structure of the 
poem is more clearly organised, and the development from one section to another is more intelligible. 
With the growth of science the natural world is better understood, and Zeus is now helpful rather than a 
hostile god”;  KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 8.    
35 Las diferentes partes que componen Phaenomena tienen una extensión muy breve, producto del estilo 
léptico (alusivo) y del patrón estructural imitado, el hesiódico. 
36 Que puede apreciarse en las digresiones y en las referencias a la navegación. Este procedimiento de 
composición oral se transforma en el poeta de Solos en una cuidada y metódica asociación de temas. 
Véase FAKAS, Ch. ,Der hellenistische Hesiod, pp. 72-76. 
37 Su nombre, FainÒmena, alude al carácter visible de los elementos astronómicos y meteorológicos. 
38 Dice Van Groningen, y puede que tenga razón, que los versos de Arato son más fáciles de aprender y 
retener que la prosa de Eudoxo. Pero su lectura muestra que la preocupación didáctica en Arato ocupa un 
segundo orden. GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 77. 
39 Véase  HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 3.; cf. LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 
429; FARRELL, J., Vergil’s Georgics and the Tradition of ancient Epic: The Art of allusion in Literary 

History, New York-Oxford  1991, pp. 163-164. 
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757) y las Dioshme‹ai40 (Phaen.758-1154). El libro no tiene una división clara entre las 
dos partes citadas41. Brioso42 habla de una serie de sutiles conexiones entre ambas 
partes que traban el conjunto. Se ha utilizado Opera para delimitar sus partes, 
considerando que la parte astronómica abarca hasta el verso 732 y los Pronósticos 
ocupan desde el verso 733 hasta el final. Como comenta acertadamente Calderón43, 
“esta bipartición es artificial y un contrasentido, ya que la parte dedicada a los 
fenómenos meteorológicos no comienza hasta el verso 758, con la inclusión de un 
preámbulo (Phaen. 758-777). Los versos 733 a 758 serían al mismo tiempo una 
conclusión de la primera parte44 y una breve introducción a la segunda”. 

Parece ser, como afirma Brioso45, que hay un orden estructural que atiende a la 
división antigua de la esfera celeste en un nivel superior donde las estrellas siguen un 
curso fijo y regular46, y uno inferior, mutable, sede de los cambios meteorológicos. En 
cambio, Le Festugière47 ofrece una interpretación más trascendente de la segunda parte, 
que otorgaría el sentido último al poema en su concreción práctica y moral: Zeus, en su 

                                                           
40 Curiosamente, la obra podría llamarse en su conjunto FainÒmena dioshme‹ai “ Signos celestes”  
quedando fuera los signos terrestres. Para la cuestión del nombre, véase BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La 
épica didáctica helenístico-Imperial”, p. 262, n.8. 
41 En la antigüedad  se presentaba el poema dividido en dos partes, una que acogía los versos 1-732 
(Fenómenos) y otra constituída por los versos 733-1154 (Pronósticos), con numeración diferenciada. J. 
Martin (Arati Phaenomena (1956), p. XXIII) es el primero que señala la relación de los versos 733-757 
con la descripción del Zodíaco y de los ortos de las constelaciones, situada entre los versos 559-732. 
42 “Ya desde antiguo ha habido desacuerdo sobre su división, prueba de que Arato recurrió a 
procedimientos sutiles y a transiciones nada convencionales. Tradicionalmente, con una visión simplista y 
aferrada al modelo hesiódico, se ha considerado que la sección inicial o astronómica abarca hasta el v. 
732, ocupando  por tanto los dos tercios aproximados del total. Pero, de hecho, ya en esa parte previa hay 
pasajes en que se anticipa la materia meteorológica (así, los “signos” de las tormentas en el mar en los vv. 
408 y ss. y en otros lugares, que enlazan con 733 y ss.) y para algunos antiguos se dividía en dos 
subsecciones. Para algunos modernos (por ejemplo Zannoni), esta sección amplia del cielo astronómico 
se subdivide en cambio en tres partes: la descripción de las constelaciones, la descripción de las “zonas” 
celestes y por último el movimiento de las constelaciones”; BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica 
helenístico-Imperial”, pp. 262-263. 
43 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 27. 
44 Cf. MARTIN, J.,“ Les Phénomènes d’Aratos. Étude sur la composition du poème”, en L’astronomie 

dans l’Antiquité, Paris, 1979, pag. 100 y ss.  Brioso (“La épica didáctica helenístico-Imperial”, p. 263) 
comenta: “Igualmente se discute el límite de la sección astronómica, y así Martin y Ludwig han señalado 
con toda razón que los vv. 733-757 están estrechamente ligados a la sección astronómica, estando fuera 
de lugar la cesura tradicional en 732-733. Cada sección, considerada de este modo, se abriría con un 
proemio; el primero, con los 18 versos iniciales, es indiscutible y sobre él volveremos luego; el segundo, 
con los vv. 758-772, es mucho más debatible, puesto que no tiene de los rasgos típicos del proemio más 
que el programático”. Acerca de los problemas planteados en la conexión entre la parte astronómica y la 
meteorológica del poema, véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 227-232. 
45 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-Imperial”, p. 262. 
46 Sobre el orden del catálogo estelar y la estructura de los Dioshme‹ai, véase ERREN, M., Die 
Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 76-100 y 265-268. 
47 “Les Phainomena d’Aratos sont un poème didactique, à la manière d’Hésiode, sur les constellations. Le 
poème est divisé en deux parties qui forment un tout bien lié et respondent à un dessein unique. Après le 
prélude (1-18), Aratos décrit les constellations elles-mêmes (19-732), puis il reconsidère ces mêmes 
étoiles et groupes d’étoiles en tant qu’ils permettent de prévoir le temps (733-1154). Loin donc que cette 
seconde partie soit comme un apendix, plus ou moins cohérent avec la première, elle détermine le sens de 
tout l’ouvrage, que ne vise pas à la pure théôria, mais veut éter pratique et rendre service: car la 
connaisance des signes celestes est de grande importance pour le laboreur et le marin. Ce dessein general 
est indiqué dés le prologue, v. 11-13: Dieu s’est dressé, pour tout l’année, le plan d’une suite d’astres qui 
serviront de signes afin que, dans chaque saison, tout vienne sûrement à maturité”; LE FESTUGIÈRE, 
R.P. , La révélation .., p. 335. 
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benevolencia, nos da a conocer los signos48. Para Hunter49, el poema de Arato habla 
acerca del kÒsmoj en su conjunto y responde a una estructura kat¦ kÒsmon -garante 
de la verdad poética-  que toma como modelo autorizado a Opera.  

Van Groningen50 recoge los posibles instrumentos que convierte Phaenomena en 
un poema, y que podemos calificar como pautas estructurales. Son cinco:   

1º.El juego que ofrece el cielo estrellado como motivo literario (en este caso, 
desde mi punto de vista, Arato primaría la condición literaria sobre la tradición práctica)  

2º.Las conexiones filosófico-religiosas ofrecidas por el tema escogido, y que se 
traslucen en el proemio51. 

3º.Los relatos mitológicos que pueden ofrecerse a partir de las constelaciones, 
interesantes para un poeta helenístico. 

4º. El desarrollo de mitos “simbólicos” como el de Dike, que ofrecen una 
perspectiva más amable que el hesiódico. 

5º.El tema del æra‹on o doctrina del momento justo, que marca el ritmo del 
trabajo conforme a las estaciones y, por ende, con el ciclo natural de la existencia, 
considerado el correcto moralmente.  

Arato quiere desarrollar un tipo de poesía didáctica formulada bajo el canon de 
Opera

52 y como indica Hutchinton53, ello proporciona al poema una unidad estructural 
inmanente. Pero hemos de reconocer que sobre la base de un profundo conocimiento de 
Opera Arato se permite, como buen poeta, explorar todos los caminos que apunta su 
maestro, haciendo de Phaenomena una obra abierta. El poeta de Solos intenta recoger 
en su estructura las diversas lecturas ofrecidas por Hesíodo, incluidas las ambigüedades 
de destinatario y género. Ello facilita  el agrupamiento de las diferentes interpretaciones 
que se le han ido dando a Phaenomena. No es solamente un calendario agrícola o 
náutico, como expone Bing54, ni es un mapa astronómico ni un ideario estoico de 
trabajo, es todo a la vez, y en ello está su literariedad. 

                                                           
48 Lo que se acerca a la estructura propuesta por Toohey  (véase supra, nota 15) para Opera; con todo, la 
propuesta de Le Festugière nos parece excesivamente formal y ajena a la multiplicidad del texto arateo. 
49 HUNTER, R.L. ,“Written in the Stars”, p. 5. 
50 GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 75. 
51 El tema de la Providencia aparece en algunos autores como el hilo conductor que obra en el diseño de 
Phaenomena.: “Si Dieu n’a pas encore révélé toutes choses, s’il reste beaucoup de cachées, Dieu les fera 
connaître plus tard: car il a soin des hommes et il multiplie de tout côté les indications qui peuvent nous 
aider dans notre tâche (768-772). Mais c’est  surtout dans le prologue (1-18) que se manifestent l’idée de 
l’omniprésence et de la providence de Dieu, ainsi que le sentiment de gratitude que ces dons divins 
éveillent en l’homme”; LE FESTUGIÈRE,R.P. , La révélation ..., p. 338. 
52 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, pp. 69-72)  propone para Phaenomena  un aumento gradual del 
programa didáctico a partir de las intenciones iniciales del proemio que toma como modelo el patrón de 
Opera. 
53 “Our discusión has indicated the fundamental importance in Aratus of differing tones and levels, 
strangely and strikingly juxtaposed and combined. This concern of the poet’s does not merely govern the 
effect of the individual sequences and paragraphs. It gives each half of the poem its special character, and, 
through this, gives the whole work its poetic shape. The affinity with Callimachus, Apollonius, and 
Theocritus is clear and essential. Yet the effects are much more restrained, the movement and 
combinations much less drastic and disconcerting. Naturally, this is connected with the whole character of 
the poem, which formally sustains an almost continuous didactic exposition. But it would be implausible 
to regard such a poet as the slave of his genre, and in any case the choice of genre forms part of his 
intentions. We should enjoy the poem in the terms it creates for itself; the relative quietness of its play 
with tone contributes to its air of subtlety and sobriety. The work should be approached in the same 
manner as those of the other three poets; if theses pursue their related ends far more boldly and strongly, 
that should not obscure either the kinship of Aratus or the aesthetic coherence and validity of his superb 
creation”; HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, pp. 235-236. 
54 “Further, there is a notable absence of all-too-specific details (geographic, vocational, or other) which 
might prevent us from feeling ourselves addressed. Scholars exaggerate, I think, in c1aiming that the 
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b)Conexiones entre las diferentes partes. 

 

 

Arato transcodifica los diversos ejes argumentales de Opera: 
 1.Zeus sigue presentándose como el dios omnipresente depositario de la 

Justicia, pero adquiere una dimensión estoica ausente en Opera: el proemio de 
Phaenomena  se concibe como un canto de alabanza a la divinidad que muestra los 
signos ocultos55 a los hombres. Dike toma carta de identidad como un alter ego  de Zeus 
en el mito de las Edades (Phaen. 96-136). 

2.Hay una serie de exhortaciones a lo largo de Phaenomena  que invitan a 
reconocer las señales favorables (Phaen.5-7  `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi  / dexi¦ 
shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei / mimn»skwn biÒtoio). 

3.El trabajo como pauta de comportamiento “justo” se asocia al æra‹on en un 
desarrollo filosófico-religioso del quehacer agrícola y marinero. En otras ocasiones 
Arato plantea  el æra‹on como un topos literario abierto a un régimen intertextual. 

4.No hay en Phaenomena una exposición de días fastos e infaustos, pero sí 
podemos ver ciertas conexiones intertextuales con el calendario lunar (Phaen.733-739) 
y con el tono supersticioso de las predicciones meteorológicas (Phaen. 909-1154).  

 
Se pueden establecer una serie de correspondencias estructurales56:  
 

Opera Phaenomena 

Invocación (Op. 1-10) Proemio (Phaen.1-18)  
Planetas (Phaen.451-461) 

Las dos Érides (Op. 11-41) Proemio (Phaen.6-9) 

Mito de Pandora (Op. 42-105) Proemio (Phaen.2-5) 
Preámbulo a los pronósticos  (Phaen. 768-772) 

Mito de las edades (Op. 106-
201) 

Mito de Dike (Phaen.96-136) 

Justicia (Op. 202-285) Mito de Dike (Phaen.96-136) 
                                                                                                                                                                          
poem's ostensible addressees are farmers and sailors. While these are sometimes mentioned, it is far less 
often than one might imagine. Thus, in a poem of 1154 lines, seafaring is referred to in all of 66 verses; 
farming in 24. What is striking here, beyond the meagre totals, is that : we find gaps of as much as 300 
verses (between 430 and 729) in which neither seafaring nor farming are mentioned. Indeed, the 
enumeration of astronomical data in the first part of the work ( 1 -757) often seems to occur more for 
interest's sake than for any specific practical application. In the second, or meteorological part, the 
weather signs might often be taken to apply to any wayfarer (whether on land or at sea, e.g. 858-861), or 
anyone indoors (977-987). There are also signs, moreover, for millers (10441046), goatherds (1098-1100) 
and shepherds (1104-1112)”; BING, P.,“Aratus and his audience”, p. 100. 
55 Cf. Op.42-46 KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin. / ·hid…wj g£r ken kaˆ ™p' ½mati 
™rg£ssaio, / éste se ke„j ™niautÕn œcein kaˆ ¢ergÕn ™Ònta: / a�y£ ke phd£lion m�n Øp�r 
kapnoà kataqe‹o, /œrga boîn d' ¢pÒloito kaˆ ¹miÒnwn talaergîn. Comenta J.Martin (Aratos 
Phénomenes  (1998), p. LXXXV): “La poème est une invitation à découvrir peu à peu la présence et les 
messages de Zeus dans le mouvement régulier des astres aussi bien que dans les événements les plus 
menus et les plus aléatoires de la vie terrestre. Ce n’est pas un manuel d’astronomie élémentaire (...) Mais 
bientôt, en le chargeant de compléments divers, introductions, illustrations, etc, on l’a transformé en un 
tel manuel. C’est d’ailleurs ce contresens fondamental qui a assuré son succès dans l’antiquité, et qui 
explique peut-être aussi le dédain dans lequel il est tombé depuis quelques siècles”. 
56 En la columna de Phaenomena sólo se recoge entre paréntesis los versos producto de la 
transtextualización. 
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Exhortaciónes al trabajo 
(Op.396-404, 633-642, 826-828) 

Vía Láctea (Phaen. 469-479) 
Introducción al calendario Zodiacal  (Phaen. 559-
568) 
Calendario lunar (Phaen.733-739) 
Utilidad del Zodíaco (Phaen.740-743) 
Ciclo de Metón (Phaen.756-757)  
Preámbulo a los pronósticos  (Phaen. 758-777) 
Luna  (Phaen.778-782) 
Sol  (Phaen. 819-831) 
Signos de buen tiempo y tormenta (Phaen.994-998 y 
1013-1020) 
Epílogo (Phaen.1142-1154) 

Erga (Op. 383-617) León (Phaen.150-151) 
Híades (Phaen.172-173) 
Pléyades (Phaen.264-267)  
Can, Sirio (Phaen.332-335)  
Zodíaco  (Phaen. 550-552) 
Pesebre  (Phaen.900-908) 
Signos de buen tiempo y tormenta (árboles Phaen. 

1043-1063, Pléyades Phaen. 1065-1066, grullas 
Phaen. 1075-1090, cometas Phaen. 1091-1093, aves 
Phaen. 1094-1098, bueyes Phaen. 1113-1117) 

Navegación (Op. 618-694) Osas (Hélice y Cinosura Phaen.37-44) 
Mito de Dike (Edad de Oro Phaen.110-111) 
León (Phaen.152-155) 
Cabra y los Cabritos (Phaen.157-159) 
Capricornio (Phaen.285-299) 
Sagitario (Phaen.300-302) 
Argo (Phaen.342-352) 
Altar (Phaen.408-430) 
Centauro (Phaen. 431-435) 
Gemelos (Orto de El Río Phaen.728-731) 
Utilidad del Zodíaco (Phaen.744-747) 
Ciclo de Metón (Phaen.756-757) 
Preámbulo a los pronósticos (Phaen.758-772) 
Signos de viento (Phaen.909-923) 
Signos de lluvia (Phaen.933-941) 

Consejos diversos (Op. 695-764) Predicciones meteorológicas (Phaen. 909-1141) 

Los Días (Op. 765-828) Luna  (Phaen.778-782) 
  

De este cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
1. De los exempla hesiódicos sólo se toma en consideración el mito de Dike. 

Ello es debido a la importancia que adquiere en la descripción de muchas constelaciones 
su aition mitológico (Dike es uno de ellos). Otra razón de peso es el nuevo ambiente 
estoico de Phaenomena, según el cual Zeus es depositario de una justicia benevolente.  

El proemio arateo se convierte en la sinopsis de la “teoría” hesiódica: las dos 
Érides (Op. 11-41) se reflejan en Phaen.6-9, el final del mito de Prometeo y Pandora en 
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Phaen. 2-5,  el mito de las edades en Phaen. 9 y 16. Sólo Dike tendrá un tratamiento 
diferenciado, como ya hemos comentado. 

Por otra parte hay una serie de transcodificaciones que traban el conjunto y 
refuerzan el carácter literario de Phaenomena: el proemio hesiódico tiene su correlato 
en el arateo pero también en el pasaje de los Planetas (Phaen.451-461), como un nuevo 
comienzo; el mito de Prometeo y Pandora no es citado, pero su introducción viene 
reflejada en el preámbulo a los pronósticos  (Phaen. 768-772). 

2.La descripción57 de muchas constelaciones responde a un patrón estructural 
compuesto de localización-œkfrasij58, aition mítico59 y epíclesis, aunque el orden de 
estos tres elementos queda al arbitrio del poeta60. Todos ellos son utilizados como base 
para el recurso intertextual. 

3.Arato utiliza las exhortaciones como elementos ilativos al modo hesiódico; de 
ahí que se distribuyan por el texto.  

4.Los consejos para el trabajo agrícola son sustituidos por alusiones a los signos 
favorables y desfavorables, algunos de ellos con tradición literaria (Híades Phaen.172-
173, Pléyades Phaen.264-267, Sirio Phaen.332-335). Arato sólo trabaja con signos 
“æra‹on”, válidos para las tareas del campo, con lo que se  supone un proceder “justo”, 
relacionado con el planteamiento de un Zeus estoico.  

5.Arato expande el contenido marino desde el tópico hesiódico del rechazo al 
mar. El hipotexto homérico de la Odisea adquiere una especial relevancia en la 
comprensión de estos pasajes. Como en el caso anterior, las señales para los marineros 
son æra‹on por naturaleza. 

6.Los consejos diversos son equiparables a las predicciones meteorológicas por 
el procedimiento composicional empleado, basado en la asociación de ideas. Como  en 
Opera, se emula el lenguaje paremiológico61, abundan los  imperativos de 2ª persona62  
y los versos encadenados anafóricamente63.  

7.Por último, Arato no recoge los Días hesiódicos, aunque hay una evocación en 
el calendario lunar (Phaen.778-782). 

 

 

 

 

 

                                                           
57 G. KAIBEL, ("Aratea", pp. 87-88) considera que Arato sigue el ejemplo hesiódico en el tratamiento de 
las descripciones. 
58 A menudo marcada por la Iunctura ™oikèj + participio de presente; véase CALDINI MONTANARI, 
R..,”Illusione e relata nel cielo dei poeti”, pp. 183-210. 
59 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 264. Brioso considera discutible 
la idea de M. ERREN (Die Phainomena des Aratos, pp. 29 y ss.) de que Arato habría partido 
precisamente de un concepto de épica mitológica, sustituyendo héroes por astros.  
60 Véase Osas (Phaen.28-44); el Arrodillado (Phaen.63-70), Boyero (Phaen. 90-95), Virgen (Phaen.96-
136), Cabra y Cabritos (Phaen.156-166), Toro e Híades (Phaen.167-178), Cefeo (Phaen. 179-187), 
Caballo (Phaen.205-224), Pléyades (Phaen.254-267), Águila (Phaen.312-315), Can (Phaen.323-337), la 
Bestia (Phaen. 440-442), la Hidra (Phaen.443-449). 
61 Cf. Phaen.949-950, 1002, 1024,1044-1048,1051-1056,1060-1063. Rimas: Phaen. 911-912, 913-914, 
919-920, 924-929, 947-948, 949-950, 952-953, 987-988, 992-993, 1029-1030, 1050-1051, 1058-1059, 
1062-1063,1077-1078, 1079-1080, 1101-1102,1107-1112, 1115-1116, 1123-1124, 1133-1136, aparte de 
otras asonancias. En cuanto a metáforas, es especialmente significativa por su belleza Phaen. 921-922 
”Hdh kaˆ p£ppoi, leukÁj g»reion ¢k£nqhj, / sÁm' ™gšnont' ¢nšmou. 
62 Phaen. 910, 974, 994, 1001. 
63 Phaen. 973-985 con mhd� como en Opera; 1012-1015 con oÙdš, 1021-1026 con kaˆ, 1073-1075-
1090-1096-1098 con ca…rei. 
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c)Conexiones mediante el recurso intertextual. 

 

 

Arato utiliza el recurso alusivo para completar la relación estructural con Opera. 
Este procedimiento  es uno de los más rentables desde el punto de vista literario porque 
une la brevedad con una amplia repercusión en el contenido y desarrollo de la obra. Es 
una técnica que sólo se puede entender desde la escritura del texto, y paradójicamente 
otorga al pasaje en el que se halla coherencia y ambigüedad: coherencia porque 
determina la relación del pasaje con otros, ambigüedad porque ofrece sistemáticamente 
una lectura alternativa. 

A continuación ofrecemos una tabla en la que aparecen confrontados los pasajes 
de Phaenomena  con los hipotextos de Opera y el pasaje en el que se hallan en esta 
obra: 

 

Contenido de Phaenomena Verso de 

Phaenomena

Verso de 

Opera 

Contenido del pasaje de 

Opera en el que se 

inserta 

1-5  14 Érides 

2  3-4 Invocación 

2-4  101 Mito de Prometeo y 
Pandora 

4  100  
 634 

Mito de Prometeo y 
Pandora 
Exhortación al æra‹on en 
el mar 

1-5  1-4 Invocación 

6  20 
 397 

Érides 
Exhortación al trabajo 

7  498-501 Trabajos de invierno 

8  607  
 816 

Trabajos de verano 
Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas  

5-9  465-472  
 18-24 

Trabajos de otoño 
Érides 

9  116 Mito de las Edades 

10-11 473-474 Trabajos de otoño 

14 338 Sentencias sobre la piedad

15  822 Conclusión de los días 

16  159-160 Mito de las Edades 

17-18  10 Invocación 

Proemio    
( Phaen.    1-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  137 Mito de las Edades 
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Descripción del mapa celeste 
-Eje del mundo  
(Phaen.19-23) 

   

-Polos  
(Phaen.    24-27) 

   

28 333 
 385 

Sentencias sobre la piedad
Consejos generales sobre 
el campo 

-Osas  
( Phaen. 28-44) 

40-44 203-211 Fábula del halcón y el 
ruiseñor 

-Dragón  
(Phaen.  45-62) 

46 534 Trabajos de invierno 

-El arrodillado  
(Phaen.  63-70) 

   

-Corona  
(Phaen. 71-73) 

   

-Ofiuco  
( Phaen.  74-81) 

   

-Escorpión  y Pinzas  
(Phaen.   82-89) 

   

-Boyero  
(Phaen. 90-95) 

91 564-567 Trabajos de primavera 

96-97 391 
256  

Consejos generales sobre 
el campo 
Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 

98-100 256  
 
671 

Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 
Navegación de verano 

100 106 Mito de las Edades 

101 121-126 
108 

Mito de las Edades 
Mito de las Edades 

104 225-231 
259 

Ciudad Justa e injusta 
Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 

104 154 
292 

Mito de las Edades 
Símil del camino fácil de 
la maldad y difícil de la 
virtud 

-Virgen y Mito de Dike  
(Phaen.  96-136) 

105 256-262 Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 
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105-107 256-262  
 
220-224 
197 

Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 
Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

108-109 225-229 Ciudad Justa e injusta 

110 236-237 
112 
151 

Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 
Mito de las Edades 

111 31 
230-237 
112-113 

Moraleja de Érides 
Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

112-113 230-238 
117-118 

Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades  

113 230-234 
116-117 
125 

Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 
Mito de las Edades 

113 225-227 Ciudad Justa e injusta 

114 228-234 
109-119 

Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

115 127-129 
30 

Mito de las Edades 
Moraleja de Érides 

115-116 222 
137 

Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

117 142  
179 

Mito de las Edades  
Mito de las Edades 

118-122 222-226 
256-262 

Ciudad Justa e injusta 
Inmortales y Dike como 
guardianes de la Justicia 

123-124 127  
238-239 
143 

Mito de las Edades 
Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

125-126 200-201 
240-247 
145-146 

Mito de las Edades 
Ciudad Justa e injusta 
Mito de las Edades 

127-128 242-243 Ciudad Justa e injusta 

129-132 140-151 Mito de las Edades 

132 405 Consejos generales sobre 
el campo 

 

134-136 197-201 Mito de las Edades 
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 133-136 18 
287-288 

Érides 
Símil del camino fácil de 
la maldad y difícil de la 
virtud 

-¿Heraldo de la vendimia?  
(Phaen.  137-146) 

   

152-4 665-672 Navegación de verano -Gemelos, Cangrejo, León  
(Phaen. 147-155) 154-5 643  

 
 
683-4 
663-672 

Experiencia marinera del 
poeta: viaje en barco a 
Eubea 
Navegación de primavera 
Navegación de verano 

-Cochero, Cabra y Cabritos  
(Phaen. 156-166) 

156-7 618  
671 

Consejos para el período 
de amarre 
Navegación de verano 

-Toro e Híades  
(Phaen.   167-178) 

169-176 615 Trabajos de verano 

-Cefeo  
(Phaen. 179-187) 

180 4 Invocación 

-Casiopea  
(Phaen. 188-196) 

   

-Andrómeda  
(Phaen.   197-204) 

   

215 597 Trabajos de verano -Caballo  
(Phaen. 205-224) 221 764 Consejo sobre la 

reputación 

-Carnero  
(Phaen. 225-232) 

231 369 Consejos de 
administración familiar 

-Delta  
(Phaen. 233- 238) 

   

-Peces  
(Phaen. 239-247) 

   

-Perseo  
(Phaen. 248-253) 

253 481 Trabajos de otoño 

254-267 383-391 
614-617 

Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de verano 

-Pléyades  
(Phaen. 254-267) 

266-7 383-384  
615-616 

Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de verano 

-Lira y Ave  
(Phaen. 268-281) 

269 68  Mito de Prometeo y 
Pandora 
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-Acuario y Capricornio  
(Phaen.  282-286) 

285 383-4 Consejos generales sobre 
el campo 

286-299 554-565 
511-514 

Trabajos de invierno 
Trabajos de invierno 

294 530 Trabajos de invierno 

-Capricornio  
(Phaen. 286-299) 

299 808 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas  

-Sagitario  
( Phaen. 300-310) 

   

-Flecha y  Águila  
( Phaen. 311-315) 

   

-Delfín  
(Phaen. 316-318) 

   

-Orión  
(Phaen. 319-322) 

   

-Can  
(Phaen. 323-337) 

322-5 609-614 Trabajos de verano 

329-337 585-588 
 5-8 

Trabajos de verano 
Invocación 

-Liebre  
(Phaen. 338-341) 

330-336 585-588 
747 

Trabajos de verano 
Prohibiciones 

-Argo  
(Phaen.  342-352) 

   

355 533 Trabajos de invierno -Cetos  
(Phaen. 353-358) 358-9 418 Trabajos de otoño 

-Erídano  
(Phaen. 359-366) 

   

368 369 Consejos de 
administración familiar 

-Estrellas anónimas  
(Phaen. 367-385) 

370 148-155 Mito de las Edades 

-Pez austral  
( Phaen. 386-388) 

388 818 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas  

-Agua  
(Phaen. 389-401) 

   

405 564-567 
609-611 

Trabajos de primavera 
Trabajos de verano 

-Altar  
(Phaen. 402-430) 

409 222 Ciudad Justa e injusta 
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414 369 Consejos de 
administración familiar 

416 677 Navegación de verano 

418-9 675-683 Navegación de verano 

 

423 675 Navegación de verano 

-Centauro y Bestia  
(Phaen.  431-442) 

   

-Hidra Copa y Cuervo  
(Phaen. 443-449) 

   

-Proción  
(Phaen.  450) 

   

-Planetas  
(Phaen.  451-461) 

460 10 Invocación 

-Vía Láctea  
(Phaen.  469-479) 

476 518 Trabajos de invierno 

-Los Círculos  
(Phaen.  462-468) 

   

-Trópico del Cangrejo   
(Phaen. 480-500) 

   

-Trópico de Capricornio   
(Phaen. 501-510) 

507-514 564-5  
479 
477 
569 
562 
798 
 
664 

Trabajos de primavera 
Trabajos de otoño 
Trabajos de otoño 
Trabajos de primavera 
Trabajos de invierno 
Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas  
Navegación de verano 

-Ecuador  
(Phaen.  511-524) 

511 369 Consejos de 
administración familiar 

526 369 Consejos de 
administración familiar 

528 369 Consejos de 
administración familiar 

-Zodíaco   
(Phaen.  525-558) 

537-8 679-680 Navegación de primavera 

-Introducción al Calendario 
Zodiacal  
(Phaen.  559-568) 

564 407 Consejos generales sobre 
el campo 

-Cangrejo   
(Phaen.  569-589) 

580 419  Trabajos de otoño 
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-León   
(Phaen.  590-595) 

   

-Virgen   
(Phaen.  596-606) 

   

607-9 564-567 
609-611 

Trabajos de primavera 
Trabajos de verano 

-Pinzas   
(Phaen. 607-633) 

625 466 Trabajos de otoño 

-Escorpión   
( Phaen.  634-668) 

657 578 Trabajos de primavera 

-Sagitario   
(Phaen.  669-682) 

675 548 Trabajos de invierno 

-Capricornio   
(Phaen.  683-692) 

692 597 Trabajos de verano 

-Acuario   
(Phaen. 693-701) 

   

-Peces   
(Phaen.  702-709) 

   

-Carnero   
(Phaen. 709-713) 

   

-Toro   
(Phaen. 714-723) 

721 588-589 Trabajos de verano 

-Gemelos   
(Phaen.  724-730) 

728-731 618-621 Consejos para el período 
de amarre 

-Conclusión de la parte 
astronómica   
( Phaen. 731-732) 

731 648 Experiencia marinera del 
poeta: viaje en barco a 
Eubea 

734-5 772-773 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

-Calendario lunar  
(Phaen. 733-739) 

735 167 Mito de las Edades 

-Utilidad del Zodiaco  
(Phaen. 740-751) 

741 370  
 
351  
 
501  
577 

Consejos de 
administración familiar 
Sentencias sobre la 
hospitalidad y las 
relaciones con los vecinos 
Trabajos de invierno 
Trabajos de primavera 
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742-3 461-472  
22 
409  
561 
812 

Trabajos de otoño 
Érides 
Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de invierno 
Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

743 484 Trabajos de otoño 

744-7 564-567 
618-623 

Trabajos de primavera 
Consejos para el período 
de amarre 

745 618-623 Consejos para el período 
de amarre 

746 550 Trabajos de invierno 

748-752 268 
 
609-610 
483 

Moraleja de Dike para los 
reyes y lamento apelando 
a Zeus  
Trabajos de verano 
Trabajos de otoño 

 

751 483 
268 

Trabajos de otoño 
Moraleja de Dike para los 
reyes y lamento apelando 
a Zeus 

752-7 667-668 Navegación de verano -Ciclo de Metón  
(Phaen. 751-757) 754-757 597-599 

609-614 
614-617 
618-621 

Trabajos de verano 
Trabajos de verano 
Trabajos de verano 
Consejos para el período 
de amarre 

758 797 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

758-9 618-626 Consejos para el período 
de amarre 

759-60 618-626 Consejos para el período 
de amarre 

758-762 822 Conclusión de los días 

765-766 678-683 Navegación de primavera 

-Preámbulo a los pronósticos   
(Phaen.  758-777) 

768-72 483-484 
267-269 

Trabajos de otoño 
Moraleja de Dike para los 
reyes y lamento apelando 
a Zeus 
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770 42-46  Mito de Prometeo y 
Pandora 

 

770 267-268 Moraleja de Dike para los 
reyes y lamento apelando 
a Zeus 

800 772 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

805-810 798 
 
770 
 
794 

Días para trabajos æra‹on 
y actividades humanas 
kairÒj 
Días sagrados para los 
dioses y para los hombres 
Días sagrados para los 
dioses y para los hombres 

-Luna   
(Phaen. 778-818) 

813-4 379-380 Consejos de 
administración familiar 

822-6 580-581 Trabajos de primavera 

826 810  
 
 
821 

Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 
Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

842 246 Ciudad Justa e injusta 

853 727 Prohibiciones 

851-7 727 Prohibiciones 

-Sol   
(Phaen.  819-891)  

858 566 Trabajos de primavera 

-Pesebre   
(Phaen. 892-908) 

   

913-5 448-451 Trabajos de otoño 

926-931 618-623 Consejos para el período 
de amarre 

-Signos de viento   
(Phaen. 909-932) 

930 797 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

933-4 673-678 Navegación de verano 

936 621 
676-677 

Consejos para el período 
de amarre 
Navegación de verano 

-Signos de lluvia   
(Phaen. 933-987) 

946 822 Conclusión de los días 
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949-53 747 
678-681  

Prohibiciones 
Navegación de primavera 

961-966 207 Fábula del halcón y el 
ruiseñor 

960-2 747 Prohibiciones 

963-6 203-207 Fábula del halcón y el 
ruiseñor 

968 186 Mito de las Edades 

 

983-7 715-719 Consejos sobre la amistad 

1001-2 747 Prohibiciones 

1009 774 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

1028-1030 233 Ciudad Justa e injusta 

1047 720 Consejos sobre la amistad 

1051-4 467  
383-384  
448-450 
461-462 

Trabajos de otoño 
Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de otoño 
Trabajos de otoño 

1061 384  
575 

Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de primavera 

1064-5 615 
619-621 

Trabajos de verano 
Consejos para el período 
de amarre 

1064 415 Trabajos de otoño 

1072-4 493-501 Trabajos de invierno 

1075-1081 448-451  
411-413  
479-490 

Trabajos de otoño 
Consejos generales sobre 
el campo 
Trabajos de otoño 

1076 543 Trabajos de invierno 

1082-9 614-623 Trabajos de verano 

1094-1098 479-482 Trabajos de otoño 

1099 720 Consejos sobre la amistad 

-Signos de buen tiempo y 
tormenta  
( Phaen. 988-1141) 

1117 410-412 Consejos generales sobre 
el campo 

-Epílogo  1142 822-828 Conclusión de los días 
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1142 382 Consejos generales sobre 
el campo 

1148-51 798 Días æra‹on para trabajos 
y kairÒj para actividades 
humanas 

1152 292  
 
825 

Símil del camino fácil de 
la maldad y difícil de la 
virtud 
Conclusión de los días 

(Phaen. 1142-1154) 

1145-54 823 Conclusión de los días 
 
Del análisis de la presente tabla podemos extraer interesantes conclusiones: 
1.Arato trabaja sobre pequeñas tiradas de versos conceptualmente coherentes. La 

aplicación intertextual responde a este sentido de uniformidad: en cada tirada escoge 
una serie de hipotextos limitada y afín:  

-     Phaen. 286-299 (Capricornio): hipotextos sobre trabajos de invierno. 
- Phaen. 402-430 (Altar): hipotextos sobre navegación de verano.  
- Phaen. 525-558 (Zodíaco): hipotextos sobre consejos de administración 

familiar. 
- Phaen. 751-777 (Ciclo de Metón y Preámbulo a los pronósticos): hipotextos 

sobre  consejos para el período de amarre. 
- Phaen.988-1141 (Signos de buen tiempo y tormenta): hipotextos sobre los 

Erga, principalmente sobre  los trabajos de otoño y los de verano. 
 
2.En algunos casos podemos llegar a comprender el método de composición del 

poeta: 
- El proemio (Phaen. 1-18) parece responder a la “teoría hesiódica”, con 

alusiones a los diferentes mitos. 
- El pasaje sobre la utilidad del Zodiaco (Phaen.   740-751) se construye sobre 

los Erga. 
- El preámbulo a los pronósticos  (Phaen. 758-777) introduce un nuevo 

capítulo, como se refleja en la vuelta a la “teoría hesiódica”, con el recuerdo 
de la moraleja de Dike64 para los reyes y lamento apelando a Zeus, y  del 
mito de Prometeo y Pandora. 

- El pasaje de la Luna (Phaen. 778-818) toma como referencia el hipotexto de 
los Días.  

- Especial mención merece el mito de Dike, elaborado a base del mito de las 
edades, el pasaje de los Inmortales y Dike como guardianes de la Justicia y el 
de la Ciudad Justa e Injusta. 

- El Epílogo (Phaen. 1142-1154) está realizado tomando como hipotexto la 
conclusión de los Días. 

 
3.Arato hila los diversos pasajes mediante referencias intertextuales: 
- Gemelos, Cangrejo, León ( Phaen.   147-155) y Cochero, Cabra y Cabritos 

(Phaen.   156-166) : hipotextos sobre navegación de verano. 

                                                           
64 Véase EFFE, B., Dichtung und Lehre, p. 50. 
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- Pléyades ( Phaen.   254-267), Lira y Ave ( Phaen.   268-281), Acuario y 
Capricornio (Phaen.    282-286): hipotextos sobre consejos generales sobre 
el campo. 

- Can (Phaen.   323-337) y Liebre ( Phaen.   338-341): hipotextos sobre 
trabajos de verano.  

- Ecuador (Phaen.    511-524) y Zodíaco  (Phaen.    525-558): hipotextos 
sobre consejos de administración familiar. 

- Preámbulo a los pronósticos  (Phaen.    758-777) y Luna  ( Phaen.   778-
818): hipotextos sobre los Días. 

- Luna  ( Phaen.   778-818) y Sol  (Phaen.    819-891): hipotextos sobre los 
Días. 

- Signos de viento  ( Phaen.   909-932) y Signos de lluvia  ( Phaen.   933-
987): hipotextos sobre consejos para el período de amarre. 

 
Este tejido de referencias consolida la unidad de Phaenomena y avala el 

epigrama calimaqueo: `HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj. 
 

 

3.1.1.2. Procedimientos de ilación 

 
 
 Van Groningen65 establece los siguientes procedimientos de ilación que 
reconocemos en Opera y en Phaenomena: 
 a) La yuxtaposición, basada en una serie de encadenamientos de partes-clichés 
cuya base es la existencia de fragmentos escritos o mnemotécnicos. El vínculo que les 
confiere una cierta coherencia al conjunto es la identidad de género y de utilidad 
práctica.. Es el procedimiento que utiliza Hesíodo en Opera para la  inserción de los 
exempla (Op. 42-105 mito de Pandora, Op. 106-201 mito de las edades, Op. 202-212 

ainos del halcón y el ruiseñor) y Arato, en la misma línea,  para el mito de Dike (Phaen. 

96-136). También se utiliza el procedimiento yuxtapositivo en la exposición de los 
signos meteorológicos, especialmente a partir de Phaen. 944-1141. 
 b) Los términos correlativos, que enlazan las partes a partir de palabras idénticas 
o parecidas. Hay numerosos ejemplos en Opera y Phaenomena

66 : 
 
 En Opera: 

 

Op. 

317-319 
a„dëj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
a„dèj, ¼ t' ¥ndraj mšga s…netai ºd' Ñn…nhsin·  

a„dèj toi prÕj ¢nolb…V, q£rsoj d� prÕj ÔlbJ.   
 

Op. 

760-762 
ïd' œrdein· dein¾n d� brotîn ØpaleÚeo f»mhn·  
f»mh g£r te kak¾ pšletai: koÚfh m�n ¢e‹rai  
·e‹a m£l', ¢rgalšh d� fšrein, calep¾ d' ¢poqšsqai 

 

 
 
 
                                                           
65 GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, pp. 28 y ss.  
66 Para una relación sistematizada de este recurso composicional remito al estudio de la epanalepsis y 
anadiplosis, en el capítulo dedicado a los recursos estilísticos. 
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 En Phaenomena   
 
Phaen.  

37 
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ 
 

Phaen. 

73-74 
nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

NètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ ge m�n ¥krV 
 

Phaen. 

664-665 
TÒxon ™percÒmenon prÒteroi pÒdej ƒppÒta fhrÒj.  

TÒxJ kaˆ spe…rh ”Ofioj kaˆ sîm' 'OfioÚcou 
 

Phaen. 

727-728 
›lketai ¢mfotšrwqen, Ólon dš min Ôyeai ½dh.  
”Hdh kaˆ Potamoà prèthn ¡lÕj ™xanioàsan 
 

Phaen. 
1044-1047 

Pr‹noi d' aâ karpo‹o katacqšej, oÙd� mšlainai  
sc‹noi ¢pe…rhtoi· p£nth dš te pollÕj ¢lweÝj  
a„eˆ papta…nei, m» oƒ qšroj ™k cerÕj œrrV.  
Pr‹noi m�n qaminÁj ¢kÚlou kat¦ mštron œcousai 
 

 
En un nivel conceptual podemos considerar como procedimiento ilativo las 

referencias  reiteradas a diversos temas:  
 
En Opera: 

-      d…kh (Op.9, 36, 39, 192, 217 y ss., 239, 249, 254 y ss, 275 y ss., 712). 
- œrgon (Op.20 y ss, 28, 43 y ss., 119, 230, 299 y ss, 308 y ss., 380, 393, 397 y 

ss., 409 y ss, 438, 443 y ss., 554, 578, 641, 762, 773, 827)  
-  érh / æra‹oj (Op. 32, 307, 392, 409,422, 492, 460, 575, 617, 665, 695, 

697)67.  
 
En Phaenomena: 
- Zeus (Phaen.  1, 2, 4, 31, 163, 164, 181, 224, 253, 259, 265,  275, 293, 426, 

743, 756, 769, 771, 899).  
- sÁma (Phaen.  10, 168, 170, 233, 247, 303, 410, 412, 418, 429, 433, 459, 

461, 465,  515, 565, 608, 725, 730, 760, 772, 777, 805, 820, 824, 837, 909, 
986, 1001, 1017, 1022, 1037, 1040, 1061, 1103, 1141, 1142, 1146, 1148). 

- Visibilidad (en la descripción del mapa celeste, Phaen.  11, 25, 40, 41, 76, 
79, 80, 94, 135, 136, 140, 166, 170, 186, 189, 199, 224, 229, 237, 256, 275, 
276, 317, 325, 328, 367, 385, 395, 415, 450, 456, 474)  

- Notoriedad / Anonimato (Phaen.  2, 146, 173, 177, 180, 240, 264, 325, 381, 
385, 391.  

 
 
No obstante, la forma más usual de raccord es el empleo de las partículas y 

conjunciones conectivas, que actúan como verdaderas ensambladoras del texto68: 
 
 
 

                                                           
67 GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, p. 296. 
68 Lo que Van Groningen (La composition littéraire archaïque grecque, pp. 36 y ss.) llama "cheville de 
raccord". 
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En Opera: 

 

Op. 

90 
Prˆn m�n g¦r zèeskon ™pˆ cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn 
 

Op. 

106 
E„ d' ™qšleij, ›terÒn toi ™gë lÒgon ™kkorufèsw 
 

Op. 
109 

CrÚseon m�n prètista gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn 
 

Op. 
141-143 

toˆ m�n ØpocqÒnioi m£karej qnhtoˆ kalšontai,  
deÚteroi, ¢ll' œmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹.  
ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn 
 

Op. 

286 
Soˆ d' ™gë ™sql¦ nošwn ™ršw, mšga n»pie Pšrsh· 
 

Op. 

618 
E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹· 
 

 
 
En Phaenomena: 
 

Phaen. 
19-22 

Oƒ m�n Ðmîj polšej te kaˆ ¥lludij ¥lloi ™Òntej  
oÙranù ›lkontai p£nt' ½mata sunec�j a„e…·  
aÙt¦r Óg' oÙd' Ñl…gon metan…ssetai, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  
¥xwn a„�n ¥rhren, œcei d' ¢t£lanton ¡p£nth   

Phaen. 
74 

NètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ ge m�n ¥krV 

Phaen. 
96 

'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio Boètew 

Phaen. 
156-157 

E„ dš toi `Hn…ocÒn te kaˆ ¢stšraj `HniÒcoio  
skšptesqai dokšoi, ka… toi f£tij ½luqen A„gÕj 

Phaen. 
205 

'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr ™pel»latai “Ippoj 

Phaen. 
254 

”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai. 

Phaen. 
322 

LoxÕj m�n TaÚroio tomÍ Øpokšklitai aÙtÕj 

Phaen. 
443 

'All' œti g£r ti kaˆ ¥llo peraiÒqen ›lketai ¥stron· 

Phaen. 
462 

”Htoi m�n t£ge ke‹tai ¢l…gkia dinwto‹sin, 

Phaen. 
758 

Tù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toi, e‡ pote nhB 
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Phaen. 
778 

Skšpteo d� prîton ker£wn ˜k£terqe sel»nhn.   

Phaen. 
819 

'Hel…oio dš toi melštw ˜k£terqen „Òntoj·   

Phaen. 
994 

Skšpteo d' eÜdioj m�n ™ën ™pˆ ce…mati m©llon, 

Phaen. 
1132 

'All¦ g¦r oÙd� mÚej, tetrigÒtej e‡ pote m©llon 

   
  c) La intercalación: a modo de paréntesis se inserta una parte secundaria en otra 
más importante, allí donde se presta a tal inclusión. Podemos observar este 
procedimiento estructural en las numerosas interpelaciones a Perses (Op. 27-32, 37-41, 
213-218, 274-285, 286-292, 298-307, 396-404, 631-640, 641-643. En Phaenomena 

suele ser el método utilizado para el aition mitológico (Phaen. 30-36, 96-100, 216-221, 
260-263, 268-269, 637-646), con la epíclesis utilizada como nexo (Phaen.36-37, 98, 
216-217, 260, 269, 645).  

 
En otros casos se hace un llamamiento a la colaboración del destinatario:  
 
En Opera: 

 

Op.  

10 

™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn 

Op. 

27; 
cf.Op.107, 
274, 491, 
688 

’W Pšrsh, sÝ d� taàta teù ™nik£tqeo qumù 

Op. 

286 
Soˆ d' ™gë ™sql¦ nošwn ™ršw, mšga n»pie Pšrsh 

Op. 
381-382 

soˆ d' e„ ploÚtou qumÕj ™šldetai ™n fresˆ sÍsin,  

ïd' œrdein, kaˆ œrgon ™p' œrgJ ™rg£zesqai. 
 

 En Phaenomena la apelación al destinatario suele ir asociada al desciframiento 
inteligente de  la hilazón:  
 

Phaen. 

156-157 

E„ dš toi `Hn…ocÒn te kaˆ ¢stšraj `HniÒcoio  
skšptesqai dokšoi, ka… toi f£tij ½luqen A„gÕj 

Phaen. 

198-199 
'Andromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnon· oÜ se m£l' o‡w  
nÚkta periskšyesqai, †n' aÙt…ka m©llon ‡dhai 

Phaen. 
223-224 

Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj  
™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai. 

Phaen. 
300 

Kaˆ d' ¨n œti protšrJ ge qal£ssV poll¦ peponqèj, 
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Phaen. 

451-452 

Taàt£ ke qh»saio parercomšnwn ™niautîn  
˜xe…hj pal…nwra· t¦ g¦r kaˆ p£nta m£l' aÛtwj 

Phaen. 

456-457 
OÙk ¨n œt' e„j ¥llouj ÐrÒwn ™pitekm»raio  
ke…nwn Âci kšontai, ™peˆ p£ntej metan£stai.   

Phaen. 

733 

OÙc Ðr£vj Ñl…gh m�n Ótan ker£essi sel»nh   
 

Phaen. 

758-760 
Tù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toi, e‡ pote nhB  
pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai  
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou.  

Phaen. 

778 
Skšpteo d� prîton ker£wn ˜k£terqe sel»nhn.   

Phaen. 

799 
Skšpteo d' ™j plhqÚn te kaˆ ¢mfÒteron dicÒwsan 

Phaen. 

818-819 
Kaˆ t¦ m�n oân ™pˆ mhnˆ selhna…hj ke pÚqoio.  

'Hel…oio dš toi melštw ˜k£terqen „Òntoj·   

Phaen. 
890-892 

`Esper…oij kaˆ m©llon ™p…trepe s»masi toÚtoij·  

˜sperÒqen g¦r Ðmîj shma…netai ™mmen�j a„e….   
Skšpteo kaˆ F£tnhn. `H mšn t' Ñl…gV e„ku‹a 

Phaen. 

909-910 

SÁma dš toi ¢nšmoio kaˆ o„da…nousa q£lassa  
ginšsqw, kaˆ makrÕn œp' a„gialoˆ boÒwntej,   

Phaen. 

973-974 

Tîn toi mhd�n ¢pÒblhton pefulagmšnJ Ûdwr  
ginšsqw, mhd' e‡ ken ™piplšon º� p£roiqen 

Phaen. 

987 
'All' ™pˆ kaˆ t¦ dÒkeue periskopšwn Øeto‹o.   

Phaen. 

1142-1143 
Tîn mhd�n katÒnosso· kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma 
skšptesqai· m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn 

 
  d) La transposición, es decir, la inversión del orden natural con la intención de 
atraer la atención del receptor. En Opera lo encontramos en el mito de Prometeo y 
Pandora, que comienza con la moraleja a la que sigue el exempla

69. En cuanto a 
Phaenomena, este método composicional es el utilizado en el proemio, Phaen. 1 'Ek 
DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen, cuando se espera una invocación a la 
Musa. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Véase Op. 42-46 y Op.47-105. 
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3.1.2.Estudio de la Estructura de algunos pasajes 

 
3.1.2.1.Estudio del Proemio 

 
Arato concibe el  proemio como una sinopsis70 de su obra. Este procedimiento 

composicional permite al lector  hacerse una idea esencial del contenido total sin que el 
poeta tenga que formularlo al completo, sino simplemente sugerirlo.  

Como hemos comentado anteriormente71, la estructura responde a  un esquema 
hímnico, que puede observarse en la invocación inicial: 

-Phaen. 1-2: 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen  / ¥rrhton·  
en la súplica final:  

-Phaen. 15-18:   Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, / 

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai / meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge 
m�n ¢stšraj e„pe‹n  / Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
y en la imitatio de una fórmula hímnica: 
 -Phaen. 14: Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  
 En el resto del proemio esboza lo que van a ser los contenidos de la obra: 

-Phaen. 2-5: En todas las partes de la naturaleza encontramos signos otorgados 
por Zeus: mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…, /p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� 
q£lassa / kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej. 
 -Phaen. 5-9: Los signos naturales otorgados por Zeus tienen una finalidad 
agraria; sirven para reconocer el æra‹on: `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi  / dexi¦ shma…nei, 
laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei / mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth / bous… 
te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai / kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata 
p£nta balšsqai. 
 - Phaen. 10-13: También Zeus ha fijado signos en el firmamento con la misma 
finalidad, servir de guía para las labores del campo: AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n 
oÙranù ™st»rixen / ¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn / ¢stšraj o† ke 
m£lista tetugmšna shma…noien  / ¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.  
La repetición de g¦r, que ya aparecía en el verso 5 (Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn) repite 
el sujeto cambiendo el tiempo del verbo de presente a aoristo72. Obsérvese que los 
últimos versos del proemio nos indican cuál va a ser la misión encomendada al poeta: 
disertar sobre las estrellas: 

                                                           
70 El programa o de‹gm£ del contenido total, enunciado por Aristóteles a propósito del exordio de los 
discursos (Rh.  1415 a 12 y ss): ™n d� prolÒgoij kaˆ œpesi de‹gm£ ™stin toà lÒgou, †na proeidîsi 
perˆ oá [Ï] Ð lÒgoj kaˆ m¾ kršmhtai ¹ di£noia: tÕ g¦r ¢Òriston plan´: Ð doÝj oân ésper e„j t¾n 
ce‹ra t¾n ¢rc¾n poie‹ ™cÒmenon ¢kolouqe‹n tù lÒgJ. di¦ toàto  "mÁnin ¥eide, qe£". "¥ndra moi 
œnnepe, moàsa." "¼geÒ moi lÒgon ¥llon, Ópwj 'As…aj ¢pÕ ga…hj Ãlqen ™j EÙrèphn pÒlemoj 
mšgaj". Cf. GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, p. 63. 
71 Véase el capítulo dedicado al Proemio y al género.. 
72 Véase FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, p. 9. 
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-Phaen. 17-18:  'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n  / Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate 
p©san ¢oid»n.  

Arato estructura el proemio73 como  un himno a Zeus en  una construcción 
armoniosa de 4, 5, 4 y 5 versos.  Dichas partes están hiladas desde la reiteración de 
contenidos: 

                                                           
73 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p..XLIX. 

 

Phaen.  
1-4 

'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton· 

Cf. Phaen. 14, 15 
 

 mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  

 

 kaˆ limšnej·  Cf. Phaen. 5-6 

 p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  Cf. Phaen. 5 

Phaen.  
5-9 
 

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.  
 

Cf. Phaen. 1, 4. 

                 `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio· 

Cf. Phaen. 10 
 

                     lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai. 

Cf. Phaen. 12-13 

 

Phaen.  
10-13 

AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen  
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien   
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   

Cf. Phaen. 6-9, 16 
 

 Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai. Cf. Phaen. 1, 5, 15 
 
 

Phaen.  
14-18 

Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar Cf. Phaen. 1,5 

 aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  
meil…ciai m£la p©sai.  

Cf.Phaen. 10 

          'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. 

Cf. Phaen. 10-13 
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Los versos 756-77274 constituyen no un segundo preludio sino una introducción 
a los signos meteorológicos que completa el proemio y renueva su impulso: 

 

Phaen. 
756-757 

o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà  
¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin 

Cf. Phaen. 12 

Phaen. 
758-768 

Tù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toi, e‡ pote nhB  
pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai  
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou.  

MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr….  
AÙtÕj m�n t¦ prîta saèteroj, eâ d� kaˆ ¥llon  
pareipën ênhsen, Ót' ™ggÚqen êrore ceimèn.  
Poll£ki g¦r ka… t…j ke galhna…V ØpÕ nuktˆ  
nÁa peristšlloi pefobhmšnoj Ãri qal£sshj·   

¥llote d� tr…ton Ãmar ™pitršcei, ¥llote pšmpton,  

¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· 

Cf. Phaen. 6-9 

Phaen. 
768-771 

                                       p£nta g¦r oÜpw  
™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen, ¢ll' œti poll¦  
kškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  
ZeÚj· 

Cf. Phaen. 1-4 
 

Phaen. 
771-772 

 Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei  
p£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth d' Ó ge s»mata fa…nwn 

Cf. Phaen.  5-7, 9-
13 

 
Analicemos ahora el proemio desde una perspectiva intertextual75. Arato ha 

utilizado para la elaboración de su proemio material hesiódico tomado de Teogonía, 

Trabajos y Fragmentos. Podemos extraer ciertas pautas de composición. 
Hay una curiosa distribución en la recogida del hipotexto:  
 -De Teogonía toma principalmente el formulario hímnico. Casi todas las 

referencias enlazan con el proemio de esta obra: 
 

Phaen. 
1 

'Ek DiÕj ¢rcèmesqa cf. Th.1, 96 

Phaen. 
5  

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn  cf. Th. 96 

Phaen. 
5  

`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   cf. Th. 407 

Phaen. 
10-13 

AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen  
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien   
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai 

cf. Th.84-86, 
Th. 497-500 

                                                           
74 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. L-LI. También hay cierto eco de Phaen. 9-13 en 
Phaen.741-743; cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 36-37. No constituye un proemio 
“programático” (véase CONTE,G.B.,”Proems in the Middle”, YCS  29 (1992), pp. 147-159; cf. BRIOSO 
SÁNCHEZ, M., “Observaciones sobre los proemios “programáticos “...”,pp. 87-100), pues carece de los 
elementos que inducen por parte del autor a una reflexión metapoética. 
75 Para una mejor comprensión, remitimos al lector al mapa hipotextual que figura en el apéndice. 
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Phaen. 
14 

Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai. cf. Th. 34, 91 

Phaen. 
15 

Ca‹re, p£ter, cf. Th. 104 

Phaen. 
15  

mšga qaàma, cf. Th. 500 

Phaen. 
16 

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». cf. Th. 43-47, 104-
115 

 Ca…roite d� Moàsai cf. Th. 104 

Phaen. 
17 

meil…ciai m£la p©sai. cf. Th. 39-40, 104 

 
  -De Trabajos recoge la sinopsis de la obra (a excepción de Phaen. 10-13, 
que se relaciona con Th.497-500 desde un plano estrictamente formal), así como ciertos 
recursos genéricos que utiliza Hesíodo en su proemio, como la introducción del poeta 
dentro de la obra: 
 

Phaen. 
1-2 

tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen / ¥rrhton cf. Op. 3-4 

Phaen. 
2-4 

                    mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej 

cf. Op. 101-102 

Phaen. 
2-4 

p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej cf. Op. 4-5, 104 

Phaen. 
6 

laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei cf. Op. 20-24 

Phaen. 
7 

mimn»skwn biÒtoio cf. Op. 499 

Phaen. 
7-9 

                   lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai. 

cf. Op. 20-24, 465-
472 

Phaen. 
10-11 

AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen  
¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn   

Cf. Op. 473-474 

Phaen. 
15 

mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar cf. Op. 824 

Phaen. 
16 

mimn»skwn biÒtoio cf. Op. 160 

Phaen. 
17-18 

'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. 

cf. Op. 10 

  Si aparecen hipotextos de Teogonía  y de Trabajos, Arato suele escoger 
la primera parte del hexámetro de Teogonía y la segunda de Trabajos: Phaen. 1, 2, 15, 
17. 
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-De Fragmentos puede haberse hecho eco del pasaje de “los alfareros”, que 
responde a la estructura de un posible proemio: 
 

Phaen. 

2-4 
mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  

p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej 

cf. Fr.302.4-5 
M-W 

 
 

 

 

3.1.2.2.Estudio del Mito de Dike 

  
 La constelación de la Virgen sirve de excusa a Arato para una digresión amplia, 
en la que expone su particular visión del mito de las edades. A pesar de su extensión no 
se pierde el patrón estructural utilizado para la descripción de constelaciones, 
compuesto de  localización, aition mítico y epíclesis: 
 
 -localización: Phaen.96 y 136, en una composición circular. 
 - aition mítico: Phaen.98-100 y mito de las edades, Phaen.100-135. 
 - epíclesis: Phaen. 97, 105. 

 
Martin76 ve en el pasaje un modelo estructural muy trabajado, con dos series de de  

23 versos, Phaen.  91-113 y  Phaen. 114-13677. La primera serie se dividiría en dos: 
a) Phaen. 91-97: siete versos de carácter puramente astronómicos, que sitúan la 

constelación del Boyero, la estrella Arturo y la constelación de la Virgen. 
b) Phaen. 98-113: primera parte del mito, hasta el fin de la edad de oro, 

divididos en dos tiradas de siete versos (Phaen. 98-104) y nueve versos (Phaen. 

105-113). 
La segunda serie (Phaen.114-136) trataría sobre la degradación del género humano 

y el  alejamiento progresivo de Dike hasta su marcha al firmamento, con tres tiradas de  
nueve versos (Phaen. 114-122); seis versos (Phaen. 123-128) y ocho versos (Phaen. 

129-136). 
 
El mito de Dike presenta sutiles conexiones con el resto de la obra, 

especialmente con el proemio78: 
 
Phaen.  

96-97 
'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio Boètew  
Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

Cf. Phaen. 92 
 

Phaen. 

98-100 
E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou, 

eÜkhloj foršoito. 

Cf. Phaen. 15-
16, 408 

Phaen. 

100-101 
                          LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij 

Cf. Phaen. 163, 
637 

Phaen. 

104 
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  Cf. Phaen. 251-

252 

                                                           
76 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. LIV. 
77 Martin prefiere este análisis al que propone H.Schwabl (“Weltalter”, pp.796-799): 91-101; 102-113; 
114-116; 117-128; 129-140. En “Zur Mimesis bei Arat. ...”, pp. 345-346 Schwabl propone una división 
de la estructura del mito arateo, cotejándolo con sus fuentes hesiódicas.  
78 Véase SCHIESARO, A.,“Aratus Mith of Dike”, pp. 9-26. 
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Phaen.  
105 

Ka… ˜ D…khn kalšeskon Cf. Phaen. 

36,66, 245, 315, 
399, 444, 476, 
544. 959. 

Phaen. 

105-107 
                                    ¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj. 

Cf. Phaen. 2-4 

Phaen. 

110 
aÛtwj d' œzwon Cf. Phaen. 1102 

Phaen. 

110 
                      calep¾ d' ¢pškeito q£lassa, Cf. Phaen. 3, 

39, 287-300, 
776, 909, 915 

Phaen. 

111 
kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  Cf. Phaen. 7 

Phaen. 

112 
¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  Cf. Phaen. 7-8 

Phaen. 

113 
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  Cf. Phaen. 9 

Phaen. 

114 
TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  Cf. Phaen. 9 

Phaen. 

115-116 
'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  

Cf. Phaen. 1134 

Phaen. 

119 
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  Cf. Phaen. 17 

Phaen. 

120 
¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  Cf. Phaen. 989 

Phaen. 

121 
ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj, Cf. Phaen. 347 

Phaen. 

122 
oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  Cf. Phaen. 79 

Phaen. 

123-124 
«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· 

Cf. Phaen. 16 

Phaen. 

125-126 
Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgoj«   

Cf. Phaen. 975 

Phaen. 

127 
•Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto Cf. Phaen. 89 

Phaen. 

127-128 
                                         toÝj d' ¥ra laoÝj  
e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  

Cf. Phaen. 1046 

Phaen. 

132 
                   Prîtoi d� boîn ™p£sant’ ¢rot»rwn.  
 

Cf. Phaen. 8 

Phaen. 

134 
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  Cf. Phaen. 10-

11, 245, 616 
Phaen. 

135 
Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  Cf. Phaen. 469-

476 
Phaen. 

136 
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   Cf. Phaen. 92 
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 Desde un punto de vista intertextual,  Arato compone el mito de Dike a partir de 
tres hipotextos hesiódicos79: el mito de las edades (Op.106-201), el de la ciudad justa e 
injusta (Op.219-251) y el de los Inmortales y Dike como guardianes de la justicia 
(Op.252-273). Veamos su distribución y finalidad: 
 

-Mito de las Edades (Op.106-201): Su estructura es la base sobre la que Arato 
trabaja en una  imitatio cum variatione. También toma la introducción al mito 
(Phaen.100 LÒgoj ...¥lloj), el paso de una generación a otra (Phaen.114-115, 117, 
123-124, 129-130), ciertas peculiaridades de cada generación (Phaen. 110-113, 123-
126, 129-132), la huida de Aidos y Némesis (Phaen. 134-136) y algunas expresiones 
(Phaen.101 ™picqon…h, 104 per ™oàsa, 110 ¢pškeito, 116 ½qea laîn construído 
sobre Op. 137 kat¦ ½qea, y 117 'All' œmphj. 
 

Phaen. 
100-101 

                          LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  
¢nqrèpoij,  

cf. Op. 106 

Phaen. 
101 

                æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen cf. Op. 121-126, 
108 

Phaen.  
104 

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  cf. Op. 154 

Phaen.  
106 

ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   cf. Op. 197 

Phaen.  
110 

aÛtwj d' œzwon·  cf. Op. 112 

Phaen.  
110 

                       calep¾ d' ¢pškeito q£lassa, cf. Op. 151 

Phaen.  
111 

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  cf. Op. 112-113 

Phaen. 
112-113 

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

cf. Op. 117-118 

Phaen.  
113 

mur…a p£nta pare‹ce D…kh cf. Op. 116-117 

Phaen.  
113 

                                           dèteira dika…wn. cf. Op. 125 

Phaen.  
114 

TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  cf. Op. 109-119 

Phaen.  
115 

'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  cf. Op. 127-129 

Phaen  
116 

æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  cf. Op. 137 

Phaen.  
117 

'All' œmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen·   cf. Op. 142 , 179

                                                           
79 Para una mejor comprensión, remitimos al lector al mapa hipotextual que figura en el apéndice.  
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Phaen. 
123-124 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

cf. Op. 127 

Phaen. 
123-124 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe. 

cf. Op. 143 

Phaen. 
125-126 

Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgoj«  

cf. Op. 200-201 

Phaen. 
125-126 

Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgoj«   

cf. Op. 145-146 

Phaen. 
129-132 

'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  
e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  

cf. Op. 140-151 

Phaen. 
134-136 

œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  
Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   

cf. Op. 197-201 

 
-Ciudad Justa e Injusta (Op.219-251): La asimilación de lo justo e injusto como 

motivo de degradación de las generaciones provienen de este pasaje hesiódico: ciudad 
justa Phaen. 104-107, 110-114,  ciudad injusta: Phaen. 123-124, 125-128 en la profecía.  

 

Phaen. 
104 

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  cf. Op. 225-231 

Phaen. 
105-107 

                                     ¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj. 

cf. Op. 220-224 

Phaen. 
108-109 

OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  
cf. Op. 225-229 

Phaen. 
110 

                        calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  cf. Op. 236-237 

Phaen. 
111 

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  cf. Op. 230-237 

Phaen. 
112-113 

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

cf. Op. 230-238 

Phaen. 
113 

mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn. cf. Op. 225-227 

Phaen. 
114 

TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben. cf. Op. 228-234 

Phaen. 
115-116 

'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn. 

cf. Op. 222 

Phaen. 
118-122 

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  

¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  

cf. Op. 222-226 
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ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  

oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  

Phaen. 
123-124 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe. 

cf. Op. 238-239 

Phaen. 
125-126 

Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgoj«   

cf. Op. 240-247 

Phaen. 
127-128 

•Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto, toÝj d' ¥ra laoÝj  
e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  

cf. Op. 242-243 

 
-Inmortales y Dike como guardianes de la Justicia (Op.252-273):  la novedad del 

mito arateo es la adición de Dike como personaje principal. Su presentación procede de 
este pasaje (Phaen. 96-100). Arato modula el material hesiódico para mostrar su nuevo 
pensamiento. Es Dike quien asume el papel de Zeus; de ahí se entiende que ella se 
siente junto a la generación dorada y no junto a los dioses (Phaen.104), y que se dirija a  
los propios hombres para mostrarles su iniquidad  (Phaen.118-122): 

 

Phaen. 
96-97 

'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio Boètew  
Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

cf. Op. 256 

Phaen.  
98-100 

E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  
¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj foršoito.  

cf. Op. 256 

Phaen. 104 ¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  cf. Op. 259 

Phaen. 105 Ka… ˜ D…khn kalšeskon·  cf. Op. 256-262 

Phaen. 105-
107 

                                      ¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  

cf. Op. 256-262 

Phaen. 118-
122 

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  

¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  

ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  

oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  

cf. Op. 256-262 
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3.1.2.3.Estudio del Epílogo 
 

El epílogo se presenta dentro de la composición como un elemento con 
autonomía funcional, que existe en virtud de su relación con el conjunto80. Suele tener 
una finalidad parecida a la del exordio de resumen, aunque en el caso del epílogo su 
función es la de recapitulación de la exposición. Como dice Van Groningen81, “le 
proème semble préparer l’unité; l’épilogue la constate ou la confirme”.  

El poeta se eleva ahora, a partir del verso 1142 al 1154, a un punto de vista 
general82. Las últimas recomendaciones que siguen son una invitación a observar los 
signos meteorológicos con método e inteligencia. El conjunto está cuidadosamente 
construido. La fórmula inicial del verso 1142 se retoma en los versos 1153-1154, y la 
puntuación fuerte después de lšgoi  en Phaen. 1148 divide el pasaje en dos mitades 
iguales. De este modo, la estructura del Epílogo es la siguiente: 

1142ª. Es necesario no desdeñar ninguna de las enseñanzas dadas por el poeta. 
1142b-1144. No hay que contentarse con un único signo; dos o tres signos 

convergentes dan más certidumbre. 
1148b-1152.Es necesario examinar todos los meses los ocho primeros días del 

mes sin luna. 
1153-1154.Observando a lo largo del año todos los signos a la vez se obtendrá 

siempre información seria sobre el estado del cielo.  
Estas recomendaciones son el resumen final de todos los contenidos del poema. 

Responden a los versos 752-757, que concluyen la primera parte. De los versos 19 a 757 
son los signos astronómicos; de los versos 758 a 1141, los signos aleatorios.  

El epílogo se convierte en un procedimiento composicional unificador de la 
obra, que recuerda a la Ringkomposition. En este sentido podemos observar cómo Arato 
repite los contenidos ofrecidos en el proemio y en preámbulo a los Pronósticos: 

 
Phaen. 

1142 
Tîn mhd�n katÒnosso· Cf. Phaen.758 

Phaen. 

1142-1144 
                               kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma  
skšptesqai· m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn  
™lpwr¾ telšqoi· trit£tJ dš ke qars»seiaj.  
 

Cf. Phaen.  765-
771 

Phaen. 

1145-1148 
A„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà  
s»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™p' ¢stšri to…h  
ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  
Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi· 
 

Cf. Phaen.  10-
13 

Phaen. 

1148-1154 
                                 m£la d' ¥rkion e‡h  
fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj  
tetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn  
mhnîn pe…rat' œcousin, Óte sfalerèteroj a„q¾r  
Ñktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhj.  
Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn  
oÙdšpote sced…wj ken ™p' a„qšri tekm»raio. 

Cf. Phaen. 733-
739, 774-777, 
805-809, 5-9, 
11, 1883 

 
                                                           
80 Cf. GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, p. 76. 
81 GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, p. 76. 
82 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp.LXXXIV-V 
83 Sobre tekm»raio , véase ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 12-13. 
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El poeta ha ido cerrando gradualmente su obra. Prueba de ello lo tenemos en la 
reiteración de  los contenidos del proemio, pero en sentido inverso: en primer lugar se 
cita la observación de los fenómenos astronómicos (Phaen.1145-1148) para seguir con 
los meteorológicos (Phaen.1148-1154). Dentro de la obra, la conclusión de la parte 
astronómica (Phaen.776-777: T¦ dš pou kaˆ ¢p' ¥llwn œssetai ¥lla / s»mata kaˆ 
perˆ nuktˆ kaˆ ½mati poi»sasqai) presenta su correlato en el epílogo (Phaen.1153-
1154: Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn / oÙdšpote sced…wj ken ™p' 

a„qšri tekm»raio).  
Por otro lado, es significativo la pérdida de importacia de Zeus a medida que 

transcurre Phaenomena. En los Pronósticos las apariciones de Zeus se limitan a 
sintagmas relacionados con la meteorología84, y en el epílogo se omite cualquier 
referencia al dios padre85. Este hecho nos induce a pensar en un paulatino cambio de 
sujeto. En los versos finales de Opera  (Op. 826-828) tampoco se cita, a pesar de su 
importancia en el conjunto de la obra,  sino que se pone el acento en el hombre como 
sujeto preeminente de la acción tras la conclusión de la lectura; él debe observar los 
indicios para llegar a conocer los signos celestes y subcelestes que permiten conducirse 
por el camino justo. De este modo Phaenomena comparte con Opera  el sentido de obra 

abierta. 
Podemos intuir un desarrollo paralelo entre el final de Opera y el de 

Phaenomena. Como afirma Kidd86, “The Phaenomena concludes by summing up the 
lesson on learning the signs throughout the year (1142-54) whereas Op. 822-828 sums 
up only the section on days.” 87  El desenlace tiene idéntico tono: una exhortación a 
recordar la importancia estar atento a los signos que les presenta la naturaleza88: (Op. 

826-828 t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta / e„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj 
¢qan£toisin, / Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn). A ello debemos de 
sumar la aparición de la tríada de versos con el esquema II000, presente en los últimos 
versos de Opera y que sutilmente Arato utiliza en los versos 1147-1149. 
 Es posible que Arato tuviera conocimiento del texto completo de Opera, o al 
menos de su posible continuación. Se supone que el verso final de Opera conecta con 
una potencial Ornithomanteia, considerada desde la antigüedad como espuria89. En el 
calendario agrícola hay breves alusiones a los pájaros, pero lo más probable es que 
tuvieran un capítulo propio dentro del poema. El hecho de que Arato haya optado por 
incluir estos signos dentro de la sección meteorológica puede ser un indicio de su 
existencia. 

                                                           
84 Phaen.886 DiÒqen ceimînoj „Òntoj; Phaen.899 p£nth DiÕj eÙdiÒwntoj ; Phaen. 936 tÍ d' ™k DiÕj 
Ûdwr, Phaen. 964 Ûdatoj ™rcomšnoio DiÕj. 
85 A menos que interpretemos ™p' a„qšri como una variatio de la fórmula épica a„qšri na…wn, siempre 
unida a Zeus (Il. 2.412, 4.166, Od. 15.523; Op. 18, Fr.343.9 M-W). 
86 KIDD, D., Aratus Phaenomena,  p. 10. 
87 “The days close with another thematic climax (826-828): t£de p£nta in line 826 can refer either to the 
Days or to everything that Hesiod has proclaimed in Works and Days so far (The close analogue at 688 
suggest that t£de in line 826 refers primarily to the preceding passage on the Days) . e„dëj stresses 
another important theme in the poem, which was also touched on in the Days (792, 814, 824), that of the 
role of wisdom in attaining ultimate happiness. ™rg£zhtai (827), pace West ad loc, is probably meant to 
recall the agricultural labor (œrga) discussed in the middle part of the poem, while ¢na…tioj 
¢qan£toisin in the same line harks back to Hesiod’s instructions on religion in 336-40 and 724-64”; 
LARDINOIS, A.,“How the Days fit Hesiod’s Works and Days “, pp. 331-332. 
88 Es opinión común que la referencia a los pájaros (Ôrniqaj kr…nwn) respondía a una presunta ligazón 
con otra nueva parte en la obra, la Ornithomanteía, parte que Arato habría conocido y emulado en los 
fenómenos meteorológicos. Cf. GRONINGEN, B.A.Van., La composition littéraire archaïque grecque, 
p. 301. 
89 Véase West 1978, 364-365. 
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 Por otra parte, Arato utiliza fórmulas que recuerdan el cómputo de Los Días, 
rememoradas al comienzo de los Pronósticos con el calendario lunar, y que traerían a la 
mente del lector el contenido esencial del epílogo de Phaenomena, la doctrina del 
æra‹on o  del momento justo 90: el hombre ha de llevar la cuenta de los signos y 
establecer la relación de los ortos y ocasos con los fenómenos naturales y 
meteorológicos. 

El epílogo presenta una estructura sutilmente trabada con el resto de 
Phaenomena. El poeta crea su obra desde la reflexión que promueve la escritura, y ello 
lo aleja de la sencilla y espontánea parataxis hesiódica.  Los elementos orales utilizados 
como la composición en anillo, el sistema formular o incluso el sistema de cómputo no 
son sino guiños hesiódicos al lector dentro de un estilo literario donde prima la 
intertextualidad. 

 
 

                                                           
90 Phaen.808-810: shma…nei dicÒmhnon, ¢t¦r p£lin ™k dicom»nou / ™j dic£da fqimšnhn· œcetai dš 
oƒ aÙt…ka tetr¦j; y en la conclusión del poema (Phaen. 1149-50) m£la d' ¥rkion e‡h /fr£zesqai 
fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj / tetr£daj ¢mfotšraj. Es más que posible que Arato evoque en 
Phaen. 809-10 el sistema de cómputo (Véase FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Los Días del poema 
hesiódico...”, pp. 235-245) utilizado por Hesíodo en Los Días (cf. Op. 798 [tetr£d' ¢leÚasqai 
fq…nontÒj q' ƒstamšnou te], 809  tetr£di d' ¥rcesqai nÁaj p»gnusqai ¢rai£j , y 819 Tetr£di d' 

o�ge p…qon· perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar. Obsérvese también como la segunda parte de Phaen. 1150 (P-) 
comienza con la expresión aƒ g£r, similar a la que se utiliza en los Días, Op. 769 (-T) A†de g¦r ¹mšrai 
e„sˆ DiÕj par¦ mhtiÒentoj, y Op. 822 (-T) A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar, cf. Op. 
823 aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai. J.A.Fernández Delgado (“Sobre la forma y el 
contenido de Los Trabajos y los Días”pp. 20-21) sugiere una conexión temática entre Los Días y el resto 
de Opera porque aquellos vienen a indicar el momento exacto de cada tarea agrícola, lo que hemos 
venido denominando la doctrina del æra‹on o del momento justo. Los Días se entenderían como una 
especie de catálogo hemerológico basado en la creencia popular de la influencia de la luna en los seres 
vivos. El campesino y el marino han de estar atentos a este nuevo factor, que suplementa lo expresado en 
los Trabajos.  
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3.2.Estudio del Género. 

 

 

3.2.1.Phaenomena como género hesiódico 

 

 
El género épico acoge en su seno dos tendencias1 que, con el paso de los años, se 

mostrarán divergentes, la heroica y la didáctica. Obras como Ilíada o Odisea, 
consideradas como los paradigmas absolutos del género heroico,  son utilizadas por su 
público como modelos de actuación moral y manuales de pedagogía. No obstante, la 
literatura griega y sus críticos han mostrado a lo largo de su historia cierto interés en 
deslindar lo útil de la poesía de entretenimiento. Aristóteles dedica al fin estético un 
libro, Poética, y al utilitario otro diferente, Política. Neoptólemo de Pario (s.III a.C.) 
parece ser el primero en mostrar la contradicción entre el fin práctico y el ameno en la 
poesía. 

Será en época helenística cuando se vuelva a plantear la cuestión del propósito 
último de la poesía, adecuando el género a dicha finalidad. La filosofía estoica volcará 
sus esfuerzos en primar el objetivo didáctico: Homero, como dice Brioso2

, será el 

“p£nsofoj”, el punto de partida de todas las ciencias. Pero a su lado cobra fuerza la 
figura de Hesíodo como poeta que representa la paz y el trabajo; en torno a su obra se 
irá forjando una literatura didáctica específica, no mimética.  

Este tipo de literatura se articula a partir de una tradición previa con una serie de 
rasgos perfectamente delimitados. Nace con Hesíodo3, aunque hay otros autores que dan 
forma al género, como Empédocles o Jenófanes.  

En este capítulo vamos a analizar el seguimiento por parte de Arato de las pautas 
del género didáctico4 en lo que podemos considerar indicios architextuales

5 de Opera. 
 
 
 
                                                           
1 El epos basa su unidad de conjunto en el metro, el hexámetro. Hubo ensayos de introducir, en conexión 
con la función didáctica, otros esquemas rítmicos, como el dístico elegíaco o el trímetro yámbico, que no 
llegaron a concretarse. De este modo, M. Brioso (“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 260-261, 
269) recoge bajo la falsa autoría de Empédocles 178 trímetros yámbicos en una obra titulada Esfera de las 

estrellas fijas. Apolodoro de Atenas también compuso sus Crónicas en trímetros yámbicos, así como la 
Periégesis de Pseudo-Escimno. En dísticos elegíacos se compuso el texto que nos ha llegado bajo el 
nombre de Andrómaco de Creta, y la Descripción de Grecia de Dionisio hijo de Califonte. 
2 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 255. 
3 Resulta interesante la apreciación de A.Cox (“Didactic Poetry”, p. 125) acerca del carácter experimental 
de Opera y de sus características incidentales que devienen idiosincráticas del género. 
4 Afirman sabiamente G.B.Conte y A. Barchiesi (“Imitazione e arte allusiva. Modi e funzione 
dell’intertestualità”, pp. 94-95): “ Scrivere come un autore non significa replicarlo, cioè trattare i suoi 
enunciati come degli unica, antigrafi da riprodurre, riproducibili appunto, citabili, e riconoscibili, perché 
singolari. Spesso il fine dei poeti antichi è di rifare e sostitoire un modello piuttosto che di ricordarlo. Per 
questo occorre che il modello sia trattato non come un esemplare ma come una sorta di matrice 
generativa: un modello di competenza che potremmo chiamare Modello-Genere. “Scrivere a la manera 
di” significa generalizzare: ciò che veramente si imita sono stili, convenzioni, norme, generi. Imitare un 
testo, allora, presuppone che in via preliminare si costituisca un modello di genere.(...) Fra testo imitatore 
e testo imitato si frappone appunto come un modello di competenza, che ha il compito di astrare per 
generalizzazione alcuni tratti del testo da imitare; li seleziona, li individua come pertinenti e tipici, li 
costituisce  a  matrice dell’imitazione”. 
5 Sobre la definición de G. Genette (Palimpsestes, p. 14), llamamos Indicio architextual a la traza 
inequívoca de la relación entre el texto y la categoría genérica en la que se inscribe. C. Segre (Semiótica 
Filológica, texto y modelos culturales, Murcia, 1990) llama a este concepto “interdiscursividad”; véase 
D’IPPOLITO, G.,“L’approccio intertestuale alle poesia sondaggi da Vergilio...”, p. 16.   
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Claves de la poesía didáctica 

 
 
 El público lector helenístico reconoce Phaenomena como un poema didáctico, y 

consideran Opera como el origen de este género6. Las relaciones entre Phaenomena y 
Opera ya se han ido poniendo de manifiesto en otros capítulos. Falta saber si Arato 
acomoda su poema a los cánones del modelo textual de su maestro.  

Una de nuestras mayores dificultades es la de discernir qué es  poesía didáctica.. 
A. Cox7

 la define como “the art of harnessing poetry to severely technical instruction”, 
dejando fuera de la definición el ingrediente admonitorio.   Heath8 entiende por didactic 

poetry “a covering term for those poetic genres (for example, the philosophical works of 
Empedocles or Lucretius, the paraenetic elegy of Theognis) which explicity or implicity 
claim to embody information or advice with a view to the instruction or edification of 
audience of address”. Toohey9

, mucho más conciso, afirma que “Didactic poetry 
ussually attempts systematic instructions on some concrete topic”.  

Ante definiciones tan imprecisas sólo cabe delimitar el género a partir de sus 
atributos esenciales. Cantarella10, poco amigo del texto arateo, enumera algunas de estas 
características

11
: 

“La elección del argumento (de Phaenomena) pertenece a la tradición hesiódica 
(había una Astronomía precisamente en el “corpus” de Hesíodo); y también la extensión 

material del poema, que constituía de este modo el ejemplo y el modelo de la 
composición “didáctica” de la poesía helenística. Por otra parte, ya en Homero y  más 
aún en Hesíodo, como después en Píndaro y en Epiménides, no faltan motivos de poesía 
astrológica, pero sólo en esta época podía ocurrírsele a alguien componer un poema 
íntegro, aunque fuera breve, con propósitos científicos, sobre este argumento. Es típico 
asímismo de la época interpretar esta continuación del antiguo Hesíodo “en función 

didáctica”, como lo hacía ya Calímaco en el conocido Epigrama 27, en que definía 
como de Hesíodo el poema y el tono de Arato”. 

P. Toohey12 hace un recorrido de la poesía didáctica griega desde la teoría de la 
recepción. Para este autor el género didáctico ha de poseer: 

a) Una instrucción sistemática en un asunto concreto. 
b) La voz de un  instructor y un tipo determinado de destinatario. El instructor es 

individual y reconocible, frente al symposium, y el destinatario puede ser general o 
específico. 

c) Una instrucción pluridireccional, o, dicho de otro modo, ha de afectar a 
diversos órdenes de la vida: moral, religioso, técnico, etc. 

d) Una  instrucción  formal (“serious”) y exhortativa. 

e) Una serie de exempla o lÒgoi (“pannels”), que ilustran la enseñanza y 

reafirman el origen oral del género.  
                                                           
6 Con el paso del tiempo fueron sumándose a  Ilíada y Odisea otros muchos poemas bajo el epígrafe de 
poesía épica que fueron atribuídos de forma sistemática al Poeta por excelencia. Algo similar debió de 
ocurrir con el corpus hesiódico. Sobre una serie de composiciones de carácter oral, con unos contenidos y 
formas específicos que calaron en el gran público, la tradición fue sumando a su autoría otros muchos 
poemas que modelaron y modularon el concepto de género didáctico.   
7 COX, A., “Didactic Poetry”, p. 124 y n.1. 
8 HEATH,M., “Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 253. 
9 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 2. 
10 CANTARELLA, R., La literatura griega de la época helenística e imperial, p. 118. 
11 Resaltamos en cursiva lo que podemos considerar algunas características del género didáctico. 
12 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, pp. 2-6. Gran parte de sus 
premisas son válidas para nuestro trabajo, aunque hubiéramos preferido un enfoque menos “escolar” para 
su libro. 
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f) El hexámetro de la épica narrativa. 
g) Una extensión limitada, frente a los grandes poemas épicos. 
 
Como método de trabajo, vamos a completar en la medida de lo posible los 

preceptos básicos expuestos por Toohey, que complementaremos con otros de carácter 
formal, intentando demostrar cómo Phaenomena se acomoda al molde del género 
didáctico “hesiódico”13. 

 
1. Una de las características de Opera y por ende de la poesía didáctica es la 

instrucción en determinados conocimientos con una supuesta utilidad. Y digo supuesta 
porque en realidad los contenidos que se ofrecen son de sobra conocidos y a lo sumo 
reafirman lo aprendido de padres a hijos con la fuerza de la poesía y de la tradición oral. 
El tema principal de Opera no son en realidad los diversos consejos para el agricultor o 
el marinero, sino la moral de trabajo con la que se han de afrontar y la justicia como 
elemento regulador de la sociedad14.  

Hesíodo pudo haber escrito su obra para exponer sus conocimientos o bien, 
como plantea De Hoz15, para afianzar  los valores básicos de la sociedad. Ello nos lleva 

                                                           
13 B.Effe (Dichtung und Lehre. Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehrgedichts, München, 1977) 
propone una interesante clasificación –aunque poco provechosa para nuestro empeño- de la poesía 
didáctica, atendiendo a la relación entre forma y contenido del poema. Distingue tres tipos: 

1. Tipo “normal”, representado por Lucrecio, donde el contenido del poema prevalece sobre la 
forma: “Der Dichter dieses Typs ergreift einen ihn interessierenden, von ihn für bedeutsam 
gehaltenen Gegenstand, der in der Regel auch für weitere Kreise von Bedeutung ist oder der, 
sofern ihm nach der Auffassung des Autors die gebührende Aufmerksamkeit und das 
erforderliche Interesse noch nicht zuteil geworden sind, durch das Gedicht dem Adressaten 
als wesentlich ins Bewubtsein gerückt werden soll. Überzeugt von der Gewichtigkeit seines 
Stoffes, geht der Lehrdichter daran, ihn durch die Umsetzung in eine poetische Form 
weiteren Kreisen  nahezubringen. Der Lehrgegenstand tritt als das zentrale Anliegen, als 
Thema in den Vordergrund” (pp. 30-31). 

2. Tipo “formal”,  cuyo mayor exponente es Nicandro, donde la forma del poema predomina 
sobre el contenido: “Es ist denkbar, dab ein Autor einen Gegenstand als Objekt poetischer 
Gestaltung wählt, dem er selbst ohne persönliches Interesse und Engagement gegenübersteht 
und mit dessen dichterischer Entfaltung er keinerlei ernsthafte Lehrabsicht verfolgt” (p. 31). 

3. Tipo “transparente”, en el que destaca Arato, donde el contenido expuesto en el poema sirve 
como excusa para la enseñanza de otras cuestiones: “Indem der Autor einen solchen Stoff 
lehrt, bezieht sich seine Lehre im Grunde auf dieses andere, durch den Stoff  
Durchscheinende. Dies ist das eigentliche Thema, um das es dem Dichter geht, um dessen 
Verbreitung willen er Dichtung und Lehre verbindet. Stoff und Thema sind hier nicht mehr 
identisch. Der Stoff ist vielmehr transparent für das eigentliche Thema. Dieses ist durch den 
Gegenstand zwar durchweg präsent, wird aber von dem Dichter durch bestimmte 
Kunstmittel gelegentlich verdeutlichend in den Vordergrung gerückt. Der Autor lehrt nicht 
den Stoff, er lehrt vermittels des Stoffes. Das spezifische Verhältnis zwischen Stoff und 
Thema ist gemeint, wenn dieser von der Dominaz des Stofflichen sich am stärksten lösende 
und deshalb den eingangs erwähnten ästhetischen Vorbehalten wohl am wenigsten 
ausgesetzte Typ im folgenden der der “transparent” gennant wird”. (pp. 32-33) 

La instrucción real de Phaenomena no es la astronomía, sino un ejercicio de estilo didáctico; 
véase EFFE, B., Dichtung und Lehre, pp. 40-56. 
14 Cf. F.R. Adrados, “Hesíodo”, en LÓPEZ FÉREZ, J.A. (Ed.)., Historia de la Literatura Griega, p. 73. 
15 “Existe además un género que se confunde con esta literatura que no pretende transmitir sino reafirmar, 
porque probablemente ha nacido de ella, y porque literariamente, en lo que se refiere a recursos y 
técnicas, difícilmente puede ser diferenciado. Puede darse el caso, en efecto, de que un poeta sea a la vez 
un innovador intelectual o moral, alguien que cree haber hallado una verdad nueva, o simplemente que 
conoce una vieja verdad ya no respetada o asumida, y pretende utilizar su poesía para hacerla llegar a sus 
contemporáneos. Éste sería el caso de Hesíodo en la Teogonía si realmente, como a menudo se afirma, su 
sistematización de las relaciones entre los dioses y de las esferas de acción de los diversos poderes 
numinosos fuese en gran medida original. Sin embargo, desde el punto de vista literario la diferencia 
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a un género proclive a la contaminación filosófica, como de hecho sucede en época 
alejandrina, donde gran parte de los poemas didácticos rezuman  estoicismo

16
. 

Por otro lado, los estudios de P.Walcot
17

 y F. Rodríguez Adrados
18

, entre otros, 
han demostrado la tradición oriental del género didáctico y los antecedentes de Opera

19
. 

En la obra homérica también vislumbramos cómo puede haber sido el origen del género, 
con las exhortaciones que Atenea disfrazada  da a Telémaco a lo largo de la Odisea,  lo 
que nos hace suponer como poco la existencia de un venero poético previo a la 
existencia de Opera en el que se maneja material de carácter exhortativo20

.  
En realidad todo ello no nos descubre la existencia de una literatura técnica 

(aunque fuera oral) en época arcaica, que los aedos conviertan en poesía y propaguen21; 

                                                                                                                                                                          
entre esta literatura, que denominaré de revelación, y la mera reafirmación de verdades generales ya 
asumidas por la sociedad es muy tenue. A lo sumo podemos esperar en la primera un mayor énfasis en los 
recursos retóricos propios de la propaganda y la persuasión, inútiles en la segunda, mientras que 
ocasiones y público, lengua y repertorio de recursos, pueden ser idénticos a no ser que el innovador lleve 
su afán hasta el extremo de buscar cauces nuevos para su nueva verdad, o que por no tratarse de un 
miembro de la profesión literaria se vea obligado a inventar sus propios medios de expresión”; HOZ, J. 
De.,“Hesíodo en Sociedad”, pp. 133-134. 
16 De hecho, una línea de investigación propone la racionalización y alegorización del material hesiódico 
por parte de los poetas helenísticos, tomando como base el discurso filosófico estoico. Véase, en el campo 
de la poesía astronómica, artículos como el de GEE, E., “"Parua figura poli": Ovid’s Vestalia (Fasti 
6.249-468) and the Phaenomena of Aratus”, PCPhS 43 (1997), pp.21-40, o HUNTER, R.L. “Written in 
the Stars: Poetry and Philosophy in the Phaenomena of Aratus”, Arachnion 2,1995,1-34 (publicación 
electrónica). 
17 WALCOT, P., Hesiod and the near East, Cardiff, 1966; “Hesiod and didactic literature of the Near 
East”, REG 75 (1962) pp. 13-36. 
18 RODRÍGUEZ ADRADOS, F., “Las fuentes de Hesíodo y la composición de sus poemas”, Emerita 54 
(1986), pp. 1 y ss. 
19 El modelo parenético aparece en otras culturas orientales: en Egipto encontramos la Instrucción de 

Ptah-hotep y la de Amen-em-Opet, una serie de preceptos generales y consejos de un padre a sus hijos 
cuyo referente es la Justicia; en Sumeria, Los Consejos de Sabiduría, Las Instrucciones de Shuruppak y 
La Instrucción de Ninurta, considerada ésta última por  S.N. Kramer (History begins at Sumer, London, 
1961, pp. 109-13) como un antecedente de Opera.  

La misma trama la encontramos en un texto hetita: tras morir el padre Appu, dos hermanos, 
Malo y Bueno, han de repartirse la hacienda. Malo intenta engañar a Bueno, pero el dios Sol lo observa y, 
más adelante, preside el juicio. La única diferencia que observa Walcott (Hesiod and the near East, p. 99) 
es el colorido realista de Opera frente al misticismo del texto hetita.  

También Walcott  (“Hesiod and didactic literature of the Near East”, p. 22) nos proporciona 
como antecedente para el calendario del labrador un almanaque sumerio que describe, cronológicamente, 
las labores del agricultor. Otro paralelo es el óstracon de Gezer, del siglo IX a.C., en Palestina, con una 
división del año agrario similar a la hesiódica. En Egipto, durante el reinado de Niuserre (ca. S.XXV a.C), 
encontramos en su templo solar un programa decorativo de divinidades que representan las estaciones y 
escenas de cada una de ellas  (cf. SMITH, W.S.,“The Old Kingdom in Egypt and the Beginning of the 
First Intermediate Period”, CAH 12 (1971), pp. 145-207). J. Fontenrose (“Work, Justice and Hesiod’s 
Five Ages”, CPh 69 (1974), p. 2 y ss). nos muestra las similitudes entre el mito de las edades y el 
Vanaparvan  del Mahabharata. 

Con respecto a los Días, P.Walcott (Hesiod and the near East, p. 92 y 101) señala la existencia 
de similitudes con algunos días de un calendario babilónico. 
20 “La poesía exhortativa moral se puede deducir de pasajes homéricos, de la existencia de Trabajos, y de 
la tradición posterior que incluye obras perdidas, como los Preceptos de Quirón y fragmentos 
conservados, como los de Teognis. El no conservar, aparte los Trabajos, ninguna obra completa del 
género, nos impide decidir en qué medida la estructura de éstos es tradicional, o mejor dicho cuáles son 
los rasgos tradicionales de su estructura, al margen de los más generales y que tienden a aparecer incluso 
en literaturas históricamente no relacionadas. Podemos sin embargo aspirar a identificar rasgos de estilo 
característicos, recursos verbales propios del género, e incluso fórmulas características de su tradición 
oral”; HOZ, J. De.,“Hesíodo en Sociedad”, pp. 142-143. 
21 A tal efecto, nos parecen reveladoras las palabras de De Hoz, en una cita que reproducimos íntegra: 
“Hesíodo es un poeta, es decir un aedo o rapsoda que ha aprendido su oficio, y a la vez un campesino. No 
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a lo más facilita ciertas pautas genéricas, como el modo exhortativo, de maestro a 
discípulo, o el asunto, rayano en la superstición, de los días favorables y desfavorables. 
Más cercano a nuestro parecer está De Hoz

22
, quien sugiere la existencia de una poesía 

didáctico-moral que proporciona a Hesíodo la estructura y  los elementos tradicionales 
que se reflejan en su obra, basándose para ello en la aparición de expresiones 

formularias23.  
La didáctica helenística vive un momento radicalmente diferente. Como observa 

Bing
24

, “Writing now came to dominate intellectual activity, scholarly and poetic. 
While oral culture declined, the book rose to a position of unexampled prominence, 
becoming a characteristic sign of the Hellenistic Age”. En esta época adquiere una 
inusitada preeminencia el fenómeno intertextual, nacido de la recepción y del estudio 
sistemático de la literatura anterior. Del mismo modo, el aítion (es decir, la explicación 
de causas, con digresiones mitológicas pasadas por el tamiz de la razón) sobresale como 
producto del dominio de la cultura escrita dentro de los contenidos poéticos escogidos. 
No interesa el mito en sí sino la demostración del conocimiento. 

Por su parte, Brioso25
 subraya la importancia del epicureísmo y estoicismo en la 

formación de un interés prevalente y racional hacia los temas científicos. 

                                                                                                                                                                          
es un profesional errante, vive ligado a un terreno y a una comunidad, y al componer su poesía 
exhortativa puede pensar en interlocutores concretos; tal vez esto fuera normal en el género, y si otros 
poetas hubiesen tenido el mismo éxito conoceríamos ahora otros nombres de la época, pero me parece 
más probable que antes de él tanto poeta como auditorio quedasen difuminados en una presentación 
generalizante. Hesíodo es un innovador, introduce en sus composiciones los problemas que le crea su 
hermano, y tiene éxito entre sus conciudadanos, quizá incluso ha descubierto una sutil forma de presión 
indirecta sobre los nobles, poco a poco va concibiendo una composición más compleja, un cuadro general 
de la moral campesina centrado en la noción de una justicia  que es sentido en la medida de lo que la 
ocasión exige, y a la vez atributo fundamental de la figura de Zeus que el poeta había empezado a dibujar 
en Teogonía, pero tiene suficiente sentido poético para advertir que Perses no debe ser sacrificado a las 
nociones generales, que da un sentido inmediato y dramático a exhortaciones que sin él, y sin los reyes a 
los que él hace concretos, se convertirían en un testimonio más de una vieja tradición y por la misma 
intuición poética acierta a introducir en el marco parenético la poesía de los astros que le permite captar 
también en imágenes concretas la vida del campesino. Puede que en la gestación del poema, que debió de 
ser larga y quizá con frecuentes presentaciones ante su público de conciudadanos, haya utilizado y dejado 
que perviviesen diversos momentos de su historia con Perses, pero esto no me parece seguro ni tampoco 
probable. Puede que haya utilizado la escritura para diversas y sucesivas versiones de su obra, pero esto 
no es necesario; sí es necesario admitir que, en todo caso, estaba en posesión de los recursos del poeta 
oral y componía de acuerdo con sus técnicas, y personalmente estoy convencido, por razones que tienen 
que ver a la vez con la propia obra y su  transmisión y con la imagen que me hago de la escritura de la 
época, de que finalmente él mismo o alguien de su entorno dio forma escrita, como lo había hecho con la 
Teogonía, a un poema que quizá tenía algunos versos más y posiblemente algunos versos menos que los 
Trabajos que han llegado hasta nosostros, que desde luego, nadie llamaba Erga, que tal vez era conocido 
por e„j Pšrshn en su mundo, pero que representaba algo nuevo en la literatura griega, que no iba a tener 
continuadores estrictos aunque sí una tradición ininterrumpida, y de que básicamente ese texto coincidía 
con el del poema que hoy día nos esforzamos en comprender con éxito más que dudoso”; HOZ, J. 
De.,“Hesíodo en Sociedad”, pp. 149-150. 
22 HOZ, J. De.,“Hesíodo en Sociedad”, pp. 146-147. 
23 Cf. Op. 616-7 tÒt' œpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e�nai / æra…ou; Op. 641-2 œrgwn memnhmšnoj e�nai / 
æra…wn p£ntwn; o las de Op. 316 y 536 éj se keleÚw. Cf. FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Poesía 
oral gnómica en Los Trabajos y los Días. Una muestra de su dicción formular”, Emérita 46 (1978), pp. 
141-171. 
24 BING, P., The Well-Read Muse, p. 11. 
25 “En la poesía helenística y en la imperial, además, la influencia de las dos grandes corrientes filosóficas  
del epicureísmo y el estoicismo es determinante, y esto la llevará en dos direcciones: por un lado, por la 
del interés hacia la naturaleza, bajo el imperio de la razón desmitificadora, según el epicureísmo; por otro 
lado, por la vía del conocimiento del orden del mundo y del orden moral, estrechamente relacionados en 
la deseada armonía del hombre con la naturaleza, según el estoicismo. De ahí la proliferación de obras 
científicas y técnicas, en prosa y en verso, pero en que a la vez aflora esa preocupación ética que llena las 
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La obra de Arato se fundamenta en dos tratados técnicos en prosa, el uno 
astronómico, Phaenomena de Eudoxo, y el otro meteorológico, De signis tempestatis, 
atribuido con pocas garantías a Teofrasto. La Musa que inspira a nuestro poeta se 
encuentra en la biblioteca, y ello forma parte intrínseca de la concepción poética  de la 
didáctica helenística26. 

¿Concibe Arato la poesía didáctica como una versificación de la literatura 
técnica? Creemos que no. Phaenomena se despliega como una atractiva excusa para 
exponer su erudición, su capacidad intertextual, producto de la nueva estética, sus dotes 
como versificador. El mapa estelar sirve para presentar bajo la apariencia de una lectura 

hesiódica una alegoría de los personajes de la Odisea
27. Lo mismo sucede con los 

Pronósticos, donde Arato juega en clave alusiva con la temática del æra‹oj. 
 
2.El instructor de Opera es reconocible en una primera persona28 que incluso en 

Teogonia
29

 aparece nombrada; su voz se hace oir en todo momento a lo largo de la obra. 
La relación didáctica se establece en un diálogo personal donde el maestro es sujeto y 
foco de la acción30

. El poeta pasa del anonimato sereno de Homero a la reivindicación 
autorial y participativa.  El “modo hesiódico” ofrece un valor añadido, el de la posesión 
de la verdad "inspirada" y la evitación de lo falso

31
. El poeta se erige en dilucidador de 

la verdad, en la autoridad que distingue lo correcto de lo incorrecto, no sólo en el trabajo 
sino también en la moral, gracias a su condición de aedo inspirado32. Su voz,  
sermoneadora, rústica y misógina, es un eco de la voluntad de Zeus33.  

A ello hemos de sumar en época helenística la consideración estoica34  de los 
poetas antiguos como fuentes de verdad. Phaenomena

35 repite el molde hesiódico 
porque ello conlleva un gesto reconocible ante el lector como voz autorizada. El 
instructor Arato aplica el tono admonitorio y emplea la primera persona porque ello 
induce al lector a interpretar el contenido de Phaenomena bajo clave didáctica, aunque 
éste no sea el fin último de su poema36.  

 

                                                                                                                                                                          
abundantes digresiones y que estaba ya en una de las obras canónicas del género, Trabajos y Días.  
Ambas formas de expresión, la prosa y el verso, se sienten como igualmente idóneas  para la exposición 
científica”; BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-Imperial”, p. 258. 
26 HUNTER, R.L. ,“Written in the Stars”, p. 14. 
27 Los innumerables errores denunciados por Hiparco así lo avalan; Arato no buscaba una representación 
clara y precisa de las constelaciones, sino la transposición de episodios odiseicos. 
28 Véase Op. 10  ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn; Op.106 E„ d' ™qšleij, ›terÒn toi ™gë lÒgon 
™kkorufèsw; Op. 174 Mhkšt' œpeit' êfellon ™gë pšmptoisi mete‹nai . Cf. Op.270, 286, 396, 658.  
29 Th.22 a† nÚ poq' `Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n. 
30 Véase MOST, G.W., “Hesiod and the textualisation of personal temporality”, en ARRIGHETTI,G.- 
MONTANARI. F., La componente autobiografica nella poesia greca e latina, fra realtà e artificio 

letterario, Pisa ,1991, pp. 73-92 
31 Véase Metaph..1000ª 9 de Aristóteles, donde, dentro de la clasificación de poetas didácticos, se 
considera a Hesíodo como un qeolÒgoj, frente a Empédocles, que vendría a ser un fusiolÒgoj (Metaph. 
1091b 8). 
32 Comenta R.L. Hunter ( “Written in the Stars”, p. 9): “The authority of what Hesiod says in that poem 
stems from the authority invested in the  traditional poetic form which he employs, from the 
autobiographical mode of the poem –Hesiod knows these things, because he has experienced them- and 
from the Muses”. 
33 FRÄNKEL, H., Early Greek Poetry and Philosophy, p.114. 
34 Véase BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 254. 
35 Cf. la adopción de la primera persona en Phaen. 460 oÙd' œti qarsalšoj ke…nwn ™gë ¥rkioj e‡hn  
36 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, pp. 93-94) señala frente a Opera cómo la persona didáctica pasa 
a un segundo plano frente a la exposición del contenido. Del mismo modo, indica el desapasionamiento 
objetivo propio del helenismo. 
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3.Para Brioso
37

, ante la insistencia en la primera persona es predecible la 
aparición de una segunda subordinada y muda, que relaja la tensión del monólogo y 
proporciona una ficción dramática

38
. La alocución mediante imperativos reproduce una 

especie de diálogo entre discípulo y maestro, con un acento marcadamente 
pedagógico39. El rasgo gnomológico40, prácticamente ausente en la épica homérica, 
parte esencialmente de Hesíodo y de Opera, con la prédica moral a Perses41, 
destinatario perfectamente identificado, que tiene su continuación en la obra de Teognis, 
dedicada a Cirno.  Servio

42
 dictaminó ya el carácter obligado de este rasgo de la épica 

didáctica: 
 
Necesse est, ut ad aliquem scribantur, nam praeceptum et doctoris et discipuli 

personam requirit  

 
Opera es una obra viva, con un destinatario ficticio cuasirreal, Perses43, donde el 

poeta sistematiza sus conocimientos y exhorta a seguir sus consejos. Arato copia el 
modelo, pero suena a hueco. No hay un destinatario concreto, ni el autor aporta detalles 
autobiográficos44. Y esto sucede porque su obra, Phaenomena, es de “segunda mano”

45
, 

de doble lectura. Se basa en fuentes escritas científicas y en alusiones literarias, no es el 
consejo directo de Hesíodo a su hermano, sino la imitación de un modelo por escrito.  

Procedamos a reconocer a los destinatarios literarios de ambos textos. En 
Hesíodo, formalmente éste parece ser su hermano Perses y los reyes46, y de modo 

                                                           
37 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, pp. 256-257. 
38 “At some points, we saw, the interplay between the astronomy and the figures is heightened by 
exploitation of the addressee. The firs part of the poem frequently delivers its instruction to a spectator in 
the second person. Most often there is lettle sense of personal communication, but we have here a latent 
dramatic fiction (The term “Fiktion” is used by W. Ludwig,,“Die Phainomena Arats …”, p. 448) of 
Aratus’ pretence throughout the poem to instruct common farmers and sailors. The nature of the 
addressee is not at all so firmly definned as this suggest). In the Works and Days, Hesiod very frequently 
adresses his brother Perses, nd creates dramatic situations which involve them both. In the Phaenomena, 
neither poet nor addressee appear as historical persons,; but Aratus can suddenly focus our attention on 
these figures and on the didactic convention, and so enrich the texture and enhance larger effects”, 
HUTCHINSON, G.O., Hellenistic Poetry , p. 224. 
39 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 126 y ss; FAKAS, Ch., Der 
hellenistische Hesiod, pp. 85-89. 
40 Véase especialmente los versos 342 a 380 
41 Op. 10, 27, 213, 274, 286, 299, 397, 611, 633, 644. 
42 Comm in Verg. Georg. Praef. 129 Thilo. 
43 “En cuanto al adoctrinamiento que practica Hesíodo con su hermano, unos autores consideran que es 
verosímil y reconstruyen un “cuadro familiar”. Otros no ven en esta relación sino el trasunto del topos del 
padre que alecciona a su hijo, o del sabio que hace lo propio con el alumno noble, topos habitual de la 
literatura gnómico-didáctica.(...) La mayor parte del tiempo escuchamos enseñanzas que no presuponen 
un destinatario concreto y son de alcance universal”;  FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y 
contenido de Los Trabajos y los Días”, pp. 10-11. 
44 Véase FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 94 y ss. 
45 “Aratus, in contract, found the mass of his content in written sources; his material content is largely –
although not entirely—second hand. To say this is not to charge him with artificiality or with triviality. 
By bringing the constellations of Zeus’s providence, Aratus has invested purely academic material with a 
new meaning. His is a creative contribution and there is no reason to doubt its sincerity, yet it is necessary 
to recognize this crucial distinction when calling the Phaenomena a didactic poem. It is not a poem of 
passion although it is undeniably a work of art”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman,  
p. 309. 
46 Véase J. Strauss Clay, “The Education of Perses: From “Mega Nepios” to “Dion genos” and back”, p. 
23. 
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general los agricultores y marineros
47

. Arato puede seguir aquí –y lo demuestra 
ostensiblemente- las pautas marcadas por el maestro

48
; pero el poeta se prodiga poco 

con ambos colectivos. Comenta Bing
49

  que, de los 1154 versos que tiene el poema, 
“seafaring is referred to in all of 66 verses; farming in 24”, y que en la primera parte del 
poema, la enumeración de data astronomica (del verso 1 al 757) tiene poco interés para 
campesinos y marineros por su valor descriptivo.  En cuanto a los pronósticos, hay una 
serie de ellos que parecen destinados a otros grupos sociales, como molineros (1044-
1046), cabreros (1098-1100) y pastores (1104-1112), que son los que pueden apreciar 
estas predicciones.  

Es necesario realizar la necesaria distinción entre el “tú” interlocutor del poema 
y el lector. En el caso de Opera, Hesíodo dota a Perses de profundidad como personaje 
para sugerir su historicidad, y al tiempo apunta una de las características del género: su 
animadversión hacia la persona loquens, que será contestada con el tono admonitorio. 
En Arato no sucede así: en primer lugar, el interlocutor parece ser un personaje 
anónimo, un “tú” tan general50 que parece producto del propio género51.  

En Phaenomena se equipara al receptor extratextual con el intratextual52. Como 
dice Schiesaro

53
, "Il “tu” generico e indistinto cui si rivolge Arato assottiglia quasi a 

farla scomparire la distinzione tra destinatario interno e lettore. Del primo si postula 
solo, infatti, un interesse nemmeno troppo acceso per la materia che il poeta si accinge a 
trattare, un interesse che, per definizione, dovra essere attribuito anche al secondo: nel 
momento in cui accettiamo di prendere in mano i Phaenomena, e iniziamo a leggerli, 
sostanziamo senza esitazioni o difficolta l'immagine non problematica del lettore che il 
testo si era scelta”, lo cual implica una mascarada en el lector, que desde ese momento 
se disfraza de alumno al modo hesiódico. Ojo, se disfraza, participa divertido en el 
juego que propone Arato; cada uno adopta el papel asignado por el género didascálico. 

Zeus no es el destinatario de Phaenomena. Es cierto que la obra puede 
interpretarse virtualmente como un himno a la benevolencia de Zeus para con los 

                                                           
47 Para M.Heath (“Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 253) el destinatario final de la obra realmente es la 
audiencia externa no mencionada . 
48 Cf. HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 3; EFFE, B.,Dichtung und Lehre, pp. 41 y ss. 
49 BING, P.,“Aratus and his audience”, p. 100. 
50 Cf. Phaen. 142, 156, 161, 168, 198, 223, 246, 287, 290, 302, 405, 414, 430, 434, 436, 451, 473, 495, 
566. En los Pronósticos hay menos referencias porque Arato prefiere el imperativo en 2ª persona: Phaen. 

778, 799, 832, 880, 892, 994. 
51 “In this regard, we observe first and foremost that, unlike the addressee  in the poem's primary model, 
the Works and Days, who  is clearly identified as Hesiod's brother Perses, and fitted out with concrete 
biographical details, the addressee in Aratus’ poem is left anonymous, This anonymity, moreover (as I 
will argue) is so disposed as to allow, or even encourage us  to identify ourselves with this role in the act 
of reading. As a glance at the appendix shows, imperatives and direct address occur in the  plural only in 
the appeal to the Muses in the Prooemium (vv. 16, 18), and at v, 124, where Dike addresses  mankind, the 
one instance of reported speech in the poem. In every other uses the intimate second singular, a usage 
corresponding exactly to our reception of the text as solitary readers”; BING, P.,“Aratus and his 
audience”, p. 99. Cf. ROMANO, E..,“Constanti del proemio didascalico nella poesia greca e latina”, p. 
252; ALMIRALL, J., Arat, Fenòmens, p. 32; EFFE, B., Dichtung und Lehre, p. 55. 
52 Ello explica el anónimo “tú” a quien parece ir dirigido el poema. El proemio, lugar donde suele 
aparecer el destinatario del poema, se resuelve con un saludo hímnico a Zeus, a la primera generación y a 
las Musas (Phaen.15-16 Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, / aÙtÕj kaˆ protšrh 
gene». Ca…roite d- Moàsai).   
53 Véase SCHIESARO, A.,“Il destinatario discreto...”, pp. 129-130. 
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hombres
54

, y que precisamente Zeus es una de las claves
55

 - no la única- del poema, 
pero ello forma parte de la instrucción, del contenido que Arato  imparte

56
. 

 
4.La composición de Opera resulta extraña. Su tono gnómico-parenético, su 

lenguaje popular y formulario hacen de este poema un lugar irrepetible57, un referente 
didáctico tan extraño que se ha llegado a dudar de las posibles intenciones pedagógicas 
de su autor58. Pero a la vez el texto deslumbra, tiene la magia necesaria para convertirse 
en obra de referencia genérica

59
. El didactismo de Opera  mezcla consideraciones 

morales con otras de marcado interés técnico y laboral,  y establece una relación 
intrínseca con las ideas filosóficas del momento y con las supersticiones.   

Parece poco probable que en el s. VIII-VII el aprendizaje de las tareas agrícolas 
se realizase a la luz de la palabra de un aedo; la práctica y la transmisión del 
conocimiento de padres a hijos sería el camino más adecuado. A lo sumo podemos 
admitir un refuerzo de los conocimientos básicos adquiridos. Los destinatarios formales 
del texto parecen ser campesinos y marineros, pero en realidad se produce una dualidad; 
su destinatario final trasciende el mundo agrícola para constituirse, mediante el 
enunciado de problemas como el de la justicia, en un público general. La 
pluridireccionalidad de los contenidos tiene como fondo una educación en valores 
sociales; prima la importacia de la Justicia como modo de vida y de comportamiento60

.  
En cuanto a los consejos para los marineros, se observa una estructura similar a 

los consejos agrícolas, pero más comprimida61. Hesíodo refleja el menosprecio que 
siente por las tareas marinas, lo que nos induce a pensar en un topos inserto en la 
tradición paremiológica62, desarrollado ampliamente por la poesía helenística y romana. 
Arato hace uso del tópico en múltiples ocasiones63, y ello le sirve para que el poema 
adquiera una base hesiódica sobre la que trabaja en diferentes direcciones64: expone su 

                                                           
54 JAMES.A.W., “The Zeus Hymns of Cleanthes and Aratus”, pp. 28 y ss. 
55 EFFE, B.,Dichtung und Lehre, pp. 40-56. 
56 A ello hemos de sumar una objeción de carácter netamente estructural: la participación de Zeus en el 
desarrollo de la obra anula la posibilidad de que sea el destinatario.Véase, por ejemplo, Phaen.181 
oÙranÕn e„j Ônom' Ãlqen, ™peˆ DiÕj ™ggÚqen Ãsan, Phaen.293-294 tÒte d- krÚoj ™k DiÒj ™stin / 
naÚtV malkiÒwnti kakèteron, y especialmente Phaen. 223-224 Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· 
aÙt¦r Óg' “Ippoj / ™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  
57 VERDENIUS, W.J., “Aufbau und Absicht der Erga”, Entretiens Fond . Hardt VII, Vandoeuvres-
Géneve, 1960, pp. 109-70: p.159., dice que es “ein Unikum” y “nicht zu klassifizieren”. 
58 Véase HEATH, M., “Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 254 y ss., donde el autor infiere que su programa 
didáctico es, más que nada, de tipo formal. 
59 “El poema de Hesíodo es extraño y difícil en su composición, tanto que probablemente sea un género 
por sí solo”; FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, p. 
9. 
60 El tema principal de Opera aborda la relación entre el trabajo humano, la voluntad de Zeus y la 
consecución de la prosperidad. Toohey (Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 24)  
comenta: “Hesiod addresses himself, in a number of symbolic, narrative, paraenetic (admonitory), gnomic 
(sententious) and even purely didactic contexts (which may be likened in its effects to the Homeric 
simile), to his basis puzzle”. 
61 Cf. COX, A., “Didactic Poetry”, p. 133. 
62 “Sobre los trabajos del mar, (...) y su negativa consideración como una desgracia  a que echar mano 
solamente como último recurso, lo cual constituye un topos folklórico-literario al que el propio poema 
alude en algún otro lugar (vv.236-7) y que la tradición paremiológica griega tiene sancionado en forma de 
sentencia: 'En gÍ pšnesqai m©llon À ploutoànta ple‹n (Prov. Apostol. VII 27)”; FERNÁNDEZ 
DELGADO, J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, p. 19. 
63 J. Almirall (Arat, Fenòmens, p.32, n. 90) considera que la visión pesimista de la navegación está 
asociada a la pérdida de la edad de oro, que ya es, de hecho, un tópico literario. 
64 Recogemos las acertadas palabras de Ch.Fakas (Der hellenistische Hesiod, pp.122-123) : “Im ganzen 
erfüllt das Motiv der Seefahrt innerhalb der didaktischen Kommunikationssituation Arats eine doppelte 
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propia filosofía (Phaen. 110 calep¾ d' ¢pškeito q£lassa), recoge el hipotexto 

homérico (Phaen.299 Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei;  933-936 AÙt¦r Ót' ™x 
eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin, / ¥llote d' ™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r 
boršao, / d¾ tÒte tij pel£gei œni de…die naut…loj ¢n»r, / m» min tÍ m�n œcV 
pšlagoj, tÍ d' ™k DiÕj Ûdwr) o el hesiódico (Phaen. 728-731 ”Hdh kaˆ Potamoà 
prèthn ¡lÕj ™xanioàsan / kamp¾n ™n kaqarù pel£gei skšyaitÒ ke naÚthj, / 

aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma / À nuktÕj mštrwn º� plÒou 
¢gge…leien), y aumenta el tono admonitorio (Phaen. 758-762 Tù ke…nwn pepÒnhso. 

Mšloi dš toi, e‡ pote nh+ / pisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai / s»mata 
ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou. / MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' 

Ôneiar/ g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr…). La sentida aversión hesiódica 
se transforma en Arato en un topos suavizado por las múltiples referencias literarias65 y 
filosóficas. 
  Otra posible característica de la poesía didáctica es la utilización del catálogo 
como forma de expresión típica66. Hesíodo establece el canon para el género67 con sus 
dos obras, que podemos considerar como dos extensos catálogos68 que evitan la 
monotonía de la forma literaria elegida con digresiones más o menos breves y con un 
lenguaje rico y variado, que va desde el refrán o el kenning hasta la búsqueda de la 

                                                                                                                                                                          
Funktion: Einerseits erweckt es den Eindruck, daß  der Unterrichtende seine Sachlehre immer wieder auf 
das Gebiet der Navigation zu übertragen versucht und daß deswegen sowohl er als auch sein Schüler mit 
der Schiffahrtswelt in direktem Zusammenhang stehen; andererseits stellt es diesen Zusammenhang 
wiederholt in Frage – sei es durch das Fehlen des Kommunikationspaares in der Schiffahrtszenerie oder 
durch seine ironisierte bzw. allegorische Anwesenheit- und weist so auf eine meeresfremde Lehrer- 
Schüler –Konstellation hin. Ihre beiden Textfiguren erweisen sich bei näherem Hinsehen als zeittypische, 
von der Alltagswelt abgesonderte Gelehrte, die sich in der selbstironischen Pose des Seemannes 
amüsieren und durch ihre literarische Kompetenz des Geist hesiodeischer Seefremdheit wieder 
auferstehen lassen”. 
65 J. Almirall (“Lectura dels Fenomens de Arat ”, pp. 31 y ss.) sugiere una relación simbólica entre 
navegación y poesía, que nace en Arato como una reelaboración de un motivo hesiódico, el único viaje 
por mar que hizo el poeta ascreo, a un certamen poético de Eubea, que ganó inspirado por las Musas. Este 
autor relaciona el viaje por mar –siempre peligroso- con el trabajo de creación poética.   
66 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 14: “La forma de exposición tipo 
catálogo es común a la poesía genealógica y teogónica, y también forma parte del poema gnómico – sobre 
todo en Días, pero también en la serie de trabajos propiamente dichos, de campo y mar, que obedecen a 
una organización de este tipo”. El catálogo hesiódico responde a una necesidad propia de una 
composición de carácter oral. 
67 En Homero encontramos los Catálogos de las naves en el canto II de Ilíada, aunque no se ve en ellos un 
fin pedagógico sino expositivo. Sobre tal asunto, Dión Crisóstomo, (Orat.2.7.4 y ss.), compara al Homero 
educador del noble guerrero, con Hesíodo, que enseña a los profesionales sobre sus oficios: p£nu oân Ð 
F…lippoj aÙtÕn ºg£sqh tÁj megalofrosÚnhj, Óti dÁloj Ãn oÙd-n faàlon oÙd- tapeinÕn ™pinoîn, 

¢ll¦ to‹j te ¼rwsi kaˆ to‹j ¹miqšoij paraballÒmenoj. Ómwj d- kine‹n aÙtÕn boulÒmenoj, TÕn d- 
`Hs…odon, ð 'Alšxandre, Ñl…gou ¥xion kr…neij, œfh, poiht»n OÙk œgwge, e�pen, ¢ll¦ toà pantÒj, 

oÙ mšntoi basileàsin oÙd- strathgo‹j ‡swj. 'All¦ t…si m»n kaˆ Ð 'Alšxandroj gel£saj, To‹j 
poimšsin, œfh, kaˆ to‹j tšktosi kaˆ to‹j gewrgo‹j. toÝj m-n g¦r poimšnaj  fhsˆ file‹sqai ØpÕ 
tîn Mousîn, to‹j d- tšktosi m£la ™mpe…rwj paraine‹ phl…kon cr¾ tÕn ¥xona teme‹n, kaˆ to‹j 
gewrgo‹j, Ðphn…ka ¥rxasqai p…qou. T… oân oÙcˆ taàta cr»sima, œfh, to‹j ¢nqrèpoij, Ð F…lippoj 
OÙc ¹m‹n ge, e�pen, ð p£ter, oÙd- MakedÒsi to‹j nàn, ¢ll¦ to‹j prÒteron, ¹n…ka nšmontej kaˆ 
gewrgoàntej 'Illurio‹j ™doÚleuon kaˆ Triballo‹j. OÙd- t¦ perˆ tÕn spÒron, œfh, kaˆ tÕn 
¢mhtÒn, Ð F…lippoj, ¢ršskei soi toà `HsiÒdou megaloprepîj oÛtwj e„rhmšna  
          Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn  
          ¥rcesq' ¢mhtoà, ¢rÒtoio d- dusomen£wn.  

PolÚ ge m©llon, e�pen Ð 'Alšxandroj, t¦ par' `Om»rJ gewrgik£. Kaˆ poà perˆ gewrg…aj e‡rhken 
“Omhroj ½reto Ð F…lippoj, ktl. 
68 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 255. 
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sonoridad en la expresión formular. Súmese a ello la ingenuidad
69

,  el trato directo 
implícito en la exhortación, la fuerte religiosidad que impregna los Erga hesiódicos, su 
positivismo y utilidad técnica. En este sentido, Phaenomena se concibe como una 
extensa descripción del firmamento, un catálogo de estrellas a las que se añade un 
inventario de signos meteorológicos. La base composicional es la misma: un modelo 
simple y poco sofisticado sobre el que  el autor despliega sus cualidades literarias70. 
 El lector helenístico exige calidad y erudición literaria, exposición filológica y 
una superficial capa, de cara a la galería, de utilitarismo

71
. Lo primero se consigue desde 

la nueva estética, que desarrolla profundamente la intertextualidad en las creaciones 
poéticas; lo segundo, desde el tratamiento conceptual de estas materias, donde el poeta 
hace un esfuerzo para expresar su doctrina estoica72, y lo tercero en el trasvase de 
materias prácticas y científicas a la poesía. 

La introducción de motivos morales en el conjunto didáctico forma parte de las 
premisas genéricas imitadas por Arato, hasta el punto de que para muchos críticos 
Phaenomena pasa por ser un manual de filosofía estoica73.  Baste citar el proemio o el 
famoso Mito de Dike, como pasajes llenos de un profundo contenido filosófico. Según 
Toohey74

, “Aratus’ poem is designed to allow one to predict the weather, and from this 
to predict what sorts of labours and activities may safely be carried out on one or 
another occasion. Why should anyone wish for such knowledge? Hesiod has the 
answer: it has to do with the maintenance and gaining of wealth, olbos”. En este 
sentido, Arato adapta a los nuevos tiempos la filosofía que se desprende de Opera. 

Por otra parte, en Phaenomena encontramos cierto tono supersticioso, sobre todo 
en la parte de los Pronósticos

75; Arato relaciona los signos proporcionados por los 
animales con los fenómenos meteorológicos de una forma atenuada, como corresponde 
a una época “de acusado racionalismo”76. 

 
5.Uno de los contenidos esenciales en Phaenomena es el astronómico en su 

relación con las actividades agrícolas y marineras. Las constelaciones han servido a los 
griegos como referente poético; constelaciones y estrellas como las Pléyades, el Boyero 
o el Carro incluso aparecen en Homero como indicadores direccionales o quizá 

                                                           
69 “Many of the minor themes of the Phaenomena are derived from the Theogony as well as from the 
Works and Days, and are meant to be recognised as such by Hellenistic readers, who are also expected to 
appreciate the ingenuity with which the source material is often differently treated”; KIDD, D., Aratus 

Phaenomena, p.8. 
70 Sobre las innovaciones que Arato plantea en el uso del catálogo, véase FAKAS, Ch., Der hellenistische 
Hesiod, pp. 77-84. 
71 A este tipo de poesía didáctica, donde el contenido del poema es una mera excusa para tratar otro tema, 
en nuestro caso una exposición de la doctrina estoica, es a lo que B. Effe (Dichtung und Lehre. 

Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehgedichts (Zetemata 69), pp. 40-56) denomina clase 
“transparente. 
72 “Si e soliti contraporre all’ansia educativa della poesia didascalica arcaica, fondata sul desiderio di 
provvedere al lettore materia di avanzamento morale, lo sfrutamento, sopratutto in epoca ellenistica, della 
forma didascalica come contenitore ormai vuoto in cuy convogliare per comodita trattazioni dotte, 
technai raffinate ma di cui non viene garantito (ne protrebbe esserlo) un reale vantaggio paideutico”; 
SCHIESARO, A., “Il destinatario discreto...”, p. 130. 
73 Véase ERREN, M., Die Phainomena des Aratos., o LEWIS, A.M., “The Popularity of Phainomena…”, 
pp. 105 y ss. Ello ha llevado a B. Effe (Dichtung und Lehre, p. 46) a considerar Phaenomena como 
prototipo del tipo “transparente”, donde el poema didáctico utiliza la materia expuesta como excusa para 
desarrollar una instrucción en otro asunto, en nuestro caso de tipo moral. 
74 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 53. 
75 Cf. Phaen  1094 OÙd- m-n Ñrn…qwn ¢gšlaij ºpeirÒqen ¢n»r como ejemplo del tono hesiódico. 
76 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 258. 
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meteorológicos
77

, pero es con Hesíodo y Opera cuando éstas se envuelven en un hálito 
científico, que determina su utilidad para campesinos y marineros

78
. Este es uno de los 

veneros hesiódicos palpables en Phaenomena. De hecho, la obra del de Solos parece 
una amplificatio de las recomendaciones estelares de Opera. En realidad, Arato escoge 
el tratado de astronomía de Eudoxo y en él engarza las recomendaciones hesiódicas para 
el agricultor y el marinero, recogiendo el tono didáctico del maestro y haciendo de 
Phaenomena una obra diferente dentro de la imitatio; de ahí el elogio de Calímaco en el 

Epigrama 27 `HsiÒdou tÒ t' ¥eisma kaˆ Ð trÒpoj. 
 
6.Toohey

79
 opina que la instrucción de la épica didáctica es “serious”. En Opera 

la gravedad del mensaje genera el estilo exhortativo del género
80

. Pero la poesía 
helenística basa su inventio en la parodia

81
, de ahí el humor que desprenden muchos 

pasajes de Phaenomena, realizados sobre la base hipotextual del texto hesiódico
82

 u 
homérico83. El lector registra la formalidad que se imprime al texto, pero distingue la 
broma que ello implica. 

7. Hemos apuntado anteriormente la procedencia oral del género didáctico, 

reflejada en el sistema formular y en la aparición de los exempla o lÒgoi. Con respecto 
a la obra del ascreo, la oralidad ha suscitado la llamada “cuestión hesiódica”:  Toohey84 
apuesta por Opera como una composición oral a la manera homérica, y Rowe85 expone 
que al menos una quinta parte de Opera  recoge el sistema formular86. Frente a ellos, 
autores como West o  Arrighetti87 piensan que Hesíodo utilizó la escritura como 
soporte.  West88 distingue entre una composición oral y otra con un sistema formular 
oral que se escribe o dicta. Leclerq89

 aporta razones internas, como la cohesión de la 
obra, y externas, como la contemporaneidad de Hesíodo con la primera difusión de la 
escritura, en la mitad del s. VIII a.d.C90. Las fórmulas forman parte de la estructura 

                                                           
77 Cf. Odisea  5. 269 y ss.,  o desde un planteamiento estético, la descripción del escudo de Aquiles en 
Ilíada, 18.484 y ss. 
78 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 12: “The night sky was a familiar and impressive sight to the ancient 
Greeks, and astronomy became a theme for poets long before it evolved into a science.(...) Hesiod added 
to this stock of poetic lore the calendar of risings and settings, the names Sirius and Arcturus, and the 
solstices (Op. 383-621)”. Véase también EFFE, B.,Dichtung und Lehre, pp. 41-42. 
79 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 3. 
80 Cf., por ejemplo, Phaen. 429-430 NÒton d' ™pˆ s»mati toÚtJ  / de…diqi, mšcri borÁoj 
¢pastr£yantoj ‡dhai;  758 Tù ke…nwn pepÒnhso; 832-833 Skšpteo d', e‡ kš toi aÙgaˆ Øpe…kws' 
ºel…oio, / aÙtÕn ™j ºšlion, toà g¦r skopa… e„sin ¥ristai; 890-891 `Esper…oij kaˆ m©llon 
™p…trepe s»masi toÚtoij: / ˜sperÒqen g¦r Ðmîj shma…netai ™mmen-j a„e…; 1142-1143 Tîn mhd-n 
katÒnosso: kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma / skšptesqai. 
81 Véase EFFE, B.,Dichtung und Lehre, pp. 234 y ss. 
82 Véase, por citar dos ejemplos, Phaen.728-731, con el marinero que espera a Orión, por si le sirve de 
referencia, aÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma / À nuktÕj mštrwn º- plÒou ¢gge…leien, o  
Phaen. 1075-1076 con el labrador diligente y el ¢èrioj. 
83 Véase, referido al Dragón-Cíclope, Phaen.46-47 e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' 

™agëj / mur…oj.  
84 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, pp.23-24. 
85 ROWE, C.J. (Ed.), Essential Hesiod…, p. 6. 
86 Cf. EDWARDS, G.P.,The language of Hesiod…, pp. 190-208.  
87 WEST,M.L., Hesiod, Theogony, pp.40-48; ARRIGHETTI, G.,Esiodo. Letture critiche, pp.44-46. 
88 WEST M.L., “Is the “Work and Days” an oral poem?”, pp. 53-67. 
89 LECLERQ, M.C., La parole chez Hésiode, p. 15. 
90 Partidarios de la oralidad de los textos hesiódicos son, entre otros,  KIRK, G.J., “Formula Language an 
oral Quality”, YCS 20 (1966), pp. 153-174; NOTOPOULOS, J.A., “Studies in early greek oral poetry”, 
HSPh 68 (1964), pp. 1-77; HAVELOCK, E.A., “Thoughtful Hesiod”, YCS 20 (1966), pp. 59-72, NAGY, 
G., The best of Achaeans. Concepts of the hero in the archaic greek poetry, London, 1979. A favor de su 
origen escrito están, aparte de los citados, HOEKSTRA, A.,”Hésiode et la tradition orale”, Mnemosyne 10 
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expositiva y composicional de Opera
91

. Otorgan al texto una estilización repetitiva y 
responden a la naturaleza acumulativa de la sintaxis paratáctica, típica de la forma 
oral

92
. 

La “oralidad”del sistema formular hesiódico es recogida por Arato como una de 
las características del género93. En una época dominada por la escritura sorprende el 
carácter pseudooral que se imprime a Phaenomena

94
. En realidad, las fórmulas en 

Phaenomena suelen poseer una funcionalidad elucidativa bien definida, la de 
acompañar o ser ellas mismas marcadores hipotextuales. En contextos no alusivos el 
sistema formular épico es desplazado por el estilo descriptivo, y sus apariciones 
responden a una intencionalidad ornante y erudita.  

Otro aspecto del carácter oral son los llamados “pannels", que nosotros 

preferimos denominar exempla
95

o lÒgoi. Según Sharrock
96

, los exempla forman un 
segmento cardinal de la didáctica y de la épica narrativa, pues la  literatura oral se 
sustenta en una comprensión e interpretación mítica del mundo. La incorporación de los 
exempla en Opera se realiza por yuxtaposición, y su aparición robustece y da 
coherencia a la obra97.  Sus funciones en Opera pueden resumirse en dos: la ilustración 
práctica de la teoría moral que se transmite y la ruptura de la monotonía expositiva. 
Toohey

98
 establece una interconexión entre el ainos del halcón y el ruiseñor, Pandora y 

el mito de las Edades, con la Justicia como hilo argumental. Dicho de otro modo, los 
exempla de Opera desembocan en el tema principal de la obra y lo ejemplifican. 

Arato imita la yuxtaposición de estos elementos99. Incluso, si consideramos de 
manera general que el tema de Phaenomena  es la glorificación de un Zeus benevolente, 
podemos pensar que gran parte de los ainoi y mitos insertados tienen como fin reforzar 
plásticamente el argumento principal. Pero Arato escribe, y lo hace sobre la lectura de 
otros textos. Sus exempla adquieren funciones diferentes a la luz de su nuevo 
procedimiento composicional: el aition  lleva parejo una ostentación de literacy

100 

                                                                                                                                                                          
(1957), pp. 193-225; VERNANT, J.P., Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, 1974; CALAME, C., 
Le récit en Gréce ancienne. Enonciations et représentations de poètes, Paris, 1986. 
91 A este respecto véase FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Poesía oral gnómica en Los Trabajos y los 
Días. Una muestra de su dicción formular”, Emerita 46 (1978), pp. 141-171, y “Sobre forma y contenido 
de Los Trabajos y los Días”, Estudios de forma y contenido sobre los géneros literarios griegos, Cáceres, 
1982, pp.9-29. 
92 Véase ONG, W., Orality and Literacy: The Tecnologizing of the Word, London, 1982. 
93 “The Hellenistic didactic epic juxtaposes literate enthusiasms with an oral manner. This anachronism 
plays upon what we are entitled to see a new consciousness of the power of writing”, TOOHEY, P., Epic 

Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 51. 
94 Véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 34 y ss. 
95 En sintonía con la utilización del término para un poema didáctico como es El Conde Lucanor de Don 
Juan Manuel. 
96 SHARROCK, A., Seduction and Repetition in Ovid’s “Ars Amatoria”, Oxford, 1994, p. 90. 
97 Véase THALMANN, W., Conventions of Form and Thought in Early Greek Epic Poetry, Baltimore, 
1984, pp. 56-62, BEYE, R.,”The Rhythm of Hesiod’s Work and Days”, HSCPh 76 (1972), pp. 25-43. 
98 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, pp.26-29. 
99 J. Almirall (Arat, Fenòmens, p. 33): “Un altre recurs compositiu procedent del poema hesiodic és la 
introducció d’excursos que interrompen l’exposició”. Cf. LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, p. 
440; FANTUZZI, M., “Aratos”, col. 959. Véase también Phaen. 30-35, 96-106, 179-204, 216-224, 268-
274, 287-299, 367-385, 402-435, 469-479, 637 y ss, 783-787, 942-972. El ejemplo más patente de 
yuxtaposición es el mito de Dike, Phaen.96-136.  
100 “El poeta helenístico experimenta ampliando el campo de los temas poéticos y luciendo en ellos a la 
vez su erudición y su destreza. Pero la necesidad del ornato y del excurso se hace también patente. De ahí 
esas referencias mitológicas, las breves digresiones, como la del Caballo y la fuente Hipocrene, o alguna 
digresión más amplia como la con razón famosa del catasterismo de la Virgen Dike. Esta última está a 
todas luces inspiurada en el mito hesiódico de las edades, si bien Arato lo ha simplificado al reducir las 
cinco edades a tres. El pretexto es el verso 256 de Erga, donde la Justicia es calificada de “virgen”, lo que 
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ausente por completo en Hesíodo
101

, los mitos son tratados con ironía y humor
102

, 
cuando no sirven como respuesta a otro poeta coetáneo

103
 o de saludo al maestro 

ascreo
104

. Como hemos venido comentando, los exempla esconden alusiones alegóricas 
a la Odisea

105
 y reinterpretaciones del material hesiódico

106
.  Arato se vale de la 

oralidad de los exempla, que el lector interpreta como recurso genérico, pero transforma 
profundamente su tratamiento y alcance desde la perspectiva de la estética léptica. 

 
8.Uno de los cánones formales generalmente admitido para la poesía didáctica es 

el escribir en hexámetros dactílicos, detalle confuso que lo acerca al complementario 
pero antagónico género heroico107. La consideración de la épica como una unidad en la 
que la función didáctica se estimaba como un recurso natural108 y no distintivo ayuda a 
comprender en gran medida el uso de este metro

109
. Los autores rechazan la didáctica 

como género independiente, precisamente por el hecho de utilizar el hexámetro. 
Aristóteles, sin embargo, descarta la inclusión de la obra de Empédocles por no atenerse 
a los parámetros de la mímesis (Poética, 1447b 15-20): 

 

kat¦ t¾n m…mhsin poiht¦j ¢ll¦ koinÍ kat¦ tÕ mštron prosagoreÚontej· kaˆ g¦r 
¨n „atrikÕn À fusikÒn ti di¦ tîn mštrwn ™kfšrwsin, oÛtw kale‹n e„èqasin· 

oÙd�n d� koinÒn ™stin `Om»rJ kaˆ 'Empedokle‹ pl¾n tÕ mštron, diÕ tÕn m�n 
poiht¾n d…kaion kale‹n, tÕn d� fusiolÒgon m©llon À poiht»n·   
 
 A pesar de ello, la ciencia empleó el verso más extendido como vehículo de 
expresión formal, probablemente con la intención de llegar a un público más amplio. 
Los presocráticos110 expresaban sus pensamientos en este metro, y, a la postre, 
subrayaban su tono didáctico. Desde este requisito formal podemos asomarnos al  gusto  
por la literatura “científica” de la época alejandrina. Para ellos, el hexámetro es un 
instrumento donde canalizar la erudición literaria y técnica, y un metro popular en la 
cultura del handbook

111.  Arato tiene, pues, dos razones para escribir Phaenomena en 

                                                                                                                                                                          
le lleva a Arato a identificarla con la constelación Virgo (vv.96-136). Y aunque sea de pasada, no está de 
más señalar el contraste, por el pesimismo hesiódico de este pasaje, con el más generalizado optimismo 
de Arato, y de ahí también su muy acentuado carácter digresivo”; BRIOSO SÁNCHEZ, M..,“La épica 
didáctica helenístico-Imperial”, p. 264-265. 
101 Cf. el caso de la cabra Olenia, Phaen.163-164. 
102 Cf. la descripción de Casiopea, que incluye un símil homérico, Phaen. 188 y ss., o su postura poco 
conveniente, Phaen. 654, o la de Cefeo, con referencia a la suegra, Phaen.251 y ss. 
103 Cf. el mito de las osas y Calímaco, Phaen.30 y ss. 
104 Cf. el mito del Caballo y la fuente Hipocrene, Phaen. 216 y ss. 
105 Cf. la descripción del Altar, Phaen. 408 y ss. 
106 Cf. el mito de Dike, Phaen. 96-136. 
107 Y más si cabe si consideramos que el género didáctico une al hexámetro la fraseología épica; cf. COX, 
A., “Didactic Poetry”, p. 125. 
108 La didáctica estaba considerada como una parcela del género épico. Así lo estiman A. Cox ,“Didactic 
Poetry”; B.Effe, Dichtung und Lehre. Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehrgedichts; E. 
Pöhlmann, “Characteristika des römischen Lehrgedichts”, entre otros. 
109 Véase BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, pp. 254-255. 
110 “Presocratic philosophers speculating on cosmological problems followed Hesiod in adopting the 
hexameter as an appropiate medium for expounding astronomical theories: cf. Parm. Fr..8-11 K; Emp, 
Fr. 27-9,41-2L”; KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.13. 
111 La popularidad del libro de bolsillo se explica desde el auge de la erudición burguesa y el entusiasmo 
por el fácil acceso a los conocimientos técnicos. W. Harris (Ancient Literacy,  pp. 126-127) comenta: 
“Variety was enormous, going well beyond the medical, rhetorical, and other handbooks of the classical 
age; in addition to works of literary and philosophical scholarship, one could by the middle of the second 
century read works on such subjects as military tactics, mining, machinery, dyeing, agriculture and bee-
keeping”. 
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hexámetros: la primera, su público, que interpreta el metro como un molde genérico 
claro y preferido por los poetas helenísticos

112
, la segunda  porque con ello refleja el 

vínculo de la didáctica con la épica; Phaenomena  bebe de Opera tanto como de Odisea.  
  

9.Una peculiaridad de la poesía didáctica es su extensión breve113 si lo 
comparamos con las grandes tiradas homéricas. Más que su relativa longitud, que 
parece obvia en un tratamiento didáctico, podemos destacar como pauta genérica  las 
marcadas divisiones que se producen dentro de la obra, fruto de su organización 
paratáctica y de la ordenación interna mediante asociaciones de ideas114. La 
segmentación de los textos hesiódicos hace dudar de su armonía, aunque la mayoría de 
los autores apuestan por una unidad estructural115.  

En el caso de Opera
116

 la trama que genera el discurso gnómico-parenético se 
interrumpe constantemente con digresiones diversas (descripciones, exempla, 

referencias autobiográficas, etc). Este modelo composicional es imitado por los poetas 
alejandrinos117, como se refleja en el abigarramiento de las Argonáuticas de Apolonio 
de Rodas o los Aitia  de Calímaco. Son conocidos los problemas de la transmisión de 
Phaenomena en dos volumina

118
 distintos, uno hasta el verso 732 y otro con los 422 

versos restantes, que afectaron profundamente a las traducciones latinas
119

. El paso 
brusco de una materia a otra, de la astronómica a los pronósticos, forma parte de la 
voluntad del poeta en su empeño por situarse dentro del canon hesiódico. A ello 
podemos sumar el gusto alejandrino por el poema concebido en pequeñas tiradas, bajo 
el principio de brevedad, propia del epos didáctico. En este sentido Almirall 120 cree que 
el pasaje de Hélice y Cinosura esconde la opción entre la poesía homérica, grande y 
bella, y la hesiódica, breve y mesurada. 

                                                           
112 Dice P. Bing  (The Well-Read Muse, p. 50) “For Alexandrian verse as we know it from Theocritus, 
Callimachus, Aratus, etc. proves rather to have been the exception in the Hellenistic Age, and lengthy, 
traditional epics prevailed as the norm”. Cf. EFFE, B.,Dichtung und Lehre, p. 43. 
113 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, p. 3. 
114 Una carácterística de Opera es el desarrollo del contenido mediante el flujo del pensamiento y las 
asociaciones de ideas. Arato copia este sistema, como se ve claramente en los Pronósticos. Frente a ellos, 
Lucrecio dota a De rerum natura de una estructura compleja y cuidada. Véase PÖHLMANN, J., 
“Charakteristika des römischen Lehrgedichts”, ANRW I 3.(1973), pp. 813-901. Cf. W.J. Verdenius, 
“L’association des idées comme principe de composition dans Homère, Hésiode, Théognis”, REG 73 
(1960), pp. 345-361. 
115 Véase  H. Schwabl, Hesiods Theogonie.Eine unitarische Analyse,  Wien, 1966; W.J.Verdenius, A 

commentary on Hesiod: Works and Days, vv. 1-382, Leiden, 1985. A. Pérez Jiménez (“Los Días de 
Hesíodo: Estructura formal y análisis de contenido”) dedica un gran esfuerzo a explicar la conexión de los 
Días  dentro de Opera; M.L.West (“Is the “Works and Days” an oral poem?”, p. 65) cree que Hesíodo fue 
añadiendo pasajes a un núcleo determinado. 
116 “Una de las dificultades que plantea Opera  son los saltos aparentemente incontrolados que, dentro de 
la amplia variedad de temas, tienen lugar de unos a otros, sin que, al menos a primera vista, pueda 
observarse una cierta secuencia argumental: las repeticiones o variaciones de un motivo, la interrupción 
aquí y allá del discurso gnómico-parenético con descripciones realmente prolijas (vv.504-35 (descripción 
del invierno en su mayor rigor),582-8 (verano) o con nuevas referencias autobiográficas (vv.633-40, 650-
60); la inclusión de temática más o menos extraña o exotérica, al menos para nuestra mentalidad (vv.724-
56, 765-825(Días), etc. Una manera de eludir los problemas ha sido la interpolación, algunas de cuyas 
propuestas se remontan a la antigüedad”; FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Sobre forma y contenido de 
Los Trabajos y los Días”, p. 12. 
117 Este gesto no ha sido comprendido por ciertos críticos, que consideran Phaenomena como una obra   
heterogénea y sin concierto: CANTARELLA, R., La Literatura griega de la época helenística e imperial, 
p. 118; HUTCHINSON, G.O., A Hellenistic Anthology, p. 214-236. 
118 Véase MAASS, E., Commentariorum in Aratum Reliquiae,  p. 473. 
119 Véase MARTIN,J., Histoire du Texte des Phénomènes…, pp. 9 y ss. 
120 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 61 
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10.Hesíodo compone Opera entremezclando temas de profundo calado religioso 
y moral, como el mito de las edades o la apelación a la Justicia como factor de progreso, 
con otros prácticos sobre los que se concibe  el calendario agrícola o los Días. Este paso 
de una materia elevada a otra más humilde y cotidiana

121
 lo percibimos en 

Phaenomena
122

. La obra de Arato está concebida bajo el influjo estoico y traza un 
recorrido desde el plano exterior, cercano a la divinidad, con los signos inmutables que 
se reflejan en el cosmos hasta los semata aleatorios de los animales domésticos, que 
sirven para predecir la impredecible meteorología. No es tanta la glorificación estoica 
de las bondades de Zeus123 como la imitatio del modelo didáctico

124
.  

  
El resto de las características del género didáctico ya las hemos recogido en 

otros capítulos de este trabajo, pero no está de más enumerarlas: la existencia de un 
vocabulario específico sobre una base épica, que se aprovecha para el juego intertextual; 
la aparición de juegos de palabras, rimas, aliteraciones, etc., que alivian la monotonía 
del catálogo pedagógico, y que tienen una presencia residual y afuncional en la obra 
homérica; algunas características métricas, como son la abundancia de versos 
espondaicos, la imitación del estilo mántico125

 de los Días en los Pronósticos de 
Phaenomena

126
; y sobre todo la reproducción de contenidos esencialmente hesiódicos 

tales como la acción de  la Justicia entre los hombres127 y el æra‹on como referentes 
intratextuales.  
 

Un último apunte nos lleva a recoger la pregunta que lanza Toohey128
 y que él 

mismo contesta: ¿What makes the Works and Days successful?  El autor contesta: 
“voice, striking or sensational subject matter, variety, conceptual simplicity, and a 
tension between play and instruction”. Todos estos ingredientes aparecen en 
Phaenomena, y sólo podríamos añadir uno más, su carácter intertextual. De ahí su éxito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 263. 
122 “A prime aspect of the Works and Days is its broad movement from grand matter to lowly; the 
movement would have appeared still more striking to the sensibility of Aratus’ time than to that of our 
own. The poetic “model” of the Phaenomena makes it the more plausible that differences of level should 
be fundamental to the poem. In general, it encourages us to see tone and register as important: for it is not 
only the more grandiose sides of Hesiod that Aratus evokes”,  HUTCHINSON, G.O., Hellen. Poet., pp 
216. 
123 EFFE, B.,Dichtung und Lehre, pp. 40-56; cf. KENNEY, E.J., “The Typology of Didactic.”, p. 72, que 
considera exageradas las conclusiones de Effe. 
124 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 12. 
125 Sobre el carácter mántico de los Días, véase FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Sobre forma y  
contenido de Los Trabajos y los Días”, p. 20. 
126 Cf., por citar algunos ejemplos, Phaen. 950, 1051 y ss., 1022 y ss.. 
127 A. Cox ( “Didactic Poetry”, pp. 125-126 considera relevante dentro del género la apelación a la 
Justicia. 
128 TOOHEY, P., Epic Lessons. An Introduction to Ancient Didactic Poetry, pp. 32 –34. 
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3.2.2.Estudio del Proemio como composición hímnica 
 
 

El proemio de Phaenomena responde a un esquema hímnico prologal similar al 
hesiódico129. La relevancia que adquiere la figura de Zeus ilustra la distancia aratea130 
del texto del ascreo: el proemio se plantea como un himno a Zeus y, al tiempo, como un 
compendio de la obra131. La peculiaridad del proemio es precisamente su función 
introductiva, distanciándose del exordio en su autonomía compositiva

132
. Arato 

bosqueja el argumento de su obra buscando captar la atención del lector, y para ello 
trabaja sobre las pautas del género hímnico133. 

El himno es un elemento obligado en la composición arcaica, y en su origen 
parece que eran proemios que precedían a una ejecución rapsódica de cantos épicos134. 
Sin embargo, en época alejandrina se prima el aspecto formal de los himnos, debido a la 
propia labor de recensión, que fija el genero, y a la propia poética que rige el momento. 
Arato continúa la tradición hesiódica de un proemio concebido como una miscelánea de 
alabanza a dios e introducción sinóptica, pero introduce una serie de elementos 
intertextuales que ponen en entredicho la autenticidad del sentimiento religioso del 
proemio. Es conveniente una comparación de los elementos estructurales que ofrece el 
género, pues ello nos permite comprender las intenciones últimas de nuestro autor.  

 
Veamos algunas de las características del proemio hímnico-didáctico: 
 
1. El poeta realiza una invocación a las Musas como inspiradoras del canto. Esta 

invocación se realiza en los primeros momentos del himno135 y en la conclusión136. 

                                                           
129 Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 290. 
130 Cf. OPELT, I., “In Gotes Namen …”, pp. 181-193, donde se compara el proemio con la estructura del 
sanctus. Por otra parte, comenta Brioso: "Ya el primer proemio, de corta extensión según el uso 
tradicional , revela que bajo los datos científicos hay una concepción filosófica, teológica si se prefiere, 
claramente identificable con el estoicismo. Es un himno a Zeus (“Por  Zeus comencemos...”, en que se 
manifiesta la idea estoica de una divinidad singular y de su caracterización como omnipresente 
providencia (PrÒnoia), que Arato podía creer ya expresada en Hesíodo con su concepción de Zeus como 
dios de la Justicia, y en que a la vez se esboza el programa temático de la obra. Los paralelismos con el 
Himno a Zeus del estoico Cleantes y las influencias de Hesíodo son evidentes”; BRIOSO SÁNCHEZ, 
M.,“La épica didáctica helenístico-Imperial”, pp. 263-264. 
131 B.A. Van Groningen, en La composition littéraire archaïque grecque, p. 62, comenta acerca de la 
estructura proemial: “En commençant son exposé, l’auteur peut se faire une idée plus ou moins précise du 
contenu total de son ouvrage sans la formuler au préalable; l’ouvrage  même lui suffira pour exprimer ce 
contenu. Mais il peut également faire précéder l’exposé d’une partie spéciale que n’y ajoute rien 
d’essentiellement nouveau, mais le résume, le condense ou le suggère. Dans ce cas, il fait usage d’un 
procédé compositionnel sui generis”. 
132 CADILI, L., “L’inno in età ellenistica”, p. 489. 
133 Comenta con razón Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, pp. 5-6): “Durch einen verlockenden 
Auftakt, eine “weitscheinende Fassade” in den Worten Pindars, versucht jeder Autor das Interesse an 
seinem Werk zu wecken; zugleich nutzt er diese Gelegenheit, um Schlüssel für das Verständnis seiner 
Schöpfung zu bieten und sie in eine bestimmte literarische Tradition einzuordnen, an der seine 
Originalität gemessen werden kann. Diese doppelte Aufgabe des Proömiums als eines bravourösen Lock- 
und tiefsinnigen Interpretationsmittels macht seinen besonderen Reiz aus, führt aber zugleich zu nicht 
geringen Schwierigkeiten für Autor und Leser”. 
134 De HOZ, M.P., “Los Himnos homéricos cortos y las plegarias cultuales”, p. 49. 
135 Him.Hom.4.1, 5.1, 9.1, 14.2, 17.1, 19.1, 20.1, 25.1, 31.1, 32.1, 33.1. Véase RODRÍGUEZ 
ADRADOS,F., Orígenes de la lírica griega, Madrid, 1976, pp. 113 y ss. 
136 Him.Hom.3.518, 32.20. 
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Hesíodo, siguiendo el curso de la tradición épica
137

, dirige su plegaria a las Musas para 
que inspiren su canto, y lo hace al principio y al final en Theogonia (Th.1 y  114) y al 
principio en Opera (Op.1); Arato sólo las cita  en la parte final del proemio como una 

reescritura intertextual de Hesíodo138  (Phaen.16-17 Ca…roite d� Moàsai / meil…ciai 
m£la p©sai), para marcar sus diferencias (Phaen.1 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa cf. Th.1 

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, Op.1 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi 
kle…ousai).  

Martin139
 señala que los versos 1-14 de Phaenomena  encuadran la parte 

narrativa mediante dos fórmulas propiciatorias tradicionales (Phaen.1 'Ek DiÕj 
¢rcèmesqa, y Phaen. 14 Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai) 140, pero 
la primera de ellas recoge la epíclesis del dios141, situada siempre en los primeros versos 
del himno y que Arato toma directamente de los Himnos Homéricos 

142
. No podemos 

descartar que la epíclesis haya sido utilizada por Arato para rendir culto al soberano 
Antígono Gonatas, sobre el que se practicaría una deificación

143
. 

La dignificación de Zeus se comprende desde su papel central en el poema como 
dispensador de los signos celestes y meteorológicos. Del mismo modo, la presentación 
de un dios  más cercano a los hombres cambia definitivamente el mensaje principal de 
toda la obra, estableciendo una serie de lazos palpables con los principales dogmas 
estoicos144.   

2.Tras la epíclesis suele haber una proposición relativa en la que aparece una 
característica privativa del dios o su relación con el resto de dioses y hombres145. Arato 

aprovecha esta proposición para presentarse de forma subrepticia  (Phaen.1-2 'Ek DiÕj 
¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen  / ¥rrhton). Este hecho sólo lo podemos 
entender en un contexto en el que el himno ha perdido su carácter ritual  y ha sido fijado 
en cuanto a su género de una forma precisa146. El poeta se permite este tipo de licencias 
en el momento en que el proemio hímnico pasa a ser una mera convención literaria. 

                                                           
137 Van Groningen, en La composition littéraire archaïque grecque, p. 64, señala la imprecisión del tema 
en los primeros versos de Opera –que ha llevado a la atetización del exordio en algunas ediciones- como 
influencia directa de la poesía heroica. El poder y la justicia de Zeus no son cantados directamente en el 
poema, hecho que atribuye en gran medida a la técnica de recitación. 
138 Cf. CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 290, que señala este Proemio como “un vrai 
travail de réécriture, de transformation et de recomposition du materiau hypotextuel”. 
139 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 139. 
140 F.Càsola (Inni Omerici, Verona, 1975, pp. XXI-XXII) señala que esta última frase también es usada 
como fórmula de cortesía. 
141 En un minucioso análisis L. Bona Quaglia (Gli “Erga” di Esiodo, pp. 15-18) encuentra elementos 
homéricos en Opera, como son la invocación inicial a las Musas y el enunciado del tema. Por su parte, la 
contraposición final del “yo”, la plegaria y la epiclesis del dios parecen provenir del himno órfico. 
142 Cf. , por ejemplo, Him.Hom.2.1; 3.1; 6.1; 7.1; 11.1; 12.1; etc.  
143 Como la del Id.17 de Teócrito a Ptolomeo Filadelfo. En la época helenística existe una relación de 
dependencia del poeta con respecto a su protector que explica la dedicatoria al rey u otro personaje 
importante de la corte. Véase ROMANO, E..,“Constanti del proemio didascalico nella poesia greca e 
latina”, pp. 250-251; cf. CADILI, L., “L’inno in età ellenistica”, p. 498. 
144 Zeus se presenta no como un dios todopoderoso y vengativo sino desde una visión benevolente para 
con los hombres. En el v.5 se nos señala con el epíteto ½pioj su carácter antropomórfico, alejado del dios 
resentido de Opera. Así lo expone EFFE, B., Dichtung und Lehre, pp. 40-56.Véase también KIDD, D., 
Aratus Phaenomena, p. 11. Para una lectura estoica del proemio, véase PASQUALI, G., “Das Prooimion 
des Arat”, pp.113-122 y LUDWIG, W.,“Die Phainomena Arats …”, pp. 432 y ss. 
145 Véase, por ejemplo, Him.Hom.3.2. Ón te qeoˆ kat¦ dîma DiÕj tromšousin „Ònta; 4.3 Ön tške 
Ma‹a; 5.2 KÚpridoj, ¼ te qeo‹sin ™pˆ glukÝn †meron ðrse; 6.2 °somai, ¿ p£shj KÚprou kr»demna 
lšlogcen; 10.1-2  KuprogenÁ Kuqšreian ¢e…somai ¼ te broto‹si / me…lica dîra d…dwsin.   
146 P. Bing (The Well-Read Muse, pp. 17 y ss.) ya señala la artificialidad de los himnos de Calímaco.  
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3.Hesíodo inserta tras la proposición relativa una alabanza al dios de tono 
general

147
 pero profundamente enraizada con la sinopsis de la obra: Th. 39-43 y Op.5-8.  

Arato repite el modelo y aprovecha la alabanza (Phaen. 2-5) para la introducción de 

referencias intertextuales. La fuerza expresiva de Phaen.5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn 

consigue que sea citada por San Pablo148
. 

4.El himno expone tras la invocación la parte narrativa, que puede tener también 
forma de mito o de plegaria, donde se relatan las timai del dios

149
, que aparece como 

sujeto de la acción. El proemio didáctico aprovecha este lugar para realizar una sinopsis 
de los temas más importantes de la obra: cf.  Th.105-113 y Phaen.5-13.  

En Arato el tema del poema está enunciado de una manera voluntariamente 
incompleta150: Zeus confiere a los hombres signos para su trabajo, presentes en el 
firmamento y en la naturaleza: las estrellas, marcan a lo largo del año las estaciones y el 
ritmo de trabajo de los hombres; la naturaleza avisa de los fenómenos meteorológicos.  
Pero son los hombres los verdaderos protagonistas de la obra: sólo ellos son los que 
tienen la capacidad de desvelar los signos. Es razonable la crítica de Martin

151
 acerca de 

la parcialidad de los signos, útiles solamente para marinos y campesinos, pero en este 
caso creo que Arato sigue las pautas del género didáctico en cuanto al destinatario y 
deja  al lector el trabajo de trascender sus contenidos morales. 

La plegaria de Opera introduce el tema de la Justicia como novedad ajena al 
poema épico pero con escuela dentro de los proemios didácticos, constituyendo uno de 
los elementos más destacados en su composición, hasta el punto de darle un carácter 
funcional152. Encontramos, pues, dos tramas imbricadas en el proemio hesiódico

153
: un 

himno cantado por las Musas a la omnipotencia de Zeus, y el anuncio de un discurso 
sobre la justicia con la que Zeus guía y  juzga a los hombres, que efectúa el poeta como 
mentor inspirado154.   

Arato labra el motivo a su modo; si Hesíodo basa su mensaje en la fuerza de la 
Justicia y en la contención que el hombre ha de mostrar en su conducta155, Arato 

contrapone una Justicia que emana de Zeus, y que se refleja en la filosofía del æra‹on y 
en las señales visibles que indican el buen camino

156
. La plegaria y la exaltación de 

Zeus  cobran la fuerza necesaria para justificar la obra, dejando al aedo como un simple 

transmisor de la o‡mh, en sintonía con el modelo hímnico épico157. 

                                                           
147 Es lo que M.P. De Hoz (“Los Himnos homéricos cortos y las plegarias cultuales” p. 52) denomina la 
parte atributiva corta que precede a la larga narración mítica. 
148 Act. Apost. 17.28.  
149 Véase JANKO,R. “The structure of the Homeric Hymns. A Study in genre”, Hermes 109 (1981), p. 
11. Por lo que se refiere a Teogonia, véase MINTON, W.W., “The proem-hymn of Hesiod’s Theogony”, 
TAPhA 101 (1970), pp. 357-377. 
150 Cf. JAMES.A.W., “The Zeus Hymns of Cleanthes and Aratus”, pp. 28 y ss.; EFFE, B.,Dichtung und 
Lehre, pp. 40-56. 
151 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. L-LI. 
152 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, p.13. 
153 Cf. BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, pp. 31-32. 
154 Véase HOZ, J. De.,“Hesíodo en Sociedad”, p. 137, donde el autor indica la importancia de los 
enunciados exhortativos, como valedores de verdades, nociones generales e importantes para una 
sociedad, en la comprensión de la estructura general de Opera y en particular de su proemio. 
155 Op.9  d…kV d' ‡qune qšmistaj. 
156 La única mención explícita al tema de la Justicia la encontramos también en el final del proemio, en  
Phaen.18,  Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n, y que parece responder al modelo do ut des 
para conseguir el favor divino. Véase De HOZ, M.P., “Los Himnos homéricos cortos y las plegarias 
cultuales”, p. 55. 
157 Arato configura su proemio como un himno al uso épico, como prólogo de la o‡mh; véase ROMANO, 
E..,“Constanti del proemio didascalico nella poesia greca e latina”, p. 252. 
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5.Una de las características del género hímnico es la salutación final al dios, 
mediante la fórmula del imperativo de caivrw y el vocativo del dios

158
, que encaja en 

una estructura cíclica
159

. En Teogonía este saludo se realiza a las Musas ya que son ellas 

las concesionarias del canto: Th. 104 Cairete tekna Dioj, dote d imeroessan 
aoidhn.En  Opera no aparece este saludo final. 

El saludo de Arato es más complejo. Acoge un triple destinatario: en primer 
lugar al dios al que se dedica el proemio –como ya había anunciado en la primera línea-, 

la primera generación  y por último las Musas: Phaen. 15-17 Ca‹re, p£ter, mšga 
qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, / aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai 
/ meil…ciai m£la p©sai. Este saludo tiene la doble función de saludo y de complacer 

al dios160, si consideramos Phaen.14 Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai, 
con la expresión de cantar al dios el primero y el último. Arato aprovecha el saludo – 
una mera convención literaria- para adelantar mediante hipotextos

161 cuál será el tono 
literario de la obra. No hay sentimiento religioso, sino juego intertextual basado en la 
fijación del género. 

6.Romano162
 enuncia una de las características del proemio didáctico: “la protasi 

contenutística, una constante non solo del proemio didascalico ma di ogni sezione 

proemiale. Essa si fissa come tratto distintivo del gšnoj nel proemio di Arato, nel quale 

appare subordinata all’invocazione alle Muse (v.17 sg: 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n  / 
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n)”. Arato combina el modelo teogónico,  

en el que el poeta solicita a las Musas la inspiración para su canto (Th.114-115 taàt£ 
moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai / ™x ¢rcÁj, kaˆ e‡paq', Óti prîton 
gšnet' aÙtîn), con la aparición de la primera persona de Opera como actuante y 

referente didáctico, en un plano opuesto al dios invocado  (Op.10 ™gë dš ke PšrsV 
™t»tuma muqhsa…mhn; Phaen. 17-18 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n  / Î qšmij 
eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n). En este sentido, Arato adopta una postura más 
cercana al himno, reveladora  de la importancia que se le quiere otorgar al dios frente al 
autor del canto; de ahí que la presencia del poeta se diluya en un complemento paciente 

como es el indirecto Phaen. 17 ('Emo…) frente a la fuerza expresiva del nominativo 

hesiódico (Op.10 ™gë dš ke). 
7.El componente autobiográfico aporta el carácter didáctico al proemio, y se 

configura como un espacio dedicado a la justificación del Lehrgedicht desde la posesión 
de la verdad que otorga la inspiración de las Musas. Hesíodo se muestra como el poeta 
que transmite una verdad de orden moral y  su praxis cotidiana; y para ello realza la 
importancia del aedo limitando la función del dios163. Arato recupera un tono más 
tradicional y cercano al género hímnico; su aparición en el proemio sólo se puede 

entender como una simple solicitud de inspiración para el canto que viene a 
continuación, no como una reivindicación de su figura164. El mensaje que el poeta trae 
sólo se justifica por la validación que Zeus y las Musas hacen de su canto (Phaen. 18 

tekm»rate p©san ¢oid»n). 

                                                           
158 Cf.  Him. Hom.3.545,4.579,5.292,7.58,9.7, etc. 
159 Cf. SCHWABL, H.,”Zur Mimesis bei Arat...”, p. 340: “Das Entscheindende bei der Gestaltung des 
Prooimionschlusses ist aber natürlich, daβ der Dichter sich zunächst auf eine ganz traditionelle Weise an 
den Gott, der Gegenstand des Hymnus ist, wendet, dann aber noch weitere Anrufungen dazufügt, wobei 
vor allem die an die Musen den Anschluβ an das Theogonieprooimion ermöglicht”. 
160 De HOZ, M.P., “Los Himnos homéricos cortos y las plegarias cultuales”, p. 52. 
161 Para el análisis de los hipotextos de Phaen.15-17, véase el capítulo dedicado al Proemio. 
162 ROMANO, E..,“Constanti del proemio didascalico nella poesia greca e latina”, p. 249. 
163 Op.9-10 klàqi „dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj / tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma 
muqhsa…mhn. Véase BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, pp..29-30. 
164 Cf.Him.Hom.2.495; 3.546, 4..579-580; 5.293, 6.20-21, etc. 
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3.3.Tratamiento de los contenidos hesiódicos 

 

 

 Comenta Cusset1: “l´intérêt des poètes hellénistiques pour Hésiode s’explique 
aussi par les thématiques différentes, abordées par le poète d’Ascra. Cet aspect est sans 
doute le plus évident dans les Phénomenes d’Aratos qui reprennent à Hésiode la forme 
de la poésie didactique. Certes, le contenu des Phénomenes  n’est pas celui des Travaux 
mais, à travers notamment la reprise (assez superflue au demeurant dans l’économie du 
poème aratéen) du mythe hésiodique des races, Aratos indique clairement le 
rapprochement qu’il faut établir entre son oeuvre et celle de son illustre devancier”. 
Pero no sólo es el mito de las razas y la recuperación del tema de la Justicia. Hay otros 
temas que son recuperados y transformados. Analicemos algunos de ellos. 
 
 

3.3.1.Visión de Zeus y del orden moral 

 
 

Uno de los temas comunes a Opera  y Phaenomena  es la visión de Zeus como 

conductor omnipotente del destino de los hombres. En Opera nos encontramos con un 
orden moral y natural que Zeus funda y mantiene; Zeus indica al hombre lo que es el 
bien y cómo ha de acercarse a él; a cambio, el hombre  ha de reconocer la voluntad del 
dios, acercarse a su propio bien, que el dios le indica a través de los signos. Los 
fenómenos naturales, el orto y ocaso de los astros, el paso de las estaciones, el canto de 
los pájaros son signos de la ley divina de la justa medida, del æra‹on. Zeus es celebrado 
por su poder sobre los hombres, pero si se irrita con los hombres “urde lamentables 
inquietudes” (toÜnek' ¥r' ¢nqrèpoisin ™m»sato k»dea lugr£, Op. 49). 
 Arato imita este sentimiento, pero la imitación se enmarca dentro de un nuevo 
siglo, una nueva ideología2 con la que Arato busca distanciarse de su modelo. El de 
Solos canta a un mundo estoico y panteístico, donde Zeus es un dios benévolo y 
omnipresente, que no ha de demostrar su superioridad.  

Los hombres han de descubrir las señales que él instaura en la naturaleza  como  
una manera de acercarse al bien, a la divinidad. Los signos no están ocultos como en 
Hesíodo por voluntad de Zeus3, sino a falta de su desentrañamiento. La diferenciación 
entre los signos celestiales, perdurables,  y los terrestres, de carácter más aleatorio,  
entronca con su concepción estoica4. La elección del  epíteto ½pioj en Phaen. 5 sugiere 
al dios antropomórfico de la religión tradicional, y creemos que su uso desvela el deseo 
del autor de contrastar el nuevo Zeus que él presenta con el dios enojado de Op. 47 y 
ss.5.  
                                                           
1 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 330. 
2 R.L.Hunter  (“Written in the Stars”, p. 2) llega a afirmar que los primeros versos de Phaenomena son un 
“updating”, en lo que al papel de Zeus se refiere, de Opera 1-10. Véase en este mismo artículo (pp. 3 y 
ss.) el  œqoj que diferencia al Zeus de Opera y Phaenomena. 
3 Para el tema del ocultamiento del sustento (Op.42: KrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin.)  
véase VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua , pp. 43 y ss, cf. R.L. Gordon (Ed.), 
Myth, Religión and Society, Cambridge, 1981, pp 43-79.  
4 “The subcelestial signs which follow are not so reliable, and Aratus is obliged to make a concession to 
Hesiod and reality, and present Zeus more as a traditional god who may possibly be persuaded  to change 
his mind. It is significant that all references to Zeus after 777 are expressed in traditional weather phrases 
(886, 899, 936, 964) and that in the poem’s conclussion (1142-54) Zeus is entirely ignored.”; KIDD, D., 
Aratus Phaenomena, p. 12.    
5 “Zeus in the Phaenomena appears in a variety of different characters . Already in the proem the epitet 
½pioj (5) suggests an anthropomorphic god of the traditional religion, and is chosen because Aratus 
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Al fin y al cabo, Phaenomena  es una obra cuya pretensión inicial es la de 
ensalzar a Zeus y a los signos que éste nos muestra desde un prisma estoico. Esta idea 
enmarca el nuevo æra‹on  y el tema de la justicia: el hombre busca a Zeus porque 
quiere acercarse a su perfección. Los caminos trazados en Phaenomena son los mismos 
que dibujara con otra lógica Hesíodo, y que vuelven a ser utilizados en un nuevo 
paisaje6. 
 Tambien marca la concepción del progreso humano. Arato acepta la formulación 
de un prîtoj ˜uršthj implicado en ir dando nombre a las distintas constelaciones, y  
que está en consonancia con la idea clásica de que nuestras vidas son mejores que la de 
los hombres antiguos merced a las innovaciones y descubrimientos técnicos. Su 
aportación será la conjunción armónica de Zeus como guía y referente para toda la 
humanidad7. 
 En Arato se da, pues, una prevalencia de la figura de Zeus por convicciones 
propias o filosóficas y porque da sentido al poema en su conjunto. Notemos como en el 
Proemio de Phaenomena es Zeus el primer invocado ('Ek DiÕj ¢rcèmesqa, afirma en 
el verso 1), para proseguir con la invocación a las Musas, lo cual forma parte de la 
tradición épica. Hesíodo prefiere dar preeminencia a las Musas sobre Zeus.  

 
Otro aspecto en el que podemos encontrar similitudes entre el poema hesiódico y 

el arateo es el  tema de la fama. En Opera se anuncia en el proemio: Zeus da fuerzas al 
débil justo y se la quita al fuerte injusto, y por lo mismo los hombres se vuelven  
¥fato… te fato… te, / ·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti. (Op. 3-4). Como 
dice Bona Quaglia8, “ è una fama, o, in caso contrario, un’oscurità che si traduce in 
pratica in cattiva fama, che viene da Zeus, ma si manifesta necesariamente  per bocca 
degli omini”. La humanidad, ante esta perspectiva, busca el éxito, la notoriedad, en una 
sociedad donde hay una perpetua contraposición entre el hombre anónimo y el ilustre, 
que Zeus puede invertir en cualquier momento. El proemio muestra  la volubilidad de la 
fama, sujeta al humor de Zeus, pero también muestra la vulnerabilidad de la humanidad 
frente al ser divino. La fama en Hesíodo se interpreta como signo de reconocimiento 

social, y se adquiere según el principio de oportunidad y de justicia aprobado por los 
dioses.  

Arato aplica a las estrellas este signo de reconocimiento por parte de los 
hombres. Zeus es quien procura la notoriedad y el camino para conseguirla. Asimismo, 
es solamente Zeus el que puede voltear la fortuna y hacer desaparecer en el anonimato 
al injusto. Como dice Bona9, "non solo è garante del mantenimento di un ordine, ma 
anche suggerisce agli uomini come collaborate loro a quell’ordine, Zeus è veramente 
glorioso; ma proprio per questo, anche, è concesso agli uomini di possedere una verità 
salda per quanto concerne la loro vita: possono esser sicuri che saranno innalzati o 
abbassati secondo giustizia, e, suprattutto, che è stato indicato loro da sempre, nella 
giustizia appunto, il modo per rendersi degni del premio divino e non meritevoli del 
castigo”. 
 Pero el poeta de Solos da la vuelta a todos estos conceptos. Por un lado, recoge 
el guante en los primeros versos de su obra: 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' 

¥ndrej ™îmen  / ¥rrhton· Ojo, es Zeus el que no puede quedar desconocido. La 

                                                                                                                                                                          
wishes to contrast the new Zeus with the angry god of the Works and Days (47)”; KIDD, D., Aratus 

Phaenomena, p. 11. Cf. FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 17-18. 
6 Véase TRAINA, A., “Nota Aratea”, p. 159. 
7 Véase PENDERGRAFT, M.L.B..,“On the Nature of Constellations: Aratus Ph. 367-85”, pp. 101-102. 
8 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, pp.220-221. 
9 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, p.237. 
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interpretación de este verso, que ha dado lugar a una copiosa investigación, considero 
que ha de guiarse por  parámetros exclusivamente literarios. (oppositio in imitando más 
la probable inserción del nombre del poeta en ¥rrhton), aunque con la genialidad de 
una arista filosófica que no podemos obviar. Si antes los hombres no tenían la 
posibilidad, de alcanzar la fama por sus propios medios, pues era Zeus quien la otorgaba 
o privaba de ella, ahora en Arato la humanidad se emancipa. Tiene la elección de 
reconocer a Zeus –siempre unido al concepto de Justicia y Bien—o de no hacerlo. Y lo 
que plantea Arato es una manera de reconocerlo: a través de las estrellas y de los 
fenómenos meteorológicos.  Por eso las estrellas a lo largo de Phaenomena son 
conocidas o anónimas; por eso Zeus no puede permanecer desconocido (¥rrhton) para 
los hombres. 
  

Uno de los principales marcos comprensibles en Phaenomena es su dimensión 
literaria. Arato escribe para mostrarse como magnífico escritor al uso helenístico. Esto, 
obviamente, condiciona toda la obra. La presencia del modelo hesiódico en muchas 
ocasiones no es sino un enganche estético y escriturario, un coup de force 
exclusivamente literario. El poeta arcaico manifiesta la indignación viva de  un 
moralista, mientras que Arato prefiere recrearse en la descripción de tipos y atmósferas, 
encauzado dentro de la filosofía estoica, que puede ser incluso un revestimiento 
formal10. El hecho de encajar el dios antiguo y vivo de Hesíodo en un concepto racional 
y claramente estereotipado como el que propugna el estoicismo, viene a ser una muestra 
de su buen hacer artístico y técnico11. 
 La relación de Zeus con el trabajo marca la diferencia entre Arato y su maestro. 
Pendergraft12 nos ofrece varias conclusiones:  

1.Es Zeus, y no la buena Eris, el que incita a los hombres al trabajo (Phaen. 6 vs. 
Op. 20) 
 2.Mientras el Zeus arateo recuerda que hay que ganarse el sustento (Phaen. 7), 
los dioses hesiódicos esconden el b…oj a los hombres para que tengan que trabajar a la 
fuerza (Op. 42).  

3.El trabajo adquiere la consideración de castigo en Hesíodo, como se demuestra 
en Op. 42-49 y Op. 90-92 y en el mito de la edades, donde la raza de oro disfruta del 
ocio como una de sus características inherentes; no es así la concepción de Arato, que 
hace concordar en la parte favorable de la balanza a la divinidad y a las labores humanas 
(Phaen 6 y ss), y modifica sustancialmente el mito de las edades al incluir el trabajo en 
la Edad de oro (Phaen. 112-114) con participación directa de la divinidad, a través del 
alter ego de Zeus que es la figura de Dike. 

La concepción estoica13 marca, pues, la relación de Zeus con el trabajo y define 
la variación realizada sobre el modelo hesiódico: en la cabeza de Arato no cabe que un 
libro que da a conocer los  signos de la divinidad en las estrellas y en los fenómenos 
meteorológicos,  y destinado a guiar en las actividades agrícolas o náuticas de carácter 
estacional, pueda arrancar desde un enfoque fatalmente negativo del trabajo.  
 
 
 

                                                           
10 Es lo que propone Ch. Fakas, Der hellenistische Hesiod, pp. 176-205 y 218-220. 
11 Cf. KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 12. 
12 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 290-291. 
13 “Because of the close connection of work to the stars, which—as living, sentient and divine—were for 
a Stoic creatures capable of cosmic sympathy, Aratus would have found it difficult to see work in a 
negative way”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p. 291. 
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3.3.2.El Mito de Dike 

 

 

Esta nueva perspectiva se plantea en los comienzos de Phaenomena y se va a 
desarrollar a lo largo de toda la obra, principalmente en el llamado mito de Dike 
(Phaen.  96-136), adonde Arato traslada  el mito de las Edades (Op. 110-201) y el de la 
Ciudad Justa (Op. 213-37).  Sobre ellos reinventa la figura de Zeus y el orden moral que 
lo sustenta. Es evidente que el mito de Dike es una recreación de la obra hesiódica, pero 
ello no debe llevarnos a considerar, como acertadamente plantea Schiesaro14, que ello 
sea producto de un resultado mecánico ni una simple digresión etiológica en un total 
descriptivo15. El mito de Dike tiene su papel cohesionador en la obra y da las claves 
para la comprensión del nuevo sistema filosófico que lo sustenta. 

 A tal efecto, Vernant16 hace un magnífico estudio de carácter estructural del 
mito de las razas hesiódico, que vamos a utilizar como soporte básico para una mejor 
comprensión del sentimiento filosófico-religioso de Arato: 
  

1. Hesíodo extrae una lección del mito de las generaciones de carácter general, 
dirigida a su hermano Perses y a los soberanos que se cuidan de regular las querellas 
mediante su arbitraje. Vernant17 resume esta lección en la expresión “escucha a la 
justicia, Dike, no dejes crecer la inmoderación, Hybris”. Fontenrose18 considera el mito 
como un a‡tion para explicar la necesidad de trabajar para vivir. Sin embargo, es 
evidente que las distintas edades del hombre responden a una representación de la 
decadencia moral de la humanidad. Como afirma Pendergraft19, “Hesiod’s response, 
which the Dike Myth reflects, is rather pessimistic; it states that mankind once lived in a 
blissful Golden Age, and, except for the intrusive Age of heroes, all change is 
symptomatic of moral decline”. 

Arato reinterpreta el pasaje al variar la focalización y dar entrada como 
personaje principal a Dike20. La diosa no es una figura transplantada directamente del 
poeta arcaico, Arato forja su modelo con características de otros personajes hesiódicos, 
como Aidos y Nemesis, de donde extrae el alejamiento y ascensión junto a los 
inmortales, dejando a los hombres en su desdicha21. A ello se suma su conversión en 
estrella, relacionada probablemente con la idea estoica de concebir en el movimiento de 
los astros un  fondo divino. La importancia de Dike corre paralela a la actuación 
                                                           
14 “It is widely recognized that an interpretation of Dike's katasterismos in lines 96- 136 of the 
Phainomena of Aratus should be based on an exploration of the similarities between this passage and its 
Hesiodic antecedent. Although 1 have not objection in principle to this methodological strategy, 1 must 
note that it has often yielded rather mechanical results. There seems to be a strong tendency in most of the 
recent work on  this (rather neglected) topic, to read Aratus' passage as simply an unimaginative re-
assemblage of various components of the stylistic and ideological offerings of the Erga, and to play down,  
the fact that the katasterismos of Dike is itself an Aratean creation. A similar hazard is the contagious 
inclination to consider any narrative insertion into an otherwise descriptive poem as a self-contained 
aitiological digression only tenuously connected to the agenda of the work as a whole. This impulse is of 
course especially seductive in the case of the Phainomena, where the small number of the 'digressions' in 
no way strengthens the impression that they might bear wide-ranging structural significance”; 
SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 9. 
15 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 148-151, 160, 171-175. 
16 Véase VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, pp. 21-88. 
17 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 21. 
18 FONTEROSE,J.,“Work, Justice and Hesiod’s Five Ages”, p. 14. 
19 PENDERGRAFT, M.L.B.,“On the Nature of Constellations: Aratus Ph. 367-85”, p. 101. 
20 O, como dice Schiesaro (“Aratus Mith”, p. 11),mediante la dramatización de la escena, que se convierte 
en una de las principales características del texto arateo.  
21 FRANCHET D’ESPÈREY, S., “Les métamorphoses d’Astrée”, p. 176. 
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intraestructural de Zeus y de su misericordia para con los hombres. Dike va a 
convertirse, a la postre, en un signo de su bondad. Podíamos resumir el mensaje que nos 
quiere transmitir Arato del siguiente modo: “Aunque la humanidad se conduzca por su 
propia naturaleza hacia la maldad, Zeus en su misericordia indica a los hombres el 
camino hacia el Bien y la Justicia”. 
 2.Para Vernant22, la inmutabilidad del orden divino que el Zeus hesiódico ha 
impuesto tras su victoria contrasta con el desorden que se va instalando poco a poco 
entre la humanidad, y que hará inclinar la balanza hacia la injusticia y la desgracia. 
Arato respeta el planteamiento pero cambia sus objetivos: desde el mundo inmutable de 
los dioses, Zeus envía señales inalterables a los hombres para que se reencuentren con la 
Justicia. La alegoría de Dike incorpora, pues, una luz de esperanza23. 
 3.En Hesíodo las generaciones se definen por sus funciones. Representan tipos 
de agentes humanos, formas de acción, estatutos sociales y “psicológicos” opuestos. 
Vernant diferencia tres planos: oro y plata, bronce y héroes, hierro,  atendiendo al valor 

que adquiere Dike y Hybris,  y comenta24: 
“Mientras que al primer nivel correspondía más especialmente el ejercicio de la 

Dike (en las relaciones de los hombres entre ellos y con los dioses), al segundo  la 
manifestación de la fuerza, de la violencia física, ligadas a la hybris, el tercero se refiere 
a un mundo humano ambiguo, definido por la coexistencia de los contrarios en su seno: 
todo bien tiene como contrapartida su mal –El hombre supone a la mujer, el nacimiento 
a la muerte, la juventud a la vejez, la abundancia a la indigencia, la felicidad a la 
desdicha. Dike  e Hybris presentes una junto a la otra, ofrecen al hombre dos opciones 
igualmente posibles entre las cuales es preciso escoger. A este universo de la mezcla, 
que es el mundo de Hesíodo, el poeta opone la perspectiva terrorífica de una vida 
humana en la cual Hybris habrá triunfado totalmente, un mundo a la inversa donde no 
subsistirían sino el desorden y la desdicha en estado puro”25. 

La estructura impuesta por Arato al mito de Dike es menos compleja. La 
decadencia de las generaciones es lineal, o dicho de otro modo, Hybris va sustituyendo 
paulatinamente a Dike sin la profundidad del mito hesiódico. El objetivo del poeta no 
está tanto en resaltar el ciclo degenerativo de las razas como en hacer saber ese final 
esperanzador que ofrece Zeus con sus signos. Las generaciones se reducen a tres, y una 
de ellas, la de plata, parece un mero tránsito entre las otras dos.  

Para Schiesaro26, Arato emplea el texto hesiódico (Op. 105-273) como una 
unidad coherente, dando una sólida base intertextual al conjunto de referencias. Utiliza 
la oposición dike-hybris para distinguir la ciudad justa y próspera de la violenta y 
miserable. Al mismo tiempo, hace posible sustituir el modelo cronológico del mito 
hesiódico por uno gnómico, atemporal, en el conflicto de modelos de vida política y 
moral.  

Una lectura de esta índole puede ser interesante, pues explica el pasaje en la 
adopción de pautas genéricas (Justicia, convivencia, asamblea) para el soberano. No 
obstante, creo que predomina una lectura estoica. La edad de oro hesiódica es amoral, o 
dicho de otra forma, anterior a la  moralidad27. Arato toma el modelo hesiódico y lo 
impregna de filosofía estoica: opone Justicia a Injusticia, Paz a Guerra, Tranquilidad a 
                                                           
22 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 22. 
23 Y no de pesimismo, como interpreta S. FRANCHET D’ESPÈREY en  “Les métamorphoses d’Astrée.”, 
p. 191. 
24 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, pp. 26-27. 
25 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, pp. 28-29 
26 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 17. 
27 BONA QUAGLIA, L. (Gli “Erga” di Esiodo, p.95) plantea si se puede hablar de justicia y religiosidad 
en una época de completa inocencia. 
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Violencia. Su versión del mito de las edades se explica desde las interrelaciones entre 
las diversas generaciones, que él describe como un conjunto cerrado, lleno de 
referencias al poeta ascreo, pero con una intencionalidad diferente.  
 4.Hesíodo considera el ciclo de las edades como un período cerrado, donde el 
tiempo sólo tiene la posibilidad de desandar lo andado28. El poeta imagina las razas 
como entelequias: en sí mismas llevan el principio de su existencia y acción, y tienden 
por sí mismas a su fin. No hay posibilidad de vuelta atrás29.  

Arato plantea, más que una serie de razas autónomas, generaciones sucesivas 
sometidas a la degeneración natural30 e incardinadas entre sí. El estrambote de los 
versos 135-136 (Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi / Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa 
poluskšptoio Boètew) rompe el fatum y permite la posibilidad de volver, o al menos 
de reconducir la situación gracias a la interpretación de los s»mata. 
 5.El siguiente rasgo, polémico sin duda, alude a las relaciones temporales  entre 

las razas del mito hesiódico. Afirma Vernant31: 
 “De un reinado al otro la serie de las edades no marca una progresiva 

decadencia. En lugar de una sucesión temporal continua, existen fases que alternan 
según las relaciones de oposición y de complementariedad. El tiempo no se desenvuelve 
siguiendo una sucesión cronológica, sino según relaciones dialécticas de un sistema de 
antinomias de las que nos queda por señalar la correspondencia con ciertas estructuras 
permanentes de la sociedad humana y del mundo divino”. 

En este sentido, Fontenrose32 califica el mito como “a paradigm, an exemplum 
of this argument, a synchronic scheme presented as history” 
 Ésta es, a mi entender, una de las principales diferencias entre el mito hesiódico 
y el arateo. Hesíodo  diseña un cuadro de generaciones donde cada una de ellas tiene 
una función determinada33. Las relaciones entre las diversas generaciones muestran la 
profundidad del cuadro, y alertan sobre la atemporalidad de cada una de ellas. La 
generación de oro basa su existencia en sus rasgos propios, y a la vez en su oposición a 
otra generación como es la de plata. Las conexiones temporales entre ellas están 
mediatizadas por sus relaciones de oposición estructural, cristalizadas en su mayor parte 
por el tratamiento de Dike o Hybris. 

                                                           
28 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 29. Cf. MOST, G.W.,“Hesiod’s 
Myth…”, pp. 109-110. 
29 Cf. FONTEROSE,J.,“Work, Justice and Hesiod’s Five Ages”, p. 2: “in the myth of the ages, each age 
comes to a complete end and the next is a completely new creation (an apparent exception is the transition 
from the heroic to the iron age)”. 
30 S.FRANCHET D’ESPÈREY, en “Les métamorphoses d’Astrée”, p. 176, comenta que “L’absence de la 
race des héros (et aussi celle  de la race de fer) ruine en effect tout ce que Jean –Pierre Vernant a 
demontré concernant la structure du mithe hésiodique, qui repose selon lui dans une série d’oppositions 
binaires”. 
31 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 29. 
32 FONTEROSE,J.,“Work, Justice and Hesiod’s Five Ages”, p. 15. 
33 “Hesiod seems at first glance to deploy  such widespread notions as those of a succession of ages of 
world history  and of a steady moral and physical deterioration from the beginning of human history to 
the present. But on the other hand, the specific literary form which this myth assumes in the text in which 
it is embodied here seems strangely at odds with these familiar ideas. For Hesiod’s text has a richness and 
complexity far in excess of what would be needed to communicate them, and in certain crucial respects 
seems to be at variance or even in contradiction with them. Instead of simply distinguishing between past 
and present, Hesiod apparently constructs a complicated scheme juxtaposing four metals in descending 
order of value, from gold through silver and bonze to iron; but he then goes on to confuse this pattern by 
inserting between the bronze and iron races a race of heroes who not only are not associated with any 
metal but also interrupt the steady decline by being better than their immediate predecessors. Without 
Hesiod, we probably would not even have this myth; yet his own version of it seems oddly defective”; 
MOST, G.W.,“Hesiod’s Myth…”, p. 104. 
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 Arato se desvincula en parte de este modelo, volviendo a una construcción 
tradicional, donde el hilo argumentativo lo constituye el paso del tiempo34.  La 
reducción del número de edades de cinco a tres parece  responder al esquema 
composicional  entroncado con el kÒsmoj estoico35. Gatz36 apunta a una intención 
estilística en la construcción del mito de Dike, en la que se prima una estructura 
simétrica y se atenúan los valores hesiódicos. A una descripción más o menos 
minuciosa de la edad dorada, en la que se separa lo positivo (Phaen. 104-107) y lo 
negativo (Phaen. 108-111), le sigue no ya la de plata, sino la visión decadente que 
ofrece Dike de esta raza, débilmente trazada, para hacer especial hincapié en la 
decadencia suma que representa la edad de bronce. Ambas generaciones están apenas 
esbozadas. El desarrollo del ciclo responde a un esquema temporal sencillo, donde las 
razas se van superponiendo sin necesidad de un haz profundo de oposiciones. De este 
modo, Arato enfrenta a la buena y  la mala raza sobre los parámetros de la justicia, la 
paz y la tranquilidad. Otros índices, como la ausencia de navegación, parecen tener un 
carácter tradicional37. 
 No obstante, el cuadro de las razas hesiódico supone un progresiva e inevitable 
sucesión38, frente a lo que hemos denominado como la “inmutabilidad” del orden 
divino. Arato intenta definir un orden moral basado en la responsabilidad de los 
hombres.  Él pone el acento en la decadencia de las razas  a partir de su conducta. Todas 
ellas están abocadas, por su condición humana, a ir empeorando, pero se basa en el 
comportamiento (Phaen. 116: ½qea), no en la naturaleza (fÚsij, implícita en el  gšnoj 
de cada raza y especialmente en el    geg£asi de Op. 108). La posibilidad de enderezar 
esta situación sólo puede proceder de la Divinidad, que los guía  hacia el buen camino, 
y del uso de la razón para descubrir y seguir el camino hacia el Bien, cuya meta primera 
es la Justicia. 
 6.Es palpable en Hesíodo la relación establecida entre la generación de oro y el 

rey justo:  
“Se utilizan las mismas expresiones, las mismas fórmulas y las mismas palabras. 

Los hombres de la edad de oro viven como los dioses, æj qeo…, y al principio de 
Teogonía, el rey justo, cuando se adelanta  en la asamblea, dispuesto a apaciguar las 
querellas, a hacer cesar la cólera con la dulzura prudente de su palabra, es saludado por 
todos, qeÒj æj, como un dios. La misma escena de fiestas, de festejos y de paz, en 
medio de la abundancia que dispensa generosamente una tierra libre de toda mácula, se 
repite dos veces: la primera describe la dichosa existencia de los hombres de oro; la 

                                                           
34 “Throughout the section Dike remains in the center and it gradually becomes clear that Aratus has 
decided to relate all that he has to say about her to the Hesiodic scheme of mankind's progressive decline 
from the condition of the golden age. For his purpose the first three genea… of Hesiod's five suffice (very 
understandably he stop at the point where the race of the heroes interrupts the downward trend). In the 
details of his account Aratus allows himself the utmost liberty; there is more inventio than imitatio, and if 
we look for verbal echoes we must content ourselves with a relatively small harvest”; SOLMSEN, 
F.,“Aratus on the Maiden …”,  p. 125. Véase también MOST, G.W.,“Hesiod’s Myth…”, p. 105. 
35 Cf. HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 16. 
36 GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, pp. 60-63. 
37 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 16. Este autor sostiene que la prominencia de estas características 
sociales y políticas en los dos modelos que Arato pinta es consistente con la lectura de Op 105-273 como 
una unidad coherente, y da una explicación creíble a la transferencia de referencias que hemos venido 
observando. 
38 “The mythic figures of the golden and silver races serve by their contrast with us to indicate the 
fundamental features of our human existence: they show us what our life is not, precisely so that we can 
pick out those elements in our own mode of existence which make it ineluctably our own”; MOST, 
G.W.,“Hesiod’s Myth…”, p. 114. 
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segunda, la vida en la ciudad que, bajo el reinado del rey justo y piadoso, se inicia en 
prosperidades sin fin.”39. 

Hesíodo cree que los reyes en su edad de hierro se eximen de su función judicial, 
hecho que incide en el campesino e, indirectamente, en la producción de los campos. 
Justicia y Fecundidad parecen ser las dos caras de una misma moneda.  

Si en la edad de oro hesiódica la Fecundidad es espontánea, la Justicia, 
contrariamente a lo que piensa Vernant40, no tiene razón de ser. En un lugar donde no 
hay discordias, fatigas ni miserias no tiene cabida la Justicia41. Dicho de otro modo, 
Viven, gracias a la abundancia de recursos, en una situación de A-Justicia. Es cierto que 
se ignora a la Eris buena, como se hace lo propio con la Eris mala.  

Por su parte, la edad de hierro necesita de la Justicia para salir de la miseria y de 
la hybris, que forman un espiral de difícil solución. El rey debe impartir dike y arbitrar 
en las disputas que surgen de la carencia de recursos, y no olvidar que ésta es una de sus 
funciones; ante ello, el agricultor debe aprovechar la Justicia impartida por el rey para 
hacer de su trabajo virtud: Dike. 

 Arato elige como motivo para la descripción de la edad dorada la representación 
de una asamblea, donde Dike reparte justicia, como si fuera un basileus homérico. Este 
aspecto jurídico tiñe la alegoría aratea y la aleja de su modelo, sirviendo de pauta para 
sus futuros seguidores42. Es evidente una reformulación del mito; Arato incluye en la 
edad de oro la Justicia junto a la fecundidad. De hecho, la abundancia procede 
precisamente de su mano, de la Justicia reinante.  

Uno de los problemas principales a la hora de interpretar el mito de Dike en 
Arato es discernir a quién se refiere el poeta al hablar de la edad dorada. Muchas de las 
dudas que se plantean son debidas a un problema intertextual: ¿Es la generación dorada 
la saludada en Phaen.. 16 (Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, 

/aÙtÕj kaˆ protšrh gene») ? ¿A quién se refiere protšrh gene»? Pendergraft43 opina 
que en ambos casos se está saludando a una generación de hombres sabios en contacto 
con la edad heroica. 

Creo que la generación de oro y protšrh gene» se refieren a conceptos 
diferentes44. Bien es cierto que Arato, para diseñar su generación dorada, va a utilizar 
elementos propios de la edad de oro hesiódica y de la heroica –que, por cierto, son 
similares en su contenido-. ¿A qué se debe esta mezcla de generaciones? La generación 
de oro hesiódica vive en plena inocencia, ausente de maldad,  como dioses, con el 

                                                           
39 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 31. 
40 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 50. 
41 Dice G.W.Most (,“Hesiod’s Myth…”, p. 115) : “If Hesiod says that the golden men lacked old age, 
labour, and misery, it is because old age, labour, and misery are precisely what make our life recognizably 
ours. Hesiod's preceding myth in the Works and Days, that of Prometheus and Pandora, had provided one 
mythic explanation for why labour and misery are an unavoidable part of human life: before Pandora 
opened the fateful jar, men had lived remote from evils and without heavy toil and terrible diseases, but 
since the earth and the sea have been full of evils, diseases come unbidden upon men by day and by night 
(90-2, 101-4), Hesiod’s golden men live in a condition comparable to this pre-Pandoran felicity and imply 
by contrast that we live in a world in which Pandora’s jar has always already been opened –by which I 
mean to suggest not at all a historical synchronicity, as though one could anachronistically map onto one 
another, upon some single abstrast time line, Hesiod’s various mythic accounts and date them all within a 
unified history of the narratives so as to cast light from different angles upon the same basic features of 
human life”. 
42 FRANCHET D’ESPÈREY, S., “Les métamorphoses d’Astrée.”, pp. 182 y ss. 
43 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, pp. 292-293. 
44 Esta expresión es utilizada para referirse a la primera generación de dioses y a la primera de hombre, 
aunque quizá pueda aludir a Odiseo; véase Phaen. 16 en el capítulo dedicado al Proemio. Cf. MOST, 
G.W.,“Hesiod’s Myth…”, pp. 111-112. 
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corazón libre de preocupaciones, sin fatigas ni miserias (Op. 112-3: éste qeoˆ d' œzwon 
¢khdša qumÕn œcontej / nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj). Arato no busca plasmar 
una edad irreal sino verosímil. No quiere una edad donde no haya maldad sino una 
donde la haya y el hombre sea capaz de dilucidar lo bueno de lo malo. Poe ello incluye 
la agricultura y las asambleas, propias de edades (por llamarlas de alguna manera) 
“históricas”, y principalmente de la generación heroica, de donde podemos recoger la 
referencia a los campos fértiles (Op. 172-3 Ôlbioi ¼rwej, to‹sin melihdša karpÕn / 
trˆj œteoj q£llonta fšrei ze…dwroj ¥roura) e imaginarnos las asambleas ante los 
reyes, que no es ni más ni menos que lo descrito por Arato en los versos 105-108. 

La paulatina degradación de la raza humana conlleva un alejamiento de la 
Justicia, pero sólo es al final del mito cuando se cometen iniquidades, cuando la hybris 
toma cuerpo. No es perceptible una relación clara entre Justicia y Fecundidad de los 
campos; o se sobreentiende del maestro, o Arato prefiere centrarse en la relación del rey 
justo con el agricultor justo. Además, el rey adquiere connotaciones religiosas que 
anteriormente sólo se evocaban mediante la inspiración de las Musas45; ahora es una 
diosa como Dike la que dirige a los hombres y les conduce por la senda del Bien. 

En la raza humana, representada en los campesinos y marineros, recae la 
responsabilidad de practicar la vitud. Dike huye cuando los hombres, en un gesto sin 
parangón, comen la carne del buey, del animal que le ayuda en su trabajo46.  

Añade Vernant  para la generación de oro hesiódica otra prerrogativa “real” 
como es la transformación en demonios epictónicos tras su desaparición y su conversión 
en fÚlakej, guardianes de los hombres que velan por la observación de la justicia47. 
Ellos, que han disfrutado de la abundancia, pasan a ser guardianes de la justicia cuando 
mueren, equiparando su estatus al de los reyes y los olímpicos. Arato plantea una 
imagen con contenidos similares48 pero con objetivos distintos. Dike mantiene la actitud 
propia de un rey antiguo: preside la asamblea, en un ambiente estrictamente urbano. 
Incluso añade notas que nos hacen sospechar correlatos contemporáneos, como queda 
patente en la utilización de palabras de uso alejandrino (dhmotšraj ½eiden 
™pispšrcousa qšmistaj). Pero la raza de oro solamente recibe, no tienen la 
posibilidad de ser fÚlakej, solamente de recibir justicia. Nos acercamos 
religiosamente al modelo platónico del Bien y al de la monarquía helenística, donde 
Dike es una transfiguración del monarca y de la Bondad que éste inspira. El mensaje 
subliminar de Arato puede ser el de alcanzar, mutatis mutandis,  la  edad de oro  con las 
condiciones de los hombres de su época, que sólo han perdido la capacidad de ser justos 
y sencillos. El diseño de la edad dorada es más cercano  y creíble, más accesible en este 
aspecto. 

                                                           
45 Recuérdese Th. 81 y ss: Óntina tim»sousi DiÕj koàrai meg£loio / geinÒmenÒn te ‡dwsi 

diotrefšwn basil»wn, / tù m�n ™pˆ glèssV gluker¾n ce…ousin ™šrshn, / toà d' œpe' ™k stÒmatoj 
·e‹ me…lica: oƒ dš nu laoˆ , ktl. 
46 Comenta Vernant: “Esta dependencia se reconoce claramente en la parte del poema de Arato donde este 
autor recoge, de acuerdo con Hesíodo, el relato de las razas metálicas. El reinado de Dike se manifiesta 
allí inseparable de la actividad agrícola. Los hombres de oro ignoran la discordia y la lucha; para ellos, el 
buey, el arado y la misma Dike, dispensadora de bienes legítimos, suministran todo en sobreabundancia. 
Los hombres de bronce, al mismo tiempo que forjan las espadas de la guerra y del crimen, matan y comen 
el buey de los trabajos agrícolas”; VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p.49, n. 
110. 
47 Cf. MOST, G.W.,“Hesiod’s Myth…”, pp. 110-111. 
48 “Hesíodo resume el paraíso que existe en la tierra antes de la llegada de Pandora (vv.91ss): enfermedad, 
muerte, trabajo y maldad son desconocidos. Los mismos motivos aparecen en la edad de Oro (109ss). 
Tras la muerte, se convierten en daimones; en el verso 253 se ve claro que los démones hacen la misma 
función que Dike en Arato 105ss.”; LUCK, G., “Aratea”, pp.223. Por su parte, R.L. Hunter (“Written in 
the Stars”, p. 17) plantea la posibilidad de la influencia hesiódica de Dike, al considerarla  como fÚlax. 
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 7.El valor de la edad de plata difiere en ambos autores. En Hesíodo se define en 
relación con la de oro, aunque hay un elemento que la contextualiza: el loco orgullo. 
Como dice Vernant, “rehúsan sacrificar a los dioses olímpicos, y si practican entre ellos 
la ¢dik…a, la razón hay que buscarla en que no quieren reconocer la soberanía de Zeus, 
poseedor y dueño de la Dike. En el ámbito de estos seres investidos de realeza, la hybris 
asume naturalmente la forma de la impiedad. De igual forma, en la pintura que realiza 
del rey injusto, Hesíodo subraya que si éste dicta sentencias injustas, si oprime al 
hombre, es la consecuencia de la falta de temor a los dioses”49.  
 Arato se sirve de la memoria del lector para dejar en blanco la descripción de 
esta raza50, que sirve de mero tránsito entre la de oro y la de bronce51. Suple esta 
deficiencia con un mayor protagonismo de Dike52, que condiciona todo el pasaje. La 
trama transcurre a partir de una focalización en la acción de la diosa, y a ello el lector ha 
de sumar el recuerdo de la edad de plata del maestro. No obstante, hay alguna que otra 
referencia a su orgullo: v. 121: ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj, y v. 123-
4 «O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto / ceirotšrhn·, aunque los términos son 
lo suficientemente vagos para no insistir de manera específica en este aspecto de la 
hybris. No hay, pues, de forma explícita la analogía de la raza argéntea con los 
Titanes53. 

Son sugestivas dos innovaciones en el tratamiento de Dike: su papel cambia de 
rey a augur, y su localización de la ciudad a las colinas; recuerdan en cierto modo el 
sermón de la montaña de Jesucristo; puede ser que nos encontremos ante una 
intensificación del carácter religioso en la relación Dike-pueblo. A ello sumemos la 
actitud pasiva de la raza de plata, quizá porque el discurso se complica, adopta un tono 
délfico ante el cual sólo cabe esperar los acontecimientos, contrastable, eso sí, con la 
impiedad demostrada por la misma raza en Hesíodo. Si allí les pierde el orgullo, aquí 
nos encontramos ante un problema de incomunicación. 
 8.Una de las características propias de los hombres de oro y plata es su 
“juventud”. Ambas razas viven siempre jóvenes en un tiempo que se antoja revitalizado 
constantemente. La diferencia que plantea Hesíodo entre ambas edades viene dada 
desde el aspecto de la juventud que se quiere resaltar. Mientras que la raza dorada vive 
plenamente su juventud, la generación de plata no alcanzan la madurez, son niños, 
irreflexivos como tales54; al cruzar la ¼bhj mštron cometen innumerables locuras que 
los llevan rápidamente a la muerte. La edad de plata muere por su irreflexión, por su 
irresponsabilidad, que le hace cometer hybris. 
 Esta idea subyace en el mito arateo: Dike se relaciona poco con la generación de 
plata porque es irreflexiva, actúa sin razonar: cf. Phaen. 121 ºpe…lei d¾ œpeita 
kaqaptomšnh kakÒthtoj, donde kakÒthtoj puede tener el significado de “ineptitud, 

                                                           
49 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 32. 
50 Recordemos las palabras de J. Fonterose (“Work, Justice and Hesiod’s Five Ages”, p. 4), en relación al 
mito arateo: “The silver age stands halfway between the gold and the bronze; men’s behavior became 
worse, but Dike remained on earth among them”. Así mismo, las reflexiones de G. Luck (“Aratea”, p. 
223): “The Silver Race, according to Hesiod, was inferior in body and mind. They had main weaknesses: 
a) they were foolish; b) they  could not refrain from acts of  Ûbrij against each other; c) they did not 
honor the gods. Hesiod also blames their peculiar system of education: They spent far too long a time (a 
hundred years) in a childlike state, under the supervision of their mothers; their adult life was extremely 
short”.  
51 Cf. Juv. , 6, 1-24., con una edad de plata sin definir, al estilo arateo. 
52 Véase SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 11. 
53 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 32-33. 
54 Véase MOST, G.W.,“Hesiod’s Myth…”, pp. 116-117. 
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desgracia”. La diosa echa de menos la forma de ser de los pueblos antiguos, poqšousa 
palaiîn ½qea laîn (Phaen..116).  

9.Hesíodo construye una estructura con las generaciones en la que cada una de 
ellas se define por los rasgos de oposición que presenta respecto a otra en concreto o al 
conjunto. Nos toca hablar ahora de las razas de bronce y la de los héroes. Comencemos 
por la primera. 
 Frente a la edad de oro y plata, la característica esencial de la edad de bronce es 
su apasionada dedicación a las armas. Su hybris es diferente a la de raza argéntea, ya 
que, mientras aquélla se basaba en un desmedido orgullo, que se manifiesta en una 
arrogancia religiosa, ésta viene a  corresponderse con una dedicación desmedida a la 
violencia guerrera; es por tanto una hybris de carácter militar. Observamos un 
alejamiento de la figura del guerrero, que se presenta como contrario al rey –garante de 
la justicia- y al agricultor. Las armas sólo tienen valor en un tiempo mítico, el de los 
héroes, y son causantes directas de la degradación de las generaciones humanas. Con 
relación a la Justicia,  no hay una alusión a su ejercicio, pues los comportamientos 
militares parecen excluirla55. La vida y muerte de la generación de bronce parecen 
seguir una línea razonable: en vez de ser exterminados por Zeus son ellos los que se 
matan entre sí, y desaparecen en el anonimato del Hades. Hay notas curiosas entre sus 
características, como el hecho de no comer pan, que Vernant relaciona con el origen de 
Tebas56 y la siembra de los dientes del monstruo, de donde nacen adultos que pelean 
entre sí. 
 Arato ha construido una decadencia de las generaciones en tres fases, sin 
alternancias ni juego efectivo de oposiciones; en esta serie, la generación de bronce 
ocupa la última posición. Por ello nuestro autor refunde en esta raza los elementos de las 
otras dos, basándose, tal como lo hizo con la de plata, en los conocimientos previos que 
el lector tiene de la misma generación que presentara Hesíodo. En esta de bronce, el 
centro de atención transcurre por primera vez desde la propia raza, aunque en el último 
momento sea Dike quien focalice el discurso. Su acción parece desarrollarse en un 
plano muy sencillo: la afición a lo injusto, a la hybris57. No se plantea una hybris 
guerrera, sino pura injusticia. No hay una continuidad, ésta es la última generación que 
se encuentra en la tierra; a lo sumo podemos suponer que es la generación anterior a la 
nuestra.  

El poeta, en su línea sincrética, define a la raza mediante tres notas estilizadas: 
son peores que la generación precedente; son los primeros que forjan espadas, lo que 
recuerda su actividad guerrera, y comen la carne de los bueyes de labor, con lo que ello 
significa. Una de las posibles lecturas del verso 132, prîtoi d& boîn ™p£sant' 

¢rot»rwn, ha de entenderse como una variatio de la aversión al pan que manifiesta esta 
raza58. 
 Esta misma generación de bronce aratea asume rasgos de la que denominamos 
heroica en Hesíodo59. No hay justicia ni valor en ella, como parece ver el poeta arcaico 

                                                           
55 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 34. 
56 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 35. 
57 “The Bronze Race is called deinÕn kaˆ Ôbrimon. These men were huge and strong; they engaged in 
warfare and Ûbrij, and in the end they killed each other”; LUCK, G., “Aratea”, p. 223. 
58 En consonancia por lo manifestado por FONTEROSE, J.,“Work, Justice and Hesiod’s Five Ages”, p. 8; 
cf. GATZ,B., Weltalter, goldene Zeit …, p. 61. 
59 “Aratus here omits the Heroic Age, although it was commonly believed that, during that Age, the gods 
stills associated with mortals.  We can only guess why Aratus left it out in his story of Dike, but there is 
no reason to assume that, for him, it did not exist; he follows Hesiod so closely in all other respects. In 
fact, it is necessary for a full understanding of the passage to study Aratus’ model, Hesiod’s Erga”; 
LUCK, G., “Aratea”, p. 222. 
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cuando afirma que  ZeÝj Kron…dhj po…hse, dikaiÒteron kaˆ ¥reion (Op. 158). Arato 
parece oponerse a cualquier tipo de guerra, incluida la que protagonizan los héroes de 
antaño, y no ve dike en ninguno de sus actos. Todo acto militar es considerado injusto 
desde su prisma estoico, y por ello entran en el mismo saco la raza de bronce y la de 
héroes. Obsérvese que las dos notas definitorias de la generación broncínea, el fabricar 
armas y el comer carne de bueyes, corresponden cada una a uno de los rasgos de la 
generación de bronce y la de héroes hesiódica:  las armas son el atributo esencial de la 
raza de bronce, y el comer bueyes de labor es una floritura mitológica que trae a la 
mente del lector un pasaje de la vida del héroe por excelencia, Heracles. 

La supresión de la raza heroica en el mito arateo es considerada por Cusset60 
como un cambio de óptica radical: “il suprime la race des héros qui va contre le 
processus de dégradation progressive que suposse la succession de métaux de moins en 
moins precieux. Aratos restaure ce processus de dégradation qui lui est nécessaire pour 
expliquer l’éloignement progressif de Diké conduissant à sa disparition” 
 10.Uno de los trazos que Arato ha soslayado ha sido, como hemos comentado 
anteriormente,  el del destino de cada raza

61. No parece interesarle en su esquema 
compositivo, que pretende ser sencillo y eficaz. El mensaje está centrado en la figura de 
Dike y en su paulatino alejamiento de los hombres debido a la degeneración de las 
razas; explicar cuál es la ubicación final de cada raza tras su desaparición parece fuera 
de lugar y de sus propósitos. Con ello también se consigue un relato continuo, bien 
ensamblado, pero pierde gran parte del carácter simbólico que define a cada raza, 
reflejada en la arquitectura del mito, un juego de oposiciones y similitudes, de 
dicotomías y direcciones antagónicas. Arato recoge del mito la figura de la Justicia, 
pero resuelve el pulso existente en cada raza entre Dike y Hybris; la polaridad 
desaparece, y con ella parte de la religiosidad arcaica que impregna el texto hesiódico. 
 11.La conclusión del mito de las razas hesiódico se traduce en la situación del 
hombre actual: el hoy, la generación de hierro, se presenta como el triunfo de la hybris y 
de sus adláteres –enfermedad, vejez, muerte-, expresado en un tono profético que otorga 
cierta solemnidad al pasaje62. Tras ello, sólo queda la huida de Aidos y Némesis.  Como 
comenta Van Groningen63,  Hesíodo se abstiene de formular una conclusión; la lección  
es bastante clara por sí misma: “l’humanité ne subsistera que si elle honore la vertu, fait 
son devoir, pratique la justice et s’abstient d’arrogance démesure”. El poeta ha trazado 
este mismo paisaje en otras dos ocasiones, con motivo del mito de Prometeo. Todas las 
desgracias, formadas por elementos dispares, componen un cuadro único64.  

Arato presenta un logos también inconcluso; opta por  la huida de Dike ante el 
desolador panorama que presenta la generación de bronce; sin embargo, fija su 

                                                           
60 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 298 
61 J.P.Vernant (Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p..23) sugiere que el destino de las razas 
hesiódicas adquiere un valor estructural: “Victor Goldschmidt (“Theologia”, REG 63 (1950), pp. 33-9), 
propone una explicación que apunta más lejos. El destino de las razas metálicas, después de su 
desaparición de la vida terrestre, consiste en una “promoción” con rango de las potestades divinas. Los 
hombres de la época de oro y plata devienen, después de su muerte, demonios, daimones; los de bronce 
constituyen el pueblo de los muertos en el Hades. Solamente los héroes no pueden beneficiarse de una 
transformación que no podría administrarles, por otro lado, sino lo que ya ellos poseen; héroes son, héroes 
permanecen.  Pero su inserción en la narración se explica si se observa que su presencia es indispensable 
para completar el panorama de los seres divinos que distingue, conforme a la clasificación tradicional, al 
lado de los theoi, dioses propiamente dichos, de quienes no se trata en el relato, las categorías siguientes: 
los demonios, los héroes, los muertos”. 
62 Arato recoge este tono profético en los versos 123-4, incritos plenamente en el desarrollo de la trama. 
Véase al respecto la opinión de Schiesaro: SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 12. 
63 GRONINGEN, B.A.Van.,La composition littéraire archaïque grecque, pp. 284-285. 
64 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 41. 
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residencia entre las estrellas, cargando de significado el relato y ensamblándolo con el 
resto de Phaenomena; su luz aparece a los mortales como un signo, una señal de la 
Justicia que propone un  Zeus ½pioj ¢nqrèpoisi (v.5)65. Arato quiere dar una lección 
moral; los hombres pueden seguir disfrutando de Dike con su presencia estelar, como 
fuente permanente de admonición moral66.Recojamos las palabras de R.L. Hunter67: “if 
for the Stoic “all human being are, and inevitably remain, bad and unhappy, then, when 
allowances have been made for the different meaning of moral terms, Hesiod and the 
Stoics to some extend come together, or- and this is crucial for Aratus- can be read as 
coming together”.  

12.Nos queda por ver cuál es la enseñanza moral para el destinatario del logos. 
El agricultor hesiódico debe saber contextualizar su esfuerzo. La buena Eris lo incita al 
trabajo y al Bien, precisamente en la edad de hierro en la que vive, donde domina la 
hybris y la infelicidad que ésta produce68. Como indica Vernant69, “la dike consiste en 
una sumisión completa a un orden que él no ha creado y que se le impone desde el 
exterior. Respetar la Dike, para el agricultor, es consagrar su vida al trabajo: entonces 
llega a ser querido de los Inmortales, su hórreo se llena de trigo. El bien, para él, es 
superior al mal”. 
 El mito arateo adapta este mensaje a las circunstancias filosóficas de su época70; 
el hombre de la edad de hierro ha de trabajar –de hecho, ésta pasa a ser una de las 
características innatas de la generación prototipo, la dorada-, y este trabajo, a pesar de 
encontrarse en unas circunstancias adversas, sometido a ellas de forma casi involuntaria, 
le acerca a los dioses.  

Franchet71 prefiere resaltar el componente catasterístico del mito como vínculo 
subyacente que une esta digresión con el resto de la obra. Dike encuentra acomodo entre 
los hombres como guía hacia el Bien; cuando Arato habla en el v.6 de  dexi¦ shma…nei, 
también se refiere a ella. Una luz, un recordatorio indeleble de que hay que ganarse el 
sustento, que se suma a las otras estrellas que Zeus ha puesto para ayudar a los hombres 
a saber con exactitud el momento oportuno de las tareas del campo o del mar. 
 Si adoptamos la lectura de Schiesaro72, que provee como destinatario último de 
este cuento moral al rey, el mito resalta su significado gnómico. La importancia de las 

                                                           
65 Dike se presenta, con su papel primordial en esta historia, como una transposición de Zeus. Como 
indica A. Schiesaro (“Aratus Mith”, p. 14), Arato, trabajando sobre el texto hesiódico,  ha dado varias 
pistas para demostrar esa vinculación: de acuerdo con Th. 901, Dike es hija de Zeus y Temis, y hermana 
de Eunomía e Irene; no es una estrella. Todas las estrellas son hijas de Astraios. (Th. 382), y Arato 
establece una identificación entre Astrea y Dike con una referencia a su paternidad común. La frase  e‡te 
teu ¥llou del v. 99 alude a la tradicional conexión entre Dike y Zeus, conexión que conserva gran 
importacia en su contexto. Por tanto, no estamos de acuerdo con S. Franchet D’Espèrey (“Les 
métamorphoses d’Astrée.”, p. 189) cuando comenta que “Aratos,  qui fait de Diké la souveraine de l’âge 
d’or, a  choisi de ne pas parler de Júpiter”. 
66 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”, p. 12-13. Véase también HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 16. 
67 HUNTER, R.L. ,“Written in the Stars”, p. 17. 
68 A. Schiesaro (“Aratus Mith”, pp. 13-14) opina que, siendo el mito de Dike un modelo realista, muestra 
un claro contraste entre las dos ciudades arateas, la justa, donde reina Dike y garantiza una vida feliz, y la 
injusta, donde reina la hybris. La cuestión no es una idealización de la agricultura, sino la consideración 
del trabajo no como un castigo, sino como una actividad provechosa y recompensada. Cf Op. 225 ss 
descripción de la ciudad justa.  
69 VERNANT, J.P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p. 43. 
70 Para E. Norden (“Beiträge zur Geschichte …”, p. 426), es una marca de la concepción estoica. 
71 FRANCHET D’ESPÈREY, S., “Les métamorphoses d’Astrée.”, p. 176. 
72 SCHIESARO, A.,“Aratus Mith”,  p. 17 y 19-24. Este autor considera que en Phaenomena no hay un 
destinatario explícito marcado, como es característico de los poemas didácticos. La ausencia de este 
personaje prominente le permite relacionar el mito de Dike con la fábula del ruiseñor, y conectar 
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leyes humanas de acuerdo con la ley natural, y la importancia de la ley y la Justicia en el 
cosmos es lo que aparece en todos los estoicos.. Dike se alza como un referente estoico 
de Justicia y convivencia, modelo que debe seguir el soberano en su quehacer político. 

 
 

3.3.3.Tema del æra‹onæra‹onæra‹onæra‹on    
    

 
  De alguna forma, hemos venido dando vueltas sobre uno de los más queridos 
temas del poema hesiódico, el æra‹on o doctrina del momento justo, de la ocasión 
propicia73. Es importante, y Arato lo sabe y lo practica en Phaenomena, conocer el 
orden natural y seguirlo para disfrutar de cada cosa en su momento justo.  

El individuo ha de tener la virtud de saber cuál es el mejor momento para 
realizar una tarea74. Es una manera de armonizar al ser humano con la naturaleza y, al 
fin y al cabo, una  faceta de la Justicia y de la ley moral de Zeus. Éste es el hilo que 
marca Hesíodo en el proemio sobre el trabajo (Op. 293-307). Bona Quaglia75 afirma al 
respecto: “il passaggio del tema della d…kh a quello degli œrga mštria e dell’uomo che 
li compie con intelligenza è qui chiarissimo: coll’accostamento dei due motivi della 
giustizia che dà il benessere e del lavoro che dà  il benessere (d…kh- Ôlboj e ƒdrèj-
¢ret») si esprime perfettamente il legame fra la giustizia, che è principio di vita (nÒmoj) 
distintivo dell’uomo, e l’™rg£zesqai intelligente che ne è la prima e necesaria 
espressione: indissolubili e necessari l’uno all’altro, perché l’uomo (al pari degli 
animali) non intraprenderebbe la via dura del lavoro se Zeus non gli avese donato la 
d…kh, e d’altra parte il sentimento della giustizia non approderebbe a nulla se l’uomo 
non avesse un mezo –il lavoro- per procurarsi senza violenza il necesario per la vita” 

El sentido de la oportunidad va unido al de la mesura y al de la 
proporcionalidad76. Estamos ante un concepto de tipo moral, con referencias 
cuasirreligiosas pero con una vertiente práctica muy definida. El tema del æra‹on en 
Hesíodo une como una red contenidos tan variopintos como la acción de la justicia por 
parte de Zeus –posible correlato de la que debiera ser la actuación de los reyes- con los 
Erga  encomendados a los agricultores –es su forma de practicar la justicia- y, de una 
forma peculiar, los Días, en los que los consejos adquieren un cariz pseudomántico77. El 
leitmotiv de Opera no es exclusivamente la Justicia o el trabajo cada uno por su lado; es 
la conjunción de ambos elementos unidos por el hilo del momento justo, entendido 
como un modelo de conducta para el agricultor y, en otra escala, para el basileus. El 

                                                                                                                                                                          
Phaenomena con el homenaje de Calímaco a Berenice o con el Idilio 17 de Teócrito a Ptolomeo II 
Filadelfo, que reinó más o menos a la vez que Antígono Gonatas.  
73 Van Groningen (La composition littéraire archaïque grecque, p. 287) la formula del siguiente modo: 
“C’est que pour chacun de ces travaux il y a une saison, un jour bien determiné par la nature”. Véase, a 
modo de ejemplo, Op. 394, 409-413, 414-420, 448-451, 458, 460-463, etc.  Hay una llamada continua a 
esta idea. 
74 Comenta Le Festugière (La révélation .., p. 340) : “Arato se distingue en su siglo por un trazo notable. 
Él no hace ninguna alusión a la idea de “conocimiento de Dios”, que vendrá más tarde, tan banal, en el 
hermetismo. Dios está en todos los lados, se manifiesta en todos los lados: esto no es para revelarse a los 
hombres, sino para rendirles servicio, para concederles sus dones. Dios, que es bondadoso, indica a los 
hombres los tiempos favorables para el trabajo del campo. Dios ha configurado los astros no como dice 
Manilius, ut bene cognosci possit, sino para significar a los hombres qué es lo que deben hacer en cada 
estación, a fin de que todo vaya a punto ( vv. 10-13)”.  
75 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, p.155. 
76 Un análisis del campo semántico propiciado por Hesíodo lo realiza J.A. Fernández Delgado en “Sobre  
forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, pp. 27 y ss. 
77 FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.,“Sobre forma y contenido de Los Trabajos y los Días”, p. 27. 
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æra‹on es la lección última puesta en práctica, desarrollada a lo largo de las diferentes 
gnomologías de la obra. Y Arato, profundo conocedor de la obra hesiódica, lo recoge 
sobre su propia base, un sentimiento estoico que requiere la primacía de un Zeus 
benevolente que envía precisamente señales oportunas para practicar la justicia, 
entendida ahora en términos de salvación humana. 

La doctrina del æra‹on requiere una formulación precisa, y su aplicación, tanto 
en Hesíodo como en Arato, articula gran parte del discurso. La estructura es simple, 
coherente con el modo hesiódico de contar; si en el poeta arcaico sigue el paso de las 
estaciones, en los pronósticos arateos se concebirá a  partir de los distintos fenómenos 
atmosféricos, uno tras otro.  

Afirma Bona Quaglia78 que el hombre es el único que puede subvertir la 
naturaleza.  Hay un orden en ella que hace que las estaciones se sucedan según un ritmo 
fijo, inmutable; el mismo orden que mantiene el curso de las constelaciones, el solsticio 
y las direcciones del viento. Los animales y las flores no pueden escapar a esta pauta de 
æra‹on que les lleva a migrar o a florecer en determinados meses. El hombre rompe con 
la Justicia natural en el momento en que perturba este orden; quizá éste es el mensaje 
que intenta transmitirnos el poeta arcaico, un sentido de legalidad que aparece modelado 
con el corte estoico en Arato.  No se trata en el autor de Solos de reclamar la armonía 
entre la Justicia natural y la humana, sino en señalar la procedencia divina del æra‹on y 
la sensatez de su práctica.  

Al destinatario del æra‹on en Hesíodo (sin ningún tipo de consideración, incluso 
podríamos decir que ásperamente –a su hermano se le califica de  n»pioj-) se le plantea 
un camino duro y difícil, debido en parte al progresivo alejamiento entre la Justicia 
divina y la humana. Recordemos los versos de Opera  en el Proemio al Trabajo (Op. 
286-292): 
 

Soˆ d' ™gë ™sql¦ nošwn ™ršw, mšga n»pie Pšrsh·  

t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai  
·hid…wj· le…h m&n ÐdÒj, m£la d' ™ggÚqi na…ei·  
tÁj d' ¢retÁj ƒdrîta qeoˆ prop£roiqen œqhkan  
¢q£natoi· makrÕj d& kaˆ Ôrqioj o4moj ™j aÙt¾n  
kaˆ trhcÝj tÕ prîton· ™p¾n d' e„j ¥kron †khtai,   
·hid…h d¾ œpeita pšlei, calep» per ™oàsa.  

  

 En cambio, como comenta Bing79,  en  Phaenomena se elide la distancia con el 
destinatario, haciendo que la lección del æra‹on sea más fácilmente asumida: (Phaen. 
761 -764) : 
 

MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d& mur…on aÙt…k' Ôneiar  
g…net' ™pifrosÚnhj a„eˆ pefulagmšnJ ¢ndr….  
AÙtÕj m&n t¦ prîta saèteroj, eâ d& kaˆ ¥llon  
pareipën ênhsen, Ót' ™ggÚqen êrore ceimèn.  

 
 
 
 
 

                                                           
78 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, pp.167-168. 
79 BING, P.,“Aratus and his audience”, p. 99. 
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3.3.4.El papel social del aedo y la verdad 

 

 

 Hay una serie de contenidos entrelazados que giran en torno al tema de la verdad 
poética y sobre los que es preciso hacer siquiera una somera reflexión. 
 Arato alude en su obra al papel social del aedo en la sociedad. Los sofo… de la 
época arcaica, los dueños de la verdad, muestran a los oyentes una descripción moral 
del mundo desde la autoridad educativa que impone el estar inspirados por las Musas. 
El acceso a la verdad del poeta, su conversión en médium, su control del conocimiento 
del mundo, su sabiduría en suma, le otorgan una posición social privilegiada80. 
 Sobre ella se asienta la dificultad del poeta de ser comprendido: ¿Dice la verdad 
cuando habla, o es mera “poesía”, artificio?  
 La verdad que sale de la boca del poeta puede a veces no ser comprendida 
debido a la ambigüedad de las palabras que él pronuncia. Dicen las Musas de Hesíodo: 
(Th. 27-28) 

 
‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a,  

‡dmen d' eât' ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai 81. 
  
 La anfibología de las palabras inspiradas no tiene, en mi opinión, un efecto 
directo sobre su contenido, sino sobre la comprensión del oyente. Su forma de expresión 
se asemeja a la oracular, y de ahí el doble sentido. Como dice Goldhill82, esta conflictiva 
reivindicación de la posesión de la verdad y la defensa de las malas interpretaciones 
(bajo la acusación de falsedades), forman parte de una estrategia en la retórica  e 
ideología de la declaración poética. Heath83 razona que los hombres no pueden 
distinguir entre la verdad y la mentira plausible, y desde el momento en el que las 
Musas envían ambas el poema teogónico se convierte simplemente en un “beautiful and 
pleasing song”. 

Por su parte, los filósofos estoicos reconocen que la presentación de su doctrina 
requiere de una composición de razón y fábula, de logos y mythos

84. Los mitos 
introducidos sirven para dar placer y asombro a la audiencia. Se escoge, pues, la 
narrativa que es falsa pero se presenta como cierta, lo que Estrabón85 denomina 
diathesis, porque implica una conjunción efectiva de elementos falsos y verdaderos. 
Este modelo atrae a la audiencia ineducada y la prepara para apreciar el discurso 
filosófico a través de la poesía y de la música que de ella se desprende. 

Para la audiencia educada este tipo de poesía entretiene. De Lacy86 comenta que 
Cleantes considera que las verdades filosóficas no pueden ser expresadas sin metro, 
sonido y ritmo. Al tiempo, apunta que son muy escasos los elementos mitológicos 
existentes en el Himno a Zeus. 

Otro de los aspectos unidos al concepto de verdad es el de su utilidad. Como 
hemos visto en otra ocasión, Platón relega a la poesía al papel de entretenimiento 
amable; la poesía didáctica oral lucha por desprenderse de ese aire de futilidad 

                                                           
80 Véase GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, p. 26, y del mismo autor, The Poet’s Voice, 
Cambridge, 1991, pp. 57-59. 
81 La interpretación tradicional de estos versos es que las mentiras aluden a la ficción de la epopeya. Cf. 
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A., Los Oráculos y Hesíodo, p. 12. 
82 GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, p. 26. 
83 HEATH,M., “Hesiod’s Didactic Poetry”, p. 259. 
84 DE LACY.,“Stoic Views of Poetry”, p. 267. 
85 Estrabón, I, 2, 17. 
86 Véase DE LACY.,“Stoic Views of Poetry”, p. 271. 
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conferido apelando a la verdad como garantía de aptitud. Comenta J. Almirall87 que la 
cuestión sobre el valor de la poesía, el debate entre utilidad y divertimento se planteó 
con especial intensidad en el helenismo, “perquè damunt llurs creacions poètiques 
sentien el feixuc pes de la tradició i, ensems, eren conscients que en aquestes obres es 
plantejaven uns problemes radicalment diferents dels d’aquella”. La transformación de 
la tradición oral en escritura transforma el panorama hasta el punto de avivar el 
sentimiento de autor y de su importancia. La verdad del poeta helenístico es una verdad 
escrita, que pierde su fuerza de transmisión tradicional pero gana en perdurabilidad. A 
nuestro entender, cuando Sócrates88 advierte contra la palabra escrita, lo hace incidiendo 
sobre dos conceptos, el de su perdurabilidad y el de la verdad que puede encerrar o no, 
frente a la transmisión oral. Es tremendamente llamativo que el pasaje de Fedro 
continúe ejemplarizando precisamente con poesía didáctica de corte hesiódico, con la 
cita del labrador sensato que sabe cuando tiene que sembrar89. 

Los poetas helenísticos recogen de Hesíodo tanto el estatus del poeta como 
poseedor de la verdad profética, como los problemas literarios que ello entraña90. 
Hesíodo sirve como referente en su aproximación teórica a la poesía. Cusset91 expone: 
“la louange de Zeus est deja une marque laissée par le poète archaïque sur la poésie 
alexandrine. Aratos, dont Callimaque loue la manière hésiodique, accorde à Zeus la 
première place dans son entreprise poétique et amenuise la part accordée aux Muses  
dans la Théogonie. Ce déplacement de l’inspiration n’ôte cependant pas sa valeur au 
modèle hésiodique qui reste présent en arriére-plan. (...) Hésiode qui raconte sa vocation 
poétique et ses relations privilegiés avec les Muses est un témoin de choix pour la 
reflexión sur la composition poétique: à ce titre, il intéresse les Alexandrins qui restent 
toujours conscients de la fabrication de leur oeuvre”. 

Ellos, los poetas helenísticos, se declaran, como lo hiciera antaño el maestro, 
como los garantes de la verdad, y al tiempo ocultan, en un juego eminentemente 
literario, dicha verdad en un alarde de dificultades, de cajas de sorpresas alusivas que 
nos llevan a ese contenido último tan rico en matices. No hay pues sino una 
reivindicación formal para dar cobertura a un experimento poético92. Es lo propio del 
helenismo. Dice Goldhill93: “There is in Callimachus and in Hellenistic poetry in 
general an ironic and deliberately ambiguous attitude to the assertion of truth and to the 
status of poet as teller of truth. Especially at the moment of traditional claim of the poet 
for the truth of his words, we see the Hellenistic poet fence and undercut his remark 
with a playful uncertainity”.  

Phaenomena, como afirma Hunter94, es en cierto sentido cosmológico, cuando 
Arato evoca la voz originaria del antiguo teólogo, “el que habla acerca de los dioses”, 
mientras escribe en su nuevo estilo. A ello hemos de sumar un elemento contradictorio: 
el significado de los signos celestes y meteorológicos depende de la capacidad de 
                                                           
87 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 14. 
88 Phaedr.  275d-276a. 
89 Phaedr.  276b. 
90 Comenta R.L. Hunter (“Written in the Stars”, p. 10): “Although Aratus does not emulate the Hesiodic 
importance attached to the autobiography of the poet as an authorising mode –perhaps because this would 
ill suit the Stoicising stress on the centrality of the fixed order of nature in which no individual is 
particularly important- it will become clear that the Hesiodic tradition is here, as everywhere, crucial for 
the Hellenistic poet. In fact, the gap which the Hesiodic verses opened  (WD 646-62) allowed 
philosophers and “experts” eventually to drive poets from the field”. 
91 CUSSET, Ch., La Muse dans la Bibliothèque, p. 330. 
92 Véase FAKAS, CH., Der hellenistische Hesiod, pp. 164 y ss.  
93 GOLDHILL, S.,“Framing and Polyphony…”, p. 29. 
94 HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 5: “Moreover, from a very early date, notions of kÒsmoj were 
closely bound up with the idea of poetry and, particularly, truth in poetry”. 
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observación de los hombres y de las relaciones humanas95. Dicho de otro modo, Zeus 
coloca los signos y el hombre ha de descifrarlos libre y voluntariamente. El poema 
busca otorgar los procedimientos adecuados al hombre para captar el significado de las 
señales.  

Nuestro poeta recoge la noción del orden secuencial (kat¦ kÒsmon, que enlaza 
con la filosofía estoica) y que es garantía de verdad en el epos tradicional.  La 
reivindicación del poeta como poseedor de la verdad y de su posición social didáctica, 
la  misma proclamación de esta idea, acaba siendo en la época helenística un mero topos 
literario, sin más trascendencia que la justificación de una forma de escritura alusiva96, 
con diferentes niveles de enunciado y difícil comprensión. 
  
 

3.3.5.Valor de los Pronósticos 
 
 

Coincidiendo con la idea expuesta en el anterior párrafo, hay, en cuanto a los 
pronósticos, un elemento que deberíamos tener en cuenta: la seguridad en su “verdad”. 
Esta insistencia en la naturaleza verídica por parte del poeta la observamos también en 
los Días de Hesíodo. Para el poeta ascreo algunos días, los que vienen de Zeus,  tienen 
un valor preciso y fiable. Los pronósticos arateos participan de esta certeza. Podemos 
aplicar a Arato aquello que Bona Quaglia97 afirma sobre los Días: “ci presenta il poeta 
di questa parte almeno delle Hemerai come il depositario di una verità che non è stato 
concesso di conoscere”. 

Y al contrario. Hunter98 encuentra cierto paralelo entre el pasaje de los planetas 
en Phaen. 454-61  y la conclusión del catálogo de los Días, Op. 822-825, en cuanto a la 
incertidumbre y sus repercusiones sobre la verdad y autoridad del poeta. 

Por otro lado, Arato expresa en la última parte de su obra el sentido del 
“momento justo”, que puede localizarse también en Los Días hesiódicos. Mutatis 

mutandis, Arato realiza un listado de signos propicios o desfavorables que indican el 
momento adecuado para observar o predecir un fenómeno meteorológico. Es, como 
comenta Van Groningen99 para Opera, un nuevo desarrollo del tema del kairÒj. 
 Arato recoge en los signos meteorológicos, más cercanos a la tierra y volubles, 
ese sentido supersticioso que se despliega en Los Días, probablemente a partir de la 
adopción de un esquema organizativo similar, basado en  la asociación de ideas100. 

Por otro lado, podemos vislumbrar cierta alusión al esquema estructural de los 
Días, regidos por el mes lunar, en el pasaje arateo dedicado precisamente a la Luna 
(Phaen. 783-818) y que parece en cierto modo una explicación al  extraño cómputo 

                                                           
95 ALMIRALL SARDÁ, J., “Lectura dels Fenomens de Arat ”, p. 26. 
96 Cf. LEVITAN, W., “Plexed artistry: Aratean acrostics”, pp. 55-68. 
97 BONA QUAGLIA, L.,Gli “Erga” di Esiodo, p. 232. 
98 HUNTER, R.L. “Written in the Stars”, p. 9: “Hesiod’s poem ends (WD 826-8) with an affirmation of 
the power of knowledge to overcome uncertainty, an uncertainty that is a central principle of men’s lives 
(WD 483-4). That knowledge, and the power to offer it to others, is precisely what the poet claims for 
himself. Aratus’ poem carries this claim further by eliminating uncertainty not only from the poem, but 
also from the world itself”. 
99 GRONINGEN, B.A.Van.,La composition littéraire archaïque grecque, p. 288. 
100 Véase FERNÁNDEZ DELGADO,J.A.,“Los Días del poema hesiódico: Procedimientos de cómputo y 
poesía oral, Athlon. Satura Gramática in honorem Francisco R. Adrados,  vol.II, Madrid, Ed. Gredos, 
1987, pp.235-245, o GRONINGEN, B.A.Van.,La composition littéraire archaïque grecque, p. 292 y ss, 
por citar algunos autores que han estudiado su estructura. 
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lunar hesiódico101. Es precisamente la última parte, los versos 799 y ss., donde 
reaparece el tono gnómico del final de Opera: Phaen. 799 Skšpteo d' ™j plhqÚn,  y 
sobre todo Phaen.  805 S»mata d' oÙt’¨r p©sin ™p' ½masi p£nta tštuktai, que 
parecen aludir a  Op.  822-825  

A†de m&n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar·  

aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai.  
¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹, paàroi d& ‡sasin.  

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  

 

y donde el poeta solense entraría dentro del grupo de los paàroi  y nos daría muestras 
de su conocimiento. 
 
 

                                                           
101 “Multicultural” es denominado el calendario hesiódico por  A. Lardinois, en “How the Days fit the 
Work in Hesiod’s Works and Days”, p. 325, que ve en este cómputo un intento por parte de Hesíodo de 
establecer un punto de vista panhelénico. 
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4.Análisis temáticos 

 
 

4.1.Alusiones a mitos hesiódicos 

 
 
 La mitología es otro de los  instrumentos que los poetas helenísticos emplean en 
su quehacer literario. Son meras fábulas, atavío que decora el texto y lo hace exquisito1. 
El procedimiento utilizado normalmente por Arato es el de la alusión breve a una o 
diversas variantes del mito. Las alusiones a los mitos son claras y concisas. Como 
afirma Van Groningen2, “Ce n’est pas l’émotion qui a dicté ces vers, mais le simple 
désir de les faire, et de les faire précis et beaux”. Se suelen dar detalles típicos de los 
mitos, que son suficientes para el que los conozca. 
 Parece claro que el poeta de Solos esgrime como base de una parte de sus 
leyendas míticas las desarrolladas en Teogonía y en otras obras de Hesíodo. La reseña 
se procura en algunas ocasiones con humor, en otras sirve para dar pie al hipotexto 
homérico, en otras simplemente se da muestra de la erudición o de la filosofía3 del 
poeta. 
 Analicemos los elementos míticos procedentes del hipotexto hesiódico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BRIOSO SÁNCHEZ, M.,“La épica didáctica helenístico-imperial”, p. 264 dice, refiriéndose a la sección 
astronómica de Phaenomena: “La presencia de la mitología es continua en esta parte, como recurso 
convencional y como ornato, pues no hay duda de que Arato la considera como una mera referencia 
poética”, y en nota 9 “La idea de M. Erren (Die Phain.Ar., pp. 29 y ss.) de que Arato habría partido 
precisamente de un concepto de épica mitológica, sustituyendo héroes por astros, es muy discutible”.  
2 GRONINGEN,B.A. Van., La poèsie verbale grecque, p. 42. 
3 “Aratus reveals a similar attitude towards the myth of the Pleiades. Although he is attentive to folklore, 
he also is a rational student of Zeno. There are said to be seven Pleiades, although only six are visible 
(257-58). Legend knows more than one explanation for this discrepancy: Electra, the mother or Dardanus, 
left because she could not bear to watch the destruction of Troy, the city her son founded, or Merope hid 
herself in shame after marrying a mortal, Sysiphus. Yet Aratus knows of no star which has perished (259-
60). Further, he adds, the importance of the Pleiades in ancient time reckoning is a dispensation from 
Zeus, who ordered them to be a sign of changing seasons (264-67)”; PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a 
poetic craftsman, p. 27. 
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Phaen.  
30-35 

    E„ ™teÕn d»,  E„ ™teÕn d»,  E„ ™teÕn d»,  E„ ™teÕn d»,      
Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti     
oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta     
D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,      
¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,     
Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto. ™yeÚdonto. ™yeÚdonto. ™yeÚdonto.     
    
 

Th.  
477-484 

pšmyan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, pšmyan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, pšmyan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, pšmyan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon,     
ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai,     
ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh     
Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te.     
œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,      
pppprèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsarèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsarèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsarèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsa  
¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ, zaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hj,  

A„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»enti.  
 

v. 33 
Variantes textuales4  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) D…ktVD…ktVD…ktVD…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,   
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) LuvLuvLuvLuvktktktktåååå    ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,   
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) d…ktd…ktd…ktd…ktåååå ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,   
v. 34 
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ¥ntrJ ™gkatšqento™gkatšqento™gkatšqento™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,       
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ¥ntrJ §§§§ni katšqentoni katšqentoni katšqentoni katšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,       
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ¥ntrJ ™gkatšqento™gkatšqento™gkatšqento™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,       
    

Según Erren 5, Arato utiliza los mitos para restar aridez a su material técnico y, 
en este caso concreto, para traer a la mente del lector al dios estoico del proemio. 
Nosotros preferimos pensar en un revestimiento formal estoico que sirve para 
desarrollar el juego literario docto propio de la época6.  No podemos descartar una 
alusión intertextual a su compañero de generación Calímaco (Himno I), al menos a un 
nivel fonético, organizada en torno a la doble aliteración de dentales y consonantes (ver 
infra)7. El poeta de Solos incorpora los elementos míticos de una forma tan natural que 
parecen propios y característicos del género más que una digresión erudita. Analicemos 
verso a verso: 
 
   -Phaen. 30 E„ ™teÕn d»: La frase E„ ™teÕn d», de cuño homérico, suele ir seguida de 
un contexto genealógico8,  y muestra cierto escepticismo9.  

El tema de la verdad y la mentira en poesía procede de Hesíodo, y no sería 
desdeñable realizar una lectura desde esta óptica, la alusión al topos del “poeta 
mentiroso”10 Recordemos los versos de Th. 27-28: ‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein 

                                                           
4 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento alle 
Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
5 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 115. 
6 Véase FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 182-183. 
7 Véase CUSSET, Ch., “Exercises rhétoriques d’Aratos autour du terme "ºc»"”, pp. 245-246; REINSCH-
WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 40. 
8 Cf. Od. 9.529, 16.300. La frase aparece también en Il.7.359, 12.233, 8.423, 12.217, .13.375, 15.53, 
3.122; Od.13.328,16.320, 19.216, 23.36, 23.107, 24.259; A.R. 1.154, 2.209, 2.646, 3.816, 4.292. 
9 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.184. 
10 Este tono escéptico nos recuerda lo que afirma Sol., Fr. 21RA poll¦ yeÚdontai ¢oido…; cf. Estes. Fr 
11 D. 
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™tÚmoisin Ðmo‹a, / ‡dmen d' eât' ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai. Aplicamos las 
palabras de Hopkinson11  acerca del Himno a Zeus calimaqueo en este punto: “may my 
lies, my poetry be good, satisfaying, “real”. The poem’s truth lies in the succes of its 
illusion, in a satisfying working out of themes and ideas. One important theme (…) is 
lies and deception on both factual and artistic levels”. Es probable, como afirma este 
mismo autor12, que este tono escéptico sea un pequeño homenaje  al Himno  a Zeus del 
poeta de Cirene, donde se tacha de mentirosos a los cretenses: v.8, 'KrÁtej ¢eˆ 
yeàstai'. Observemos que en Phaen. 36 se habla del engaño a Zeus con el mismo 
lexema: Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto. No hay que perder de vista que el 
Himno a Zeus de Calímaco comienza  discutiendo si llamar a Zeus Dicteo o Liceo13, cf. 
Phaen.35 Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto. 

Como apunta Martin14, Arato no entra en discusiones mitológicas. Él opta  la 
mayor parte de las veces por evocarlas. Y a veces una alusión o incluso una sola palabra 
basta para mostrar que no las ignora. En este caso se limita a afirmar que Zeus de niño 
visitó Creta y las Osas lo ocultaron en una gruta15.  

Sale16 opina que Arato, bajo el subterfugio de la frase, pone en cuestión el hecho 
de que unas osas puedan llegar a estar catasterizadas, pero que ello divierte al lector 
erudito: “ The real reasons fur such doubts are manifest: that  a bear should become a 
constellation is not only an absurdity to any educated man, but Aratus himself says in 
lines 375-85 that the constellations are conventional, arbitrary, man-made groupings of 
stars. But all this was great fun for the knowledgeable reader”. Este tono escéptico nos 
recuerda lo que afirma Solón y Estesícoro17, que la poesía puede “mentir”. 

A su vez, Stinton18 considera que esta expresión de duda, de corte tradicional, 
sirve para intensificar el tono objetivo propio de esta clase de poesía.  
    
   -Phaen. 31, Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti19. En la parte final del verso 
Arato combina dos expresiones formulares épicas, DiÕj meg£lou20 y qeîn „Òthti21. La 
expresión remite hipotextualmente a Th. 465 DiÕj meg£lou di¦ boul£j. Es una forma 
de adelantar cuál es el mito que va a narrar, que va a estar relacionado con el nacimiento 
de Zeus y Crono. Cook22 cree que DiÕj meg£lou es un  título apropiado para el culto 
del Zeus cretense; más cercano es el recuerdo de Th.479 ZÁna mšgan. 

                                                           
11 HOPKINSON, N.,“Callimachus’ Hymn to Zeus”, p. 144. Cf. REINSCH-WERNER, H., Callimachus 

Hesiodicus, pp. 25-27. 
12 HOPKINSON, N., A Hellenistic Anthology, p.121. 
13 Cf. A.R. 1.154, e„ ™teÒn ge pšlei klšoj ¢nšra ke‹non, en la leyenda de Linceo. 
14 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.162. 
15 La gruta es la opción hesiódica que Arato propone, partiendo de Th.383-384 prèthn ™j Lúkton: 
krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsa / ¥ntrJ ™n ºlib£tJ, zaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hj. 
16 SALE, W., “The popularity of Aratus”, p.162. 
17 Fr. 21 G-G poll¦ yeÚdontai ¢oido…; cf. Estesícoro Fr. 11 D.  
18 STINTON, T.C.W.,“Si credere dignum est…”, pp. 63-4 y 66. Dicha frase sería emulada por Virgilio en 
Georg. 3.931-3, cuando Pan coge la Luna, con la oración que da nombre al artículo, “si credere dignum 
est”, que en sí no arrojaría dudas sobre el mito, sino que se convertiría en una característica propia de este 
tipo de poesía didáctica. 
19 Acerca de  la etimología y uso de „Òthti, véase LEUMANN, M., Homerische Wörter, pp. 127 y ss. La 
sedes de „Òthti no es homérica, pero está en A.R. 4.360 Îj ™gë oÙ kat¦ kÒsmon ¢naid»tJ „Òthti. 
Véase también CITTI, V., “Lettura di Arato”, pp. 155-156. 
20 Il.2.134; Od..8.82, 9.411, 19.179; Th. 29, 76, Sc. 371. 
21 Il.19.9; Od.7.214,  11.341, 12.190,  14.198, 16.232, 17.119, Him.Hom.5.166. También la utiliza A. R. 
3.545. 
22 COOK, A.B., Zeus, a Study in Ancient Religion, vol.2, pp. 344-345. 
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Otro posible hipotexto23  es Op. 5 ·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti, 
sobre la que Arato parece haber construido la expresión variando simplemente la 
desinencia de genitivo. En este caso Arato conecta intratextualmente con una de las 
líneas argumentales de Phaenomena, ya expuesta en el Proemio, la idea de la fama y la 
notoriedad. Gracias a Zeus las osas son famosas, no ¥rrhto…. 

La infancia de Zeus en Creta24 aparece en Th. 477-484, de donde Arato toma el 
núcleo del mito y opta por algunas variantes en los nombres: el envío de Rea a Licto 
(Th. 481-482 œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  / prèthn ™j 
LÚkton) lo convierte en la cueva Dicte (Phaen.32-33 oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min 
tÒte kour…zonta / D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio); en vez de ser Zeus  
acogido por Gea (Th.479-480 tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh / Kr»tV ™n eÙre…V 
trefšmen ¢titallšmena… te) serán las Osas las que lo cuiden durante su estancia en 
Creta (Phaen.32-34 Ó min tÒte kour…zonta / D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 
'Ida…oio,  / ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn); mantiene, en cambio, la 
gruta (Th. 483 ¥ntrJ ™n ºlib£tJ y Phaen. 34 ¥ntrJ, en la misma sedes).  
    
   -Phaen. 32 oÙranÕn e„sanšbhsan25, cf. Th.761 oÙranÕn e„saniën oÙd' oÙranÒqen 
kataba…nwn. En nuestro pasaje, contrasta con Th. 483 ¥ntrJ ™n ºlib£tJ, zaqšhj ØpÕ 

keÚqesi ga…hj. 
 
   -Phaen. 32 kour…zonta: lo encontramos en Od.22.185 y en Th. 347, donde se encarga 
a las Nereidas cuidar de los hombres. Es un participio muy querido por los helenísticos 
para referir la infancia de un dios26; de Zeus trata Apolonio Rodio en 3.134  y Calímaco, 
Himno 1.54, en lo que pudieran ser unas variaciones técnicas y eruditas sobre el mismo 
tema. 
 
   -Phaen.33-34 D…ktV ™n eÙèdei.../ ¥ntrJ: el nombre de la cueva plantea una 
encendida polémica textual, entre D…ktw (D…ktV) y LÚktw. Kidd27 parece decantarse 
por la opción presentada por Grotius, LÚktw, porque mira hacia Th. 477 y Th. 481 ™j 
LÚkton, aunque reconoce que este nombre es poco familiar.. Paleográficamente está 
cercano a D…ktw, y puede haber sido corrompido por la presencia de Dikta‹oi. Por 
último, LÚktw está cerca del monte Ida, y la cueva se asocia con este monte.  

La respuesta parece encontrarse en la tradición poética, donde se confunden los 
nombres de la región lÚktw con el del monte d…kth, asociados al nacimiento de Zeus28. 
La aparición de ¥ntrJ recoge el sintagma del Him. Hom. 26.6 ¥ntrJ ™n eÙèdei, para 
Dioniso de niño, pero trae a la mente del lector la cueva hesiódica de Th. 483, ¥ntrJ ™n 
ºlib£tJ29.  
 
    -Phaen..33, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio: El escolio30 nos afirma que está tomado de 
Hesíodo: par' `HsiÒdou labÒntej, sobre la base de Th. 484, A„ga…J ™n Ôrei. 
                                                           
23 Cf. WEST, M.L.,“Echoes and imitations…”, p.5. 
24 La forma Kr»thqen aparece en Il.3.233, pero sin relación alguna con Zeus. 
25 Sens estudia las conexiones de esta expresión en Arato y Teócrito: SENS, A., “Hellenistic Reference in 
the Proem of Theocritus, Idyll 22.”, pp. 66-74. 
26 Cf. Call., Him.1.54, 3.5, 4.324; A.R. 1.195, 3.134, 3.666; Q.S. 4.432. 
27 KIDD, D., “Notes on Aratus…”, p.357. Argumenta Kidd que este nombre deriva de la leyenda de Zeus 
en Hesíodo, y Phaenomena es ante todo un poema hesiódico. 
28 Call. Him. 1.4-5: pîj ka… nin, Dikta‹on ¢e…somen º� Luka‹on /™n doiÍ m£la qumÒj, ™peˆ gšnoj 
¢mf»riston; cf. Call. Him.1.6, 1.47, 1.51; A.R.1.509. 
29 Para la identificación de la cueva, ver WEST,M.L., Hesiod, Theogony, p.297. 
30 MDDKVAS Óqen œnioi m�n gr£fousi scedÕn A„ge…oio, par'`HsiÒdou labÒntej, f£skontoj 
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   -Phaen.34, kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn: Arato recrea Th. 492-493. En efecto, Hesíodo 
afirma que “al cabo del año...” (Th. 493 ™piplomšnou d' ™niautoà), En el mismo verso 
y en el anterior nos había  dicho que “rápidamente crecieron el vigor y los hermosos 
miembros del soberano”, Th. 492-3 karpal…mwj d' ¥r' œpeita mšnoj kaˆ fa…dima 
gu‹a / hÜxeto to‹o ¥naktoj. 
 
   -Phaen.35 Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto; cuando los Curetes Dicteos 
engañaron a Crono; cf. Th. 495-496 Ga…hj ™nnes…Vsi polufradšessi dolwqe…j, / Ön 
gÒnon ¨y ¢nšhke mšgaj KrÒnoj ¢gkulom»thj, el poderoso Crono engañado por 
Gea. 

Sobre el contenido del mito, Arato no aporta nada nuevo, sino que conjuga las 
distintas versiones existentes. Según Martin31, no hay ninguna contradicción entre lo 
que él aporta, el Himno a Zeus de Calímaco32 o lo que aparece en Apolodoro. La 
fórmula de Arato es lo suficientemente vaga para no comprometerse en los puntos 
conflictivos. Él no dice que Zeus haya nacido en Creta, sino que las Osas lo han 
depositado en una cueva cerca del Ida y que lo han cuidado un año mientras los Curetes 
engañan a Crono.  

En Phaen. 163 aparece la cabra que amamanta a Zeus (AŠx ƒer», t¾n mšn te 
lÒgoj Diˆ mazÕn ™pisce‹n). Maass33 estima que Calímaco pretende refutar la versión 
epimenidea34 de Arato. No parece que sea así, aunque el hilo argumental, incluido 
Apolodoro, sea el mismo: Rea, encinta, se vuelve a Creta. Se recuesta en la cueva de 
Dicte. Da el niño a los Curetes y a dos Ninfas, Adrasteia e Ida; lo alimenta la cabra 
Amaltea mientras los Curetes hacen ruido para engañar a Crono y que no oiga la voz del 
niño35. 

El desarrollo de este pasaje nos permite valorar el tratamiento helenístico del 
mito. Hunter36 opina que una de las posibles lecturas es la de resaltar la versión que da 
prominencia a la benevolencia de Zeus. No lo creo; más bien es un juego intertextual en 
el que, con material hesiódico, se da una respuesta literaria a Calímaco. 
 

 

Phaen.  
72 

AÙtoà k¢ke‹noj Stšfanos, tÕn ¢gauÕn œqhken  
sÁm' œmenai DiÒnusojDiÒnusojDiÒnusojDiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj'Ari£dnhj'Ari£dnhj'Ari£dnhj,  
nètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  
 
 

Th.  
947 

crusokÒmhj d� DiènusojDiènusojDiènusojDiènusoj xanq¾n 'Ari£dnhn'Ari£dnhn'Ari£dnhn'Ari£dnhn,  

koÚrhn M…nwoj, qaler¾n poi»sat' ¥koitin·  

t¾n dš oƒ ¢q£naton kaˆ ¢g»rwn qÁke Kron…wn. 
 

La posición de ambos nombres en el verso refleja la de Th.947. Lo relevante 
aquí es la corrección que se hace a Hesíodo: en el poeta arcaico la hija de Minos es 
                                                                                                                                                                          
rafÁnai tÕn D…a A„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»enti (Theog. 484). e„ d� mhdšn ™stin Ôroj ™n 
Kr»tV A„ga‹on, ¥meinon diastšllein tÍ ¢nagnèsei. 
31 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 162. 
32 Véase ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, pp. 268-269. 
33 MAASS, E., Aratea, p. 343. 
34 Epimenid., Fr.19.5 B Ó te t¦ Krhtik¦ gegrafëj lšgei. Según D.Kidd (Aratus Phaenomena, p. 185), 
Arato habría adoptado la versión epimenidea. 
35 Sobre las distintas versiones de los nombres de Hélice y Cinosura y su participación en el mito de la 
crianza de Zeus, véase  MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 164-166. 
36 HUNTER, R.L., “Written in the Stars”, p. 18. 
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inmortal y exenta de vejez (Th. 949, ¢q£naton kaˆ ¢g»rwn); no así en Arato, que con 
¢poicomšnhj nos la presenta ausente37. La forma nos remite con toda probabilidad a 
Od.1.25338 "í pÒpoi, Ã d¾ pollÕn ¢poicomšnou 'OdusÁoj, situada en la misma sedes 
y en idéntico caso. La cercanía de kekmhÒtoj e„dèloio39, que se refiere a Odiseo40 en 
relación con la figura del arrodillado, sugiere esta lectura. Aquella corona, aquel 
premio, sería del mismo (Odiseo)41, Phaen.72 AÙtoà k¢ke‹noj Stšfanoj. 
 Nonno recoge de nuevo la expresión en Dionisíacas 48.971-3 kaˆ Stšfanon 
per…kuklon ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj. El mito es tratado posteriormente por Ovidio y 
Catulo42. 
  

 

Phaen.  
198 

AÙtoà g¦r k¢ke‹no kul…ndetai a„nÕn ¥galma  
'AndromšdhjAndromšdhjAndromšdhjAndromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnon: oÜ se m£l' o‡w  
 
 

Fr. hes. 
135.6  

P. Cair. 45624, ed. Lobel 
..... .....]trhlitea[..]..a.oune[  

..... .....]”Abaj· Ö d' ¥r' 'Akr…sion tš[keq' uƒÒn.  

..... ... Pe]rsÁa, tÕn e„j ¤la l£[rnaki   

..... .... ¢]nšteile Diˆ crusei[  

..... ...].h PersÁa f…lon t[  

toà d� kaˆ̂̂̂] 'Andromšdaj'Andromšdaj'Andromšdaj'Andromšdaj Khfh[…doj ™xegšnonto  
'Alka‹oj S]qšnelÒj te b…h t' ['Hlektruwne…h  
..... ...]hnoj tikteiner[  

..... ...]i par¦ bousˆn.u[  

..... Th]lebÒhisin et[..]e[  

..... .. 'A]mfitrÚwn[..].[  
 

La leyenda de Andrómeda aparece por primera vez en Hesíodo, Fr. 135.6 M-W 
de las Eeas  y en Safo Fr.133C43. Lamentablemente, ambos textos están muy 
fragmentados para poder conjeturar cualquier tipo de relación con el pasaje arateo.  

Conocemos mejor el mito por las piezas de Sófocles (Fr.126-136 LL) y de 
Eurípides (Fr. 2.11; 117; 114ª-155ªD), y a través de la parodia realizada en las 
Tesmoforias de Aristófanes, así como en los escolios de ésta. 

                                                           
37 De ahí el juego de palabras de Phaen.72 sÁm' œmenai, que significa colocar “una señal” y “un túmulo”. 
38 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 181) propone Od. 11.321-325, donde se narra brevemente la 
muerte de Ariadna. Como el autor expone, no hay asomo de religiosidad. 
39 Cf. Od.10.31 œnq' ™m� m�n glukÝj Ûpnoj ™pšllabe kekmhîta, referido a Odiseo. 
40 Véase Phaen.70 en el capítulo de expresiones formulares. 
41 No es un adverbio, como propone D.Kidd (Aratus Phaenomena, p. 205), sino un genitivo referido a 
Odiseo, sujeto de Phaen.70 dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontoj.  
42 Ov., Met. 8.176-182 litore destituit; desertae et multa querenti / amplexus et opem Liber tulit, 
utque perenni / sidere clara foret, sumptam de fronte coronam / inmisit caelo: tenues volat illa 
per auras / dumque volat, gemmae nitidos vertuntur in ignes / consistuntque loco specie 
remanente coronae, / qui medius Nixique genu est Anguemque tenentis; Catulo, 66.60-64 ex 
Ariadnaeis aurea temporibus / fixa corona foret, sed nos quoque fulgeremus / devotae flavi 
verticis exuviae, uvidulam a fluctu cedentem ad templa deum me /sidus in antiquis diva novum 
posuit. 
43 Sapph., Fr.133V4 œcei m�n 'Andromšda k£lan ¢mo…ban ... /Y£pfoi, t… t¦n polÚolbon 'Afrod…tan 
...  
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 No dejan de ser curiosas – e insólitas- las versiones ovidianas44 que remarcan el 
color oscuro de la piel de Andrómeda. Probablemente el poeta de Solos aluda 
irónicamente a ello cuando afirma  que “Creo que no tendrás que escrutar demasiado la 
noche para que la veas al poco”: (Phaen.198-199)  oÜ se m£l' o‡w / nÚkta 
periskšyesqai, †n' aÙt…ka m©llon ‡dhai. 
 Cristóbal45 ha realizado un interesante estudio sobre este mito, analizando cuáles 
son los detalles que perviven a lo largo de la historia en la literatura grecolatina y 
castellana. 
 
 
 
Phaen.  
205 

'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr ™pel»latai “Ippoj “Ippoj “Ippoj “Ippoj     
gastšri neia…rV: xunÕj d' ™pil£mpetai ¢st¾r  
 
 

Th.  
280-285  

tÁj Óte d¾ PerseÝj kefal¾n ¢pedeirotÒmhsen, 
™xšqore Crus£wr te mšgaj kaˆ P»gasojP»gasojP»gasojP»gasoj †ppoj†ppoj†ppoj†ppoj.  

tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 'Wkeanoà par¦ phg¦j  
gšnq', Ð d' ¥or crÚseion œcwn met¦ cersˆ f…lVsi.  
cç m�n ¢popt£menoj, prolipën cqÒna mhtšra m»lwn,  

†ket' ™j ¢qan£touj· ZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj d' ™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei  
bront»n te sterop»n te fšrwn Diˆ mhtiÒenti·   
 

La tradición mítica de un Pegaso alado nace de Hesíodo Th. 284 y Píndaro 
Ístmica 7.44-546. No hay ningún testimonio de la constelación del caballo en los textos 
literarios antes de Eudoxo y Arato47. El poeta incluso habla de un caballo anónimo que 
de una coz hizo brotar la fuente Hipocrene. Con el paso del tiempo surgen otras 
versiones, siempre posteriores a nuestro poeta, que lo relacionan con  Pegaso, del gr. 
Phg», manantial48. También se viene identificando con  la yegua Hippe o Melanipe49. 

Como en otras ocasiones, Arato comienza insinuando un mito fácilmente 
identificable para los lectores del poeta ascreo, y utilizando esta base para realizar una 
segunda lectura con un hipotexto homérico50.  

En Th. 280-285 lo que nos encontramos es el nacimiento de Pegaso y la partida a 
la mansión de los Inmortales, donde habita en los palacios de Zeus (ZhnÕj d' ™n 
dèmasi na…ei). Que nosotros queramos entender estos palacios de Zeus como el 
firmamento parece ser parte del contexto alusivo que Arato nos intenta transmitir. 
Obsérvese como el poeta de Solos no menciona el nombre del caballo explícitamente, 
                                                           
44 Ov., A.A.1.51-4 Non ego quaerentem vento dare vela iubebo, / Nec tibi, ut invenias, longa 
terenda via est. / Andromedan Perseus nigris portarit ab Indis, / Raptaque sit Phrygio Graia 
puella viro;  2.6414 Parcite praecipue vitia exprobrare puellis, / Utile quae multis dissimulasse 
fuit. / Nec suus Andromedae color est obiectus ab illo, / Mobilis in gemino cui pede pinna fuit; 
3.189-192 Pulla decent niveas: Briseida pulla decebant: / Cum rapta est, pulla tum quoque veste 
fuit. / Alba decent fuscas: albis, Cephei, placebas: / Sic tibi vestitae pressa Seriphos erat.  
45 CRISTÓBAL, V.,“Perseo y Andrómeda...”, pp. 51-96. 
46 Pi. I. 7.44-5 bracÝj ™xikšsqai calkÒpedon qeîn / ›dran· Ó toi pterÒeij œrriye P£gasoj / 
despÒtan ™qšlont' ™j oÙranoà staqmoÚj. 
47 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 246. 
48 Cf. Hes., Th. 280-3, Ov. Fast. 3.450-8, Higin., Astr. 2.18, Av. , Aratea 470-507. 
49 Eratosth., Catat. 18; Higin., Astr. 2.18. La yegua es llamada Ocírroe por Ovidio (Metamorphoses 
2.638). Para una mejor comprensión de la constelación del caballo, véase REHN, A.,“Equus”, RE Pauly- 
Wisowa VI, col.324-326. 
50 Para una mejor comprensión del pasaje, remito al capítulo dedicado al aition de la fuente Hipocrene. 
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pero utiliza diversas técnicas para su reconocimiento: la situación en posición final de 
verso, como en Th. 281; la aliteración del sonido /p/ en el último segmento del 
hexámetro Phaen. 205 pšlwr ™pel»latai “Ippoj , que de algún modo recuerda por su 
posición en el verso a Th. 281 P»gasoj. En Phaen. 218 OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj 
katele…beto phga‹j Arato va a narrar concretamente la creación de la fuente 
Hipocrene, que podemos relacionar más claramente con el nombre de este animal 
mitológico al modo hesiódico.  

Baldini Moscadi51  ha estudiado la  recepción de la imagen del Caballo y del 
mito de Pegaso en Avieno, a partir del poema arateo y de los traductores latinos 
anteriores.  Al igual que en época helenística, sugiere la creación de una “lingua 
poetica” codificada y plena de alusividad entre los distintos  poetas latinos, así como el 
uso de la intencionalidad en la reutilización del material poético precedente, que 
confirma “la presenza de un sapiente gioco allusivo che coinvolga l’operatore e il 
fruitore del messaggio poetico in questione52”. 
  
 
 
Phaen.  
255-263 

”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai 
Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  
`Ept£poroi d¾ ta…ge met' ¢nqrèpouj Ødšontai,  
›x o�a… per ™oàsai ™pÒyiai Ñfqalmo‹sin.   

OÙ mšn pwj ¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k DiÕj ¢st»r,  

™x oá kaˆ geneÁqen ¢koÚomen, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  
e‡retai· ˜pt¦ d' ™ke‹nai ™pirr»dhn kalšontai  
'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t' 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te     
kaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹a.  
 
 

Fr. hes. 
169 M-W 

Schol. Pind. Nem. ii. `17 (iii. `34/`35 Drachmann)  
Thãgšth tThãgšth tThãgšth tThãgšth t' ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij     
'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë     
Ma‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒph, t¦j ge…nato fa…dimoj ”Atlaj  
 

Arato alude ahora al mito de las Pléyades. Éstas, hijas de Atlante y Pléyone,  son 
siete hermanas, de las cuales se ven en el cielo seis, porque Mérope se casó con un 
mortal, Sísifo, y no fue catasterizada. Otra versión establece que Electra, la madre de 
Dárdano, no brilla en el cielo porque no pudo aguantar contemplar la destrucción de 
Troya53.  Orión las persiguió con la intención de violarlas54, pero Zeus las transformó en 
primer lugar en palomas y luego en estrellas.  

Arato conoce las diversas versiones del mito, pero no se pronuncia al respecto55, 
como ya ha hecho en otras ocasiones56. Hunter57 piensa que Arato reniega 
explícitamente de la verdad de la historia de la Pléyade perdida.  

                                                           
51 BALDINI MOSCADI, L..,“Avieno, Phaen 491...”, pp.81-86.  
52 BALDINI MOSCADI, L..,“Avieno, Phaen 491...”, p.86. 
53 GRIMAL, P., Diccionario de Mitología Griega y Romana, Barcelona, Ed.Paidós, 1994, p. 435. 
54 Cf. Higin., Astron. 2.21. 
55 Véase al respecto PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.27. 
56 Recuérdese el mito del nacimiento de Zeus en Phaen. 30ss, o el del linaje de Dike,  Phaen. 98 y ss. 
57 HUNTER, R.L.,“Written in the Stars”, p. 19. 
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Todos los nombres se recogen, aunque con distinto orden, en el Fr.169 M-W, 
transmitido por un escolio a Píndaro, Nemea 2.17 atribuido al Catálogo de las Mujeres 
o a la Astronomía de Hesíodo. Martin58 habla de un poema perdido de Arato en el que 
narraba la desaparición de una de las Pléyades. Según Erren59, Arato hace alusión a su 
obra anterior y la confirma.  

Lo cierto es que Arato nos va mostrando las diversas constelaciones que hay en 
el cielo y su correlato mitológico, sin entrar en versiones mitológicas. Es posible que, 
tras la enumeración de los nombres, haya un prurito de erudición hesiódica, y más si 
advertimos que es el único lugar donde aparecen citadas por su nombre todas las 
Pléyades en su conjunto. De hecho, Kidd60 admite una alusión a este fragmento 
atribuido a Hesíodo, subrayando las diversas modificaciones que ha introducido Arato: 
la reducción de tres versos a dos,  la permuta en el orden, la omisión de los epítetos  y la 
cláusula de Atlas, junto con la adición del epíteto a Maya. Pendergraft61, en cambio, 
cree que el catálogo de nombres de las Híades62 es el que sirve como modelo.   

Por mi parte, destacaría los versos 259-261 OÙ mšn pwj ¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k 

DiÕj ¢st»r, / ™x oá kaˆ geneÁqen ¢koÚomen, ¢ll¦ m£l' aÛtwj / e‡retai. Arato 
traza hilos de conexión intratextual con los primeros versos del poema y con uno de los 
temas recurrentes en la obra, la notoriedad, el ser conocidos a través de la presencia en 
la memoria de los hombres. Por otro lado, expone la contradicción del mito con la 
existencia de un kÒsmoj estoico establecido por Zeus (Phaen. 259 OÙ mšn pwj 
¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k DiÕj ¢st»r). En este sentido, no comparto la traducción de 
Calderón63, “No es que, en modo alguno, una estrella ignorada ha desaparecido del 
cielo, pues también oímos hablar de ella desde su origen, sino que así se cuenta”. Más 
cercana al propósito del poeta es la de Kidd64: “No star at all has been lost our ken in 
Zeus since our oral tradition began, but this is just what is said”. 

Homero hace aparecer las Pléyades en el escudo de Aquiles (Il. 18.486). Odiseo 
guía su nave gracias a ellas (Od.5.272), y para Hesíodo serán un referente 
importantísimo dentro del calendario del agricultor y del marinero (Op. 383-4, 572, 615, 
619-20). Entre los poetas griegos se convierte en una constelación preferente65. Para los 
autores helenísticos es una señal de las estaciones66. Los poetas latinos suelen o bien 
seguir la tradición homérica67, o la hesiódica referida a los signos meteorológicos68 . 
 
 
 
 
 

                                                           
58 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 265-266. 
59 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos, pp.40 y ss. 
60 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.278. 
61 PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, p.289. 
62 Fr.291 M-W Schol. in Aratum 172 (p. 36970 Maass), de Hyadibus nÚmfai Car…tessin Ðmo‹ai, / 
FaisÚlh ºd� Korwnˆj ™ustšfanÒj te Klšeia / Faiè q' ƒmerÒessa kaˆ EÙdèrh tanÚpeploj, / §j 
`U£daj kalšousin ™pˆ cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn. 
63 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 87. 
64 KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 91 y ss 
65 Alcm. 1.60P; Sapph. Fr. 976 V; Pi.. N. 2.11; E., Ion 1152, Or.1005, Phaët. 66 
66 Phaen. 1066, 1085; Theoc., Id.13.25, Ep. 25.5; A.R. 3.225. Frente al resto de los poetas helenísticos, a 
Apolonio de Rodas no parecen interesarle la inserción de mitos estelares en su obra, tal como se 
desprenden de las palabras de ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie 
alexandrine”, p. 270.  
67 Virg., Georg. 1.137-8; Prop. 3.5.36; Ov., Fast.. 3.105; Sen., Med. 96. 
68 Hor., 4.14.21-2; Prop. 1.8.10, 2.16.51; Ov., Fast.. 5.599-600. 



4.1.Alusiones a mitos hesiódicos 

 
464

Phaen.  
360 

O�on g¦r k¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹tai  
le…yanon 'Hridano‹o'Hridano‹o'Hridano‹o'Hridano‹o, poluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹o.  
 
 

Th. 
338  

ThqÝj d' 'Wkeanù potamoÝj tške din»entaj,  

Ne‹lÒn t' 'AlfeiÒn te kaˆ 'HridanÕn'HridanÕn'HridanÕn'HridanÕn baqud…nhnbaqud…nhnbaqud…nhnbaqud…nhn,  
 

 Según Calderón69, la identificación de la constelación del Río con el Erídano, 
proviene de Arato. El de Solos ha podido escoger este nombre a partir de Th.338. Suele 
identificarse con el río al que cayó Faetonte al intentar conducir el carro de su padre el 
Sol70. Con respecto a poluklaÚtou, el escolio remite a las Helíades71. Obsérvese la 
rima interna disilábica  'Hridano‹o, poluklaÚtou potamo‹o. 
 
 
 
Phaen.  
637-640 

protšrwn protšrwn protšrwn protšrwn lÒgojlÒgojlÒgojlÒgoj, o† min œfanto o† min œfanto o† min œfanto o† min œfanto     
˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio, C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta     
karterÕj 'Wr…wn stkarterÕj 'Wr…wn stkarterÕj 'Wr…wn stkarterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnVibarÍ ™pškopte korÚnVibarÍ ™pškopte korÚnVibarÍ ™pškopte korÚnV,  

q»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wni. 
 
 

Fr. hes. 
148ª M-W  

dddd' ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ 
oÛtwj oÛtwj oÛtwj oÛtwj ™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin, timwr…an aÙtîi ™piq»swntimwr…an aÙtîi ™piq»swntimwr…an aÙtîi ™piq»swntimwr…an aÙtîi ™piq»swn· Ð Ð Ð Ð 
d� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÁn ™kškruptod� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÁn ™kškruptod� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÁn ™kškruptod� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÁn ™kškrupto. ¢pelp…s¢pelp…s¢pelp…s¢pelp…saj d� t¾n ™ke…nou aj d� t¾n ™ke…nou aj d� t¾n ™ke…nou aj d� t¾n ™ke…nou 
z»thsin ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn z»thsin ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn z»thsin ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn z»thsin ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn 
tÁj 'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj LhtoàjtÁj 'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj LhtoàjtÁj 'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj LhtoàjtÁj 'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj Lhtoàj, kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai 
æj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwn· qumwqe‹sa d� qumwqe‹sa d� qumwqe‹sa d� qumwqe‹sa d� 
aÙtîi GÁ ¢nÁke skorp…on eÙmegšqhaÙtîi GÁ ¢nÁke skorp…on eÙmegšqhaÙtîi GÁ ¢nÁke skorp…on eÙmegšqhaÙtîi GÁ ¢nÁke skorp…on eÙmegšqh, ØfØfØfØf' oá tîi kšntroá tîi kšntroá tîi kšntroá tîi kšntrwi plhgeˆj wi plhgeˆj wi plhgeˆj wi plhgeˆj 
¢pèleto¢pèleto¢pèleto¢pèleto· Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn œqhken Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn œqhken Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn œqhken Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn œqhken 
Ð ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jÐ ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jÐ ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jÐ ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…j, Ðmo…wj kaˆ tÕ qhr…on Ðmo…wj kaˆ tÕ qhr…on Ðmo…wj kaˆ tÕ qhr…on Ðmo…wj kaˆ tÕ qhr…on 
toà e�nai mnhmÒsunon toà e�nai mnhmÒsunon toà e�nai mnhmÒsunon toà e�nai mnhmÒsunon <aÙtînaÙtînaÙtînaÙtîn> kaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewj.  
 

Como afirma Calderón72, es probable que el relato de los antiguos (protšrwn 
lÒgoj) del que nos habla Arato no sea otro que el hesiódico. Arato debió de recoger el 
mito73 de una fuente hesiódica, aunque el fragmento que nos ha llegado no sea 
originario del poeta ascreo, sino de Eratóstenes, Catasterismos 32. Por otra parte, 
O„nop…wn  es palabra hesiódica insertada en prosa74.  
 

                                                           
69 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 96. 
70 Hes. Fr.311 M-W, en el escolio a la Aratea de Germanico (Breysig 174): Hesiodus autem dicit inter 
astra collocatum propter Phaethonta...in Eridanum fluuium, qui et Padus, cecidisse. Este 
fragmento inspira a Eurípides en Hippolytus 735 
71 MK poluklaÚtou d� (`360) e(pen Óti aƒ `Hli£dej par¦ ta‹j toà 'Hridanoà Ôcqaij ÑdurÒmenai 
tÕn ¢delfÕn e„j a„ge…rouj meteb£lonto, Ópou aÙtîn kaˆ tÕ d£kruon ½lektron poie‹.  
72 CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p.118, n.255. 
73 Sobre las distintas versiones del mito, véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp.396-7; acerca de mitos 
de escorpiones en general, EITREM, S.,“Philostrats Heroikos”, SO 7 1928, pp. 53-82; sobre el mito de 
Orión, véase GUNDEL, H.G., ”Orion”,RE 3ª.599-600, ROSCHER,W.H., Ausführliches Lexicon…VI, pp. 
986-8, KERÉNYI,C., The Gods of the Greeks, London 1951, pp. 203-204. 
74 Fr.148ª, 238 M-W. 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
465

4.2.Alusiones a las constelaciones y estrellas “hesiódicas” 
 

 

 En este capítulo vamos a analizar cuál es el tratamiento que Arato da a las 
constelaciones y estrellas usadas como señales para las tareas humanas75, que extrae de 
Hesíodo. Estudiaremos las diversas apariciones de las Pléyades, Sirio, Orión, Arturo y 
las Hyades. Puesto que parece ser uno de los ejes de la obra, queremos plantearnos 
desde qué perspectiva afronta el poeta de Solos la recepción del hipotexto hesiódico.   

Homero apenas dedica espacio en sus obras a este aspecto76. De Hesíodo, es bien 
sabido que entre sus obras perdidas figura una Astronomía que probablemente influyó 
en la elaboración de Phaenomena, pero de la que sólo podemos hacer conjeturas sin una 
base sólida. Por lo que respecta a  Opera, los conocimientos que se exponen no son de 
gran alcance, y agricultores y navegantes deberían por su propia práctica conocer más a 
fondo los signos estelares. ¿Qué es, entonces, lo importante, lo que le confiere a esta 
obra su carácter trascendente? Su tratamiento didáctico: el aedo enseña algo útil, 
aplicable en el mundo en el que se mueve. 

Pero esto no sucede en el ámbito alejandrino. Arato admira la obra hesiódica por 
su valor dentro de la tradición; las estrellas son meros tópicos literarios con los que el 
poeta alejandrino construye su entretenimiento. Bajo la apariencia de una obra útil¸en 
realidad Arato se divierte y divierte al lector con sus referencias mitológicas y alusivas. 
Como en un palimpsesto, Arato escribe con varias lecturas para el que lo sepa leer, 
atendiendo a su nivel de erudición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Podemos encontrar un análisis detallado de las similitudes y diferencias en el tratamiento formal de las 
señales estelares en ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, pp. 47-54. 
76 Remito a las palabras de J. Rostropowicz (“Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, p. 
266): “Comme on le sait, Homère ne consacra guère trop de place aux étoiles. Parmi celles qui reviennent 
dans ses poèmes le plus souvent, il faut citer Orion  et le Chien, les Hyades, les Pléiades, le Bouvier et 
l’Ourse, appelée Chariot (Il.18. 487, Od. 5.272). Il s’agit là d’astres don’t les cordonés dans le ciel 
renseignaient, depuis toujours, les hommes anciens sur les directions de l’univers, et annonçaient 
l’avènement d’une saison ou de la nuit”.  
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4.2.1.Pléyades 

 

 

Phaen. 
254-267 

”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai  
Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  
`Ept£poroi d¾ ta…ge met' ¢nqrèpouj Ødšontai,  
›x o�a… per ™oàsai ™pÒyiai Ñfqalmo‹sin.    

OÙ mšn pwj ¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k DiÕj ¢st»r,  

™x oá kaˆ geneÁqen ¢koÚomen, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  
e‡retai· ˜pt¦ d' ™ke‹nai ™pirr»dhn kalšontai  
'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t' 'Hlšktrh te  
kaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹a.  

Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' ÑnomastaˆÑnomastaˆÑnomastaˆÑnomastaˆ  
Ãri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai,  
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio     
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio¢rÒtoio¢rÒtoio¢rÒtoio.  
 
 

Op.  
383-391 

Plhi£dPlhi£dPlhi£dPlhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn wn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn wn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn wn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn     
¥rcesq¥rcesq¥rcesq¥rcesq' ¢m»tou¢m»tou¢m»tou¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn.  

a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta     
kekrÚfataikekrÚfataikekrÚfataikekrÚfatai, aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà     
fa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»rou.  
oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj     
™ggÚqi ™ggÚqi ™ggÚqi ™ggÚqi naiet£ousnaiet£ousnaiet£ousnaiet£ous' o† to† to† to† t' ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta     
pÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqipÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqipÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqipÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqi, p…ona cîronp…ona cîronp…ona cîronp…ona cîron,  

na…ousinna…ousinna…ousinna…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹n,  

 
Op. 

614-617 
. aÙt¦r ™p¾n d¾   

Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej q' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj  
dÚnwsin, tÒt' œpeit' ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou memnhmšnoj e�nai  
æra…ou  
    

 
v. 266 
Variantes textuales77  
MARTIN, J. Arati Phaenomena (1956) ÓÓÓÓ sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio 

  

    
KIDD, D., Aratus Phaenomena (1997) ÓÓÓÓ sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio 

  

    
MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998) ÓjÓjÓjÓj sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio 

  

    
 
 La presencia de las Pléyades en estos versos responde a un planteamiento 
estructural definido: explica su situación en el firmamento, destaca su notoriedad, 
esboza una o diversas variantes del mito78. A ello añade, por su categoría especial, la 
importancia de estas estrellas para las tareas humanas. El valor de las Pléyades viene 
marcado por la tradición literaria como referente marinero79 y sin duda figura en 
Phaenomena como uno de los contenidos hesiódicos. 

                                                           
77 Sobre las concordancias extraídas por M. Negri en  “Edizioni di Arato a confronto. Un supplemento 
alle Concordanze dei Phaenomena.”, pp. 529-546. 
78 Cf. FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, pp. 131 y ss. 
79 Cf. Il.18.486; Od.5.272. 
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En efecto, las Pléyades son signos relevantes en Opera. Su ocaso matinal, al 
comienzo del invierno, señala la época de la labor: Op. 383-384, 450, 572 ,  614-616 y  
622. Señala también el final de la época navegable en Op. 619-621, en cierta 
correspondencia con Od.5.272. Según M. Erren80, las Pléyades son el referente principal 
para dividir el año agrario y  es un signo cronológico típicamente hesiódico. Arato 
esboza el cuadro en pequeños detalles, dando una visión general donde se recoge, aparte 
del detalle mitológico, su posible uso, su visión matutina y vespertina,  y su función 
como señal del comienzo del verano y del invierno y la llegada de la labranza. El 
procedimiento estilístico ya es conocido: hay una primera base homérica, formal o 
conceptual, que se trasluce en la reseña de palabras y frases: Phaen. 254  ™pigoun…doj 
recuerda Od.18.74;  ½liqa p©sai se forma a partir de ½liqa poll»81, etc. Entrando en 
la materia que nos interesa,  la  frase más significativa es la anfibológica de Phaen.252-
253  t¦ d' ™n posˆn oŒa dièkwn / ‡cnia mhkÚnei: “Perseo, como si persiguiese algo a 

sus pies, alarga el paso” 82, pero t¦ d' ™n posˆn  significa  “las cosas comunes, fáciles, 

lo que uno tiene ante sí
83”. Perseo persigue algo fácil de reconocer: las Pléyades.   

  Para la confección de este pasaje Arato ha recurrido como hipotexto a Op. 383-
391, donde Hesíodo resalta la importancia de estas estrellas en el calendario del 
labrador. Veamos: 

1.Arato deja para el segundo verso el nombre de las Pléyades, en la misma sedes 

que en Op. 615. La frase que sigue, Phaen. 255-256 `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj / 
cîroj œcei bromea con el inicio de Od.1.1-2 ”Andra moi œnnepe, Moàsa, 

polÚtropon, Öj m£la poll¦ / pl£gcqh; al contrario que Odiseo, las Pléyades no se 
han extraviado mucho, sino que permanecen en el mismo lugar.  En Phaen. 256 kaˆ d' 

aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura… encontramos cierta oposición con lo que precede en 
kaˆ dš84, y ¢faura…  conlleva en Homero cierta debilidad física85: las Pléyades son 
débiles para ser contempladas86.  
 2.En Phaen.264-265 Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ / 
Ãri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai. La expresión Ãri kaˆ ˜spšriai 
responde87 a una variatio de Op. 383-384 Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn / 
¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn, que a continuación se desarrolla 
explícitamente. En Ñnomastaˆ reconocemos uno de los temas arateos, la notoriedad, 
que parte de la expresión de Th. 148 oÙk Ñnomasto…; de ahí la expresión  inmediata 
ZeÝj d' a‡tioj.    

3.Phaen.266 qšreoj kaˆ ce…matoj, términos utilizados para expresar la 
totalidad del año, separando la estación buena  de la mala88. Cf. Op. 383-387 Plhi£dwn 
'Atlagenšwn ™pitellomen£wn / ¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn. / a‰ d» 
toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta / kekrÚfatai, aâtij d� periplomšnou 
™niautoà / fa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»rou. Las Pléyades llegan a 
convertirse en la pauta que define el año89. 

                                                           
80 ERREN, M., Die Phainomena des Aratos von Soloi, p. 53. 
81 Cf. Il.11.677; Od.5.483,  9.330, 14.215, 19.443, siempre en posición final del hexámetro. 
82 Traducción de CALDERÓN DORDA, E., Arato. Fenómenos, p. 86. 
83 Cf. Pl., Tht. 175b.6, Arist., Pol. 1263a.18, etc. 
84 DENNISTON, J.D., The Greek Particles, p. 199. 
85 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p. 264. 
86 Recuérdese la única aparición de las Pléyades en Od.5.272, donde Odiseo vela  vuelto hacia estas 
estrellas Plhi£daj t' ™sorînti, y lo poco que le valió. 
87 Según J. Martin (Aratos Phénomenes  (1998), pp. 267-268), “Aratos s’en est autorisé pour donner à 
l’adverbe Ãri le sens de à leur lever”. 
88 Cf.Od. 7.117-8; Op. 640: ”AskrV, ce‹ma kakÍ, qšrei ¢rgalšV, oÙdš pot' ™sqlÍ. 
89 MDDVUA Ødšontai dš (`257), shma…nousin aƒ Plei£dej kairoÚj. ˜ùai m�n g¦r  
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4. Phaen.267 ¢rÒtoio, palabra hesiódica. Recuerda Op. 384 ¥rcesq' ¢m»tou, 

¢rÒtoio d� dusomen£wn, donde se utiliza para la labranza el mismo genitivo en -oio . 
Cf. Op. 616 ¢rÒtou. 

5. Phaen.267     ¢rcomšnoio / … ™percomšnou. Los dos participios señalan el 
principio de algo, frente al contraste de Op. 383-384 ™pitellomen£wn / dusomen£wn. 
 6. El ritmo pareado en Phaen. 266-267 ¢rcomšnoio - ¢rÒtoio, reminiscencia de 
Op. 383-384 ™pitellomen£wn - dusomen£wn, que lo utiliza como recurso 
mnemotécnico. En cuanto a la estructura paralelística de la construcción, ocupa la 
segunda mitad del verso, Phaen. 383-384 ...ce…matoj ¢rcomšnoio / ...™percomšnou t' 

¢rÒtoio. Cf. Op.386-387 periplomšnou ™niautoà / ...carassomšnoio sid»rou. 
En esta primera mención de las Pléyades, Arato ha señalado uno de los 

momentos atronómicos más importantes en la vida de los campesinos, la labranza, y ha 
insinuado el otro, el de la siega. Su orto y ocaso marcan el progreso del año en la 
antigua tradición hesiódica. Con la evocación del valor de estas estrellas Arato rinde un 
pequeño homenaje al maestro90. 
 

 

Phaen. 
1064-1065  

AÙt¦r Óte sfÁkej metopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕn ½liqa polloˆ  
p£nth bebr…qwsi, kaˆ ˜sper…wn prop£roiqenkaˆ ˜sper…wn prop£roiqenkaˆ ˜sper…wn prop£roiqenkaˆ ˜sper…wn prop£roiqen  
Plhi£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimînaPlhi£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimînaPlhi£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimînaPlhi£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimîna,  

oŒoj ™pˆ sf»kessin ˜l…ssetai aÙt…ka d‹noj.   

 
 

Op.  
615 

Plhi£dej qPlhi£dej qPlhi£dej qPlhi£dej q' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj     
dÚnwsindÚnwsindÚnwsindÚnwsin, tÒt' œpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e�nai  
æra…ou· pleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡h.  
 

Op.  

619-621 
eât' ¨n Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonp…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonp…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonp…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
 

 Arato acaba de hablar del período de la labranza, y de los signos que la indican. 
Ahora comienza a hablar del mal tiempo, y para ello recuerda a las Pléyades cuando 
desaparecen. El motivo de las Pléyades sirve para enlazar los versos anteriores con el 
pasaje actual, de la labranza al mal tiempo; cf. Op.626, en el tiempo del ocaso de las 
Pléyades ce…maron ™xerÚsaj, †na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj. Arato vuelve a utilizar como 
pista para la inclusión de un hipotexto el optativo, con un tij en el que podemos 
reconocer la voz hesiódica. Añádase como marcador hipotextual la acción característica 
de un determinado animal (cf. Op. 448 con la grulla o 571 el caracol), y el tiempo de 
otoño Phaen 1064 metopwrinÕn91, que traslada el hesiódico ¢rÒtou ...æra…ou. Las 
avispas son un signo de mal tiempo; podría anunciar la tormenta inminente incluso 
antes de la caida de las Pléyades. 
 Teócrito utiliza una expresión similar en Id.7.53 ™f' ˜sper…oij 'Er…foij. Un 
pájaro sosegando las olas del mar (Id.7.57-58 c¢lkuÒnej storeseànti t¦ kÚmata 

                                                                                                                                                                          
¢natšllousai shma…nousi qšrouj ¢rc»n, ˜ùai d� dÚnousai ¢nt…lhyin tîn kat¦ spÒron œrgwn, 

˜sper…an d� ¢natol¾n poioÚmenai ceimînoj ¢rc¾n shma…nousi. tÁj d� ˜sper…ou dÚsewj oÙk  
™mn»sqh di¦ tÕ sumba…nein aÙt¾n perˆ t¾n ™arin¾n „shmer…an kaˆ mhd�n ™xa…reton perišcein  
shme‹on.  
90 Cf. REINSCH-WERNER, H., Callimachus Hesiodicus, p. 208. 
91 En la misma sedes de Op. 415. 
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t£n te q£lassan / tÒn te nÒton tÒn t' eâron, Öj œscata fuk…a kine‹) nos recuerda 
los signos de Phaenomena de este pasaje . 
 
 
Phaen. 
1082-1089  

E„ d� bÒej kaˆ mÁla met¦ br…qousan Ñpèrhn  
ga‹an ÑrÚsswsin, kefal¦j d' ¢nšmoio borÁoj  
¢nt…a te…nwsin, m£la ken tÒte ce…meron aÙtaˆ  
Plh'£dejPlh'£dejPlh'£dejPlh'£dej ceimîna katercÒmenaikatercÒmenaikatercÒmenaikatercÒmenai foršoien.  

M¾ d� l…hn ÑrÚcoien, ™peˆ mšgaj oÙ kat¦ kÒsmon  
g…netai oÜte futo‹j ceimën f…loj oÜt' ¢rÒtoisin·  

¢ll¦ ciën e‡h poll¾ meg£laij ™p' ¢roÚraij   
m»pw kekrimšnV mhd� blwqrÍ ™pˆ po…V,  
 
 

Op.  

614-623 
dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
Plhi£dej qPlhi£dej qPlhi£dej qPlhi£dej q' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj     
dÚnwsindÚnwsindÚnwsindÚnwsin, tÒttÒttÒttÒt' œpeitœpeitœpeitœpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e)nai¢rÒtou memnhmšnoj e)nai¢rÒtou memnhmšnoj e)nai¢rÒtou memnhmšnoj e)nai        
æra…ouæra…ouæra…ouæra…ou· pleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡hpleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡hpleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡hpleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡h.  

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât' ¨n Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  

gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw·  
 

 El de Solos recuerda Op. 619-623 para el ocaso de las Pléyades como signo 
relacionado con la llegada del mal tiempo en el mar. Arato parte de esta referencia y 
exagera, como vemos por el juego ce…meron /ceimîna, por la presencia de aÙtaˆ y del 
optativo foršoien, y por el verso de cuatro palabras Phaen. 1085 Plhi£dej ceimîna 
katercÒmenai foršoien.  

 Las Pléyades que se ponen (Phaen.1085 Plhi£dej ... katercÒmenai) tienen su 
correlato hesiódico en  Op.619-620 Plhi£dej .../ feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša 
pÒnton. Hesíodo aconseja  dejar la nave y dedicarse a trabajar el campo: Op.622-623 
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,/ gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnoj éj 
se keleÚw·  
 Pero el verdadero hipotexto de Arato tiene que ver con las Pléyades como 
referente campesino, Op. 614-617. Las Pléyades caen, y es la época de la labranza: 
aÙt¦r ™p¾n d¾ / Plhi£dej q' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj / dÚnwsin, tÒt' 

œpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e�nai / æra…ou. A ello suma un deseo-mandato en 
optativo, Op. 617, y que el año quede preparado dentro de la tierra  pleiën d� kat¦ 
cqonÕj ¥rmenoj e‡h. Arato lo emula con gracia en Phaen.1086-1087 M¾ d� l…hn 
ÑrÚcoien, ™peˆ mšgaj oÙ kat¦ kÒsmon / g…netai oÜte futo‹j ceimën f…loj oÜt' 

¢rÒtoisin. 
 El resto del pasaje recoge Od.9.108 y ss. y la isla Laquea92, a la que arriba 
Odiseo y sus compañeros tras haberle robado el ganado al Cíclope: Phaen.1087 g…netai 

                                                           
92 Comenta Homero de la isla Laquea (Od.9-130-135) o† kš sfin kaˆ nÁson ™ãktimšnhn ™k£monto. / 

oÙ m�n g£r ti kak» ge, fšroi dš ken éria p£nta· / ™n m�n g¦r leimînej ¡lÕj polio‹o par' Ôcqaj  
Ødrhloˆ malako…· m£la k' ¥fqitoi ¥mpeloi e�en· / ™n d' ¥rosij le…h· m£la ken baqÝ l»ion a„eˆ / 
e„j éraj ¢mÒJen, ™peˆ m£la p‹ar Øp' oâdaj.  
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oÜte futo‹j ceimën f…loj oÜt' ¢rÒtoisin, cf. Od.9.108, la isla de los Cíclopes, donde 
ni siembran ni aran, oÜte futeÚousin cersˆn futÕn oÜt' ¢rÒwsin; la forma  
¢rÒtoisin que aparece sólo una vez en Homero, Od.9.122 oÜt' ¥ra po…mnVsin 
kata7scetai oÜt' ¢rÒtoisin, referida a la feraz isla Laquea, que está situada enfrente a 
la de los Cíclopes, habitada tan sólo por cabras salvajes,  y Phaen.1090 Ôfra tij 
eÙesto‹ ca…rV potidšgmenoj ¢n»r, donde Arato juega con el nombre dado al Cíclope 
tij ...¢n»r y añade el último indicio hipotextual, potidšgmenoj, cf.Od.9.545 e†at' 

ÑdurÒmenoi, ¹mšaj potidšgmenoi a„e….  
 
  

4.2.2.Sirio 

 

 

Phaen. 
329-337  

poik…loj, ¢ll' oÙ p£nta pefasmšnoj· ¢ll¦ kat' aÙt¾n  
gastšra ku£neoj peritšlletai, ¹ dš oƒ ¥krh   
¢stšri bšblhtai deinù gšnuj, Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista     
Ñxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£ei· ka… min kalšous' ¥nqrwpoi   
Se…rionSe…rionSe…rionSe…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai·  
·e‹a·e‹a·e‹a·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢7xaj,  

kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta.  

Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen· oƒ d� d¾ ¥lloi  
sÁm' œmenai melšessin ™lafrÒteroi per…keintai. 
 
 

Op.  
585-588 

tÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… t' a)geja)geja)geja)gej, kaˆ o)noj ¥ristojkaˆ o)noj ¥ristojkaˆ o)noj ¥ristojkaˆ o)noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej     
e„s…ne„s…ne„s…ne„s…n, ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei,  
aÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojaÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatoj·     
 

Op. 

5-8 
 

 

·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a d·e‹a d·e‹a d·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
····e‹a dše‹a dše‹a dše‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  
ZeÝjZeÝjZeÝjZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.  
    

Sirio es la principal estrella del Can, y Hesíodo asocia su aparición con los 
grandes calores del verano93. Para el pasaje en el que nos encontramos Arato tiene en 
mente los efectos de Sirio sobre los hombres y mujeres de Op.585-588. El recurso a la 
paretimología94 para recordarnos el nombre del astro, Sirio, nos hace pensar que Arato 
realiza una disquisición sucinta acerca de los efectos de Sirio sobre los seres vivos en 
Hesíodo. Fakas95 comenta con acierto la impresión épica que rezuma el pasaje con la 
elección de palabras como Phaen. 334 st…caj, ÑxÝj, ¢7xaj y 335 êlese. 

Es probable que en el pasaje hesiódico  Se…rioj no sea más que un epíteto del 
sol que viene a significar “brillante”, y de ahí la confusión que causa. Arquíloco llamará 

                                                           
93 Los llamados, por la constelación, “días caniculares”. 
94 Véase NEGRI, M., “Uno stringato scolio pindarico e un’inedita interpretazione di Arato 331”, pp. 525-
527. 
95 FAKAS, Ch., Der hellenistische Hesiod, p. 130. 
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“sirio” al sol96. Arato ha entendido el pasaje hesiódico como si fuera una estrella 
independiente, y por eso sus efectos se producirán  cuando “se levante al mismo tiempo 

que el sol”(Phaen..333): OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta97. 
Ya hemos hablado en el capítulo sobre recursos fónicos de las posibles 

interpretaciones de este controvertido pasaje98. No obstante, da la impresión de que 
Arato juega con el hipotexto hesiódico de Op.585-588: 

1. Op. 585: kaˆ o�noj ¥ristoj, el vino es mejor en esta época, y Arato hace 
mención de los  futaliaˆ (Phaen.333), sustantivo que se emplea especialmente con 
los viñedos99.  

2.Op. 585: tÁmoj piÒtata… t' a�gej; las cabras son más ricas. Arato no habla de 
las cabras, pero utiliza una palabra muy cercana en su dicción: ¢7xaj (Phaen.334). 

3. Op. 586: maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej / e„s…n; 
más sensuales son las mujeres, y más débiles los hombres. Al hablar de los frutales, 
Arato dice que ya no pueden mentir cubriéndose de débiles hojas (Phaen.333 futaliaˆ 
yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai)100; más adelante distingue entre unos árboles a los 
que Sirio ha robustecido, y otros a los que ha destruido toda la corteza101: Phaen.. 335 
kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta. 
 4.Op. 587-8: ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei,/ aÙalšoj dš te crëj 
ØpÕ kaÚmatoj, porque Sirio les abrasa la cabeza y las rodillas, y su piel está reseca por 
el calor. Arato, al referirse a los viñedos, dice que Sirio a unos destruye toda la corteza 
(la piel en suma):v.335 tîn d� flÒon êlese p£nta. Obsérvese el parecido fónico 
entre aÙalšoj y ¢naldša. 
 No es ajeno a la literatura helenística el uso de este pasaje hesiódico referente a 
Sirio y a su poder sobre la naturaleza de los seres vivos. En Apolonio de Rodas, 3.956-
61 y 1.774, vemos un magnífico ejemplo analizado por Broeniman102. 

No podemos descartar una interpretación más, de carácter intertextual, producto 
de la lectura del Fr. 75.35 Pf. de Calímaco, donde éste identifica a Sirio con el perro de 
Erígone, al que atribuye el nombre de Mera103.  El mito de Icario, su hija Erígone y su 
perro Mera, que a continuación relatamos,  puede darnos una plausible  lectura de estos 
versos de Phaenomena.  

El perro104 pertenecía al agricultor Icario, que había dado hospitalidad a Dioniso 
cuando éste vino a la tierra a traer a los hombres la vid y el vino. El dios regaló a Icario 
un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a sus vecinos; al compartirlo con unos 
pastores, éstos se emborracharon y creyendo que Icario los había envenenado, lo 

                                                           
96 Archil. Fr.107 G.2 œlpomai, polloÝj m�n aÙtîn Se…rioj kaqauane‹ / ÑxÝj ™ll£mpwn·. Cf. Alceo, 
Fr. 347ªV.4 ¥nqei d� skÒlumoj, nàn d� gÚnaikej miarètatai / lšptoi d' ¥ndrej, ™peˆ < > kef£lan 
kaˆ gÒna Se…rioj / ¥sdei; Licofrón, Alexandra 396-397 yucrÕn d' ™p' ¢kta‹j ™kbebrasmšnon nškun 
/delf‹noj ¢ktˆj Seir…a kaqauane‹; E., Hecuba, 1105-1006 'War…wn À Se…rioj œnqa purÕj flogšaj 
¢f…h-/ sin Ôsswn aÙg£j, À tÕn ™j 'A…da; Opp., H. 4.338 t¦j d' ¥ra seiriÒentoj Øp' ºel…oio 
tupe…saj.  
97 Phaen. 332 ¤m' ºel…J ¢niÒnta juega con la fórmula homérica ¤m' ºel…J ¢niÒnti; Il.18.136; 
Od.12.429, 23.362. 
98 J. Almirall (Arat, Fenòmens,p. 127, n.117) cree que el pasaje arateo evoca Il.22.25.32 y 131 y ss.  
99 Il.6.165, 12.314, 20.185 distingue entre tierra de labor, ¢roÚrhj,  y viñedos, futaliÁj. Cf. Call., 
Him.5.26, A.R. 3.1400. 
100 Recuérdese Op. 421, referido a Sirio: fÚlla d' œraze cšei, ptÒrqoiÒ te l»gei. 
101 Con respecto a la debilidad que Sirio causa entre los hombres, y a la relación del pasaje arateo con 
Hesíodo, véase NEGRI, M., “Uno stringato scolio pindarico e un’inedita interpretazione di Arato 331”, 
pp. 525-527. 
102 BROENIMAN, C.S.,Thematic Pattern in the “Argonautica”…, pp.102 y ss. 
103 Véase también Call., Fr. 178 Pf. 
104  Cf. GUNDEL, W., Sirius, RE III,A1 (1927), col. 319. 
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mataron a palos. El perro, con sus ladridos, reveló la situación del cadáver a Erígone 
que, ante el espectáculo, se ahorcó del árbol a cuyo pie yacía el cadáver.  

El perro murió de desesperación al lado del cadáver de su amo. Gracias a 
Dioniso el perro se convierte en constelación. Los asesinos de Icario huyen a la isla de 
Ceos, donde Sirio, ávido de venganza, envía una ola de calor tan viva  que los trigos se 
secan y los animales contraen enfermedades105, y que sólo aplaca Zeus con el soplo de 
los vientos etesios106. 

Dioniso por su parte manda una plaga: las doncellas se suicidan ahorcándose en 
los árboles. Tras consultar el oráculo, los atenienses castigan a los pastores e instituyen 
en honor a Erígone una fiesta en la que las muchachas se colgaban de los árboles, 
aunque luego fueron sustituidas por discos con rostros humanos.  

Es en esta última parte de la leyenda donde quizá veamos la referencia aratea; 
cuando, en Phaen. 332 comenta que futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai, 
probablemente el poeta aluda de forma irónica a las doncellas atenienses colgadas de los 
árboles. 
 Por otra parte, Kidd107 comenta que la facultad de hacer algo con facilidad 
estaba adscrita sólo a los dioses, y relaciona  este pasaje con  Hesíodo, Th. 252-254108, 
sobre la ninfa Cimodoce y de su poder para calmar olas y vientos.  La referencia divina 
del adverbio ·e‹a aumenta  la impresión de Sirio como fuerza celestial109. En este 
sentido, nos parece más cercano al sentido de Phaenomena Op.5-7, donde también 
aparece ·e‹a. 

En la última parte del pasaje Arato comenta de Sirio que “también oímos hablar 
de su ocaso”, Phaen.336 Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen, en clara referencia a Op. 

417-421 d¾ g¦r tÒte Se…rioj ¢st¾r / baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn 
/ œrcetai ºm£tioj, ple‹on dš te nuktÕj ™paure‹· / tÁmoj ¢dhktot£th pšletai 
tmhqe‹sa sid»rJ / Ûlh, fÚlla d' œraze cšei, ptÒrqoiÒ te l»gei. 
  
 
 
Phaen. 
569-570 

OÜ oƒ ¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi, Óte Kark…nos ¢ntšllVsin,  

¢stšrej ¢mfotšrwqen ˜lissÒmenoi per…keintai,  
 

 
Op.  
586 

tÁmoj piÒtata… t' a�gej, kaˆ o�noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej  
e„s…n, ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei,  

 
 Arato recoge el superlativo directamente de Hesíodo110, y lo aplica con humor a 
las estrellas. Recordemos que en Opera Sirio vuelve a los hombres más débiles, 

                                                           
105 Cf. A.R. 2.516-519 Ãmoj d' oÙranÒqen Minw…daj œflege n»souj /Se…rioj oÙdš ti dhrÕn œhn 
¥koj ™nnaštVsin, / tÁmoj tÒng' ™k£lessan ™fhmosÚnVj `Ek£toio /loimoà ¢lexhtÁra. l…pen d' Óge 
patrÕj ™fetmÍ. La plaga a la que se refiere el texto es sin duda, la enviada por Sirio como castigo; véase 
Apolonio de Rodas. Las Argonáuticas, ed. de M. Brioso Sánchez, Madrid, Ed. Cátedra, 1986, p. 105, 
n.322. 
106 ROSTROPOWICZ, J., “Étoiles et mythes stellaires dans la poésie alexandrine”, p. 272. 
107 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p.309. 
108Th. 252-254 KumodÒkh q', ¿ kÚmat' ™n ºeroeidši pÒntJ / pnoi£j te zašwn ¢nšmwn sÝn 
Kumatol»gV / ·e‹a prhänei kaˆ ™usfÚrJ 'Amfitr…tV. 
109 Sobre esta cuestión, véase WEST,M.L., Hesiod, Works & Days,  p. 138. 

 

110 El superlativo aparece sólo una vez en Hesíodo y Arato. Además aparece en Arist., Pr.879ª.29, y en 
Plu., Fr.80.1D, citando a Hesíodo. 
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¢faurÒtatoi, pues les abrasa la cabeza y las rodillas. El poeta recuerda la aparición de 
esta estrella en el cielo en el orto del Cangrejo, afirmando de ella que “no está entre las 
más débiles, OÜ ... ¢faurÒtatoi111. 
 

La otra aparición de Sirio en Phaenomena, en los vv. 338-341 Possˆn d' 

'Wr…wnoj Øp' ¢mfotšroisi LagwÕj / ™mmen�j ½mata p£nta dièketai· aÙt¦r Óg' 

a„eˆ / Se…rioj ™xÒpiqen fšretai metiÒnti ™oikèj, / kaˆ oƒ ™pantšllei, ka… min 
katiÒnta dokeÚei, recuerda el símil homérico de la liebre perseguida por dos perros 
(Il. 10-360-364)112. 
 
 

4.2.3.Orión 
 
 
 En Hesíodo Orión es una estrella tan importante como signo para los campesinos 
como lo puedan ser las Pléyades. Orión marca el momento de aventar el grano (Op. 

597-599); junto con Sirio sirve para indicar el momento de la vendimia (Op. 609-614), 
y su ocaso señala la época de la labranza (Op. 614-617). De igual modo, este último 
momento marca el invierno en el mar (Op. 618-621). El recorrido de la estrella Orión 
parece ser la guía estructuradora de Op. 609-621. 

Por su parte, Arato utiliza en numerosas ocasiones la estrella Orión113 para situar 
las restantes constelaciones: Phaen.232, 309, 338, 361, 588, 677;  a veces utilizando 
como referencia su famosa cintura: Phaen.232  kaˆ zènh peritšlletai 'Wr…wnoj, 
Phaen.518 'En dš tš oƒ zènh eÙfeggšoj 'Wr…wnoj, Phaen.754 ¢pÕ zènhj e„j 
œscaton 'Wr…wna.    

Hesíodo asocia a Orión el sustantivo sqšnoj (junto con  Ôbrimon en Op.619) en 
una perífrasis épica114. Arato muestra un extenso surtido de epítetos, relacionados en 
parte con el modelo hesiódico115, en parte con su brillo o su posición en el cielo116 .  
 Nos vamos a interesar por las apariciones de Orión que puedan reflejar una 
conexión intertextual con Hesíodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111 Ch. Fakas (Der hellenistische Hesiod, p. 124) propone el trasvase del superlativo desde los hombres a 
las estrellas con el objeto de situar el pasaje dentro de un ambiente hesiódico, concretamente relacionado 
con el mundo campesino. Creemos que nuestra interpretación se acerca más al espíritu helenístico de 
Arato.  
112 Il.10.360-364 æj d' Óte karcarÒdonte dÚw kÚne e„dÒte q»rhj /  À kem£d' º� lagwÕn ™pe…geton 
™mmen�j a„eˆ / cîron ¢n' Øl»enq', Ö dš te proqšVsi memhkèj, / ìj tÕn Tude4dhj ºd' Ö ptol…porqoj 
'OdusseÝj / laoà ¢potm»xante dièketon ™mmen�j a„e….  
113 W. Hübner, (“Herakles-Orion?”, pp.141-145) estima que Orión es una transposición de Heracles. 
114 Cf.Il.13.248, 18.486, etc. 
115 Phaen.636 “grande” mšgan, Phaen.639 “fuerte” karterÕj. 
116 Phaen.309 “todo entero” ¢qrÒoj 'Wr…wn, Phaen.518 “centelleante” 
EÙfeggšoj, Phaen.586 “nada vergonzoso” oÙd�n ¢eik»j, Phaen.587 “brillante” faeinÕj. 
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Phaen. 
322-325 

LoxÕj m�n TaÚroio tomÍ Øpokšklitai aÙtÕjaÙtÕjaÙtÕjaÙtÕj  
'Wr…wn'Wr…wn'Wr…wn'Wr…wn. M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ     
Øyoà pepthîta paršrcetaiØyoà pepthîta paršrcetaiØyoà pepthîta paršrcetaiØyoà pepthîta paršrcetai, ¥¥¥¥lla pepo…qoi  lla pepo…qoi  lla pepo…qoi  lla pepo…qoi      
oÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqaioÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqaioÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqaioÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqai.  
 

Op.  
609-614 

EâtEâtEâtEât' ¨n d¨n d¨n d¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV     
oÙranÒnoÙranÒnoÙranÒnoÙranÒn, 'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj,  

ð Pšrsh, tÒte p£ntaj ¢podršpen o‡kade bÒtruj,  

de‹xai d' ºel…J dška t' ½mata kaˆ dška nÚktaj,  

pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  
dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
 

 Arato recoge con humor la posición de Orión en el cielo, tan fácilmente visible 
que hasta los niños pequeños pueden verla117. Obsérvese la posición de Orión en el 
cielo, que sirve como marcador hipotextual: Phaen.324 Øyoà pepthîta, cf. Op.609-
610 Eât' ¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV oÙranÒn. En Hesíodo éste es el 
momento de la vendimia y de elaborar el vino. De ahí suponemos la embriaguez del que 
mira al cielo en  Phaen. 324-325  ¥lla pepo…qoi / oÙranÕn e„sanidën proferšstera 
qh»sesqai118.  
 
 
Phaen. 
728-731 

”Hdh kaˆ Potamoà prèthn ¡lÕj ™xanioàsan  
kamp¾n ™n kaqarù pel£gei skšyaitÒ ke naÚthj,  

aÙtÕn ™paÙtÕn ™paÙtÕn ™paÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma  e‡ o† poqi sÁma  e‡ o† poqi sÁma  e‡ o† poqi sÁma      
À nuktÕj mštrwn º� plÒou À nuktÕj mštrwn º� plÒou À nuktÕj mštrwn º� plÒou À nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leien¢gge…leien¢gge…leien¢gge…leien·  

    
    

Op.  
618-621 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eâteâteâteât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj     
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
 

 El pasaje recoge con humor  al marinero Hesíodo, que sólo ha navegado una vez 
en su vida, y que a pesar de ello da las medidas del resonante mar (Op.648 de…xw d» toi 
mštra poluflo…sboio qal£sshj) mostrando las señales oportunas para la 
navegación119. Arato alude a la posibilidad de Orión de ser una señal para los marineros, 
como lo es en Op.618-621.  

El marino espera a Orión porque es la constelación más grande y visible. 
Además, su presencia significa la época de mala navegación (Op. 619-622 eât' ¨n 
Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj / feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton, / 

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai· / kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi 
pÒntJ) y el tiempo de aventar el grano (Op. 597-599 Dmwsˆ d' ™potrÚnein Dhm»teroj 
ƒerÕn ¢kt¾n / dinšmen, eât' ¨n prîta fanÍ sqšnoj 'Wr…wnoj, / cèrJ ™n eÙae‹ kaˆ 
™utroc£lJ ™n ¢lwÍ; recuérdese incluso Op. 600 mštrJ d' eâ kom…sasqai ™n 
¥ggesin). Cuando el marino ve a Orión, debe dejar de navegar y dedicarse a las faenas 
                                                           
117 Euph., Fr.104.1-2 G OÙd� neognoˆ / pa‹dej ™diz»santo pelèrion 'Wr…wna.  
118 Recuérdese que Arato narra más adelante el mito de Orión y el “bebedor” Enopión, Phaen.637-646. 
No es descartable cierta sorna en Phaen.637 ”Artemij ƒl»koi, sobre todo si pensamos que es el verbo 
que se utiliza en las libaciones :Op.338 ¥llote d� spondÍsi qÚess… te ƒl£skesqai. 
119 Véase Phaen. 731 en el capítulo de Sintagmas. 
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agrícolas. El Río adquiere su utilidad frente a Orión, pues se muestra como una señal 
estacional del buen tiempo en la mar.  
 
 

 
Phaen. 
754-757 

Óssa tÓssa tÓssa tÓssa t' ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna     
nÝx ™pidine‹tainÝx ™pidine‹tainÝx ™pidine‹tainÝx ™pidine‹tai, KÚna te qrasÝn 'Wr…wnojKÚna te qrasÝn 'Wr…wnojKÚna te qrasÝn 'Wr…wnojKÚna te qrasÝn 'Wr…wnoj,   
o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà  
¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin.  
 
 

Op.  
597-599 

Dmwsˆ d' ™potrÚnein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt¾n  
dinšmen, eât' ¨n prîta fanÍ sqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnoj,  

cèrJ ™n eÙae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwÍ.  
 

Op.  
609-614 

EâtEâtEâtEât' ¨n d¨n d¨n d¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV     
oÙranÒn, 'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj,  

ð Pšrsh, tÒte p£ntaj ¢podršpen o‡kade bÒtruj,  

de‹xai d' ºel…J dška t' ½mata kaˆ dška nÚktaj,  

pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  
dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
 

Op.  
614-617 

dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
Plhi£dej q' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wrsqšnoj 'Wrsqšnoj 'Wrsqšnoj 'Wr…wnoj …wnoj …wnoj …wnoj     
dÚnwsin, tÒt' œpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e�nai  
æra…ou· pleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡h.  
 

Op.  
618-621 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj     
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
 

Phaen. 754-755 ha de enmarcarse en el contexto del pasaje120 cuya principal 
idea es la  importancia de las estrellas como señales  para las faenas agrícolas y 
marineras. En este sentido, Arato toma como hipotexto los signos irradiados por Orión: 
el aventamiento del grano (Op. 597-599), la vendimia (Op. 609-614) y la labranza (Op. 

614-617). De igual modo, este último momento marca el invierno en el mar (Op. 618-
621). La aparición de Sirio (bajo el disfraz del “audaz Can”Phaen.755 KÚna te qrasÝn 
'Wr…wnoj), nos remite a otro referente estelar válido para las tareas humanas. 
 En este pasaje Arato está concluyendo el capítulo dedicado a las estrellas y va a 
comenzar con los signos meteorológicos. De ahí la necesidad de elaborar una especie de 
epílogo que recuerde los objetivos marcados al comienzo, el uso de las estrellas como 
referentes otorgados por Zeus para los seres humanos. 
 

 
 
 

 

                                                           
120 Véase Phaen.752-757 en el capítulo de Sintagmas. 
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4.2.4.Arturo 
 

 
Phaen.  
91-95 

'ExÒpiqen d' `El…khj fšretai ™l£onti ™oikëj  
'ArktofÚlax,'ArktofÚlax,'ArktofÚlax,'ArktofÚlax, tÒn ·' ¥ndrej ™pikle…ousi BoèthnBoèthnBoèthnBoèthn,  
oÛnec' ¡maxa…hj ™pafèmenoj e‡detai ”Arktou,  
kaˆ m£la p©j ¢r…dhloj: ØpÕ zènV dš oƒ aÙtÕj  
™x ¥llwn 'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj ˜l…ssetai ¢mfadÕn ¢st»r.  
 
 

Op.  
564-567 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o        
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
 

 El pasaje se articula al modo de Phaen.  63-66: una alusión homérica a través de 
la expresión  dativo + ™oikëj, a la que sigue una epíclesis. Arato recuerda  Od. 5.267-
273121, y la expresión ™l£onti ™oikëj se refiere a Odiseo, como guía de su barco122. El 
héroe no se duerme, sino que vela contemplando el Boyero: Od. 5.267-270  d‹oj 
'OdusseÚj. / aÙt¦r Ð phdal…J „qÚneto tecnhšntwj / ¼menoj: oÙdš oƒ Ûpnoj ™pˆ 
blef£roisin œpipte / Plhi£daj t' ™sorînti kaˆ Ñy� dÚonta Boèthn.  

El de Solos añade un significado nuevo a 'ArktofÚlax en Phaen. 92 como 
desarrollo de la conexión con el hipotexto homérico123: lo convierte en un nombre 
parlante124, recordando a Odiseo que navega al avizor de la Osa125 (cf. Od.5.269-271 
oÙdš oƒ Ûpnoj ™pˆ blef£roisin œpipte / Plhi£daj t' ™sorînti kaˆ Ñy� dÚonta 
Boèthn / ”Arkton q', ¿n kaˆ ¥maxan ™p…klhsin kalšousin.  

Arato recuerda la epíclesis126 de Phaen. 27127 y de Odisea, y junta los dos 
sustantivos de las denominaciones homéricas en aposición (¡maxa…hj ”Arktou) : 
Od.5.271”Arkton q', ¿n kaˆ ¥maxan ™p…klhsin kalšousin, cf. Phaen. 92-93 
'ArktofÚlax, tÒn ·' ¥ndrej ™pikle…ousi Boèthn / oÛnec' ¡maxa…hj ™pafèmenoj 
e‡detai ”Arktou. Por último, no es superflua128 la frase de Phaen.94 kaˆ m£la p©j 
¢r…dhloj; recuérdese Od.12.452-453 cuando a Odiseo le resulta odioso hablar 
claramente so… te kaˆ „fq…mV ¢lÒcJ· ™cqrÕn dš mo… ™stin / aâtij ¢riz»lwj 
e„rhmšna muqologeÚein, y como la estrella Arturo brilla públicamente

129
. 

                                                           
121 Od. 5.267-271 ghqÒsunoj d' oÜrJ pštas' ƒst…a d‹oj 'OdusseÚj. / aÙt¦r Ð phdal…J „qÚneto 
tecnhšntwj / ¼menoj: oÙdš oƒ Ûpnoj ™pˆ blef£roisin œpipte / Plhi£daj t' ™sorînti kaˆ Ñy� 
dÚonta Boèthn / ”Arkton q', ¿n kaˆ ¥maxan ™p…klhsin kalšousin.  
122 Cf. Od.12.109, para conducir una nave con premura, nÁa par�x ™l£an, ™peˆ Ã polÝ fšrterÒn 
™stin;  Od.7.319 oƒ d' ™lÒwsi gal»nhn. 
123 Hiparc.,1.2.5 Perˆ d� toà Boètou Ð m�n EÜdoxÒj fhsin:  ”Opisqen d� tÁj Meg£lhj ”Arktou 
™stˆn Ð 'ArktofÚlax. (Eudoxo, Fr.24 L). Como afirma Martin (Aratos Phénomenes  (1998), p. 195), 
Eudoxo no dice nada de los versos 94 y 95 de Phaenomena. 
124 Que repite sólo en Phaen. 579 y 721, frente al Boèthj de Phaen.92, 96, 136, 581 y 608. 
125 La interpretación de M.L.Pendergraft (Aratus as a poetic craftsman, p. 65) resulta un tanto confusa, a 
la luz del transfondo homérico de la constelación del Dragón.  
126 Sobre la rareza del verbo ™pikle…ousi, véase PENDERGRAFT, M.L., Aratus as a poetic craftsman, 
p. 65.     
127 Phaen.27 ”Arktoi ¤ma trocÒwsi: tÕ d¾ kalšontai “Amaxai. 
128 Como opina M.L.Pendergraft, Aratus as a poetic craftsman, pp. 65-66. 
129 Recuérdese la importancia que Arato da a la notoriedad de los signos, y que puede estar emparentado 
con su propio estilo alusivo; cf. Op. 6 ·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei.  
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El pasaje se cierra con la mención de la estrella Arturo Phaen. 95  'Arktoàron, 
que no es sino un sinónimo de 'ArktofÚlax. Es acertado suponer que los lectores de 
Phaenomena pensarían de inmediato en Hesíodo130, y más si pensamos en Op. 565-567 
d» ·a tÒt' ¢st¾r / 'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o / prîton 
pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj. Arato coloca ¢st¾r (Phaen.95, referido 
como en Hesíodo a  'Arktoàroj) en la misma sedes 11-12.  

Arturo brilla clara, públicamente (Phaen. 95 ¢mfadÕn), lo que nos conecta 
intratextualmente con Phaen.64 y el arrodillado Odiseo  tÕ m�n oÜtij ™p…statai 
¢mfadÕn e„pe‹n. Arturo se presenta, ante el dilema de Odiseo sobre la forma de 
presentarse en Ítaca   (Od. 14.330; 19.299: À ¢mfadÕn Ãe krufhdÒn.), escogiendo la 
primera opción, ™x ¥llwn... ¢mfadÕn ¢st»r.  Y al tiempo, recoge el hesiódico 
pamfa…nwn de Op. 566.  
 Arato no manifiesta en primera instancia el uso de la estrella Arturo. Como dice 
Martin131,  “ l’importance exceptionelle de cette étoile pour la détermination des saisons 
ne sera révelée que progressivement, et toujours de manière allusive”.  
 Los escolios hesiódicos132 nos remiten a Arturo como la más importante estrella 
del Boyero, y relacionan esta constelación con el mito de Árcade, hijo de Zeus y 
Calisto133. Este catasterismo, como hemos visto, no cuenta para Arato. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Con este nombre no aparece en Homero. 
131MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), p.197. 
132 Escolio a Hesíodo 566a <'Arktoàroj:> Ð d' 'ArktofÚlax, Luk£onoj qugatrÕj 
Kallistoàj uƒÒj, meq' Âj sugkoimhqeˆj Ð ZeÝj di¦ zhlotup…an “Hraj pepo…hken ¥rkton· æj oân 
<™ke‹noj> e„j kunhgšsion ™xelqën ™d…wke t¾n mhtšra ¢ntepercomšnhn, Ð ZeÝj ™le»saj 
¢mfotšrouj kathstšrise. œcei d� tÕ scÁma toà dièkontoj <¥rkton> ¢nastrafe‹san, diÕ kaˆ 
'Arktoàroj lšgetai.  
Escolio a Hesíodo 566b 'Arktoàroj: Ð toà 'ArktofÚlakoj ¢st¾r Ð metaxÝ tîn skelîn aÙtoà 
¢natšllwn.  

Escolio a Hesíodo 566c <'Arktoàroj:> Ð d� aÙtÕj 'ArktofÚlax kale‹tai kaˆ Boèthj oƒoneˆ 
boukÒloj tij ên· katšcei g¦r kaˆ ·Òpalon.  

Escolio a Hesíodo 566d 'Arktoàroj prolipèn: ”Arktou uƒÕj Ð 'Ark£j, Luk£onoj Ãn œkgonoj: <***> 
Óqen kaˆ Óroj kaˆ ˜ort». 'Arktoàron oân tÕn Ðr…zonta lšgousi: ¢st¾r g£r ™sti ™pˆ tÁj zènhj toà 
'ArktofÚlakoj Ð 'Arktoàroj.  
Escolio a Hesíodo in Opera 564 ARKTOUROS. `O toà ¢rktoful£kou ¢st¾r, Ð metaxÝ tîn skelîn 
aÙtoà ¢natšllwn. `O d� aÙtÕj 'ArktofÚlax kale‹tai kaˆ Boèthj. PROCLUS.  

Escolio a Hesíodo in Opera 564 bis ARKTOUROS. Toàton uƒÕn lšgousi Kallistoàj tÁj Luk£onoj 
qugatrÕj, 'Ark£da kaloÚmenon, Óti DiÕj mignumšnou tÍ Kallisto‹, “Hra zhlotup»sasa taÚthn 
¥rkton ™po…hsen, ™percomšnhn d� t¾n Kallistë ™n kunhges…J kat'  aÙtoà Ð pa‹j trèsaj 
¢ne‹len, kaˆ Ð ZeÝj ™le»saj aÙtoÝj kathstšrisen. ”Esti d� Ð ¢st¾r Ð kaloÚmenoj 'Arktoàroj 
™pˆ tÁj zènhj toà 'ArktofÚlakoj. TZETZES.  
133 Zeus convirtió a Calisto en Osa y a Árcade, que había penetrado en el templo licio persiguiéndola, en 
su guardián. 
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Phaen. 
405 

Skorp…ou, ¥gci nÒtoio, Qut»rion a„wre‹tai.  
Toà d' ½toi Ñl…gon m�n ™pˆ crÒnon ØyÒq' ™Òntoj  
peÚseai· ¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai 'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio.  
Kaˆ toà m�n m£la p£gcu met»oro… e„si kšleuqoi  
'ArktoÚrou'ArktoÚrou'ArktoÚrou'ArktoÚrou, tÕ d� q©sson Øf' ˜sper…hn ¤la ne‹tai.  
 
 

Op.  
564-567 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o        
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
 

Op. 

609-611 
Eât' ¨n d' 'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV  
oÙranÒn, 'Arktoàron 'Arktoàron 'Arktoàron 'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj,  

ð Pšrsh, tÒte p£ntaj ¢podršpen o‡kade bÒtruj,  
 

 Hiparco134 señala este verso como un error astronómico de Arato: la 
constelación del Altar no está enfrente de Arturo. Martin135 razona desde este mismo 
punto de vista el sentido de ¢ntipšrhn. Para nosotros, el sentido de la frase ¢ntipšrhn 
g¦r ¢e…retai 'ArktoÚroio está relacionado con el uso hesiódico de Arturo como señal 
para las tareas agrícolas. Por ello, el Altar está opuesto, porque Arato va a darle el 
sentido de signo para los marineros.  
 A continuación Arato comenta que “la ruta de Arturo es muy elevada” , 
Phaen.406-407 Kaˆ toà m�n m£la p£gcu met»oro… e„si kšleuqoi /'ArktoÚrou: 

recuérdese como en Op. 567 Arturo se eleva brillante al anochecer prîton pamfa…nwn 
™pitšlletai ¢kroknšfaioj, frente a la pobre referencia del Altar, Phaen 404-405 Toà 
d' ½toi Ñl…gon m�n ™pˆ crÒnon ØyÒq' ™Òntoj / peÚseai y Phaen.407 tÕ d� q©sson 
Øf' ˜sper…hn ¤la ne‹tai. La posterior alusión al hipotexto homérico del naufragio de 
Odiseo corrobora en cierto modo esta diferenciación entre Arturo y el Altar, como 
signos para el campesino y el marinero respectivamente. 
 
         

 Phaen. 
607-609 

OÙd' ¨n ™percÒmenai Chlaˆ kaˆ lept¦ f£ousai  
¥frastoi par…oien, ™peˆ mšga sÁma BoèthjBoèthjBoèthjBoèthj  
¢qrÒoj ¢ntšllei bebolhmšnoj 'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio.  

 
 

Op.  
564-567 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o     
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
 

 El sintagma  mšga sÁma evoca intratextualmente una de las anteriores 
apariciones de Arturo en Phaenomena, junto al Altar (Phaen. 410). De forma 
extratextual recuerda al lector la importacia de Arturo como signo claro para las 
actividades agrícolas (cf.Op. 564-567 y Op. 610). 

                                                           
134 Hiparc., 1.8.15-17: “Óson ¢pšcei Ð 'Arktoàroj ¢pÕ toà ¢eˆ faneroà pÒlou, tosoàton ¢pšcei 
kaˆ tÕ Qumiat»rion ¢pÕ toà not…ou pÒlou”. 
135 MARTIN, J., Aratos Phénomenes  (1998), pp. 316-317. 
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Es de destacar en estos versos la presencia de un hipotexto homérico, Od. 
10.246-248 oÙdš ti ™kf£sqai dÚnato œpoj, ƒšmenÒj per, / kÁr ¥cei meg£lJ 
bebolhmšnoj· ™n dš oƒ Ôsse / dakruÒfin p…mplanto, gÒon d' ç7eto qumÒj. Euríloco 
presencia el encantamiento de sus compañeros por Circe, y vuelve al barco sin habla  
(oÙdš ti ™kf£sqai dÚnato œpoj, cf.Phaen. 608)  y conmovido por una gran pena (la 
expresión formular kÁr ¥cei meg£lJ bebolhmšnoj136, cf. Phaen.609 bebolhmšnoj). 
 
 

 Phaen. 
744-747 

Kaˆ mšn tij kaˆ nhJ poluklÚstou ceimînoj  
™fr£sat™fr£sat™fr£sat™fr£sat' À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio     

ºš tewn ¥llwn, o† to† to† to† t' çkeaçkeaçkeaçkeanoà ¢rÚontainoà ¢rÚontainoà ¢rÚontainoà ¢rÚontai  
¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti nuktÒj.  
 
 

Op.  
564-567 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o     
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  
 

Op. 

618-623 
E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât' ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  

gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw·  
 

Arato no proporciona un nuevo uso a la estrella Arturo como referencia en el 
calendario marino, sino que recuerda a Hesíodo y aconseja, mediante la alusión, que el 
marinero deje el barco en tierra y se dedique al campo en invierno. 

En Hesíodo las referencias a Arturo (Op. 566 y 610) sirven para la labranza. 
Precisamente Op. 564-567 es el hipotexto escogido por Arato para realizar su variatio. 
Cf. la cita expresa de la estrella Arturo (Phaen.  745 deinoà ...'ArktoÚroio, Op.566 
'Arktoàroj), la aparición del sustantivo ¢st¾r (Phaen. 747 ¢stšrej  y Op.565 
¢st¾r), la alusión al invierno (Phaen.744 poluklÚstou ceimînoj, cf. Op.565 
ceimšri'), el orto de la estrella surgiendo del Océano (Phaen.  746  o† t' çkeanoà 
¢rÚontai, cf. Op.566-567 'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o / prîton 
pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj), y por último la referencia al momento de su 
avistamiento : Op 567 ¢kroknšfaioj y Phaen.747 ¢mfilÚkhj, o† te prèthj œti 
nuktÒj137. Además, el adjetivo prîtoj aparece en ambos pasajes: Op. 567 prîton  y 
Phaen.747 prèthj.   
 A este pasaje Arato añade una referencia a Op. 618-623, en que Hesíodo 
descarta  la navegación cuando se produce el orto de ciertas constelaciones138: El poeta 
arcaico prefiere dejar la nave en tierra cuando surgen Orión y las Pléyades.  

Arato potencia la peligrosidad de Arturo gracias al uso anfibológico139 de 

deinÒj,con el significado de “terrible” y también “brillante”140. 
                                                           
136 Cf. Il. 9.9  'Atre4dhj d' ¥cei meg£lJ bebolhmšnoj Ãtor. 
137 Cf. Il. 7.433 ’Hmoj d' oÜt' ¥r pw ºèj, œti d' ¢mfilÚkh nÚx. 
138 Véase Phaen. 745 en el capítulo de Palabras hesiódicas como clave. 
139 NEGRI, M., “Stelle Spaventose o stelle luminose? ...”, pp. 277-280. 
140 Véase Phaen. 57 en el capítulo de Expresiones formulares. 
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En suma, lo que nos viene a decir Arato es que un marino prudente, al ver a 
Arturo – que señala el comienzo del período de labranza- u otras estrellas que surgen 
del Océano (véase Op. 618-621), previene el invierno y se dedica a las tareas del campo. 
Este empleo será imitado por Apolonio Rodio141 en  2.1098-9, y autores posteriores142.  
 
 

4.2.5.Hyades 
 

 

Phaen. 
169-176 

to…h oƒ kefal¾ diakškritai· oÙdš tij ¥llJ  
s»mati tekm»raito k£rh boÒj, oŒ£ min aÙtoˆ  
¢stšrej ¢mfotšrwqen ˜lissÒmenoi tupÒwsin.  

Kaˆ l…hn ke…nwn Ônom' e‡retai, oÙdš toi aÛtwj  
n»koustoi `U£dejn»koustoi `U£dejn»koustoi `U£dejn»koustoi `U£dej· taˆ mšn ·' ™pˆ pantˆ metèpJ   
TaÚrou beblšatai. Laioà d� ker£atoj ¥kron  
kaˆ pÒda dexiterÕn parakeimšnou `HniÒcoio  
eŒj ¢st¾r ™pšcei, sunelhl£menoi d� fšrontai·  
 
 

Op.  
615 

  aÙt¦r ™p¾n d¾   
Plhi£dej q' `U£dejU£dejU£dejU£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj  
dÚnwsin, tÒt' œpeit' ¢rÒtou memnhmšnoj e�nai  
æra…ou· pleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡h.  
 

Las Híades están asociadas a las Pléyades y a Orión143 en su ocaso, y este 
momento es señalado por Hesíodo como el apropiado para la época de la labranza. 
Híades es el nombre de un grupo de estrellas especialmente importantes en el calendario 
griego por su relación con las lluvias. Los nombres de las Híades son Ambrosía, 
Eudora, Fésile, Corónide, Polixo, Feo y Dione144.  

Arato sitúa cada constelación en el cielo; de ahí la brevedad de su alusión; 
únicamente destaca  el epíteto n»koustoi. Con él puede aludir al mito: Zeus les había 
confiado a Dioniso para que fueran sus nodrizas, pero ellas, por temor a Hera, 
desobedecieron (nhkoustšw = desobedecer, no escuchar) y confiaron el niño a Ino, 
huyendo al lado de su abuela Tetis. Allí el dios padre las convirtió en estrellas145. El 
epíteto reaparece en Empédocles146, de donde Traglia147 extrae una de sus 
reminiscencias: “Il valore pasivo di n»koustoj, non altrimenti attestato, non è che una 

                                                           
141 A.R. 2.1098-9 ZeÝj d' ¢nšmou boršao mšnoj k…nhsen ¢Ánai, /Ûdati shma…nwn dier¾n ÐdÕn 
'ArktoÚroio. 
142 Véase KIDD, D., Aratus Phaenomena, pp. 430 y ss. 
143 Cf.Il.18.486 Plhi£daj q' `U£daj te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj; Op. 615-616 Plhi£dej q' `U£dej te tÒ 
te sqšnoj 'Wr…wnoj / dÚnwsin  
144 Hesíodo, Fr. 5 M-W SCHOL. ARAT. 172 (`24 ebend. 254 `H. ™n tÁi ¢strikÁi  
aØtoà b…blwi) `H. g£r fhsi perˆ aÙtîn· nÚmfai Car…tessin Ðmo‹ai FaisÚlh ºd� Korwnˆj 
™ustšfanÒj te Klšeia Faiè q' ƒmerÒessa kaˆ EÙdèrh tanÚpeploj, §j `U£daj kalšousin ™pˆ 
cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn. Cf Higin., Astr. 21.1.7-18. 
145 GRIMAL, P., Diccionario de Mitología Griega y Romana, Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p.266. 
146 Emped., Fr.117.8 B lissÒmenon qÚontej· Ð d' aâ n»koustoj Ðmoklšwn / sf£xaj ™n meg£roisi 
kak¾n ¢legÚnato da‹ta.  
147 TRAGLIA, A., “Reminiscenze empedoclee nei...”, pp.388-339. 
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variazione diatetica e semántica del n»koustoj  empedocleo”. Según Kidd148, en este 
caso significaría “desconocidas”. 

Phaen. 172, “su nombre se pronuncia a menudo” Kaˆ l…hn ke…nwn Ônom' 

e‡retai, conecta intratextualmente con ¥rrhton de Phaen. 180 y con toda una serie de 
palabras que configuran el campo del conocimiento y la reputación necesaria de las 
estrellas y dioses por parte de los hombres. Al tiempo, puede ser un marcador 
hipotextual de Op.615, haciendo referencia a su condición de señal para el momento de 
la labranza.  

                                                           
148 KIDD, D., Aratus Phaenomena, p. 245: “unheard”meaning “unknown”. J.Martin (Aratos Phénomenes  
(1998), p. 11) traduce los versos 172-173 “et leur nom est bien connu par la tradition; elles ne restent pas 
comme cela, san faire parler d’elles, les Hyades”. 
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5.Conclusión 

 

 

 A lo largo del presente trabajo hemos intentado demostrar la hesiodicidad  del 
texto arateo desde diferentes perspectivas intertextuales. Phaenomena se configura 
como una obra escrita, cuyas fuentes científicas son escritas y que realiza alusiones a 
otras obras literarias que le llegan al poeta por escrito. Arato trabaja con los textos como 
un artesano, escogiendo la pieza adecuada para cada momento, deliberando sobre el 
contexto preciso al que quiere recurrir. El lector de Phaenomena tiene la posibilidad de 
pararse y meditar, de localizar y asimilar la referencia y deslizarse desde una lectura 
lineal a otra de copresencia. La integración del hipotexto hesiódico transforma y 
enriquece el hipertexto arateo generando nuevos significados y matices.   
 La corriente literaria léptica a la que pertenece el poeta tiene como eje 
fundamental de su estética el recuerdo de las grandes obras de la tradición, investigadas 
y fijadas en la efervescencia filológica del helenismo. La brevedad consiste en una 
especie de conceptismo que se logra mediante la alusión. La referencia activa en 
Phaenomena la recepción de la obra hesiódica de una forma concisa y sutil. Arato 
convoca al maestro para establecer un diálogo con él en el que se le responde, se corrige 
su visión de la vida y de la moral, se le gasta una pequeña broma. El autor juega con el 
hipotexto, y este juego es el que percibe el lector de su obra. 
 El texto adquiere diferentes lecturas atendiendo al nivel competencial del lector. 
Por un lado  se escribe para un público general que busca un tratado sencillo y práctico 
de astronomía y meteorología, y por otro para un público erudito capaz de reconocer e 
interpretar las diversas lecturas, de darles carta de naturaleza dentro de la obra.  

En este sentido, Phaenomena viene a ser un ejercicio de escritura. Arato se 
adentra en la poesía didáctica porque es el modelo apropiado para engastar su obra. A 
ello se dedica entusiásticamente: la obra se empapa de las carácterísticas del género, del 
estilo del poeta ascreo, incluso de su métrica. 

El autor es consciente de las exigencias del público coetáneo, y por ello da a su 
obra una finalidad práctica; el poema tiene un fin utilitario, pues expone una 
descripción del firmamento y de los signos meteorológicos. Y lo hace siguiendo dos 
tratados científicos, los Phaenomena de Eudoxo de Cnido y De Signis del Pseudo-
Teofrasto. Con ello Arato recaba una validez científica para su obra, que de otro modo 
sólo se hubiera presentado como un juego retórico de escuela. 

No podemos dilucidar si la incorporación del elemento estoico procede de un 
sentimiento real o responde a las exigencias del momento. La historia comenta que el 
rey Antígono Gonatas, que fue quien le encomendó la realización de la obra,  era un 
ferviente defensor de estas ideas. Este hecho puede servir a Arato como pretexto para 
actualizar la imagen del Zeus hesiódico, mucho más primitivo. Lo cierto es que 
Phaenomena se escribe dando prevalencia a un Zeus benévolo que coloca los signos en 
el firmamento y en la naturaleza para que el género humano se encamine hacia el Bien. 

A su vez, Phaenomena esta llena de Odiseo. Muchas de las constelaciones 
descritas bosquejan episodios  de la Odisea tratados con humor y que causan la 
perplejidad e irritación de Hiparco por la equívoca localización astronómica. Los 
Diosemeiai adoptan la lengua altisonante de la épica para la descripción de asuntos 
cotidianos. 

El hipotexto hesiódico impregna la obra desde diferentes niveles. Arato escoge 
el género de Opera como esquema de trabajo y lo plantea como un modelo 
consustancial. La imitación de la estructura y la reelaboración de los contenidos 
hesiódicos conforman un segundo nivel architextual. De forma externa el poeta asimila 
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el estilo  y la métrica, para llegar al diálogo íntimo que se establece a través de la 
alusión. 

Las funciones del hipotexto hesiódico son variadas. En primer lugar sitúan al 
poeta dentro de la tradición. El lector concibe la obra como un continuum  en el género 
didáctico que revive y actualiza las exhortaciones del ascreo. En este sentido podemos 
considerar Phaenomena  como una continuación de Opera. 

En algunas ocasiones la obra sirve como respuesta a otros escritores de la época, 
como Calímaco o Teócrito. A lo largo del trabajo hemos intentado mostrar las 
respuestas y ecos literarios que se establecen entre ellos. 
 Por último, Arato hace gala de sus conocimientos filológicos y de su ingenio. La 
obra desborda humor sólo al alcance de los iniciados, insólito en una obra científica. 
 Hagamos una breve recapitulación de los resultados derivados del análisis en los 
diferentes campos proclives al estudio intertextual. 
 

 

 

1.1.Campo leximórfico 
  

1.1.1 y 1.1.2. Palabra, sintagma hesiódicos y expresiones formulares  
como clave para entender el texto arateo 

 

 

Con la incorporación de palabras y expresiones “hesiódicas” en contextos no 
pertinentes podemos acceder a un locus intertextual que adensa la lectura de 
Phaenomena.  

El hipotexto adquiere diversas funciones que afectan a la estructura, el contenido 
y el género, y que podríamos resumir en las siguientes: 

1. El marcador hesiódico sirve como elemento de trabazón intratextual. 
2.Gracias al hipotexto hesiódico se genera en el lector la sensación de estar 

inmerso en la continuación de Opera. 
3. El poeta busca la equiparación de contextos para plantear una nueva lectura.  
4. Arato simula  completar el catálogo hesiódico de signos estelares. 
5. Ante una descripción de carácter astronómico, Arato evoca ciertos mitos 

asociados de algún modo con el catasterismo que demuestran y ponen de relieve su 

erudición.  
6.Arato responde al hipotexto hesiódico, bien con humor, bien para exponer su 

propia perspectiva estoica.  
7.El poeta recoge a un tiempo dos hipotextos distintos, el homérico y el 

hesiódico. En este caso el texto hesiódico facilita la forma externa del género didáctico.  
  
 La utilización de expresiones formulares responde al deseo del poeta de emular 
la oralidad de la épica en una período donde prevalece la escritura. La fórmula otorga a 
la obra un aire arcaico y refuerza su tono gnómico. El poeta también las aprovecha 
como marcador hipotextual, con las funciones antes descritas. El mayor número de 
locuciones recogidas del poeta arcaico vienen a ser las de de tipo astronómico, en 
consonancia con el tema de la obra.   
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1.1.3.Pasajes 
 

 

1.1.3.1. Proemio 
 

 

Arato diseña formalmente el proemio como un himno a Zeus a la manera épica. 
Para ello sigue fielmente las pautas del género hímnico, sobre las que realiza 
variaciones conformes a la estética léptica. Lo que encontramos es un experimento 
literario, donde se bosquejan los diversos argumentos por los que va a discurrir el texto 
de forma directa o indirecta. El poeta se plantea varios objetivos: 

 
1. Enfocar el himno desde una perspectiva estoica, real o ficticia. 
2.Realizar una sinopsis del contenido. 
3.Aludir a los hipotextos generadores de significado, el hesiódico y el homérico. 
 
Arato trabaja sobre los proemios de Teogonía y Opera. El primero le vale para 

invertir el orden de la salutación dando una especial prevalencia a Zeus y para  traer a la 
mente del lector la imagen del rey justo e inspirado con el que puede realizar un 
soterrado elogio al rey Antígono Gonatas, su mecenas.  

El poeta subvierte el papel de Zeus en el proemio de Opera y pone sobre la mesa 
una nueva idea: los hombres hacen conocido al dios padre a través del reconocimiento 
de los signos que ha dispuesto en el cielo. Al mismo tiempo el de Solos aprovecha el 
término ¥rrhton para esconder la sfrag…j del poema. 

Del resto de los hipotextos escogidos, una parte (Op.101-105, Op. 20, Op. 465-
471) responden a una intención amplificativa, con la que el poeta expone una posición 
estoica respecto a la figura de Zeus y al tema del æra‹on. Otros, como  Th. 497-500 
presentan una función elucidativa: Arato recuerda el famoso ÑmfalÒj para señalar que 
Zeus ha fijado las señales  en el cielo.   

  
 

1.1.3.2.Mito de Dike 
 
 

En el pasaje de la Virgen el poeta pone de manifiesto sus habilidades como 
escritor, sobre todo en la identificación de la diosa, donde superpone varias 
interpretaciones atendiendo a la lectura que practiquemos. El objetivo principal de Arato 
es plantear desde una perspectiva estoica la inserción astronómica del aition de Dike 
como un gesto de buena voluntad por parte de Zeus a los hombres. La Doncella queda 
como guía perenne de la Justicia en el firmamento, como una señal de Zeus inserta en el 
conjunto de la obra. 

Para la elaboración del mito Arato conjuga varios hipotextos hesiódicos: 
-El mito de las edades (Op 106-196), que simplifica y estructura en función de 

su relación con la Justicia. 
-El pasaje de las ciudades justa e injusta (Op.225-247), que da las claves para 

caracterizar las diferentes generaciones. 
-La escena de Dike ante Zeus (Op. 256-262) y la imagen del rey justo (Th. 89-

92), que sirven para la representación de la Virgen en la edad de oro. 
-La huida de Aidos y Némesis (Op. 197-201), que se anuncia en la edad dorada 

y se toma como modelo para la recreación de la marcha de Dike al cielo. 
-el Fr.1 de las Eeas,  con las que recuerda la convivencia de dioses y mortales. 
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1.1.3.3. Hipocrene (Phaen. 216-224) 
 

 

 El aition de la fuente Hipocrene está cargado de una simbología poética 
difícilmente soslayable. Arato utiliza las referencias al monte Helicón y a la fuente para 
evocar subrepticiamente al maestro  y el momento de la inspiración poética, el llamado 
Dichterweihe (Th.1-28). A ello añade detalles doctos al modo helenístico, como la 
referencia al agua de la Éstige (Th. 784-788) y la explicación paretimológica de Pegaso 
(Th. 282-283) que completan el cuadro. 

 
 

1.1.3.3. Ñl…gon xÚlÑl…gon xÚlÑl…gon xÚlÑl…gon xÚlonononon (Phaen. 285-299) 
 

 

El pasaje conjuga diversas referencias hesiódicas de carácter exhortativo (Op.  
511-514, 554-557, 597-560 acerca del mes Leneón y Op. 665 sobre la época favorable 
para la navegación) que sirven de marco reflexivo al hipotexto homérico del naufragio 
de Odiseo frente a las costas de los feacios y la ayuda de Ino (Od.5.337 y ss.). 
 
 

1.1.3.4. Epílogo (Phaen. 1142-1154) 
 
 

El epílogo de Phaenomena es una recapitulación que mantiene una serie de 
vínculos sutiles con el proemio y la parte introductoria de los pronósticos. Arato 
reproduce el final de Opera (Op. 822-828) para insistir en el momento adecuado y en la 
perseverancia en la observación de los signos estelares. 
  
 

1.1.4.Términos 
 
 

Entendemos por término la palabra o sintagma que conecta el hipotexto con el 
intertexto formalmente, sin acomodación o trasvase de contextos. Arato opera con ellos 
de diversas formas: 
 1.Se recogen sin actuar sobre su significado; el poeta los utiliza como ornato o 
como muestra de erudición. 

2.Se modifica el sentido, derivándolo hacia el campo científico. 
3.Arato escoge el significado hesiódico frente al homérico.  

4.Se juega sobre su composición; de un verbo simple crea uno compuesto y 
viceversa, de un adjetivo un sustantivo, etc.  

3.Se utilizan variantes dialectales  hesiódicas, escogidas como prueba de su 
bagaje filológico. 
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1.2.1.Recursos estilísticos 
 

 

La adopción del modo hesiódico se manifiesta también en la aplicación de los  
procedimientos estilísticos y retóricos del maestro. En este apartado hemos analizado 
este tipo de  correspondencias que otorgan a Phaenomena ese aire de hesiodicidad. 
Algunas de los rasgos, como el acertijo y el refrán, confieren un aire popular a la 
elaborada obra del solense. 

 
 

1.2.1.1.Nivel sintáctico 
 

 

Phaenomena toma de Opera el estilo gnómico, visible en las numerosas 
exhortaciones en sentencias dísticas y en las prohiciones con mhd� e infinitivo en largas 
tiradas de versos. El lenguaje críptico, la aparición de sentencias y refranes,  las 
aseveraciones de acontecimientos narrados en presente o pasado y declaraciones de 
hechos futuros y las profecías son otros puntos de coincidencia entre ambos autores.  

 
 

1.2.1.2. Nivel léxico-semántico 
 

 

 Hay una diferencia fundamental entre el humor oral de Hesíodo y el practicado 
por Arato, nacido de la Buchpoesie. El ingenio helenístico basa parte de su gracia en la 
referencia intertextual, aunque también emplea el  léxico como recurso humorístico. 
 Otra serie de procedimientos retóricos de Opera colindantes con el lenguaje 
proverbial son empleados por Arato en mayor o menor medida. Entre ellos están: 

1.La utilización de una expresión abstracta por concreta. 
2.La perífrasis, en algunas ocasiones con una base mítica o tradicional. 

 3.El kenning, figura típicamente hesiódica. 
 4. La metáfora con tono gnomológico o épico. 
 5.El enigma, emparentado con el desciframiento intertextual, que a veces deriva 
en un  acertijo. 

 6. La ambivalencia, que suele servir para la inserción del hipotexto. 
 7.El juego etimológico, recurso aprovechado por Arato con un fin etiológico.  
 
 

1.2.2.Recursos retóricos 
     

(1.2.2.1. Figuras de Pensamiento y 1.2.2.2. Figuras de Repetición) 
 
 Arato utiliza regularmente la antítesis y la paradoja al modo hesiódico. La 
primera aparece frecuentemente en los acertijos y en las sentencias, la segunda está 
relacionada con el lenguaje enigmático. 

Por otra parte, una de las características orales más sobresalientes de Opera es la 
abundancia de repeticiones de todo tipo con las que se enfatiza y ordena 
mnemotécnicamente el contenido. Arato imita este tipo de figura retórica con el objeto 
de situar su estilo dentro del modo del ascreo. De este modo encontramos: 
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1.Paralelismo:  Como en Hesíodo, Arato abusa del paralelismo antitético, por lo 
que tiene de relación con el proverbio.  
 2.Quiasmo, con dos tipos, antitético y no antitético. Esta figura sintáctica es 
utilizada significativamente por ambos autores.  

3.Anáfora: Arato explota todas las posibilidades de la anáfora, habida cuenta de 
su especial relación con el sentir gnómico de Opera. El poeta lo emplea por su 
capacidad de cohesionar el discurso y por su evocación oral. 
 Hay otros tipos de repeticiones usuales en Opera que también encontramos en 
Phaenomena: anáfora de la raíz de un término, epanalepsis y anadiplosis, políptoton, 
anáfora tipo ¢n¾r ¥ndra, propia del lenguaje paremiológico, y figura etimológica, 
cercana a la paronomasia. Algunas de las figuras etimológicas tienen una base 
hesiódica, como la de Phaen. 1-5 sobre la etimología de Zeus de Op. 1-4. 
 
 

1.2.2.3.Recursos fónicos 
 

 

 Phaenomena es una obra repleta de efectos aurales que sorprenden si tenemos en 
cuenta su carácter escrito. La innumerable presencia de aliteraciones mantiene una línea 
de coherencia con el género didáctico, especialmente en la necesaria relación con el 
lenguaje proverbial y paremiológico. En algunas ocasiones el efecto rítmico y la 
onomatopeya provocan la asociación hipotextual.  

 

 

1.2.2.4.Rima 
 

 

Este recurso se relaciona normalmente con la poesía oral y popular y tiene una 
función mnemotécnica en los Erga. Arato sortea la condición escrita de Phaenomena 

mediante un empleo constante de este procedimiento.  Los porcentajes de uso en los 
diferentes tipos de rimas y asonancias confirman la adopción de este recurso como una 
de las características del género didáctico. 
 

 
1.3.Métrica y Prosodia 

 
 
 La relación intertextual en este campo surge cuando el lector interpreta que 
Phaenomena incorpora uno de los cánones del género didáctico, con la adopción de 
tipos y esquemas métricos asumidos como hesiódicos. Por afán metodológico hemos 
distinguido entre la llamada “métrica externa” (Outer metric) y la “métrica interna” 
(Inner metric), examinando las posibles coincidencias en cada apartado. 
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1.3.1.Métrica Interna 
 

 

1.Tipos métricos 
 En consonancia con la línea hesiódica con respecto a la épica se aprecia un  
aumento significativo de frecuencia en los tipos de palabra con larga — —, — — — , 
— — — —,   ≠     ≠   —,  —    ≠  . Los tipos menos utilizados por Hesíodo  ≠  —  — y —  —    
≠   son los que Arato utiliza en una proporción menor. 

Ciertos tipos métricos raros en poesía, como    ≠   ≠ — — —  ≠ 9 ½,   ≠   ≠ — — — —   
12 y    ≠  ≠ —   ≠   ≠ — — 12 aparecen en ambos autores. 
 

 

2.Tipos métricos utilizados 
 El orden de preferencia de los cuatro primeros tipos en ambos autores es el 
mismo ( — ,   ≠ , —   ≠ , — —), dando una especial preferencia a — —. A partir del 
quinto la elección de tipos arateos coincide con la de los poetas de su generación. 
 
 
 
3.Concentración 

Nuestros poetas acumulan en los tres primeros tipos un tanto por ciento superior 
a la media, para descender con respecto a la épica en la suma de los tipos cuarto y 
quinto. 
 
4.Localización general de los tipos métricos, a excepción de   ≠≠ ≠≠ , —  y    ≠≠ ≠≠  ≠≠ ≠≠ . 

Arato sigue la línea marcada por Hesíodo en lo que respecta al aumento en la 
frecuencia de uso de los tipos largos. También encontramos coincidencias en la 
localización de tipos métricos largos en posición favorable, donde Arato se sitúa en una 
posición alejada del radicalismo de Calímaco. 
 
5.Localización de los tipos métricos 

Arato sitúa en la misma sedes que Hesíodo los tipos métricos —  —    ≠    ≠ , —    ≠    
≠  — —,  ≠ — — —   ≠   y    ≠ —  ≠   ≠ —  .   

 

6.Análisis de la localización específica de los tipos métricos 
1. Palabras de tipo    ≠≠ ≠≠: Arato se acerca a las posiciones hesiódicas en  5 ½  y 7 ½. 
2. Palabras de tipo   —:  ambos autores mantienen una postura similar para este 

tipo métrico en todas las posiciones, sobre todo en posición 3. 
 3. Palabras de tipo     ≠    ≠ : Hesíodo marca la tendencia al agrupamiento en  
posición 8, que Arato sigue. 

4. Palabras de tipo     ≠   —   : la sedes 3 es la menos empleada por ambos poetas. 
5 Palabras de tipo   —   ≠  :  la localización de este tipo métrico en sedes 1 ½  y la 

menor aparición en posición 5 ½  son las notas concordantes.  
6. Palabras de tipo   — —   : Arato aumenta su localización en  sedes 7 en 

consonancia con el poeta ascreo. 
7. Palabras de tipo    ≠     ≠   —  : destaca el elevado número de palabras 

pertenecientes a este tipo métrico que utilizan Hesíodo y  Arato. Coinciden en los 
porcentajes de uso de las sedes 9 y 11. 

8. Palabras de tipo   —     ≠    ≠  : Arato desprecia la sedes 4 como el poeta arcaico 
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9. Palabras de tipo     ≠  —   ≠    : sorprende la desaparición en Arato de este tipo 
métrico en posición 7 ½; no hay coincidencias con Hesíodo. 

10. Palabras de tipo     ≠  —  —   : en posición 12 Arato muestra un talante 
conservador similar al hesiódico alejado del extremo helenístico. 

11. Palabras de tipo     ≠  —     ≠     ≠     : el de Solos mantiene cierto margen en 
posición 10 como el ascreo. 

12. Palabras de tipo    —   —   ≠   : hay una disminución en el uso de la posición 3 
½, visible en  ambos poetas 

13. Palabras de tipo     ≠   ≠  —   ≠   : el porcentaje de uso de la sedes 9 ½ acerca al 
poeta helenístico al patrón hesiódico. 

14. Palabras de tipo   — — —   : ambos autores emplean significativamente la 
posición 12, que prácticamente desaparece en la poesía helenística. 

15. Palabras de tipo  —    ≠     ≠   —   : el mantenimiento de este tipo métrico de 
palabra en la posición 7 es una muestra de la concordancia  métrica  

16. Palabras de tipo    ≠    ≠  —  —   : Arato sólo utiliza la posición 12, frente al uso 
de la sedes 8  y 12 de Hesíodo. 

17. Palabras de tipo —  —    ≠    ≠  : Arato y Hesíodo siguen la proporción épica  
2/3-1/3 para la fijación del tipo métrico en las posiciones 8 y 10, que el resto de poetas 
alejandrinos abandona. 

18. Palabras de tipo    ≠    ≠  —    ≠    ≠  : ambos autores buscan el equilibrio entre las 
posiciones 8 y 10.  

19. Palabras de tipo    ≠ — — — : concuerda con Hesíodo en la prevalencia de la 
sedes 5. 

20. Palabras de tipo    ≠ —   ≠   ≠ —  : la posición 7, reivindicada por Hesíodo, es 
asumida por Arato frente al resto de sus compañeros alejandrinos.  

21. Palabras de tipo   — — —   ≠    : el de Solos refuerza el uso en  la sedes 5 ½, 
como Hesíodo.  

22. Palabras de tipo   —   ≠   ≠ —   ≠   : Hesíodo y Arato manifiestan proporciones 
similares para este tipo métrico en el reparto de las posiciones, distanciándose del resto 
de los poetas helenísticos y de la épica. 

23. Palabras de tipo   — — — —  : este tipo métrico es usado con frecuencia por 
Arato, que lo sitúa en posición 12, como hace mayoritariamente Hesíodo.  

24. Palabras de tipo  —    ≠    ≠  — — : en ambos autores en posición 12. 
25. Palabras de tipo   ≠   ≠ —   ≠   ≠ —  : Hesíodo y Arato suelen colocar este extraño 

tipo en la sedes 9.  
26. Palabras de tipo    ≠ — — —  ≠    : no hay coincidencias significativas. 
27. Palabras de tipo    ≠ —  ≠   ≠ —  ≠   : ambos autores reparten su localización entre 

las posiciones 5 ½ y 9 ½. 
 
7.Frecuencia relativa de grupos silábicos 
 Existe en ambos autores cierta tendencia a escoger palabras con un número 
grande de sílabas . 
 
8.Frecuencia relativa de grupos cuantitativos 
 Hay fuertes similitudes entre Hesíodo y Arato en este sentido. La frecuencia de 
uso de palabras de tres, cuatro, cinco y seis morae es sugerente, porque representan el 
60% del vocabulario de un texto e implican un carácter métrico afín. Ambos autores 
prefieren las palabras con 4 morae y las que tienen más de 6 morae.  
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9.Frecuencia relativa de comienzos de palabra 
 1.Con una breve: Arato apuesta por el mantenimiento hesiódico en mora 8, 
frente al abandono helenístico. 
 2.Con dos breves: ambos autores desechan la posición 9 ½. 
 3.Larga en arsis: destaca el aumento en la posición 11, hecho que se manifestaba 
anteriormente en Hesíodo.  
 4.Larga en thesis: se aprecia la tendencia hesiódica de un menor uso de 
comienzo en larga en posición 8. 
 
10.Frecuencia relativa de finales de palabra  
 1.Con una breve: Arato sigue el patrón tradicional. No hay concordancias 
significativas.  
 2.Con dos breves: el poeta sigue el modelo hesiódico aumentando el uso en  
posición 2 y 4 y disminuyendo en 8 y 10. 
 3.Larga en arsis:  Arato sigue el ejemplo hesiódico y coloca final de palabra con 
sílaba larga en el arsis del tercero, cuarto o quinto metro, frente al resto de los poetas 
helenísticos. 

4.Larga en thesis: ambos autores comparten un mayor uso de la posición 2 para 
el final de palabra en larga.  
 

 
1.3.2.Métrica Externa 

 
 
El análisis de los schemata  nos permite deducir una serie de claves métricas que 

inciden en la estilística del autor y señalan algunas características genéricas. 
 
1.Esquemas utilizados y no utilizados por Hesíodo y Arato 
 Los dos autores manejan un número de esquemas similar, Hesíodo en Opera 29,  
y Arato 28. Ambos dejan sin utilizar 0IIII, I0III y IIIII . 
 Es destacable el hecho de que Arato sea uno de los poetas helenísticos que más 
número de esquemas utiliza en su obra, lo que de algún modo refleja cierta tendencia 
arcaizante. 
 

2.Patrón arcaico 
 La suma de la utilización de los esquemas incluídos en el patrón arcaico 
representa un tanto por ciento sensiblemente menor en Hesíodo -sobre todo en Opera-, 
que en el resto de la épica, lo que indica una mayor atención hacia la diversidad. Esta 
línea es mantenida por Arato con respecto a sus compañeros de generación, que 
practican una fuerte reducción y simplificación de esquemas.  
 En cuanto al lugar de preferencia en el uso del patrón arcaico,  Arato mantiene el 
orden de preferencia tradicional. Hesíodo y Arato dan una significativa preferencia al 
uso del esquema II000 sobre 000I0. 
 
3.Concentración de los esquemas 
 Arato y Hesíodo mantienen un grado de concentración menor, lo que supone una 
mayor variedad rítmica. Son visibles las concordancias en el menor uso de 000I0, I00I0 
y II0I0.  
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 De los esquemas no incluidos en el patrón arcaico ambos autores mantienen 
cierta similitud en el uso de 00I00, 0000I, I0I00 y 0I00I y en la desatención a III0I, 
II0II, I0I0I, 0I0II y IIII0. 
 
4.Proporción de espondeos por metros 

Arato manifiesta un nivel similar al ascreo en el número de 2º y 3º metros 
espondeos. La mayor presencia de espondeos en la segunda parte del hexámetro nos 
hace suponer que sea una carácterística genérica. 
 
5.Consideraciones generales sobre los metros espondeos 
 5.1.Singularidad espondaica en cada metro: Arato mantiene ciertas diferencias 
con Hesíodo en la importancia otorgada el segundo metro espondeo frente al primero, y 
al cuarto como lugar para la ubicación de un espondeo. No sucede lo mismo con el 
tercer y quinto metro, donde ambos poetas concuerdan. 
 5.2.Secuencias de metros espondeos. 

 a) Secuencia de dos espondeos: coinciden en la localización en posiciones 1º-2º 
del hexámetro. 
 b) Secuencia de tres espondeos: Arato comparte el gusto hesiódico por la  
localización en el segmento 1º-3º. 
 c) Secuencia de cuatro espondeos: el de Solos mantiene esta secuencia en el 
segmento 1º-4º, lo cual es ya de por sí destacable. La desaparición de la serie de 
espondeos en el segmento 2º-5º es un rasgo común a Hesíodo 
   
6.Consideraciones específicas sobre los metros espondeos 

Tratamiento de esquemas con 1º metro espondeo: ambos poetas utilizan en 
menor medida I0000, I00I0  y II0I0 y aumentan el uso de los esquemas I000I y I0I00, 
siendo significativo el empleo de I0II0 y  III00, que en el helenismo apenas encuentra 
cabida. 
 Tratamiento de esquemas con 2º metro espondeo : es significativa la menor 
importancia en Arato del esquema 0I000, algo que podemos considerar como una 
particularidad de nuestro poeta.  

Tratamiento de esquemas con 3º metro espondeo : Arato destaca por situar en el 
3º metro un gran número de espondeos en consonancia con Opera. Utiliza los mismos 
esquemas hesiódicos (00I00, I0I00 y 0II00) pero en mayor proporción.  

Tratamiento de esquemas con 4º metro espondeo : el de Solos sigue la  tendencia 
helenística de reducir el número de espondeos en este metro. Es reveladora la caída en 
el uso de los esquemas 000I0 y  0I0I0. 

Tratamiento de esquemas con 5º metro espondeo : el aumento de este tipo de 
esquemas es una de las características de la métrica aratea. En consonancia con Hesíodo 
aparece un mayor uso de 0000I, 0II0I, 0I00I y I000I. 
 
7.Estrofas de Esquemas 
 En algunos pasajes, como el Epílogo (Op.  826-828 y Phaen. 1147-1149) ambos 
poetas presentan una tirada de versos similar (en este caso con esquema II000) , que 
puede servir como recurso intertextual complementario. Por su parte, el Proemio de 
Phaenomena utiliza los mismos esquemas que el de Opera a excepción de II000. 
Algunos pasajes, como el dedicado a las Pléyades (Phaen. 252-254 y 1083-1085), Sirio 
(Phaen. 332 y 337-340) o a la aparición de Dike (Phaen. 104-105) recogen el esquema 
utilizado por Hesíodo en cada caso (Op.383, 480-481 y 572; Op. 416; Op.256 
respectivamente). En otro orden, la advertencia al holgazán de Op. 494-499 tiene como 
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base la siguiente estrofa: I0000 / 00000 / 0I000 / 0I000 / 00000 / I0000. Arato, al 
referirse al campesino tardío en Phaen. 1078-1081 emplea 0I000 / 00000 / 00000 / 
0I000. En Phaen. 1073-1086 aparecerán en numerosas ocasiones estos dos esquemas. 
 
 

2.Campo Hilomórfico 
 
 
Desde el plano morfosintáctico hemos localizado microestructuras agramaticales  

comunes a ambos autores y en las que no se produce un trasvase de contenido. Este tipo 
de relación intertextual busca situar Phaenomena en un estilo reconocible como 
hesiódico. 

 
 

3.1. Estudio de la Estructura de Phaenomena y su relación con Opera 
 
 

3.1.1.Estudio de la Estructura general 
 
 
1.Elementos de la obra y unidad estructural 
 Se ha venido examinando de una forma parcial la estructura de Phaenomena, sin 
revelar el sentido unitario de los elementos que la integran. El modelo formal está 
tomado de Opera, y consiste en un todo formado por varias partes que forman un 
conjunto; partes que pueden analizarse separadamente. Su unidad depende del grado de 
imbricación entre las diversas partes y de la eficacia en su elección. 

La habilidad de Arato consiste en presentar una distribución de los contenidos  
similar a la de su maestro, basada en la brevedad  y la parataxis de las partes y en la 
presencia sutil de un tema principal, como es la instrucción en los signos que un 
bondadoso Zeus ha dispuesto en el firmamento y en la naturaleza..  En un nivel inferior 
surgen la Justicia y el æra‹on como topoi, motivos literarios hesiódicos adscritos a la 
nueva interpretación filosófíco-religiosa.  

 
Arato asume el modelo estructural hesiódico en tres niveles: 
 
1. Estructura general bicefálica: como en Opera (los Trabajos en Op. 1-764 y 

los Días en Op.765-828), en Phaenomena se unen dos partes bien diferenciadas, los 
FainÒmena (Phaen. 1-757) y los Dioshme‹a (Phaen.758-1154). En Arato esta división 
puede esconder cierta trascendencia de carácter filosófico y atender al orden de la esfera 
celeste donde en un nivel superior aparecen los fenómenos regulares y en un nivel 
inferior los variables, aunque no es nada desdeñable interpretar la adopción de la 
estructura hesiódica desde una perspectiva genérica, porque ello proporciona al poema 
una unidad estructural externa e inmanente.   

 
2.Conexiones entre las diferentes partes: en Phaenomena están presente los 

diversos ejes argumentales de Opera, aunque el autor realiza un tratamiento propio de 
cada uno de ellos. 

 a) Zeus sigue presentándose como el dios omnipresente depositario de la 
Justicia, pero adquiere una  nueva dimensión estoica: el proemio de Phaenomena  se 
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concibe como un canto de alabanza a la divinidad que muestra los signos ocultos a los 
hombres.  

b) Hay una serie de exhortaciones a lo largo de Phaenomena  que invitan a 
reconocer las señales favorables. 

c) El trabajo como pauta de comportamiento “justo” se asocia al æra‹on en un 
desarrollo filosófico-religioso del quehacer agrícola y marinero. En otras ocasiones 
Arato plantea  el æra‹on como un topos literario abierto a un régimen intertextual. 

d) No hay en Phaenomena  una exposición de días fastos e infaustos, pero sí 
podemos ver ciertas conexiones intertextuales con el calendario lunar (Phaen.733-739) 
y con el tono supersticioso de las predicciones meteorológicas (Phaen. 909-1154).  

 
Phaenomena traza una serie de correspondencias estructurales con Opera  que 

provoca en el lector la impresión de estar ante una continuación del mismo libro: 
1.El proemio arateo se convierte en la sinopsis de la “teoría” hesiódica. 
2. El nuevo ambiente estoico hace que el mito de Dike sólo tome carta de 

naturaleza como lÒgoj hesiódico.  
3. Hay ciertas conexiones que traban el conjunto a través de la referencia 

hesiódica. 
4.El tratamiento de las descripciones sigue el patrón hesiódico. 
5.Arato utiliza las exhortaciones como elementos ilativos al modo hesiódico. 
6.Los consejos para el trabajo agrícola son sustituidos por alusiones a los signos 

favorables y desfavorables. Arato sólo trabaja con signos “æra‹on”, con lo que se  
supone un proceder “justo”, relacionado con el planteamiento de un Zeus estoico.  

7.Arato expande el contenido marino desde  el tópico hesiódico del rechazo al 
mar. 

8.Los consejos diversos son equiparables a las predicciones meteorológicas por 
el procedimiento composicional empleado, basado en la asociación de ideas. Como  en 
Opera, se emula el lenguaje paremiológico 

 
3.Conexiones mediante el recurso intertextual:  Arato utiliza el recurso alusivo 

para completar la relación estructural con Opera. Este procedimiento  es uno de los más 
rentables desde el punto de vista literario porque une la brevedad con una amplia 
repercusión en el contenido, estructura y desarrollo de la obra. Hemos observado las 
siguientes pautas composicionales: 

1.El poeta trabaja sobre pequeñas tiradas de versos conceptualmente coherentes. 
La aplicación intertextual responde a este sentido de uniformidad: en cada tirada escoge 
una serie de hipotextos limitada y afín.  

2.En algunos casos podemos entrever cuál es la función última de los pasajes, 
como por ejemplo el proemio (Phaen. 1-18), que parece responder a la “teoría 
hesiódica”, el pasaje de la Luna (Phaen. 778-818) que toma como referencia los Días, o 
el Epílogo (Phaen. 1142-1154), realizado a modo de recapitulación. 

3.Las referencias hipotextuales sirven para hilar los diversos pasajes de 
Phaenomena, por ejemplo el preámbulo a los pronósticos  (Phaen.    758-777) y el 
pasaje de la luna  ( Phaen.   778-818) sobre hipotextos de los Días, o Signos de viento  
(Phaen.   909-932) y Signos de lluvia  ( Phaen.   933-987): hipotextos sobre consejos 
para el período de amarre. 
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2. Procedimientos de ilación  
Arato utiliza los mismos procedimientos de ilación que aparecen en Opera: la 

yuxtaposición de partes, los términos correlativos o raccord que enlazan las partes a 
partir de palabras similares formal o conceptualmente, así como el empleo de partículas 
y conjunciones conectivas; la intercalación que inserta una parte secundaria en otra más 
importante, como las distintas apelaciones; y la transposición, es decir, la inversión del 
orden natural con la intención de atraer la atención del lector.  
  
 
 

3.1.2.Estudio de la Estructura de algunos pasajes 
 
 
1.Estudio del Proemio 

Arato concibe el  proemio como una sinopsis de su obra. Este procedimiento 
composicional permite al lector  hacerse una idea esencial del contenido total sin que el 
poeta tenga que formularlo al completo, sino simplemente sugerirlo.  

Arato estructura el proemio como un himno a Zeus en una construcción 
armoniosa de 4, 5, 5 y 4 versos.  Dichas partes están hiladas desde la reiteración de 
contenidos, y enlazadas con los versos  756-772, la introducción a los signos 
meteorológicos. 

Desde una perspectiva intertextual, Arato ha utilizado hipotextos de Theogonía, 

Opera y Fragmenta: 

-De Theogonía toma principalmente el formulario hímnico.  
 -De Opera recoge la sinopsis de la obra (a excepción de Phaen. 10-13, que se 
relaciona con Th.497-500 desde un plano estrictamente formal), así como ciertos 
recursos genéricos que utiliza Hesíodo en su proemio, como la introducción del poeta 
dentro de la obra. 

-De Fragmenta puede haberse hecho eco del pasaje de “los alfareros”, que 
responde a la estructura de un posible proemio. 
 

 

2.Estudio del Mito de Dike 
A pesar de presentarse como una digresión, el patrón estructural utilizado es el 

mismo del resto de las constelaciones, compuesto de  localización, aition mítico y 
epíclesis. No obstante, se pueden apreciar dos series de 23 versos, una primera Phaen.  
91-113, con la situación astronómica y la primera parte del mito hasta el final de la edad 
de oro, y Phaen. 114-136, que trataría de la degradación del género humano y el  
alejamiento progresivo de Dike. Este pasaje está sutilmente trabado con el Proemio. 
 Desde un punto de vista intertextual,  Arato compone el mito de Dike a partir de 
tres hipotextos básicos:  

-Mito de las Edades (Op.106-201), del que toma la introducción al mito 
(Phaen.100 LÒgoj ...¥lloj), el paso de una generación a otra (Phaen.114-115, 117, 
123-124, 129-130), ciertas peculiaridades de cada generación (Phaen. 110-113, 123-
126, 129-132), la huida de Aidos y Némesis (Phaen. 134-136) y algunas expresiones 
(Phaen.101 ™picqon…h, 104 per ™oàsa, 110 ¢pškeito, 116 ½qea laîn construído 
sobre Op. 137 kat¦ ½qea, y 117 'All' œmphj. 

-Ciudad Justa e Injusta (Op.219-251): la asimilación de lo justo e injusto como 
motivo de degradación de las razas proviene de este pasaje hesiódico: ciudad justa 
Phaen. 104-107, 110-114,  ciudad injusta Phaen. 123-124, 125-128 en la profecía.  
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-Inmortales y Dike como guardianes de la Justicia (Op.252-273):  la  
presentación de Dike procede de este pasaje (Phaen. 96-100). Arato modula el material 
hesiódico para mostrar su nuevo pensamiento. Es Dike quien asume el papel de Zeus; 
de ahí se entiende que ella se siente junto a la generación dorada y no junto a los dioses 
(Phaen.104), y que se dirija a  los propios hombres para mostrarles su iniquidad  
(Phaen.118-122).  
 

 

3.Estudio del Epílogo 
La función primordial del epílogo de Phaenomena (Phaen. 1142-1154) es la de 

recapitulación de lo expuesto. El pasaje se divide en dos mitades: 1142-1148, en la que 
el poeta insiste en la necesidad de comprobar los signos, y 1148-1154, donde indica el 
momento apropiado para observar los signos y el beneficio que se obtiene con ello. El 
epílogo lanza hilos de conexión con el proemio y con la introducción a los Pronósticos, 
con lo que se consigue una estructura cíclica que cierra la obra. 

En cuanto a sus coincidencias con Opera, es palpable el desarrollo paralelo con 
el final de los Días, con una conclusión final de carácter admonitorio. Es significativa la 
paulatina desaparición de la figura de Zeus y la progresiva importancia dada a la acción 
del hombre. 

  
 

3.2.Estudio del Género. 
 

 

Otro de los campos dentro de la architextualidad desde donde podemos percibir 
la influencia hesiódica en Phaenomena es el del género. El lector entiende que Arato ha 
adaptado su obra a los cánones del género didáctico. Dichos cánones son: 

1. La instrucción en determinados conocimientos con una supuesta utilidad, que 
se conjuga con una enseñanza moral de los valores básicos de la sociedad; de ahí que el 
poema arateo añada una carga de estoicismo. Hay una diferencia fundamental entre la 
instrucción hesiódica, oral, basada en el æra‹oj y dirigida a un público general, y  la de 
la época helenística, escrita, intertextual y dirigida a un público minoritario. En ésta 
última no interesa tanto el conocimiento como la demostración del mismo. La obra de 
Arato se abre como un pretexto para exponer su estilo leptós, su erudición y  su talento 
literario. 

2.El instructor aparece en primera persona y establece una relación con el lector 
de tipo escolar. De esta forma el poeta se hace presente y participa en su poema . A ello 
añadimos el “modo hesiódico”, donde el aedo, gracias a su inspiración, conoce la 
verdad y lo correcto moralmente. Su voz es un eco de la voluntad de Zeus. 

3.Es característico del género la aparición de una segunda persona que no 
interviene pero que proporciona cierta ficción dramática. El acento pedagógico marca el 
diálogo entre maestro y discípulo, y se realiza bajo la forma de una prédica, con la 
gnome como base del discurso. Opera dirige su mensaje a Perses de una forma viva y 
sentida, que hace que creamos en su historicidad; Phaenomena se dirige a un “tú” 
anonimo que es un estereotipo del género. Ni siquiera los campesinos y marineros 
parecen ser el  destinatario último de Phaenomena. Arato se disfraza de Hesíodo y 
convierte a sus lectores en alumnos que han de identificar bajo una lectura astronómica 
y meteorológica las diferentes claves intertextuales que plantea. 

4.La instrucción es pluridireccional. El didactismo de Opera  mezcla 
consideraciones morales con otras de marcado interés técnico y laboral,  y establece una 
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relación intrínseca con las corrientes filosóficas del momento y con las supersticiones. 
La pluridireccionalidad de los contenidos tiene como fondo una educación en valores 
sociales; prima la importacia de la Justicia como modo de vida y de comportamiento.  

Arato copia el modelo; Phaenomena conjuga un tratado de astronomía y de 
signos meteorológicos con un profundo sentimiento religioso. Da consejos a labradores 
y marineros y al tiempo esconde una fecunda referencia para lectores avezados. 

5.La estructura es simple. La poesía didáctica utiliza el catálogo como forma de 
expresión típica. Se evita la monotonía con breves digresiones y con un lenguaje rico y 
variado, que va desde el refrán al kenning mediante la recurrencia a la expresión 
formular. Súmese a ello la ingenuidad,  el trato directo en la exhortación, la fuerte 
religiosidad que impregna los Erga hesiódicos, su positivismo y utilidad técnica. En 
este sentido, Phaenomena se concibe como una extensa descripción del firmamento, un 
catálogo de estrellas a las que se añade un inventario de signos meteorológicos. La base 
composicional es la misma: un modelo simple y poco sofisticado sobre el que  el autor 
despliega sus cualidades literarias. 

6.La introducción de motivos morales en el conjunto didáctico forma parte de las 
premisas genéricas imitadas por Arato, hasta el punto de que para muchos críticos 
Phaenomena pasa por ser un manual de filosofía estoica.  Por otra parte, en la obra 

encontramos cierto tono supersticioso en la parte de los Pronosticos que podemos 
considerar como una emulación del sentir de los Días. 

7.En la descripción del mapa estelar Arato incluye la validez de las estrellas 
como signos para las actividades agrícolas y marineras. En este sentido, la obra del de 
Solos parece una amplificatio de Opera.  

8.El tono que se imprime a la obra es serio. Arato imita la gravedad del ascreo 
pero añade un sustrato de humor mediante la referencia intertextual. El lector registra la 
formalidad que se imprime al texto, pero distingue la broma que implica. 

9. El de Solos emula la oralidad del poema hesiódico a través de la inserción de 
fórmulas y de los lÒgoi.  En realidad, las fórmulas en Phaenomena suelen poseer una 
funcionalidad elucidativa bien definida,  la de acompañar o ser ellas mismas marcadores 
hipotextuales. En cuanto a los lÒgoi, que en Opera sirven para ilustrar la teoría moral y 
romper la monotonía del discurso, adquieren en Phaenomena una nueva función, la 
recepción del aition que demuestra la erudición del poeta. Arato se vale de la oralidad 
de los lÒgoi, que el lector interpreta como recurso genérico, pero transforma 
profundamente su tratamiento y alcance desde la perspectiva de la estética léptica. 

10.El género didáctico utiliza el hexámetro dactílico. Para los alejandrinos, el 
hexámetro es un instrumento donde canalizar la erudición literaria y técnica, y un metro 
popular en la cultura del handbook. Arato escribe Phaenomena en hexámetros porque 
refleja el vínculo de la didáctica con la épica y porque es uno de los moldes del género. 

11.La extensión es breve. Más que su relativa longitud, que parece obvia en un 
tratamiento didáctico, podemos destacar como pauta genérica  las marcadas divisiones 
que se producen dentro de la obra, fruto de su organización paratáctica y de la 
ordenación interna mediante asociaciones de ideas. Este modelo composicional es 
imitado por Arato, hasta el punto de transmitirse en dos volumina distintos, uno hasta el 
verso 732 y otro con los 422 versos restantes, que afectaron profundamente a las 
traducciones latinas. El paso brusco de una materia a otra, de la astronómica a los 
pronósticos, forma parte de la voluntad del poeta en su empeño por situarse dentro del 
canon hesiódico.  

12.Se pasa de una materia elevada a otra más humilde y cotidiana.  Hesíodo 
compone Opera entremezclando temas de profundo calado religioso y moral, como el 
mito de las edades o la apelación a la Justicia como factor de progreso, con otros 
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prácticos sobre los que se concibe  el calendario agrícola o los Días. Este paso lo 
percibimos en Phaenomena. La obra de Arato está concebida bajo el influjo estoico y 
traza un recorrido desde el plano exterior, cercano a la divinidad, con los signos 
inmutables que se reflejan en el cosmos, hasta los semata aleatorios de los animales 
domésticos, que sirven para predecir la impredecible meteorología.  
  
 
 

3.2.2.Estudio del Proemio como composición hímnica 
 
 

Arato continúa la tradición hesiódica de un proemio concebido como una 
miscelánea de alabanza a dios e introducción sinóptica, pero introduce una serie de 
elementos intertextuales que ponen en entredicho la autenticidad del sentimiento 
religioso del proemio. El de Solos interpreta el proemio didáctico como un género 
literario fijado, y sobre este molde hímnico trabaja su propia variatio,  que va a consistir 
en otorgar la prevalencia a Zeus y en cargar los versos de referencias hipotextuales. 

 
 

3.3.Tratamiento de los contenidos hesiódicos 
 
 
 Arato introduce en su obra motivos hesiódicos sobre los que plantea 
modificaciones para adecuarlos a su nueva propuesta estoica. 
 
 
1.Visión de Zeus y del orden moral 

Arato toma de Opera la imagen de un  Zeus soberano que tutela la raza humana 
y mantiene un orden moral. La figura del dios padre es tamizada por un nuevo 
sentimiento religioso: ya no tiene que demostrar su superioridad, sino guiar a los 
hombres por el camino del bien. Y ello lo va a hacer a través de los semata. Los signos 
siguen permaneciendo ocultos, pero es Zeus quien se encarga poco a poco de 
desvelarlos para el progreso humano. Para ello Arato apela al æra‹on  y a la justicia, 
como medios de acercarse a la divinidad. En Arato se da, pues, una prevalencia de la 
figura de Zeus por convicciones propias o filosóficas y porque da sentido al poema en 
su conjunto.  

Otro aspecto sutilmente relacionado con la figura de Zeus es el  tema de la fama, 
que en Hesíodo se interpreta como signo de reconocimiento social, y se adquiere según 
el principio de oportunidad y de justicia aprobado por los dioses. Zeus es quien en 
último término tiene la capacidad de administrar la notoriedad.  

Arato voltea la situación. La humanidad se emancipa; tiene la posibilidad de 
reconocer a Zeus o de no hacerlo. Arato revela  una manera de reconocerlo: a través de 
las estrellas y de los fenómenos meteorológicos.   

La relación de Zeus con el trabajo marca una nueva diferencia entre Arato y su 
maestro. El dios padre de Phaenomena incita a los hombres al trabajo. Éste pierde su 
carácter punitivo (Op. 42-49 y Op. 90-92) y ahora se proyecta como un acto practicado 
incluso por la edad de oro (Phaen. 112-114). La concepción estoica define la 
variación realizada sobre el modelo hesiódico. 

.  
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2.El Mito de Dike 
Dike se configura como un alter ego de Zeus y aporta las claves necesaria para 

una mejor comprensión del sistema filosófico que sustenta la obra y la justifica. Veamos 
algunas claves del nuevo pensamiento: 

1. Arato reinventa el mito de las Edades al dar entrada como personaje 
protagonista a Dike, forjada a partir de la suma de personajes diversos, como la propia 
Dike de Opera, algunas características de Deméter y la actuación de Aidós y Némesis. 
Su conversión en estrella tiene una función estructural y responde al planteamiento de la 
obra. La importancia de la Virgen corre paralela a la actuación intraestructural de Zeus 
y de su misericordia para con los hombres. Dike va a convertirse, a la postre, en un 
signo de su bondad.  
 2.No hay un destino inmutable como el que impone el Zeus hesiódico a la raza 
humana, que la lleva a la iniquidad y la desgracia. La Dike aratea otorga un mensaje de 
esperanza para el reencuentro de los hombres con la Justicia. Al ser humano le es dado 
el poder cambiar su destino. 
 3. La estructura del mito arateo es lineal y sencilla, y sólo se carga de 
significación a través de la incorporación de la dilogía ciudad justa/ciudad injusta. 
Hybris sustituye paulatinamente a Dike sin la profundidad del mito hesiódico. 
 4.El poeta plantea una sucesión de razas sometidas a la degeneración natural, 
pero con la posibilidad de romper el fatum y volver a la  situación primera gracias a la 
interpretación de los signos.  
 5.Arato construye el mito desde una trama temporal, donde el hilo 
argumentativo lo constituye el paso del tiempo.  La reducción del número de edades de 
cinco a tres parece responder al esquema composicional  entroncado con el kÒsmoj 
estoico. El desarrollo del ciclo revela un esquema temporal sencillo, donde las razas se 
van superponiendo sin necesidad de un haz profundo de oposiciones. De este modo, 
Arato enfrenta a la buena y  la mala raza sobre los parámetros de la justicia, la paz y la 
tranquilidad.  

Se  pone el acento de la decadencia de las razas en el comportamiento (Phaen. 
116: ½qea), no en la naturaleza (fÚsij, implícita en el  gšnoj de cada raza y 
especialmente en el    geg£asi de Op. 108).  
 6.Arato recoge el paralelismo hesiódico entre  la raza de oro y el rey justo. Para 
ello elige como motivo para la descripción de la edad dorada la representación de una 
asamblea donde Dike reparte justicia, como si fuera un basileus homérico. La alegoría 
cobra un nuevo sentido, al identificar un estado idílico de abundancia  con una situación 
justa. 

El de Solos no busca plasmar una edad irreal sino verosímil. No quiere una edad 
donde no haya maldad, sino una donde la haya y el hombre sea capaz de dilucidar lo 
bueno de lo malo. Por ello incluye la agricultura y las asambleas, propias de una raza 
“histórica”, la edad  heroica, a la que acuden las referencias hipotextuales. 

La raza de oro aratea no tiene la capacidad de ser fÚlakej, solamente de recibir 
justicia. Nos acercamos religiosamente al modelo platónico del Bien y de la monarquía 
helenística, donde Dike es una transfiguración del monarca y de la Bondad que éste 
inspira. 

7. Arato se sirve del recuerdo hipotextual para describir la edad de plata, 
caracterizada en Opera por su juventud irreflexiva, el loco orgullo y por la impiedad. La 
relación entre la diosa y la generación se complica: a la actitud pasiva de la raza se 
opone un alejamiento progresivo de la diosa y una mayor dificultad en el mensaje que 
ha de transmitirle, ahora en tono profético. 
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8.Arato aúna en una raza las generaciones de bronce y la de los héroes a través 
de su dedicación a las armas y su violencia. Arato no ve justicia ni valor en la 
generación heroica; cualquier tipo de violencia es considerado injusto. La supresión de 
la raza heroica aumenta la linealidad temporal de la degradación humana. 
 9. Arato obvia el destino de cada raza. El mensaje está centrado en la figura de 
Dike y en su paulatino alejamiento de los hombres. Con ello también se consigue un 
relato continuo, bien ensamblado, pero pierde parte del carácter simbólico. 
 10.Frente a la conclusión sombría del ascreo, reflejada en la generación de 
hierro, donde ha triunfado la hybris y con ella la enfermedad, la vejez y la muerte, y la 
huida de Aidós y Némesis,  Arato aporta una luz de esperanza al quedar Dike como un 
signo, una señal permanente de admonición moral. 
 11.La enseñanza que se desprende del lÒgoj también cambia. Hesíodo  estimula 
al campesino al trabajo en una situación donde domina la hybris y la infelicidad. Arato 
proporciona al campesino la posibilidad de volver al estado de Justicia mediante la 
observación de los signos. 
  
  
3.Tema del æra‹onæra‹onæra‹onæra‹on    
 Arato desarrolla el tema del æra‹on hesiódico, que une justicia y trabajo en un 
modelo de conducta y norma moral que afecta a varios órdenes de la vida. La 
formulación es igual de sencilla: hay una serie de signos que estimulan al trabajo y en 
los que se reconoce a Zeus. El hombre que interpreta los signos armoniza su ritmo de 
vida al de la naturaleza y al de la Justicia. Arato reclama la procedencia divina del 
æra‹on y la sensatez de su práctica. 

 
  

4.El papel social del aedo y la verdad 
 Arato afronta la inspiración del poeta y su papel social desde una perspectiva 
literaria, como un topos al que hay que acudir porque da la suficiente cobertura para su 
experimento poético. La poesía didáctica apela a la verdad porque con ello certifica su 
utilidad, y el poeta adopta el tono de un antiguo teólogo como una mascarada propia del 
género.  

Por otro lado, el poeta asume la teoría estoica que aprueba la presentación de su 
doctrina como una composición de logos y mythos  que atrae a la audiencia ineducada y 
la prepara para apreciar el discurso filosófico.  
 

 

5.Valor de los Pronósticos  
Arato presenta los Pronósticos con el aire de “verdad” que aporta la garantía del 

aedo inspirado. Es el mismo tono que encontramos en los Días. Zeus participa en la 
creación de estos signos para el hombre, lo que aporta un complemento de seguridad. 

 Por otro lado, Arato expresa el tema del kairÒj en la última parte de su obra, 
algo que podemos localizar también en Los Días hesiódicos. Los signos meteorológicos, 
más cercanos a la tierra y volubles,  recogen el sentido supersticioso mediante la 
adopción de un esquema organizativo similar, basado en  las asociaciones de ideas. 
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4.1.Alusiones a mitos 
 
 

 A través de la mitología Arato introduce en algunas ocasiones el hipotexto 
hesiódico. El procedimiento utilizado es el de la reseña breve, que exige el 
conocimiento del lector. Las funciones son las mismas que ya hemos señalado con 
respecto a las palabras clave:   ligazon intratextual y respuesta intertextual a compañeros 
de generación, recepción conjunta del hipotexto hesiódico y homérico, evocación de  
mitos relacionados con el catasterismo, respuesta al maestro, etc. 

 

 

 

4.2.Alusiones a las constelaciones y estrellas “hesiódicas” 
 
 

Las estrellas hesiódicas que sirven como referentes campesinos y marineros son 
evocadas por Arato como un desarrollo del contenido de Opera. El poeta se apoya en el 
recuerdo hesiódico para soslayar parte del discurso y para añadir ciertas dosis de humor 
o erudición. 
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PROEMIO PHAENOMENA 

 

'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   

¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  

p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  

kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   

dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  

mimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  

bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  

kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai.  

AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen  

¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  

¢stšraj o† ke m£lista tetugmšna shma…noien   

¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   

Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai.  

     Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai  

meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   

Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.  
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MAPA HIPOTEXTUAL DEL PROEMIO 

THEOGONÍA 

 

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,  

 

sf©j d' aÙt¦j prîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…dein.  

     ¢ll¦ t…h moi taàta perˆ dràn À perˆ pštrhn  

tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ  

Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  

e‡rousai t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

fwnÍ Ðmhreàsai, tîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾  

™k stom£twn ¹de‹a· gel´ dš te dèmata patrÕj  

ZhnÕj ™rigdoÚpoio qe©n Ñpˆ leiriošssV  

skidnamšnV, ºce‹ d� k£rh nifÒentoj 'OlÚmpou  

dèmat£ t' ¢qan£twn· aƒ d' ¥mbroton Ôssan ƒe‹sai  

qeîn gšnoj a„do‹on prîton kle…ousin ¢oidÍ  

™x ¢rcÁj, oÞj Ga‹a kaˆ OÙranÕj eÙrÝj œtikten,  

o† t' ™k tîn ™gšnonto, qeoˆ dwtÁrej ™£wn·  

deÚteron aâte ZÁna qeîn patšr' ºd� kaˆ ¢ndrîn,  

[¢rcÒmena… q' Ømneàsi qeaˆ  l»gousa… t' ¢oidÁj,]   

Ósson fšrtatÒj ™sti qeîn k£rtei te mšgistoj·  

aâtij d' ¢nqrèpwn te gšnoj kraterîn te Gig£ntwn  

Ømneàsai tšrpousi DiÕj nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou  

 

tù m�n ™pˆ glèssV gluker¾n ce…ousin ™šrshn,  

toà d' œpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ  

p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj  

„qe…Vsi d…kVsin· Ð d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn  

 

™rcÒmenon d' ¢n' ¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontai  

a„do‹ meilic…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi.  

to…h Mous£wn ƒer¾ dÒsij ¢nqrèpoisin.   

™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj  

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…,  

™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai  

f…lwntai· gluker» oƒ ¢pÕ stÒmatoj ·šei aÙd».  

 

ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n·  

kle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentoj,  

NuktÒj te dnoferÁj, oÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj.  

... 
taàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai  
™x ¢rcÁj, kaˆ e‡paq', Óti prîton gšnet' aÙtîn.   

 

Lhtë kuanÒpeplon ™ge…nato, me…licon a„e…,  

½pion ¢nqrèpoisi kaˆ ¢qan£toisi qeo‹si,  

me…licon ™x ¢rcÁj, ¢ganètaton ™ntÕj 'OlÚmpou.  

 

prîton d' ™x»mhse l…qon, pÚmaton katap…nwn·  

tÕn m�n ZeÝj st»rixe kat¦ cqonÕj eÙruode…hj  

Puqo‹ ™n ºgaqšV, gu£loij Ûpo Parnhsso‹o,  

OPERA 

Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai,  

deàte D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai.  

Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  

·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  

·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  

·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  

ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.  

klàqi „dën ¢…wn te, d…kV d' ‡qune qšmistaj  

tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.  

 

qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei·   

e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  

ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein  

oGkÒn t' eâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  

e„j ¥fenoj speÚdont'· ¢gaq¾ d' ”Erij ¼de broto‹sin.  

 

¥lla d� mur…a lugr¦ kat' ¢nqrèpouj ¢l£lhtai·  

ple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassa·  

noàsoi d' ¢nqrèpoisin ™f' ¹mšrV, a‰ d' ™pˆ nuktˆ  

aÙtÒmatoi foitîsi kak¦ qnhto‹si fšrousai  

sigÍ, ™peˆ fwn¾n ™xe…leto mht…eta ZeÚj.  

oÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai.  

 

ZeÝj Kron…dhj po…hse, dikaiÒteron kaˆ ¥reion,  

¢ndrîn ¹rèwn qe‹on gšnoj, o‰ kalšontai   

¹m…qeoi, protšrh gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an.  

 

EÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… q' ¡gnÍ   

™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n,  

¢rcÒmenoj t¦ prît' ¢rÒtou, Ót' ¨n ¥kron ™cštlhj  

ceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai  

œndruon ˜lkÒntwn mes£bwn. Ð d� tutqÕj Ôpisqe  

dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h  

spšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth  

qnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sth.  

ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œraze,  

e„ tšloj aÙtÕj Ôpisqen 'OlÚmpioj ™sqlÕn Ñp£zoi 

 

poll¦ d' ¢ergÕj ¢n»r, kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwn,  

crh…zwn biÒtoio, kak¦ proselšxato qumù.  

™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  

¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h.  

 

Paàroi d' aâte ‡sasi trisein£da mhnÕj ¢r…sthn  

[¥rxasqa… te p…qou kaˆ ™pˆ zugÕn aÙcšni qe‹nai  

bousˆ kaˆ ¹miÒnoisi kaˆ †ppoij çkupÒdessi],   

nÁa polukl»ida qo¾n e„j o‡nopa pÒnton  

e„rÚmenai· paàroi dš t' ¢lhqša kikl»skousin.  

     Tetr£di d' oGge p…qon· perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar  

mšssh· paàroi d' aâte met' e„k£da mhnÕj ¢r…sthn  

ºoàj geinomšnhj· ™pˆ de…ela d' ™stˆ cere…wn.  

     A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar·  
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E„ m�n dèsete misqÕn ¢oidÁj, ð keramÁej,  

deàr' ¥g' 'Aqhna…h, kaˆ Øpšrsceqe ce‹ra kam…nou,  

eâ d� melanqe‹en kÒtuloi kaˆ p£nta k£nastra,  

frucqÁna… te kalîj, kaˆ timÁj ðnon ¢ršsqai,  

poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ d' ¢guia‹j,  

poll¦ d� kerdÁnai ¹m‹n d� d¾ éj sfi noÁsai.   
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MITO DE LAS EDADES  OPERA 

E„ d' ™qšleij, ›terÒn toi ™gë lÒgon ™kkorufèsw  

eâ kaˆ ™pistamšnwj· sÝ d' ™nˆ fresˆ b£lleo sÍsin  

[æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi].  

     CrÚseon m�n prètista gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn  

¢q£natoi po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej.  

o‰ m�n ™pˆ KrÒnou Ãsan, Ót' oÙranù ™mbas…leuen·  

éste qeoˆ d' œzwon ¢khdša qumÕn œcontej  

nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn  

gÁraj ™pÁn, a„eˆ d� pÒdaj kaˆ ce‹raj Ðmo‹oi   

tšrpont' ™n qal…Vsi, kakîn œktosqen ¡p£ntwn·  

qnÍskon d' ésq' ÛpnJ dedmhmšnoi· ™sql¦ d� p£nta  

to‹sin œhn· karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura  

aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ  

¼sucoi œrg' ™nšmonto sÝn ™sqlo‹sin polšessin.  

aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  

toˆ m�n da…monej ¡gnoˆ ™picqÒnioi telšqousin  

™sqlo…, ¢lex…kakoi, fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn,  

[o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga  

ºšra ˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' a!an,]  

ploutodÒtai· kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  

DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen  

¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej,  

crusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma·  

 

 

Î qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qea. toÝj m�n œpeita  

ZeÝj Kron…dhj œkruye coloÚmenoj, oÛneka tim¦j  

oÙk œdidon mak£ressi qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin.  

aÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  

toˆ m�n ØpocqÒnioi m£karej qnhtoˆ kalšontai,  

deÚteroi, ¢ll' œmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹.  

     ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn  

c£lkeion po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k meli©n, deinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  

œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  

½sqion, ¢ll' ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn.  

[¥plastoi· meg£lh d� b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  

™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  

tîn d' Ãn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o!koi,  

calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' ¢pškeito s…dhroj.  

kaˆ toˆ m�n ce…ressin ØpÕ sfetšrVsi damšntej  

bÁsan ™j eÙrèenta dÒmon krueroà 'A…dao,  

nènumnoi· q£natoj d� kaˆ ™kp£glouj per ™Òntaj  

eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio.  

      

 

¢ll' œmphj kaˆ to‹si meme…xetai ™sql¦ kako‹sin.  

 

 

 

 

 

 

 

kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj  

leuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn  

¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt' ¢nqrèpouj  

A„dëj kaˆ Nšmesij· t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦  

qnhto‹j ¢nqrèpoisi· kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».   
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'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio Boètew  

Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

E‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin  

¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenai, e‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj foršoito. LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  

¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h p£roj Ãen,  

½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  

oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn,  

¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  

Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj  

ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  

OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  

aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn  

mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  

'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  

æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.  

'All' œmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen·   

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  

moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin·  

¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  

ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  

oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  

ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  

œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgos«.   

Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto, toÝj d' ¥ra laoÝj  

e„j aÙt¾n œti p£ntaj ™l…mpane papta…nontaj.  

 'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  

o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  

e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  

Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  

œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssato cèrhn,  

Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  

Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   

MAPA HIPOTEXTUAL DEL MITO DE DIKE 

CIUDAD JUSTA E INJUSTA Y DIKE  OPERA 

 

’W Pšrsh, sÝ d' ¥koue d…khj mhd' Ûbrin Ôfelle·  

Ûbrij g£r te kak¾ deilù brotù, oÙd� m�n ™sqlÕj  

·hid…wj feršmen dÚnatai, barÚqei dš q' Øp' aÙtÁj  

™gkÚrsaj ¥tVsin· ÐdÕj d' ˜tšrhfi parelqe‹n  

kre…sswn ™j t¦ d…kaia· d…kh d' Øp�r Ûbrioj ‡scei  

™j tšloj ™xelqoàsa· paqën dš te n»pioj œgnw.  

aÙt…ka g¦r tršcei “Orkoj ¤ma skoliÍsi d…kVsin·  

tÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î k' ¥ndrej ¥gwsi  

dwrof£goi, skoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistaj·  

¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  

ºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  

o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin   

„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢nqeàsin ™n aÙtÍ·  

e„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j  

¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  

oÙd' ¥th, qal…Vj d� memhlÒta œrga nšmontai.  

to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d� dràj  

¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssaj·  

e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  

t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsi·  

q£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙd' ™pˆ nhîn  

n…sontai, karpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥roura.  

oŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,  

to‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.  

poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra,  

Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.  

to‹sin d' oÙranÒqen mšg' ™p»gage pÁma Kron…wn,  

limÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d� lao…·  

 

 

 

 

 

trˆj g¦r mÚrio… e„sin ™pˆ cqonˆ poulubote…rV  

¢q£natoi ZhnÕj fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn,  

o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga  

ºšra ˜ss£menoi, p£nth foitîntej ™p' a!an.  

¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹a,  

kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  

ka… ·' ÐpÒt' ¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwn,  

aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni  

ghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, Ôfr' ¢pote…sV  

dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej  

¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  

 

 

 

 

 

     Soˆ d' ™gë ™sql¦ nošwn ™ršw, mšga n»pie Pšrsh·  

t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai  

·hid…wj· le…h m�n ÐdÒj, m£la d' ™ggÚqi na…ei·  
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PASAJE DE HIPOCRENE  (Phaen. 216-224) 
 

Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj  

kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j·  

¢ll' “Ippoj min œtuye· tÕ d' ¢qrÒon aÙtÒqen Ûdwr  

™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  

prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhn.  

'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ  

Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj  

™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.  

MAPA HIPOTEXTUAL DEL PASAJE DE HIPOCRENE 

THEOGONÍA 

 

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,  

a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te,  

ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' ¡palo‹sin  

Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj·  

ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o  

º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio  

¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo,  

kaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� poss…n.  

 

 

a† nÚ poq' `Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n,  

¥rnaj poima…nonq' `Elikînoj Ûpo zaqšoio.  

tÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeipon,   

Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio·  

     "poimšnej ¥grauloi, k£k' ™lšgcea, gastšrej o	on,  

‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a,  

‡dmen d' eât' ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai."  

THEOGONÍA 

 

ZeÝj dš te ’Irin œpemye qeîn mšgan Órkon ™ne‹kai  

thlÒqen ™n crusšV procÒJ poluènumon Ûdwr,  

yucrÒn, Ó t' ™k pštrhj katale…betai ºlib£toio  

ØyhlÁj· pollÕn d� ØpÕ cqonÕj eÙruode…hj  

™x ƒeroà potamo‹o ·šei di¦ nÚkta mšlainan·  

'Wkeano‹o kšraj, dek£th d' ™pˆ mo‹ra dšdastai·  

™nnša m�n perˆ gÁn te kaˆ eÙrša nîta qal£sshj   

d…nVj ¢rguršVj eƒligmšnoj e„j ¤la p…ptei,  

¹ d� m…' ™k pštrhj proršei, mšga pÁma qeo‹sin.  

 

 

tÁj Óte d¾ PerseÝj kefal¾n ¢pedeirotÒmhsen,  

™xšqore Crus£wr te mšgaj kaˆ P»gasoj †ppoj.  

tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 'Wkeanoà par¦ phg¦j  

gšnq', Ð d' ¥or crÚseion œcwn met¦ cersˆ f…lVsi.  

cç m�n ¢popt£menoj, prolipën cqÒna mhtšra m»lwn,  

†ket' ™j ¢qan£touj· ZhnÕj d' ™n dèmasi na…ei  

bront»n te sterop»n te fšrwn Diˆ mhtiÒenti·   

 
œnqa d� NuktÕj pa‹dej ™remnÁj o„k…' œcousin,  

“Upnoj kaˆ Q£natoj, deinoˆ qeo…· oÙdš pot' aÙtoÝj   

'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai ¢kt…nessin  

oÙranÕn e„saniën oÙd' oÙranÒqen kataba…nwn.  
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PASAJE DE Ñl…gon xÚlon (Phaen. 285-299) 
 

tšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqi m©llon 

kšklitai A„gÒkerws, †na Šj tršpet' ºel…oio.  

M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV  

peptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj. OÜte ken ºo‹  

poll¾n peir»neiaj, ™peˆ tacinètata… e„sin,   

oÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  

œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ d' ¢legeinoˆ  

tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, ÐpÒt' A„gokerÁi   

sumfšret' ºšlioj· tÒte d� krÚoj ™k DiÒj ™stin  

naÚtV malkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  

½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi q£lassa  

porfÚrei· ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin  

poll£kij ™k nhîn pšlagoj peripapta…nontej   

¼meq', ™p' a„gialoÝj tetrammšnoi· oƒ d' œti pÒrsw  

klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei.  

MAPA HIPOTEXTUAL DEL PASAJE DE Ñl…gonÑl…gonÑl…gonÑl…gon xÚlon xÚlon xÚlon xÚlon 

  

  

OPERA 

 

tÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqai,  

m» potš s' oÙranÒqen skotÒen nšfoj ¢mfikalÚyV,  

crîta d� mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV·  

¢ll' ØpaleÚasqai· meˆj g¦r calepètatoj oátoj,  

ceimšrioj, calepÕj prob£toij, calepÕj d' ¢nqrèpoij.  

tÁmoj têmisu bous…n, ™p' ¢nšri d� plšon e‡h  

¡rmaliÁj· makraˆ g¦r ™p…rroqoi eÙfrÒnai e„s…n.  

[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕn  

„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  

gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.]  

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ tršpet' ºel…oio   

ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  

 

 

b£llein, ØlotÒmon te tame‹n qalam»ia doàra  

n»i£ te xÚla poll£, t£ t' ¥rmena nhusˆ pšlontai.  

OPERA 

 

™mp…ptwn, kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh·  

qÁrej d� fr…ssous', oÙr¦j d' ØpÕ mšze' œqento·  

tîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skion· ¢ll£ nu kaˆ tîn  

yucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™Òntwn·  

 

 

kaˆ tÒte d¾ keraoˆ kaˆ n»keroi Ølhko‹tai  

lugrÕn malkiÒwntej ¢n¦ dr…a bhss»enta,  
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EPÍLOGO (Phaen. 1142-1154) 
 

Tîn mhd�n katÒnosso· kalÕn d' ™pˆ s»mati sÁma  

skšptesqai· m©llon d� due‹n e„j taÙtÕn „Òntwn  

™lpwr¾ telšqoi· trit£tJ dš ke qars»seiaj.  

A„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà  

s»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™p' ¢stšri to…h  

ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  

Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi· m£la d' ¥rkion e‡h  

fr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj  

tetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn  

mhnîn pe…rat' œcousin, Óte sfalerèteroj a„q¾r  

Ñktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhj.  

Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn  

oÙdšpote sced…wj ken ™p' a„qšri tekm»raio.   

MAPA HIPOTEXTUAL DEL EPÍLOGO 

  

  

OPERA 

 

A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' Ôneiar·  

aƒ d' ¥llai met£doupoi, ¢k»rioi, oÜ ti fšrousai.  

¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹, paàroi d� ‡sasin.  

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr.  

t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta  

e„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisin,  

Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   

OPERA 

 

a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta  

kekrÚfatai, aâtij d� periplomšnou ™niautoà  

fa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»rou.  

 

[tetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒj q' ƒstamšnou te]  

¥lgea· qumobore‹n m£la toi tetelesmšnon Ãmar.  

385 
1142 822 

825

828 

798 

1450 

1150 

1154 
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2.Índices 

 

 
2.1.Índice general de referencias Arato - Hesíodo 

 

 
 Arato    Referencia                                                                                Hesíodo             Apartado           Pág. 

 

1 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
    

Th. 1-4  
Th. 36 
Th. 94-7 

Proemio 89 

2 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton¥rrhton¥rrhton¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  

Op. 3-4 Proemio 95 

2-4 ¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai dp©sai dp©sai dp©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa     
kaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Op. 101  
Fr. 302.5-6 

Proemio 99 

4 kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj kecr»meqakecr»meqakecr»meqakecr»meqa p£ntej.  

 
Op. 100 Op. 
634 
Fr.302.5-6 
Op. 478 

Proemio 
 
Sintáctico 

103 
 
369 

5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn .`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   Th. 96 
Op.299 

Proemio 104 

5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn .`O d`O d`O d`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi½pioj ¢nqrèpoisi½pioj ¢nqrèpoisi½pioj ¢nqrèpoisi   Th. 407 Proemio 107 

1-5 'Ek DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
¥rrhton· mestaˆ d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa  
kaˆ limšnej· p£nTh. d� DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj kecr»meqa p£ntej.  

Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn g¦r kaˆ gšnoj e„mšn g¦r kaˆ gšnoj e„mšn g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.     `̀̀̀O d' ½pioj ¢nqrèpoisi        

Op. 1-4 Retórico -
Estilístico 

266 

6 dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei ™pˆ œrgon ™ge…rei  Op. 20 
Op.398 

Proemio 109 

7 mimn»skwn biÒtoiomimn»skwn biÒtoiomimn»skwn biÒtoiomimn»skwn biÒtoio· lšgei d' Óte bîloj ¢r…sth  
 

Op. 498-501 Proemio 111 

5-9 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦dexi¦dexi¦dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio: · lšgei dlšgei dlšgei dlšgei d' ÓteÓteÓteÓte bîloj ¢r…s bîloj ¢r…s bîloj ¢r…s bîloj ¢r…sTh.Th.Th.Th.        
bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai     
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai 

Op. 465-472  
Op. 18-24 

Proemio 112 

8 bous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  Op. 607 Op. 
816 

Proemio 115 

10-13 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen n oÙranù ™st»rixen n oÙranù ™st»rixen n oÙranù ™st»rixen     
¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕn  
¢stšraj o† ke m£lista tetugmšnatetugmšnatetugmšnatetugmšna shma…noien   
¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai¢ndr£sin ær£wn, Ôfr' œmpeda p£nta fÚwntai.   

Op. 473-474 
Th. 84-86 
Th. 497-500 

Proemio 116 

14 Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontai Th. 34 
Th. 91 

Proemio 119 

14-15 Tù Tù Tù Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontai.  
Ca‹re, p£terp£terp£terp£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

Th. 36 
 

Morfológico 366 

14 Tù    min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontai. 
 

 

Th. 91 
Op.338-339 

Proemio 121 
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15 Ca‹reCa‹reCa‹reCa‹re, p£ter,p£ter,p£ter,p£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

 
 

Th. 104 Proemio 122 

15 Ca‹re, p£ter, mšga qaàmamšga qaàmamšga qaàmamšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  

 
Th. 500 
Th. 834 

Proemio 123 

15 Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšgmšgmšgmšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar,  

 
Op. 822 Proemio 125 

16 aÙtÕj kaˆ protšrh gene». aÙtÕj kaˆ protšrh gene». aÙtÕj kaˆ protšrh gene». aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� Moàsai Th. 104-115 
Op. 159-160 
Th. 43-51 

Proemio 127 

16 aÙtÕj kaˆ protšrh gene». Ca…roite d� MoàsaiCa…roite d� MoàsaiCa…roite d� MoàsaiCa…roite d� Moàsai    Th.104 
Th. 94-96 

Proemio 131 

17 meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai. 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
 

Th. 406-408 
Th. 84  
Th. 92 
Th. 36-40 
Th. 104-107 

Proemio 132 

17-18 meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai.meil…ciai m£la p©sai.    'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n  ¢stšraj e„pe‹n      
Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n. Î qšmij eÙcomšnJ tekm»rate p©san ¢oid»n.     

Op. 10 
Th. 104 Op. 
137 

Proemio 134 

22-23 ¥xwn a„�n ¥rhren, œcei dœcei dœcei dœcei d' ¢t£lanton ¡p£nth  ¢t£lanton ¡p£nth  ¢t£lanton ¡p£nth  ¢t£lanton ¡p£nth      
messhgÝj ga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕnga‹an, perˆ d' oÙranÕn aÙtÕn ¢gine‹.   
 

Th. 521 
Th. 126-127 

Sintagma 17 

28 Aƒ dAƒ dAƒ dAƒ d' ½toi½toi½toi½toi kefal¦j m�n ™p' „xÚaj a„�n œcousin  
 
 

Th. 142 
Th. 1015 
Op. 333 
Op.  385 

Morfológico 367 

30-35 œmpalin e„j êmouj tetrammšnai. E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»,   

Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti Kr»thqen ke‹na… ge DiÕj meg£lou „Òthti     
oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta     
D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,  D…ktV ™n eÙèdei, Ôreoj scedÕn 'Ida…oio,      
¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn, ¥ntrJ ™gkatšqento kaˆ œtrefon e„j ™niautÒn,     
Dikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeDikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeDikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeDikta‹oi KoÚrhtej Óte KrÒnon ™yeÚdonto. Údonto. Údonto. Údonto.  

Th. 477-482 Mitos 456 

36-37 Kaˆ t¾n m�n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin,   
t¾n d' ˜tšrhn `El…khn.t¾n d' ˜tšrhn `El…khn.t¾n d' ˜tšrhn `El…khn.t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ  

Th. 207  
 
Op. 17 

Expresión 
Formular 
Sintagma 

69 
 
18 

42 'All' ¹ m�n kaqar¾ kaˆ ™pifr£ssasqai ˜to…mh  
poll¾ fainomšnh `El…kh prèthj ¢pÕ nuktÒj·  

¹ d' ˜tšrh Ñl…gh mšn, ¢t¦r naÚtVsin ¢re…wn¢re…wn¢re…wn¢re…wn·  

meiotšrV g¦r p©sa peristršfetai strof£liggi·  
tÍ kaˆ SidÒnioi „qÚntata naut…llontai.   

Op. 203-211 Palabra 2 

45-48 T¦j d� di' ¢mfotšraj¢mfotšraj¢mfotšraj¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëxo†h potamo‹o ¢porrëx  
e„le‹tai, mšga qaàmamšga qaàmamšga qaàmamšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj  
mur…oj· aƒ d' ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai  
”Arktoi, kuanšoukuanšoukuanšoukuanšou pefulagmšnai çkeano‹oçkeano‹oçkeano‹oçkeano‹o. 

Th. 824-825 
Th. 834 
Th.844-849 
Fr.293.1  

Sintagma 21 

46 
 
 

e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… tper… tper… tper… t' ¢mf… t¢mf… t¢mf… t¢mf… t' ™agëj Th. 848 
Fr. 150.28 

Expresión 
Formular 

70 
 
 
 
 



El hipotexto hesiódico en los Phaenomena de Arato 
 

 
511

Arato        Referencia                                                                                    Hesíodo             Apartado           Pág. 

46 e„le‹tai, mšga qaàma, Dr£kwn, per… t' ¢mf… t' ™agëj™agëj™agëj™agëj Op. 534 Términos 216 

57 
 
 

™scati¾n ™pšcei gšnuoj deideideideino‹o pelèrouno‹o pelèrouno‹o pelèrouno‹o pelèrou.   

 
Th. 856 Expresión 

Formular 
70 

67-69 TÍ d' aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj   
e‡dwlon· tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  

oÙd' Ótini kršmatai ke‹noj pÒnJ, ¢ll£ min aÛtwj  
'EngÒnasin kalšousi. TÕ d' aât' ™n goÚnasi k£mnon  
Ñkl£zonti œoiken· ¢p¢p¢p¢p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn     

ce‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontai· t£nuta… ge m�n ¥lludij ¥llh   
Ósson ™p' Ôrguian· mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ  

Th. 150 
Th. 671 

Expresión 
Formular 

71 

70 dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontoj.  

 
Th. 322 
Th. 825 

Expresión 
Formular 

73 

72 sÁm' œmenai DiÒnusojDiÒnusojDiÒnusojDiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj'Ari£dnhj'Ari£dnhj'Ari£dnhj, Th.  947 Mitos 459 

73-78 nètJnètJnètJnètJ Øpostršfetai kekmhÒtoj e„dèloio.  

     NètJNètJNètJNètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ kefalÍ kefalÍ kefalÍ ge m�n ¥krV  
skšpteo p¦r kefal¾n kefal¾n kefal¾n kefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  
aÙtÕn ™pifr£ssaio faeinÒmenonfaeinÒmenonfaeinÒmenonfaeinÒmenon 'Ofioàcon·  

to‹o… oƒ kefalÍkefalÍkefalÍkefalÍ Øpoke…menoi ¢glaoˆ ðmoi  
e‡dontaie‡dontaie‡dontaie‡dontai. Ke‹no… ge kaˆ ¨n dicÒmhni sel»nV   

Sc. 161-167 Sintagma 26 

87 dexiterÍ dexiterÍ dexiterÍ dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍskaiÍskaiÍskaiÍ ge m�n ØyÒqi pollÒj.  

 
Th. 179 Expresión 

Formular 
179 

88 Kaˆ d» oƒ Stef£nJ parakšklitai ¥kra gšneiagšneiagšneiagšneia·  Sc. 167 Términos 207 

89 neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi d� spe…rhj meg£laj ™pima…eo Chl£s·  Th. 567 Términos 217 

91 'ExÒpiqen d' `El…khj fšretai ™l£onti ™oikëj  
'ArktofÚlax'ArktofÚlax'ArktofÚlax'ArktofÚlax, tÒn ·' ¥ndrej ™pikle…ousi BoèTh.n,  

oÛnec' ¡maxa…hj ™pafèmenoj e‡detai ”Arktou,  

kaˆ m£la p©j ¢r…dhloj· ØpÕ zènV dš oƒ aÙtÕj  
™x ¥llwn 'ArktoàrojArktoàrojArktoàrojArktoàroj ˜l…ssetai ¢mfadÕn ¢st»r.  

Op. 564-567 Estrellas 476 

96-97 'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio BoètewBoètewBoètewBoètew  
ParqšnonParqšnonParqšnonParqšnon, ¼ ·¼ ·¼ ·¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

 

Op. 391-393 
Th. 902 
Op. 192  

Dike 141 

98-100 E‡tE‡tE‡tE‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasinÓn ·£ tš fasinÓn ·£ tš fasinÓn ·£ tš fasin        
¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenaiœmmenaiœmmenaiœmmenai, e‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoito. LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  

Th. 378 
Op.256  
Op.671 

Dike 
 
Términos 

144 
 
217 

100 eÜkhloj foršoito. LÒgojLÒgojLÒgojLÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj¥lloj¥lloj¥lloj Op. 106 Dike 147 

101 ¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h™picqon…h™picqon…h™picqon…h p£roj Ãen,  

 
Op. 121-126 
Op. 108 

Dike 148 

102 ½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…hkatenant…hkatenant…hkatenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  
 

Sc. 73 Dike 150 

103 
 
 
 
 
 
 
 

oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikîn Fr.1.1 Dike 
Expresión 
Formular 

150 
76 
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104 ¢ll¢ll¢ll¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£th per ™oàsa.  Th. 429-434  
Op. 225-231 
Op.256-262 
Fr.1.6  

Op. 154 
Op. 292 

Dike 152 

105 Ka… ˜ D…khn kalšeskonKa… ˜ D…khn kalšeskonKa… ˜ D…khn kalšeskonKa… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj  
 

Op. 256-262 Dike 154 

105-107 Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj¢geiromšnh d� gšrontaj¢geiromšnh d� gšrontaj¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ Àºš pou e„n ¢gorÍ Àºš pou e„n ¢gorÍ Àºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   

dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistajdhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  

 

Op. 256-262  
Th. 84-89 
Op. 197 
Op. 220-224 

Dike 155 

108-109 OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stantoOÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  

oÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšojoÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoàoÙd� kudoimoà·  
Th. 84-90 
Op. 225-229 

Dike 159 

110 aÛtwj d' œœœœzwonzwonzwonzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassaq£lassaq£lassaq£lassa,  

 
Op. 236-237 
Op. 112 
Op. 151 

Dike 161 

111 kaˆ b…onb…onb…onb…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  

 
 

Op. 31 
Op. 230-237 
Op. 112-113 

Dike 162 

112-113 ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn     
mur…a p£nta pare‹ce D…khmur…a p£nta pare‹ce D…khmur…a p£nta pare‹ce D…khmur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

 
 

Op. 230-237 
Op. 117-119 

Dike 164 

113 mur…a p£nta mur…a p£nta mur…a p£nta mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn. Op. 230-234 
Op. 116-117 
Op. 126 

Dike 167 

113 mur…a p£nta pare‹ce D…khD…khD…khD…kh, dèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wndèteira dika…wn. Op. 225-227 Dike 
Retórico -
Estilístico 

168 
273 

114 TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹aga‹aga‹aga‹a gšnoj crgšnoj crgšnoj crgšnoj crÚseionÚseionÚseionÚseion œferbenœferbenœferbenœferben. 
 

Op.121 

Op. 228-234 
Op. 109-119 
 

Dike 169 

115 TÒfr' Ãn Ôfr' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben. 
'ArguršJ'ArguršJ'ArguršJ'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn.     

Op. 127-129 
Op. 30 

Dike 170 

115-116 æm…leiæm…leiæm…leiæm…lei, poqšousa palaiîn poqšousa palaiîn poqšousa palaiîn poqšousa palaiîn ½qea laîn½qea laîn½qea laîn½qea laîn Op. 222 
Op. 137 

Dike 171 

117 'All'All'All'All' œmphjœmphjœmphjœmphj œti ke‹no kat' ¢rgÚreon gšnoj Ãen·   

 
Op. 142 Op. 
179 

Dike 172 

118-122 ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn ½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn     
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin:    
¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj, ¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,     
ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒtºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒtºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒtºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthhhhtoj, toj, toj, toj,     
oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  
 
 
 
 
 
 

Op. 222-226 
Op. 256-262 
Th. 797-803 
Th. 84-87 

Dike 173 
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123-126 «O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto     
ceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna tØme‹j d� kakètera tškna tØme‹j d� kakètera tškna tØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeeke‹sqeeke‹sqeeke‹sqe.  

Kaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoiKaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma     
œssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisi, kakù dkakù dkakù dkakù d' ™pike…setai ¥lgos™pike…setai ¥lgos™pike…setai ¥lgos™pike…setai ¥lgos«.      

Op.53-58 Retórico- 
Estilístico 

237 

123-124 «O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto     
ceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhnceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqeØme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

  

Op. 127  
Op. 235 
Op. 238-239 
Op. 143-145 

Dike 176 

125-126 Kaˆ d» pou pÒlemoipÒlemoipÒlemoipÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisiœssetai ¢nqrèpoisi, kakù dkakù dkakù dkakù d' ™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj™pike…setai ¥lgoj«.   

Op. 200-201 
Op. 240-247 
Op. 145-146 

Dike 178 

127-128 •Wj e„poàs' Ñršwn ™pema…eto, toÝj dtoÝj dtoÝj dtoÝj d' ¥ra laoÝj¥ra laoÝj¥ra laoÝj¥ra laoÝj  
e„j aÙt¾n œti p£p£p£p£ntajntajntajntaj ™l…mpane papta…nontajpapta…nontajpapta…nontajpapta…nontaj.  

Th. 85-90 
Op. 242-243 

Dike 180 

129-132 'All'All'All'All' Óte d¾Óte d¾Óte d¾Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrejcalke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrejcalke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrejcalke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  

o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairankakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairankakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairankakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  
e„nod…hne„nod…hne„nod…hne„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  

Op. 140-151 Dike 
Retórico -
Estilístico 

181 
267 

132 e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£santprîtoi d� boîn ™p£santprîtoi d� boîn ™p£santprîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn¢rot»rwn¢rot»rwn¢rot»rwn. Op. 405 Dike 183 

134-136 œptaqœptaqœptaqœptaq' Øpouran…hØpouran…hØpouran…hØpouran…h, taÚTh.n dtaÚTh.n dtaÚTh.n dtaÚTh.n d' ¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn¥ra n£ssato cèrhn,  

Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi     
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio BoètewParqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.      

Op. 197-201 Dike 185 

133-136 Kaˆ tÒte mis»sasa D…kh ke…nwn gšnoj ¢ndrîn  
œptaq' Øpouran…h, taÚthn d' ¥ra n£ssaton£ssaton£ssaton£ssato cèrhn,  

Âc… per ™nnuc…h™nnuc…h™nnuc…h™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.   

Op. 18 
Op. 287-288 
Th. 10 

Dike 188 

149-154 ”Enqa m�n ºe”Enqa m�n ºe”Enqa m�n ºe”Enqa m�n ºel…oio qere…tata… e„si kšleuqoil…oio qere…tata… e„si kšleuqoil…oio qere…tata… e„si kšleuqoil…oio qere…tata… e„si kšleuqoi·  
aƒ dš pou ¢stacÚwn keneaˆ fa…nontai ¥rourai  
ºel…ou t¦ prîta sunercomšnoio Lšonti.  
TÁmoj TÁmoj TÁmoj TÁmoj kaˆ kel£dontej ™ths…ai eÙršM pÒntJ pÒntJ pÒntJ pÒntJ     
¢qrÒoi ™mp…ptousin, Ð d� plÒojplÒojplÒojplÒoj oÙkšti kèpaij   
ériojériojériojérioj· eÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁej,   

Op. 663-672 Sintagma 28 

154-155 ériojériojériojérioj·  eÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁejeÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁej,  

e„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoiene„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien.  
Op. 643 Op. 
683-684 
Op. 671-672 

Sintagma 30 

162 ¢nt…a dineÚei, skaiù d' ™pel»latai™pel»latai™pel»latai™pel»latai êmJ  Th. 733 Términos 218 

169-176 to…h oƒ kefal¾ diakškritai· oÙdš tij ¥llJ  
s»mati tekm»raito k£rh boÒj, oŒ£ min aÙtoˆ  
¢stšrej ¢mfotšrwqen ˜lissÒmenoi tupÒwsin.  

Kaˆ l…hn ke…nwn Ônom' e‡retai, oÙdš toi aÛtwj  
n»koustoi `U£dejU£dejU£dejU£dej· taˆ mšn ·' ™pˆ pantˆ metèpJ   
TaÚrou beblšatai. Laioà d� ker£atoj ¥kron  
kaˆ pÒda dexiterÕn parakeimšnou `HniÒcoio  
eŒj ¢st¾r ™pšcei, sunelhl£menoi d� fšrontai·  
 
    

Op. 615 Estrellas 480 

180 aÛtwj ¥rrhton¥rrhton¥rrhton¥rrhton katake…setai· ¢ll' ¥ra kaˆ tîn  Op. 4 Palabra 3 

198 'Andromšdhj'Andromšdhj'Andromšdhj'Andromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnon· oÜ se m£l' o‡w  Fr. 135.6 Mitos 460 

198 
 

'Andromšdhj ØpÕ mhtrˆ kekasmšnon:kekasmšnon:kekasmšnon:kekasmšnon: oÜ se m£l' o‡w  
 
 
    

Th. 929 Términos 208 
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205 'All' ¥ra oƒ kaˆ kratˆ pšlwr ™pel»latai “Ippoj“Ippoj“Ippoj“Ippoj  Th. 283 Mitos 461 

208 Oƒ d' ¥r' œti tre‹j ¥lloi ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj     
 

Sc. 430 Expresión 
Formular 

76 

216-218 Ke‹non d¾ ka… fasifasifasifasi kaqkaqkaqkaq' Øyhloà `ElikînojØyhloà `ElikînojØyhloà `ElikînojØyhloà `Elikînoj        
kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhjkalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `ElikënElikënElikënElikën ¥kroj¥kroj¥kroj¥kroj katele…betokatele…betokatele…betokatele…beto phga‹jphga‹jphga‹jphga‹j· 

Th. 306  

Th. 6-8  
Th. 784-788  
Th. 282-284 

Hipocrene 190 

216-221 Ke‹non d¾ ka… fasi kaq' Øyhloà `Elikînoj  
kalÕn Ûdwr ¢gage‹n eÙaldšoj `Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj`Ippoukr»nhj.  

OÙ g£r pw `Elikën ¥kroj katele…beto phga‹j·  

¢ll' “Ippoj“Ippoj“Ippoj“Ippoj min œtuye· tÕ d' ¢qrÒon aÙtÒqen Ûdwr  
™xšcuto plplplplhgÍ protšrou podÒjhgÍ protšrou podÒjhgÍ protšrou podÒjhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej  
prîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnIppoukr»nhnIppoukr»nhnIppoukr»nhn.  

Th. 1-8 Retórico -
Estilístico 

267 

221 prîtoi ke‹no potÕn dief»misan dief»misan dief»misan dief»misan `Ippoukr»nhn.  Op. 764 Términos 219 

220-221    ™xšcuto plhgÍ protšrou podÒj· oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej oƒ d� nomÁej     
prîtoi ke‹no potprîtoi ke‹no potprîtoi ke‹no potprîtoi ke‹no potÕn dief»misan `Ippoukr»nhnÕn dief»misan `Ippoukr»nhnÕn dief»misan `Ippoukr»nhnÕn dief»misan `Ippoukr»nhn.  

Th. 22-29 Hipocrene 194 

222 'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betaitÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ  Th. 786 
Th. 792 

Hipocrene 195 

222-223 'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ oÙdš toi aÙtÕ oÙdš toi aÙtÕ oÙdš toi aÙtÕ     
Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r Óg' “Ippoj  

Th. 758-761 Hipocrene 196 

223-224 Qespišwn ¢ndrîn ˜k¦j Ôyeai· aÙt¦r ÓgaÙt¦r ÓgaÙt¦r ÓgaÙt¦r Óg' “Ippoj “Ippoj “Ippoj “Ippoj     
™n DiÕj eƒle‹tai™n DiÕj eƒle‹tai™n DiÕj eƒle‹tai™n DiÕj eƒle‹tai, ka… toi p£ra qh»sasqai.      

Th. 280-286 Hipocrene 197 

231 messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi d� tr…bei mšgan oÙranÒn, Âc… per ¥krai  Op. 369 Términos 219 

253 ‡cnia mhkÚnei kekonimšnojkekonimšnojkekonimšnojkekonimšnoj ™n Diˆ patr….  
 

Op. 481 Sc. 
220 

Términos 208 

254-267 ”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai.  
Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  
cîroj œcei, kaˆ d' aÙtaˆ ™piskšyasqai ¢faura….  
`Ept£poroi d¾ ta…ge met' ¢nqrèpouj Ødšontai,  
ex oSa… per ™oàsai ™pÒyiai Ñfqalmo‹sin.   

OÙ mšn pwj ¢pÒlwlen ¢peuq¾j ™k DiÕj ¢st»r,  

™x oá kaˆ geneÁqen ¢koÚomen, ¢ll¦ m£l' aÛtwj  
e‡retai· ˜pt¦ d' ™ke‹nai ™pirr»dhn kalšontai  
'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t' 'Hlšktrh te  
kaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹a.  

Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' ÑnomastaˆÑnomastaˆÑnomastaˆÑnomastaˆ  
Ãri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriaiÃri kaˆ ˜spšriai, ZeÝj d' a‡tioj, eƒl…ssontai,  
Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio Ó sfisi kaˆ qšreoj kaˆ ce…matoj ¢rcomšnoio     
shma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou tshma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio¢rÒtoio¢rÒtoio¢rÒtoio.  

Op. 383-391 
Op. 614-617 
Th. 148 

Estrellas 
 

466 

262-263 'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t'AlkuÒnh MerÒph te Kelainè t' 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te 'Hlšktrh te     
kaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹akaˆ SterÒph kaˆ Thãgšth kaˆ pÒtnia Ma‹a.  

Fr.169 Mitos 462 

264 Aƒ m�n Ðmîj Ñl…gai kaˆ ¢feggšej, ¢ll' Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ Ñnomastaˆ  Th.148 Palabra 4 

269 `Erme…hj `Erme…hj `Erme…hj `Erme…hj ™tÒrhse, LÚrhn dš min eSpe lšgesqai,  Op. 68 
Fr. 66.4 

Términos 220 

285 tšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi m©llon  Th. 567 Términos 217 

285 tšlletaitšlletaitšlletaitšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqi m©llon  
 
 
 
 

Op. 383-384 Términos 220 
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285-299 tšlletai· aÙt¦r Óge prÒteroj kaˆ neiÒqi m©llon  
kšklitai A„gÒkerwj, †na Šj tršpet†na Šj tršpet†na Šj tršpet†na Šj tršpet' ºel…oioºel…oioºel…oioºel…oio.  

M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV     
peptamšnJ pel£gei kecrhmšnojpeptamšnJ pel£gei kecrhmšnojpeptamšnJ pel£gei kecrhmšnojpeptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj. OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹ OÜte ken ºo‹     
poll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiajpoll¾n peir»neiaj, ™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin™peˆ tacinètata… e„sin,   

oÜtoÜtoÜtoÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj     
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJœlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ dOƒ dOƒ dOƒ d' ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ ¢legeinoˆ     
tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoitÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, ÐpÒt' A„gokerÁi  
sumfšret' ºšlioj· tÒte d� krÚoj ™k DiÒj krÚoj ™k DiÒj krÚoj ™k DiÒj krÚoj ™k DiÒj ™stin  
naÚtV malkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  
½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi q£lassa  
porfÚrei· ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin  
poll£kij ™k nhîn pšlagoj peripapta…nontej   
¼meq', ™p' a„gialoÝj tetrammšnoi· oƒ d' œti pÒrsw  
klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei.  

Op. 554-565 
Th.748 
Op. 511-514 
Th. 852 
 

Ñl…gon xÚlon 
 
 
Sintáctico 

198 
 
 
369 
 

294 naÚtV malkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwntimalkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  Op. 530 Términos 209 

299 klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlonxÚlonxÚlonxÚlon ¥id' ™rÚkei. Op. 808 Términos 209 

320 messhgÝj kšcutai· t¦ d� neiÒqi neiÒqi neiÒqi neiÒqi tšlletai ¥lla  Th. 567 Términos 217 

322-325 LoxÕj m�n TaÚroio tomÍ Øpokšklitai aÙtÕj  
'Wr…wn'Wr…wn'Wr…wn'Wr…wn. M¾ ke‹non Ótij kaqarÍ ™nˆ nuktˆ  
Øyoà pepthîta paršrcetai, ¥lla pepo…qoi   
oÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqai.     

Op. 609-614 Estrellas 474 

329-337 gastšra ku£neoj peritšlletai, ¹ dš oƒ ¥krh   
¢stšri bšblhtai deinù gšnuj, Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista Ój ·a m£lista     
Ñxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£eiÑxša seiri£ei· ka… min kalšouska… min kalšouska… min kalšouska… min kalšous' ¥nqrwpoi ¥nqrwpoi ¥nqrwpoi ¥nqrwpoi     
Se…rionSe…rionSe…rionSe…rion. OÙkšti ke‹non ¤mOÙkšti ke‹non ¤mOÙkšti ke‹non ¤mOÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta ºel…J ¢niÒnta ºel…J ¢niÒnta ºel…J ¢niÒnta     
futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fufutaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fufutaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fufutaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsailliÒwsailliÒwsailliÒwsai·  
·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢Zxaj·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢Zxaj·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢Zxaj·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢Zxaj,  

kaˆ t¦ m�n œrrwsenkaˆ t¦ m�n œrrwsenkaˆ t¦ m�n œrrwsenkaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£ntatîn d� flÒon êlese p£ntatîn d� flÒon êlese p£ntatîn d� flÒon êlese p£nta.  

Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen· oƒ d� d¾ ¥lloi  
sÁm' œmenai melšessin ™lafrÒteroi per…keintai.      

Op. 585-588 
Op. 5-8 

Estrellas 470 

330-336 ¢stšri bšblhtai deinù gšnuj, Ój ·a m£lista  
Ñxša seiri£ei seiri£ei seiri£ei seiri£ei· ka… min kalšous' ¥nqrwpoi   
Se…rionSe…rionSe…rionSe…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
futaliaˆ futaliaˆ futaliaˆ futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai fulliÒwsai fulliÒwsai fulliÒwsai· 
·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢Yxaj,  

kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta.  

Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomenKe…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen· oƒ d� d¾ ¥lloi  
sÁm' œmenai melšessin ™lafrÒteroi per…keintai.  

Op. 585-588 
Op. 747 

Retórico -
Estilístico 

268 

355  `H m�n g¦r Qr»ikojQr»ikojQr»ikojQr»ikoj ØpÕ pnoiÍ boršao boršao boršao boršao  Op. 553 Términos 221 

358-359 baiÕnbaiÕnbaiÕnbaiÕn Øp�r PotamoàØp�r PotamoàØp�r PotamoàØp�r Potamoà beblhmšnon ¢sterÒentoj.   

OSon g¦r k¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹taik¢ke‹no qeîn ØpÕ possˆ fore‹tai  
Op. 418 Sintáctico 370 

360 le…yanon 'Hridano‹oHridano‹oHridano‹oHridano‹o, poluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹opoluklaÚtou potamo‹o.   Th. 338 Mitos 464 

368 messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi phdal…ou kaˆ K»teoj eƒl…ssontai,  Op. 369 Términos 219 

370 nènumoinènumoinènumoinènumoi· oÙ g¦r to…ge tetugmšnou e„dèloio   
 

Op. 148-155 Palabra 5 

373 ¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkštoÙkštoÙkštoÙkšt' ™Òntwn™Òntwn™Òntwn™Òntwn  Th. 21 Expresión 
Formular 

77 

386 NeiÒqiNeiÒqiNeiÒqiNeiÒqi d' A„gokerÁoj, ØpÕ pnoiÍsi nÒtoio,  

 

 

Th. 567 Términos 217 
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388 oSoj ¢pÕ protšrwn, NÒtion dš ˜ kikl»skousinkikl»skousinkikl»skousinkikl»skousin. Op. 818 Términos 210 

400 NeiÒqi NeiÒqi NeiÒqi NeiÒqi ToxeutÁroj ØpÕ protšroisi pÒdessin   Th. 567 Términos 217 

405 peÚseai· ¢ntipšrhn g¦r ¢e…retai 'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio.  

 
    

Op. 564-567 
Op. 609-611 

Estrellas 478 

408-412 'All' ¥ra kaˆ perˆ ke‹no Qut»rion ¢rca…h NÚx¢rca…h NÚx¢rca…h NÚx¢rca…h NÚx,  

¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon, ceimînoj œqhken  
e„nal…ou mšga sÁma· kedaiÒmenai g¦r ™ke…nV   
nÁej ¢pÕ frenÒj e„si· t¦ d' ¥lloqen ¥lla pifaÚskei  
s»mat', ™poikte…rousa polurroq…ouj ¢nqrèpouj.  

Th. 123 Sintagma 31 

409 ¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon¢nqrèpwn kla…ousa pÒnon, ceimînoj œqhken Op. 222 Sintagma  33 

414 eÜceo messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi ke‹no fan»menai oÙranù ¥stron,  Op. 369 Términos 219 

416 ql…bet' ¢nastšllontoj ÑpwrinoàÑpwrinoàÑpwrinoàÑpwrinoà boreaoboreaoboreaoboreao Op. 677 Sintagma 34 

418-419 Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJnÒtJnÒtJnÒtJ œpi sÁma titÚskei  
nÝx aÙt», mogero‹si carizomšnh carizomšnh carizomšnh carizomšnh naÚtVsin.  

Op. 675-683 Palabra 6 

423 ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚellaØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚellaØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚellaØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella    Op. 675 Sintagma 35 

437 toà g£r toi t¦ m�n ¢ndrˆ ™oikÒta neiÒqineiÒqineiÒqineiÒqi ke‹tai  Th. 567 Términos 217 

460 oÙd' œti qarsalšoj ke…nwn ™gë™gë™gë™gë ¥rkioj e‡hn  Op. 10 Retórico- 
Estilístico 

238 

476 ke‹no periglhn�j trocalÒntrocalÒntrocalÒntrocalÒn, G£la min kalšousin.  Op. 518 Términos 210 

477 Tù d» toTù d» toTù d» toTù d» toiiii croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj  
 

Th. 1015 
Op. 385 

Morfológico 367 

491-496 Parqšnoj, ¢ll¦ Lšwn kaˆ Kark…noj. Oƒ m�nOƒ m�nOƒ m�nOƒ m�n ¤m' ¥mfw  
˜xe…hj kšatai beblhmšnoi, aÙt¦r Ð kÚkloj  
tÕn m�ntÕn m�ntÕn m�ntÕn m�n ØpÕ stÁqoj kaˆ gastšra mšcri par' a„dî  
tšmnei, tÕn d�tÕn d�tÕn d�tÕn d� dihnekšwj Øpšnerqe cele…ou  
Kark…non, Âci m£lista dicaiÒmenÒn ke no»saij  
ÑrqÒn, †n' Ñfqalmoˆ kÚklou ˜k£terqen ‡oien.  
 

Th. 289 Retórico- 
Estilístico 

238 

507-514 TÕn pÚmaton kaqaro‹o parercÒmenoj boršao  
™j nÒton ºšlioj fšretai, tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà tršpeta… ge m�n aÙtoà     
ceimšriojceimšriojceimšriojceimšrioj. Ka… oƒ tr…a m�n peritšlletai Øyoà  
tîn Ñktè, t¦ d� pšnte katèruca dineÚontai.  
MessÒqi d' ¢mfotšrwn, Óssoj polio‹opolio‹opolio‹opolio‹o g£laktoj,  

ga‹an Øpostršfetai kÚkloj dicÒwnti ™oikèj·   
™n dš oƒ ½mata nuxˆn „sa…etai ½mata nuxˆn „sa…etai ½mata nuxˆn „sa…etai ½mata nuxˆn „sa…etai ¢mfotšrVsin,  

fq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreojfq…nontoj qšreoj, tot� d' e‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoioe‡aroj ƒstamšnoio.  

Op. 564-565  
Op. 479 
Op. 477 
Op. 569 
Op. 562 
Op. 798 
Op. 664 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

511 MessÒqiMessÒqiMessÒqiMessÒqi d' ¢mfotšrwn, Óssoj polio‹o g£laktoj,  Op. 369 Términos 219 

522 OÙ m¾n A„htoà ¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai, ¢ll£ oƒ ™ggÝj   
 

Th. 801 Op. 
578 

Términos 211 

526 messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi p£ntaj œcwn· Ð d� tštratoj ™sf»kwtai  Op. 369 Términos 219 

528 ¢ntipšrhn tropiko…, mšssoj dš ˜ messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi tšmnei.  Op. 369 Términos 219 

532 ™x ºoàj ™pˆ nÚkta dièketai ½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta.   

 

 
 
 
 

Th. 305 Expresión 
Formular 

79 
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534 Kaˆ t¦ m�n ¢ntšllei kaˆ aÙt…ka neiÒqi neiÒqi neiÒqi neiÒqi dÚnei  Th. 567 Términos 217 

566-567 AÙtÕj d' ¨n m£la toi ker£wnker£wnker£wnker£wn ˜k£terqe dido…h  
çkeanÕjçkeanÕjçkeanÕjçkeanÕj t£ te poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù  
neiÒqen ÐppÁmoj ke…nwn foršVsin ˜k£sthn.   

Th. 789 Expresión 
Formular 

80 

569-570 OÜ oƒ ¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi¢faurÒtatoi, Óte Kark…nos ¢ntšllVsin,  

¢stšrej ¢mfotšrwqen ˜lissÒmenoi per…keintai,  

Op.586 Estrellas 472 

580 me…wn ºm£tiojºm£tiojºm£tiojºm£tioj, tÕ dtÕ dtÕ dtÕ d' ™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj™pˆ plšon œnnucoj ½dh.  Op. 419 Sintagma 36 

607-609 OÙd' ¨n ™percÒmenai Chlaˆ kaˆ lept¦ f£ousai  
¥frastoi par…oien, ™peˆ mšga sÁma BoèTh.j  
¢qrÒoj ¢ntšllei bebolhmšnoj 'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio'ArktoÚroio.     

Op. 564-567 
Op. 609-611 

Estrellas 478 

623 profronšwj· ceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj q’ ¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon  Th. 677 Términos 212 

637-640 ”Artemij ƒl»koi· protšrwn lÒgojprotšrwn lÒgojprotšrwn lÒgojprotšrwn lÒgoj, o† min œfanto o† min œfanto o† min œfanto o† min œfanto     
˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio˜lkÁsai pšploio, C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta C…J Óte qhr…a p£nta     
karterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnVkarterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnVkarterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnVkarterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnV,  

q»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wniq»rhj ¢rnÚmenoj ke…nJ c£rin O„nop…wni.  

Fr.148ª Mitos 464 

651 b£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹ob£ptwn çkeano‹o, t¦ d' oÙ qšmij, ¢ll¦ t£g' aÙtaˆ  Th. 5-6 Sintáctico 370 

657-658 meiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twnmeiromšnh gon£twn, ™peˆ oÙk ¨r œmellen ™ke…nh  Dwr…di Dwr…di Dwr…di Dwr…di 
kaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqaikaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqaikaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqaikaˆ PanÒpV meg£lwn ¥ter „sèsasqai. 

Op. 578 
Th. 801 
Th. 250 

Términos 
Sintagma 

222 
36 

675 KhfeÝj ºóouºóouºóouºóou parelaÚnetai çkeano‹o,     Op.548 Términos 222 

692 te…rea, kaˆ not…oio Quthr…ou ƒerÕj ƒerÕj ƒerÕj ƒerÕj ›drh.     Op.466 
Op.597 
Op.805 

Morfológico 367 

721 DÚnei d' 'ArktofÚlax ½dh½dh½dh½dh prètV tÒtetÒtetÒtetÒte mo…rV  Op. 588-589 Retórico- 
Estilístico 

239 

728-731 ”Hdh kaˆ Potamoà prèTh.n ¡lÕj ™xanioàsan  
kamp¾n ™n kaqarù pel£gei skšyaitÒ ke naÚthj,  

aÙtÕn ™paÙtÕn ™paÙtÕn ™paÙtÕn ™p' 'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn'Wr…wna mšnwn, e‡ o† poqi sÁma   
À nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leien·     

Op. 618-621 Estrellas 474 

731 À nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leienÀ nuktÕj mštrwn º� plÒou ¢gge…leien· Op. 648 Sintagma 38 

734-735 ˜sperÒqen fa…nhtai, ¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio    did£skei  
mhnÒjmhnÒjmhnÒjmhnÒj· Óte prèth ¢pok…dnatai aÙtÒqen aÙg»,  

Op. 772-773 Expresión 
Formular 

81 

735-739 mhnÒj· Óte prèth ¢pok…dnatai aÙtÒqen aÙg»,  

Ósson ™piski£ein, ™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa™pˆ tštraton Ãmar „oàsa·  

Ñktë dÑktë dÑktë dÑktë d' ™n dic£sin™n dic£sin™n dic£sin™n dic£sin, dicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJdicÒmhna d� pantˆ prosèpJ.   

A„eˆ dA„eˆ dA„eˆ dA„eˆ d' ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa ¥lloqen ¥lla parakl…nousa mštwpa     
e‡rei Ðposta…h mhnÕj pere‡rei Ðposta…h mhnÕj pere‡rei Ðposta…h mhnÕj pere‡rei Ðposta…h mhnÕj peritšlletai ºèjitšlletai ºèjitšlletai ºèjitšlletai ºèj.  

Op. 819-821 Retórico- 
Estilístico 

239 

740 ”Akra ge m�nge m�nge m�nge m�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai  Sc. 139 Morfológico 368 

740-741 ”Akra ge m�n nuktîn ke‹nai duoka…deka mo‹rai  
¥rkiai¥rkiai¥rkiai¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒn,  

    

Op.370 
Op.351 
Op.501 
Op.577 

Términos 223 

741 ¥rkiai ™xeipe‹n. T¦ dš pou mšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒn    
    
    
    
 
 
 

Th. 799 Expresión 
Formular 

81 
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742-743 érh érh érh érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj¢rÒsai neioÚj, érh érh érh érh d� futeàsai,  
™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai.   
 

Op. 461-472  
Op. 22 
Op. 409 Op. 
561 
Op. 812 

Sintagma 39 

743 ™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai™k DiÕj ½dh p£nta pefasmšna p£ntoqi ke‹tai.   Op. 484 Sintagma 41 

744 Kaˆ mšn tij kaˆ nh_ polukpolukpolukpoluklÚstoulÚstoulÚstoulÚstou    ceimînojceimînojceimînojceimînoj Th. 189 Expresión 
Formular 

42 

744-747 Kaˆ mšn tij kaˆ nh_ poluklÚstou ceimînoj  
™fr£sat™fr£sat™fr£sat™fr£sat' À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio À deinoà memnhmšnoj 'ArktoÚroio     
ºš tewn ¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai  
¢stšrej ¢mfilÚkhj, o† te prèTh.j œti nuktÒj.     

Op. 564-567 
Op. 618-623 

Estrellas 479 

745 ™fr£sat' À deinoà memnhmšnoj  memnhmšnoj  memnhmšnoj  memnhmšnoj 'ArktoÚroio        
 

Op. 618-623 Palabra 8 

746 ºš tewn ¥llwn, o† t' çkeanoà ¢rÚontai¢rÚontai¢rÚontai¢rÚontai Op. 550 Términos 223 

748-752 ”Htoi g¦r toÝj p£ntaj ¢me…betai e„j ™niautÕn  
ºšlioj, mšgan Ôgmon ™laÚnwn, ¥llote d' ¥llJ  
™mpl»ssei, tot� tot� tot� tot� mšn tmšn tmšn tmšn t' ¢nièn¢nièn¢nièn¢nièn, tot� dtot� dtot� dtot� d' aÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwnaÙt…ka dÚnwn·  

¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d' ¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî¢llo…hn ¢st¾r ™pidšrketai ºî.   

     Ginèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚGinèskeij t£de kaˆ sÚ. T¦ g¦r sunae…detai ½dh  

Th. 760 Op. 
268 
Op. 609-610 
Op. 483 

Sintagma 42 

752-757 Ginèskeij t£de kaˆ sÚ. T¦ g¦r sunae…detai ½dh  
™nneaka…deka kÚkla faeinoà ºel…oio,   

Óssa t' ¢pÕ zènhj e„j œscaton 'Wr…wna'Wr…wna'Wr…wna'Wr…wna  
nÝx ™pidine‹tai, KÚna te qrasÝn 'Wr…wnoj,   

o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà o† te Poseid£wnoj Ðrèmenoi À DiÕj aÙtoà     
¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin¢stšrej ¢nqrèpoisi tetugmšna shma…nousin.     

Op. 597-599 
Op. 609-614 
Op. 614-7 
Op. 618-621 
Op. 667-668 

Estrellas 
 
 
 
 
 
Sintagma 

475 
 
 
 
 
 
43 

758-760 Tù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhsoTù ke…nwn pepÒnhso. Mšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toiMšloi dš toi, e‡ pote nh^ e‡ pote nh^ e‡ pote nh^ e‡ pote nh^     
pisteÚeijpisteÚeijpisteÚeijpisteÚeij, eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai eØre‹n Ósa pou kecrhmšna ke‹tai  
s»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntous»mata ceimer…oij ¢nšmoij À la…lapi pÒntou. 

Op. 618-626  

Op. 797 
Sintagma 
Retórico- 
Estilístico 

45 
239 
 
 

761 MÒcqoj MÒcqoj MÒcqoj MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' Ôneiar  Sc. 306 
 

Términos 213 

761 MÒcqoj mšn t' Ñl…goj, tÕ d� mur…on aÙt…k' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar Th. 869-877 
Op. 822 

Palabra 9 

765-766 Poll£ki g¦r ka… t…j ke galhna…V ØpÕ nuktˆ  
nÁa peristšlloi pefobhmšnoj Ãri qal£sshjÃri qal£sshjÃri qal£sshjÃri qal£sshj·   

Op. 678-683 Sintagma 46 

768-772 ¥llote d' ¢prÒfaton kakÕn †keto· p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw p£nta g¦r oÜpw     
™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen™k DiÕj ¥nqrwpoi ginèskomen, ¢ll¢ll¢ll¢ll' œti poll¦ œti poll¦ œti poll¦ œti poll¦     
kškruptaikškruptaikškruptaikškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei     
ZeÚjZeÚjZeÚjZeÚj· Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei Ð g¦r oân gene¾n ¢ndrîn ¢nafandÕn Ñfšllei     
p£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenojp£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth dp£nth dp£nth dp£nth d' Ó ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwnÓ ge s»mata fa…nwn.  

Op. 483-484 
Th. 655-656 
Op. 267-269 

Sintagma 47 

770 kškruptaikškruptaikškruptaikškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  Op. 42-46  Palabra 11 

772 p£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth d' Ó ge s»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwn Fr. 141.25 Expresión 
Formular 

83 

779-780 ”Allote g£r tAllote g£r tAllote g£r tAllote g£r t' ¥llV¥llV¥llV¥llV min ™pigr£fei ›speroj a‡glV,  

¥ll¥ll¥ll¥llote dote dote dote d' ¢llo‹ai ¢llo‹ai ¢llo‹ai ¢llo‹ai morfaˆ kerÒwsi sel»nhn  
eÙqÝj ¢exomšnhn, aƒ m�n tr…tV, aƒ d� tet£rtV· 

 

 

Op. 483 Sintagma 48 
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800 ºm�n ¢exomšnhn ºdºm�n ¢exomšnhn ºdºm�n ¢exomšnhn ºdºm�n ¢exomšnhn ºd' ™j kšraj aâqij „oàsan·  Op. 772-775 Retórico- 
Estilístico 

240 

805-810 S»mata d' oÙt¨r p©sin ™p' ½masi p£nta tštuktai·  
¢ll' Ósa m�n trit£tV te tetarta…V tetarta…V tetarta…V tetarta…V te pšlontai  
mšsfa dicaiomšnhj, dic£doj ge m�n ¥crij ™p' aÙt¾n  
shma…nei dicÒmhnon, ¢t¦r p£lin ™k dicom»nou  
™j dic£da fqimšnhn· œcetai dš oƒ aÙt…ka tetr¦j tetr¦j tetr¦j tetr¦j     
mhnÕj ¢poicomšnou, tÍ d� trit£th ™piÒntoj.  

Op. 798 
Op. 770 
Op. 794 

Palabra 12 

813-814 tÍ m�n „Í„Í„Í„Í ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj ¢nšmoio galhna…hj te dokeÚein,  

·hgnumšnV ¢nšmoio·hgnumšnV ¢nšmoio·hgnumšnV ¢nšmoio·hgnumšnV ¢nšmoio, marainomšnVmarainomšnVmarainomšnVmarainomšnV d� gal»nhj·  
Op. 379-380 Retórico-

Estilístico 
240 

822-826 M» oƒ poik…lloito nšon b£llontoj ¢roÚraj  
kÚkloj, Ót' eÙd…ou kecrhmšnoj ½matoj e‡hj,  

mhdš ti sÁma fšroi, fa…noito d� litÕj ¡p£nth.  

E„ d' aÛtwj kaqarÒn min œcoi boulÚsioj érhboulÚsioj érhboulÚsioj érhboulÚsioj érh,  

dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…eloj a‡glV,  

Op. 580-581 Sintagma 49 

826 dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…elojØpode…elojØpode…elojØpode…eloj a‡glV, Op. 810 Op. 
821 

Términos 224 

842 ½ pote kaˆ nefšwn pepiesmšnoj À Ó gÓ gÓ gÓ g' ™j ºî  Op. 246 Retórico- 
Estilístico 

241 

853 k¦d d¾ duomšnouduomšnouduomšnouduomšnou tetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oiotetrammšnoj ºel…oio Op. 727 Sintáctico 371 

851-857 çcr»sV katièn. 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o 'At¦r Ûdatoj ¹merino‹o     
ginomšnouginomšnouginomšnouginomšnou, katÒpisqe perˆ nšfea skopšesqai  
k¦d d¾ duomšnou tetrammšnoj ºel…oioduomšnou tetrammšnoj ºel…oioduomšnou tetrammšnoj ºel…oioduomšnou tetrammšnoj ºel…oio·   

Àn m�n Øposki£Vsi melainomšnV e„ku‹a  
ºšlion nefšlh, taˆ d' ¢mf… min œnqa kaˆ œnqa  
¢kt‹nej messhgÝj ˜lissomšnhn dicÒwntai,  
Ã tÃ tÃ tÃ t' ¨n œt¨n œt¨n œt¨n œt' e„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj e‡hje„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj e‡hje„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj e‡hje„j ºî skšpaoj kecrhmšnoj e‡hj.   

Op. 727 Sintagma 50 

858 E„ d' Ð m�n ¢nšfeloj b£ptV ·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio·Òou ˜sper…oio Op. 566 Expresión 
Formular 

83 

889 À ka… pou ·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej ™pitrocÒws' Øeto‹o.      Th. 183 Palabra 13 

911-912 ¢kta… t' e„n£liai ÐpÒt' eÜdioi ºc»eºc»eºc»eºc»essai ssai ssai ssai     
g…nontaig…nontaig…nontaig…nontai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥kraikorufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai. 

Th. 835 Sintagma 51 

913-915 Kaˆ dKaˆ dKaˆ dKaˆ d' ¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót¨n ™pˆ xhr¾n Ót' ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon ™rwdiÕj oÙ kat¦ kÒsmon     
™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj,  

kinumšnou ke q£lassan Ûper foršoitkinumšnou ke q£lassan Ûper foršoitkinumšnou ke q£lassan Ûper foršoitkinumšnou ke q£lassan Ûper foršoit' ¢nšmoio¢nšmoio¢nšmoio¢nšmoio. 

Op. 448-451 Sintagma 51 

926-931 Kaˆ di¦ nÚkta mšlainan Ót' ¢stšrej ¢Ysswsin  
tarfša, to‹j d' Ôpiqen ·umoˆ Øpoleuka…nwntai,  
deidšcqai ke…noij aÙt¾n ÐdÕn ™rcomšnoio  
pneÚmatoj· Àn d� kaˆÀn d� kaˆÀn d� kaˆÀn d� kaˆ ¥lloi ™nant…oi ¢Zsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Zsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Zsswsin¥lloi ™nant…oi ¢Zsswsin,  

¥lloi d¥lloi d¥lloi d¥lloi d’ ™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn™x ¥llwn meršwn, tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo tÒte d¾ pefÚlaxo     
panto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwnpanto…wn ¢nšmwn, o† t’ ¥krito… e„si m£lista,   

¥krita d� pne…ousin ™p’ ¢ndr£si tekm»rasqai.  

Op. 618-623 
Th. 872-875 

Sintagma 53 

933-934 AÙt¦r ÓtAÙt¦r ÓtAÙt¦r ÓtAÙt¦r Ót' ™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin™x eÜroio kaˆ ™k nÒtou ¢str£ptVsin,  

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' ™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao™k zefÚroio kaˆ ¥llote p¦r boršao,  
Th. 378-380  
Th. 869-871 
Op. 673-678 

Sintagma 54 

936 m» min tÍ m�n œcV pšlagoj, tÍ d' ™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr™k DiÕj Ûdwr    
    
 
 
 
 

Op. 621 
Op. 676-677 

Expresión 
Formular 

84 
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946 À m£la de…laiai genea…, Ûdroisin ÔneiarÛdroisin ÔneiarÛdroisin ÔneiarÛdroisin Ôneiar Op. 822 
Th. 871 

Expresión 
Formular 

85 

949-953 ½ pou kaˆ lakšruzalakšruzalakšruzalakšruza par' ºMÒni proucoÚsV   
ce…matoj ™rc™rc™rc™rcomšnou cercercercersa‹' Øpštuye korènhkorènhkorènhkorènh,  

½ pou kaˆ potamo‹o ™b£yato mšcrcrcrcri par' ¥krkrkrkrouj  
êmouj ™k kefalÁj, À kaˆ m£la p©sa kolumb´,  

À poll¾ stršfetai par' Ûdwr pacša krèzousakrèzousakrèzousakrèzousa.  

Op. 747 
Op. 678-681  
Fr. 304.1 

Sintagma 
Retórico -
Estilístico 

56 
274 

960-962 Kaˆ tiqaˆ Ôrniqej, taˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnontotaˆ ¢lšktoroj ™xegšnonto,  

eâ ™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxanœkrwxanœkrwxanœkrwxan m£la fwnÍ,  
Op. 747 
 Fr. 304.1 

Sintagma 58 

961-966 eâ ™fqeir…ssanto eâ ™fqeir…ssanto eâ ™fqeir…ssanto eâ ™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxan m£la fwnÍ,  

oŒÒn te stal£on yofšei ™pˆ Ûdati Ûdwr.  

D» pote kaˆ geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla koloiîn fàla koloiîn fàla koloiîn fàla koloiîn     
Ûdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁmÛdatoj ™rcomšnoio DiÕj p£ra sÁm' ™gšnonto ™gšnonto ™gšnonto ™gšnonto     
fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a fainÒmenoi ¢gelhd¦ kaˆ ƒr»kessin Ðmo‹a     
fqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoifqegx£menoi. Ka… pou kÒrakej d…ouj stalagmoÝj  

Op. 207 Retórico -
Estilístico 

275 

963 D» pote kaˆ geneaˆ kor£kwn kaˆ fàla koloiîn fàla koloiîn fàla koloiîn fàla koloiîn     
    

Th. 591 
Fr.1.1 
Op. 203-207 

Expresión 
Formular 

86 

983-987 Mhd�Mhd�Mhd�Mhd� sÚ g' À cÚtrhj º� tr…podoj purib»tew  
spinqÁrej Ót' œwsi pšri plšonej, lelaqšsqai,  
mhd�mhd�mhd�mhd� kat¦ spodi¾n ÐpÒt' ¥nqrakoj a„qomšnoio  
l£mphtai pšri s»mat' ™oikÒta kegcre…oisin.  

'All' ™pˆ kaˆ t¦ dÒkeue periskopšwn Øeto‹o.      

Op. 715-9 Retórico- 
Estilístico 

241 

989 puqmšnapuqmšnapuqmšnapuqmšna  te…nhtai nefšlh, ¥krai d� kolînai  Th. 931-932 Términos 224 

1001-
1002 

ginšsqw toi sÁma, kaˆ ¼suca poik…llousa  
érV Óq' ˜sper…V krèzV polÚfwna korènhkrèzV polÚfwna korènhkrèzV polÚfwna korènhkrèzV polÚfwna korènh 

Op. 747 Sintagma 59 

1022 ceimînoj mšga sÁma, kaˆ ™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh™nne£ghra korènh Fr. 304 Palabra 14 

1026 dÚnwn ™j ko…laj Ñce£j, kaˆ fàla koloiînfàla koloiînfàla koloiînfàla koloiîn Fr. 1.1 Expresión 
Formular 

86 

1028-
1030 

OÙd' ¨n œti xouqaˆ meg£lou ceimînoj „Òntoj   
prÒssw poi»sainto nomÕn khro‹o mšlissaimšlissaimšlissaimšlissai,  
¢ll' aÙtoà mšlitÒjmšlitÒjmšlitÒjmšlitÒj te kaˆ œrgwn eƒl…ssontaieƒl…ssontaieƒl…ssontaieƒl…ssontai·     

Op. 233 Retórico -
Estilístico 

276 

1047 Pr‹noi m�n qaminÁj ¢kÚlou kat¦ mštron kat¦ mštron kat¦ mštron kat¦ mštron œcousai  Op. 720 Términos 213 

1051-
1054 

TriplÒa d� sc‹noj kušei, trissaˆ dš oƒ aâxai   
g…nontai karpo‹o, fšrei dš te s»maq' ˜k£sth  
˜xe…hj ¢rÒtJ. Kaˆ g£r tKaˆ g£r tKaˆ g£r tKaˆ g£r t' ¢rot»sion érhn ¢rot»sion érhn ¢rot»sion érhn ¢rot»sion érhn     
triplÒa me…rontaitriplÒa me…rontaitriplÒa me…rontaitriplÒa me…rontai, mšsshn kaˆ ™p' ¢mfÒter' ¥kraj·  

 
 

Th. 971 
Op. 467 Op. 
383-384  
Op. 448-450 
Op. 461-462 

Sintagma 60 

1061 s»mat' ™pifr£ssasqai Ðmoi…ou ¢m»toio¢m»toio¢m»toio¢m»toio Op. 384 Op. 
575 

Términos 213 

1064-
1065 

AÙt¦r Óte sfÁkej metopwrinÕn ½liqa polloˆ  
p£nTh. bebr…qwsi, kaˆ ˜sper…wn prop£roiqen  
Plhi£dwnPlhi£dwnPlhi£dwnPlhi£dwn e‡poi tij ™percÒmenon ceimîna,  

oŒoj ™pˆ sf»kessin ˜l…ssetai aÙt…ka d‹noj.      

Op. 615 
Op. 619-621 

Estrellas 468 

1064 AÙt¦r Óte sfÁkej metopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕn ½liqa polloˆ  Op. 415 Términos 214 

1068 Q»leiaiQ»leiaiQ»leiaiQ»leiai d� sÚej, q»leiaq»leiaq»leiaq»leia    d� mÁla kaˆ aSgej   
 
 
 

Sc. 348 Morfológico 368 
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1072-
1074 

ca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»rca…rei ¥nolboj ¢n»r, Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti Ó oƒ oÙ m£la qalpiÒwnti     
eÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒneÜdion fa…nousi bibazÒmenai ™niautÒn.     

Op. 493-501 Sintagma 61 

1075-
1081 

Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj Ca…rei kaˆ ger£nwn ¢gšlaij æra‹oj ¢rotreÝj     
érion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaijérion ™rcomšnaij, Ð dÐ dÐ dÐ d' ¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon¢èroij aÙt…ka m©llon·  

aÛtwj g¦r ceimîneaÛtwj g¦r ceimîneaÛtwj g¦r ceimîneaÛtwj g¦r ceimînej ™pšrcontai ger£noisinj ™pšrcontai ger£noisinj ™pšrcontai ger£noisinj ™pšrcontai ger£noisin,  

prèia m�n kaˆ m©llon ÐmiladÕn ™rcomšnVsin  
prèioi· aÙt¦r ÓtaÙt¦r ÓtaÙt¦r ÓtaÙt¦r Ót' Ñy� kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai Ñy� kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai Ñy� kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai Ñy� kaˆ oÙk ¢gelhd¦ fane‹sai     
pleiÒteron foršontai ™pˆ crÒnonpleiÒteron foršontai ™pˆ crÒnonpleiÒteron foršontai ™pˆ crÒnonpleiÒteron foršontai ™pˆ crÒnon, oÙdoÙdoÙdoÙd' ¤ma polla…¤ma polla…¤ma polla…¤ma polla…,  
¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga¢mbol…V ceimînoj Ñfšlletai Ûstera œrga.  

Op. 448-
451,  
Op. 411-413  
Op. 479-490 

Sintagma 63 

1076 érionérionérionérion  ™rcomšnaij, Ð d' ¢èroij aÙt…ka m©llon·  Op. 543 Términos 214 

1082-
1089 

Plhf£dejPlhf£dejPlhf£dejPlhf£dej ceimîna katercÒmenaikatercÒmenaikatercÒmenaikatercÒmenai foršoien.    Op. 614-623 Estrellas 469 

1094-
1098 

OÙd�OÙd�OÙd�OÙd� m�n Ñrn…qwn ¢gšlaij ºpeirÒqen ¢n»r,  

™k n»swn Óte pollaˆ ™pipl»sswsin ¢roÚraij  
™rcomšnou qšreoj, ca…reica…reica…reica…rei· peride…die dperide…die dperide…die dperide…die d' a„nîj a„nîj a„nîj a„nîj     
¢mhtù¢mhtù¢mhtù¢mhtù, m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV m» oƒ keneÕj kaˆ ¢cÚrmioj œlqV     
aÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…jaÙcmù ¢nihqe…j. Ca…rei dš pou a„pÒloj ¢n¾r     

Op.479-482 Sintagma 66 

1115 glèssV Øpwma…oio podÕj perilicm»swntaiperilicm»swntaiperilicm»swntaiperilicm»swntai Th. 826 Términos 215 

1117 ¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet¢mbol…hn ¢rÒtoio gšrwn ™pišlpet' ¢ro¢ro¢ro¢rotreÚjtreÚjtreÚjtreÚj.     Op.410-413 Sintagma 67 

1136 ¢mfotšroij ceimînoj ™percomšnoio dokeÚwndokeÚwndokeÚwndokeÚwn,  Th. 772 Palabra 14 

1148-
1151 

fr£zesqai fq…nontoj fq…nontoj fq…nontoj fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕjmhnÕjmhnÕjmhnÕj  
tetr£dajtetr£dajtetr£dajtetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn  
mhnîn pe…rat' œcousin, Óte sfalerèteroj a„q¾r  
Ñktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhj c»tei caropo‹o sel»nhj c»tei caropo‹o sel»nhj c»tei caropo‹o sel»nhj.  

Op. 798 Expresión 
Formular 

87 

1145-
1154 

A„eˆ dA„eˆ dA„eˆ dA„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà     
s»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™ps»mata sumb£llwn e‡ pou kaˆ ™p' ¢stšri to…h ¢stšri to…h ¢stšri to…h ¢stšri to…h     
ºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒntiºëj ¢ntšllonti fae…netai À katiÒnti,  
Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoiÐppo…hn kaˆ sÁma lšgoi· m£la dm£la dm£la dm£la d' ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h ¥rkion e‡h     
Fr£zesqai fq…nFr£zesqai fq…nFr£zesqai fq…nFr£zesqai fq…nontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj ontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj ontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj ontoj ™fistamšnoiÒ te mhnÕj     
tetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšrajtetr£daj ¢mfotšraj· aƒ g£r taƒ g£r taƒ g£r taƒ g£r t' ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn ¥mudij suniÒntwn     
mhnîn pe…ratmhnîn pe…ratmhnîn pe…ratmhnîn pe…rat' œcousinœcousinœcousinœcousin, Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r Óte sfalerèteroj a„q¾r     
Ñktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhjÑktë nuxˆ pšlei c»tei caropo‹o sel»nhj.  

Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn Tîn ¥mudij p£ntwn ™skemmšnoj e„j ™niautÕn     
oÙdšpote Sced…wj ken ™poÙdšpote Sced…wj ken ™poÙdšpote Sced…wj ken ™poÙdšpote Sced…wj ken ™p' a„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raioa„qšri tekm»raio.   

Op. 822-828  

Op. 292 
Epílogo  202 
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Th. 1-4 Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,     
a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te,  
ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' ¡palo‹sin  
Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj:  

1 Proemio 89 

Th. 1-8 Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein,  

a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te,  

ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsska… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒss' ¡palo¡palo¡palo¡palo‹sin ‹sin ‹sin ‹sin     
Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj·  
ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio  
¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo,  
kaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n™perrèsanto d� poss…n.  

216-
221 

Retórico-
Estilístico 

267 

Th. 5-6 ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹oPermhsso‹oPermhsso‹oPermhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio zaqšoio zaqšoio zaqšoio  

651 Sintáctico 370 

Th. 5-8 ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o  
º' “Ippou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhjIppou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio  
¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santo,  
kaloÝjkaloÝjkaloÝjkaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� poss…n.   

216-
218 

Hipocrene 190 

Th. 10 ™nnÚciai™nnÚciai™nnÚciai™nnÚciai ste‹con perikallša Ôssan ƒe‹sai,  135 Dike 188 

Th. 21 ¥llwn t' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwna„�n ™Òntwna„�n ™Òntwna„�n ™Òntwn.  
 

373 Expresión 
Formular 

77 

Th. 22-
28 

a† nÚ poqa† nÚ poqa† nÚ poqa† nÚ poq' `Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n`Hs…odon kal¾n ™d…daxan ¢oid»n,  

¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq¥rnaj poima…nonq' `Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio`Elikînoj Ûpo zaqšoio.  

tÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeiptÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeiptÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeiptÒnde dš me prètista qeaˆ prÕj màqon œeiponononon,   

Moàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dejMoàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoiokoàrai DiÕj a„giÒcoio·  

  "poimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloipoimšnej ¥grauloi, k£k' ™lšgcea, gastšrej o�on,  

‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein ™tÚmoisin Ðmo‹a,  

‡dmen d' eât' ™qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai."  

220-
221 

Hipocrene 194 

Th. 34 sf©j d' aÙt¦j prîtÒn te kaˆ Ûstaton prîtÒn te kaˆ Ûstaton prîtÒn te kaˆ Ûstaton prîtÒn te kaˆ Ûstaton a„�n ¢e…deina„�n ¢e…deina„�n ¢e…deina„�n ¢e…dein.  14 Proemio 119 

Th. 36  tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ taˆ Diˆ patrˆ     
    

1 
14 

Proemio 
Morfológico  

89 
366 

Th. 36-
40 

tÚnh, Mous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqaMous£wn ¢rcèmeqa, taˆ Diˆ patrˆ  
Ømneàsai tšrpousi mšgan nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou,  
e‡rousai t£ t' ™Ònta t£ t' ™ssÒmena prÒ t' ™Ònta,  

fwnÍ Ðmhreàsai, tîn dtîn dtîn dtîn d' ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾ ¢k£matoj ·šei aÙd¾     
™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a™k stom£twn ¹de‹a· gel´ dš te dèmata patrÕj 

17 Proemio 132 

Th. 43-
51 

dèmat£ t' ¢qan£twn· aƒ d' ¥mbroton Ôssan ƒe‹sai  
qeîn gšnojgšnojgšnojgšnoj a„do‹on prîtonprîtonprîtonprîton kle…ousin ¢oidÍ  
™x ¢rcÁj, oÞj Ga‹a kaˆ OÙranÕj eÙrÝj œtikten,  
o† t' ™k tîn ™gšnonto, qeoˆ dwtÁrej ™£wn·  

deÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšrdeÚteron aâte ZÁna qeîn patšr' ºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrînºd� kaˆ ¢ndrîn,  

[¢rcÒmena… q' Ømneàsi qeaˆ  l»gousa… t' ¢oidÁj,]   

Ósson fšrtatÒj ™sti qeîn k£rtei te mšgistoj·  
aâtij d' ¢nqrèpwn te gšnoj kraterîn te Gig£ntwn  
Ømneàsai tšrpousi DiÕj nÒon ™ntÕj 'OlÚmpou  

16 
 

Proemio 127 

Th. 84 toà dtoà dtoà dtoà d' œpeœpeœpeœpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ  
 
 
 
 
 

17 Proemio 132 
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Th. 84-
90 

toà dtoà dtoà dtoà d' œpeœpeœpeœpe' ™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica™k stÒmatoj ·e‹ me…lica· oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ oƒ dš nu laoˆ     
p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj p£ntej ™j aÙtÕn Ðrîsi diakr…nonta qšmistaj     
„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin„qe…Vsi d…kVsin· Ð dÐ dÐ dÐ d' ¢sfalšwj ¢goreÚwn ¢sfalšwj ¢goreÚwn ¢sfalšwj ¢goreÚwn ¢sfalšwj ¢goreÚwn     
a�y£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpausea�y£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpausea�y£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpausea�y£ ti kaˆ mšga ne‹koj ™pistamšnwj katšpause·  

toÚneka g¦r basilÁej ™cšfronej, oÛneka lao‹jlao‹jlao‹jlao‹j  
blaptomšnoij ¢gorÁfi met£tropa œrga teleàsi  
·hid…wj, malako‹si paraif£menoi ™pšessin·  

10-13 
105-
107 
108-
109 
118-
122 
127-
128 

Proemio 
Dike  
 
Dike 
 
Dike 
 
Dike 

116 
155 
 
159 
 
173 
 
180 

Th. 91 ™rcÒmenon d' ¢n' ¢gîna qeÕn ìj ƒl£skontai ƒl£skontai ƒl£skontai ƒl£skontai     
 

14 Proemio 119 

Th. 92 a„do‹ meilica„do‹ meilica„do‹ meilica„do‹ meilic…V…V…V…V, met¦ d� pršpei ¢gromšnoisi.  
 

17 Proemio 132 

Th. 94-
97 

™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn™k g£r toi Mousšwn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj  
¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqÒna kaˆ kiqarista…,  
™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej™k d� DiÕj basilÁej· Ð d' Ôlbioj, Óntina Moàsai  
f…lwntai: gluker» oƒ ¢pÕ stÒmatoj ·šei aÙd».  

1 
5 
16 

Proemio 
Proemio 
Proemio 

89 
104 
131 

Th.104-
115 

ca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒjca…rete tškna DiÒj, dÒte ddÒte ddÒte ddÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»nƒmerÒessan ¢oid»n·  

kle…ete dkle…ete dkle…ete dkle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn,  

o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentojo‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentojo‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentojo‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ OÙranoà ¢sterÒentoj,  

NuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁjNuktÒj te dnoferÁj, oÛj qoÛj qoÛj qoÛj q' ¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj¡lmurÕj œtrefe PÒntoj.  

e‡pate de‡pate de‡pate de‡pate d' æj t¦ prîta qæj t¦ prîta qæj t¦ prîta qæj t¦ prîta qeoˆ kaˆ ga‹a gšnonto eoˆ kaˆ ga‹a gšnonto eoˆ kaˆ ga‹a gšnonto eoˆ kaˆ ga‹a gšnonto     
kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn kaˆ potamoˆ kaˆ pÒntoj ¢pe…ritoj o‡dmati qu…wn     
¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen¥str£ te lampetÒwnta kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqen·  

[o† to† to† to† t' ™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto™k tîn ™gšnonto, qeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wnqeoˆ dwtÁrej ™£wn·]  

éj téj téj téj t' ¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto¥fenoj d£ssanto kaˆ æj tim¦j dišlonto,  

ºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumponºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumpon.  

taàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmattaàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai œcousai œcousai œcousai     
™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj™x ¢rcÁj, kaˆ e‡paqkaˆ e‡paqkaˆ e‡paqkaˆ e‡paq', Óti prîton gšnetÓti prîton gšnetÓti prîton gšnetÓti prîton gšnet' aÙtînaÙtînaÙtînaÙtîn.   
    

16 
16 
17 
 

Proemio 
Proemio 
Proemio 

127 
131 
134 

Th. 123 ™k C£eoj d' ”ErebÒj te mšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝxmšlain£ te NÝx ™gšnonto·  

 
 

408-
412 
 

Sintagma 
 

31 

Th. 
126-127 

Ga‹a dš toi prGa‹a dš toi prGa‹a dš toi prGa‹a dš toi prîton m�n ™ge…nato �son ˜wutÍ îton m�n ™ge…nato �son ˜wutÍ îton m�n ™ge…nato �son ˜wutÍ îton m�n ™ge…nato �son ˜wutÍ     
OÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenqOÙranÕn ¢sterÒenq', †na min perˆ p£nta kalÚptoi†na min perˆ p£nta kalÚptoi†na min perˆ p£nta kalÚptoi†na min perˆ p£nta kalÚptoi,  
    

22-23 Sintagma 17 

Th. 142 oƒ doƒ doƒ doƒ d' ½toi½toi½toi½toi t¦ m�n ¥lla qeo‹j ™nal…gkioi Ãsan,  28 Morfológico 367 

Th.148 tre‹j pa‹dej meg£loi <te> kaˆ Ôbrimoi, oÙk Ñnomasto…Ñnomasto…Ñnomasto…Ñnomasto…,  264 Palabra 
Estrellas 

4 

Th. 150 tîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢p' êmwn ¢…ssontoêmwn ¢…ssontoêmwn ¢…ssontoêmwn ¢…ssonto,  67-68 Expresión 
Formular 

71 

Th. 179 skaiÍskaiÍskaiÍskaiÍ, dexiterÍdexiterÍdexiterÍdexiterÍ d� pelèrion œllaben ¤rphn,   87 Expresión 
Formular 

74 

Th. 183 Óssai g¦r ·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej·aq£miggej ¢pšssuqen aƒmatÒessai,     889 Palabra 13 

Th. 189 k£bbal' ¢p' ºpe…roio poluklÚstJ ™nˆ pÒntJpoluklÚstJ ™nˆ pÒntJpoluklÚstJ ™nˆ pÒntJpoluklÚstJ ™nˆ pÒntJ,  744 Expresión 
Formular 

82 

Th. 207 toÝj d� pat¾r TitÁnaj ™p…klhsin kalšeske™p…klhsin kalšeske™p…klhsin kalšeske™p…klhsin kalšeske  
 

36-37 Expresión 
Formular 

69 

Th. 250 
 
 

Dwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒphDwrˆj kaˆ PanÒph    kaˆ eÙeid¾j Gal£teia  
 
 
 
 

658 Sintagma 36 
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Th. 
280-286 

tÁj Óte d¾ PerseÝj kefal¾n ¢pedeirotÒmhsen,  
™xšqore Crus£wr te mšgaj kaˆ P»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppojP»gasoj †ppoj.  

tù m�n ™pènumon Ãn, Ót' ¥r' 'Wkeanoà par¦ phg¦jphg¦jphg¦jphg¦j  
gšnq', Ð d' ¥or crÚseion œcwn met¦ cersˆ f…lVsi.  
cç m�n ¢popt£menoj, prolipën cqÒna mhtšra m»lwn,  
†ket' ™j ¢qan£touj· ZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj dZhnÕj d' ™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei™n dèmasi na…ei     
bront»n te sterop»n te fšrwn Diˆ mhtiÒenti·   

216-
218 
223-
224 
205 

Hipocrene 
 
Hipocrene 
 
Mitos 

190 
 
197 
 
461 

Th. 289 tÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥rtÕn m�n ¥r' ™xen£rixe b…h `Hraklhe…h  491-
496 

Retórico-
Estilístico 

238 

Th. 305 ¢q£natoj nÚmfh kaˆ ¢g»raoj ½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta½mata p£nta.  
 

532 Expresión 
Formular 

79 

Th. 306 tÍ d� Tuf£on£ fasi fasi fasi fasi mig»menai ™n filÒthti  216 Hipocrene 190 

Th.322 ¹ d� cima…rhj, ¹ d' Ôfioj kratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontojkratero‹o dr£kontoj.  70 Expresión 
Formular 

73 

Th. 338 Ne‹lÒn t' 'AlfeiÒn te kaˆ 'HridanÕn baqud…nhn'HridanÕn baqud…nhn'HridanÕn baqud…nhn'HridanÕn baqud…nhn,  360 Mitos 464 

Th. 
378-380 

'Astra…J d'Astra…J d'Astra…J d'Astra…J d' 'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj'Hëj ¢nšmouj tške karteroqÚmouj,  

¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t¢rgest¾n Zšfuron Boršhn t' a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon a„yhrokšleuqon     
kaˆ NÒtonkaˆ NÒtonkaˆ NÒtonkaˆ NÒton, ™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa™n filÒthti qe¦ qeù eÙnhqe‹sa.  

98-99 
933-
934 

Dike Sintagma 144 
54 

Th.406- 
408 

Lhtë kuanÒpeplon ™ge…nato, me…licon a„e…me…licon a„e…me…licon a„e…me…licon a„e…,  
½pion ¢nqrèpoisi½pion ¢nqrèpoisi½pion ¢nqrèpoisi½pion ¢nqrèpoisi kaˆ ¢qan£toisi qeo‹si,  
me…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁjme…licon ™x ¢rcÁj, ¢ganètaton ™ntÕj 'OlÚmpou.     

5-6 
17 

Proemio 
Proemio 

107 
132 

Th. 
429-434 

ú dú dú dú d' ™qšlV™qšlV™qšlV™qšlV, meg£lwj parag…netai ºdmeg£lwj parag…netai ºdmeg£lwj parag…netai ºdmeg£lwj parag…netai ºd' Ñn…nhsinÑn…nhsinÑn…nhsinÑn…nhsin·  

œn te d…kV basileàsi parœn te d…kV basileàsi parœn te d…kV basileàsi parœn te d…kV basileàsi par' a„do…oisi kaq…zeia„do…oisi kaq…zeia„do…oisi kaq…zeia„do…oisi kaq…zei,  
œn tœn tœn tœn t' ¢gorÍ lao‹si metapršpei¢gorÍ lao‹si metapršpei¢gorÍ lao‹si metapršpei¢gorÍ lao‹si metapršpei, Ón kÓn kÓn kÓn k' ™qšlVsin™qšlVsin™qšlVsin™qšlVsin·  

ºdºdºdºd' ÐpÒtÐpÒtÐpÒtÐpÒt' ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai ™j pÒlemon fqis»nora qwr»sswntai     
¢nšrej¢nšrej¢nšrej¢nšrej, œnqa qe¦ parag…netaiœnqa qe¦ parag…netaiœnqa qe¦ parag…netaiœnqa qe¦ parag…netai, oŒj koŒj koŒj koŒj k' ™qšlVsi ™qšlVsi ™qšlVsi ™qšlVsi     
n…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxain…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxain…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxain…khn profronšwj Ñp£sai kaˆ kàdoj Ñršxai.  

104 Dike 152 

Th. 
477-484 

pšmpšmpšmpšmyan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, yan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, yan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon, yan d' ™j LÚkton, Kr»thj ™j p…ona dÁmon,     
ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai, ÐppÒt' ¥r' ÐplÒtaton pa…dwn ½melle tekšsqai,     
ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh ZÁna mšgan tÕn mšn oƒ ™dšxato Ga‹a pelèrh     
Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te. Kr»tV ™n eÙre…V trefšmen ¢titallšmena… te.     
œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,  œnq£ min Œkto fšrousa qo¾n di¦ nÚkta mšlainan,      
prèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cerprèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cerprèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cerprèthn ™j LÚkton krÚyen dš ˜ cersˆ laboàsasˆ laboàsasˆ laboàsasˆ laboàsa  
¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ¥ntrJ ™n ºlib£tJ, zaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hjzaqšhj ØpÕ keÚqesi ga…hj,  

A„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»entiA„ga…J ™n Ôrei pepukasmšnJ Øl»enti.  

30-35 Mitos 456 

Th. 
497-500 

prîton d' ™x»mhse l…qon, pÚmaton katap…nwn·  
tÕn m�n ZeÝjZeÝjZeÝjZeÝj st»rixe st»rixe st»rixe st»rixe kat¦ cqonÕj eÙruode…hj  
Puqo‹ ™n ºgaqšV, gu£loij Ûpo Parnhsso‹o,  

ssssÁmÁmÁmÁm' œmen ™xop…swœmen ™xop…swœmen ™xop…swœmen ™xop…sw, qaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹siqaàma qnhto‹si broto‹si 

10-11 
15 

Proemio 
Proemio 

116 
123 

Th. 
521-525 

dÁse d' ¢luktopšdVsi Promhqša poikilÒboulon,  

desmo‹j ¢rgalšoisi, mšson di¦ k…on' ™l£ssaj·  

ka… oƒ ™p' a„etÕn ðrse tanÚpteron· aÙt¦r Ó g' Âpar  
½sqien ¢q£naton, tÕ d' ¢šxeto �son ¡p£ntV�son ¡p£ntV�son ¡p£ntV�son ¡p£ntV  
nuktÒj, Óson prÒpan Ãmar œdoi tanus…pteroj Ôrnij. 

22 Sintagma 17 

Th. 567 
 

™n ko…lJ n£rqhki· d£ken d' ¥ra neiÒqi neiÒqi neiÒqi neiÒqi qumÕn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 
285 
320 
386 
400 
437 
534 

Términos 217 
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Th. 591 [tÁj g¦r Ñlo…iÒn ™sti gšnoj kaˆ fàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikînfàla gunaikîn,]  
    

963 Expresión 
Formular 

86 

Th. 
655-656 

“daimÒni’, oÙk ¢d£hta pifaÚskeaioÙk ¢d£hta pifaÚskeaioÙk ¢d£hta pifaÚskeaioÙk ¢d£hta pifaÚskeai, ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ     
‡dmen Ó toi perˆ m�n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m�n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m�n prap…dej‡dmen Ó toi perˆ m�n prap…dej, perˆ dperˆ dperˆ dperˆ d’ ™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma™stˆ nÒhma,  

768-
772 

Sintagma 47 

Th. 671 tîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢ptîn ˜katÕn m�n ce‹rej ¢p' êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto êmwn ¢…ssonto     
 

67-68 Expresión 
Formular 

71 

Th. 677 profronšwj· ceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj qceirîn te b…hj q’ ¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon¤ma œrgon œfainon  
    

623 Términos 212 

Th. 748 ¢stemfšwj, Óqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsaiÓqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsaiÓqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsaiÓqi NÚx te kaˆ `Hmšrh «sson „oàsai  
 

285-
299 

Ñl…gon xÚlon 198 

Th. 
758-761 

œnqa d� NuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dejNuktÕj pa‹dej ™remnÁj™remnÁj™remnÁj™remnÁj o„k…' œcousin,  

“Upnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natojUpnoj kaˆ Q£natoj, deinoˆ qeo…· oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' aÙtoÝj  aÙtoÝj  aÙtoÝj  aÙtoÝj      
'Hšlioj fašqwn ™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai ¢kt…nessin  
oÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙdoÙranÕn e„saniën oÙd' oÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwnoÙranÒqen kataba…nwn.    

222-
223 
748-
752 

Hipocrene 
 
Sintagma 

196 
 
42 

Th. 
771-772 

nhlei»j, tšcnhn d� kak¾n œcei· ™j m�n „Òntaj  
sa…nei Ðmîj oÙrÍ te kaˆ oÜasin ¢mfotšroisin¢mfotšroisin¢mfotšroisin¢mfotšroisin,  

™xelqe‹n d' oÙk aâtij ™´ p£lin, ¢ll¦ dokeÚwndokeÚwndokeÚwndokeÚwn  
™sq…ei, Ón ke l£bVsi pulšwn œktosqen „Ònta. 

1136 Palabra 14 

Th. 
784-788 

ZeÝj dš te ’Irin œpemye qeîn mšgan Órkon ™ne‹kai  
thlÒqen ™n crusšV procÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon ÛdwrprocÒJ poluènumon Ûdwr,  

yucrÒnyucrÒnyucrÒnyucrÒn, Ó t' ™k pštrhj katale…betai ºlib£toio  
ØyhlÁj· pollÕn d� ØpÕ cqonÕj eÙruode…hj  
™x ƒeroà potamo‹o ·šei di¦ nÚkta mšlainan·  

216-
218 

Hipocrene 190 

Th. 786 yucrÒn, Ó tttt' ™k pštrhj katale…betai™k pštrhj katale…betai™k pštrhj katale…betai™k pštrhj katale…betai ºlib£toio  222 Hipocrene 195 

Th. 789 'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj'Wkeano‹o kšraj, dek£th d' ™pˆ mo‹ra dšdastai·  
 

566-
567 

Expresión 
Formular 

80 

Th. 792 ¹ d� m…' ™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei™k pštrhj proršei, mšga pÁma qeo‹sin.  222 Hipocrene 195 

Th. 
797-803 

brèsioj, ¢ll£ te ke‹tai ¢n£pneustoj kaˆ ¥naudoj¥naudoj¥naudoj¥naudoj  
strwto‹j ™n lecšessi, kakÕn d' ™pˆ kîma kalÚptei 
aÙt¦r ™p¾n noàson telšsei mšgan e„j ™niautÒn,  
¥lloj d' ™x ¥llou dšcetai calepèteroj «qloj·  

e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwne„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwne„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwne„n£etej d� qeîn ¢pame…retai a„�n ™Òntwn,  

oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' ™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai™j boul¾n ™pim…sgetai oÙd' ™pˆ da‹taj  
™nnša p£nt' œtea· dek£tJ d' ™pim…sgetai aâtij  

118-
122 

Dike 173 

Th. 799 aÙt¦r ™p¾n noàson telšsei mšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒnmšgan e„j ™niautÒn,  
 

741 Expresión 
Formular 

81 

Th. 801 e„n£etej d� qeîn ¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai¢pame…retai a„�n ™Òntwn,  657 
522 

Sintagma 
Términos 

362 
211 

Th.824-
825 

kaˆ pÒdej ¢k£matoi krateroà qeoà· ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn ™k dš oƒ êmwn     
Ãn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontojÃn ˜katÕn kefalaˆ Ôfioj deino‹o dr£kontoj,     

45-48 
70 

Sintagma 
Expresión 
Formular 

21 
73 

Th. 826 glèssVsi dnoferÍsi lelicmÒtejlelicmÒtejlelicmÒtejlelicmÒtej· ™n dš oƒ Ôsse  1115 Términos 215 

Th. 834 ¥llote d' aâ skul£kessin ™oikÒta, qaÚmatqaÚmatqaÚmatqaÚmat' ¢koàsai¢koàsai¢koàsai¢koàsai,  
 

15 
45-48 

Proemio 
Sintagma 

123 
21 

Th. 835 ¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' aâ ·o…zescaâ ·o…zescaâ ·o…zescaâ ·o…zesc', ØpÕ dØpÕ dØpÕ dØpÕ d' ½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£½ceen oÜrea makr£.  

 
 
 
 
 
 
 

911-
912 

Sintagma 51 
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Th.844-
849 

kaàkaàkaàkaàma dma dma dma d' ØpØpØpØp' ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton     
brontÁj te steropÁj te purÒj t' ¢pÕ to‹o pelèrou  
prhst»rwn ¢nšmwn te keraunoà te flegšqontoj·   

œzee d� cqën p©sa kaˆ oÙranÕj ºd� q£lassa·  

qu‹e d' ¥r' ¢mf' ¢kt¦j per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… te kÚmata makr¦  
·ipÍ Ûp' ¢qan£twn, œnosij d' ¥sbestoj Ñrèrei· 

45-48 Sintagma 21 

Th. 848 qu‹e d' ¥r' ¢mf' ¢kt¦j per… t' ¢mf… te kÚmata makr¦  46 Expresión 
Formular 

70 

Th. 852 ¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj.  
 

290 Sintáctico 369 

Th. 856 œprese qespes…aj kefal¦j deino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèrou.  
 

57 Expresión 
Formular 

70 

Th. 
869-877 

™k d� Tufwšoj œst™k d� Tufwšoj œst™k d� Tufwšoj œst™k d� Tufwšoj œst' ¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn,   

nÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroionÒsfi NÒtou Boršw te kaˆ ¢rgestšw ZefÚroio·  

o† ge m�n ™k qeÒfin gene»no† ge m�n ™k qeÒfin gene»no† ge m�n ™k qeÒfin gene»no† ge m�n ™k qeÒfin gene»n, qnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšgqnhto‹j mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar.  

aƒ d' ¥llai¥llai¥llai¥llai m¦y aârai ™pipne…ousi q£lassan·  
a‰ d» toi p…ptousai ™j ºeroeidša pÒnton,  

pÁma mšga qnhto‹si, kakÍ qu…ousin ¢šllV·  

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' ¥llai¥llai¥llai¥llai ¥eisi diaskidn©s… te nÁaj  
naÚtaj te fqe…rousi· kakoà d' oÙ g…netai ¢lk¾  
¢ndr£sin, o‰ ke…nVsi sun£ntwntai kat¦ pÒnton.  

761 
926-
931 
946 

Palabra 
Sintagma 
Expresión 
Formular 

9 
53 
85 

Th. 902 EÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn tEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn tEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn tEÙnom…hn te D…khn te kaˆ E„r»nhn teqalu‹aneqalu‹aneqalu‹aneqalu‹an,  96-97 Dike 141 

Th. 929 ™k p£ntwn tšcnVsi kekasmšnonkekasmšnonkekasmšnonkekasmšnon OÙraniènwn.    198 Términos 208 

Th. 
931-932 

Tr…twn eÙrub…hj gšneto mšgaj, Ój te qal£sshj  
puqmšnpuqmšnpuqmšnpuqmšn' œcwn par¦ mhtrˆ f…lV kaˆ patrˆ ¥nakti  
 

989 Términos 224 

Th. 947 crusokÒmhj d� DiènusojDiènusojDiènusojDiènusoj xanq¾n 'Ari£dnhn'Ari£dnhn'Ari£dnhn'Ari£dnhn,  
 

72 Mitos 459 

Th. 971 neiù œni tripÒlJtripÒlJtripÒlJtripÒlJ, Kr»thj ™n p…oni d»mJ,  
 

1051-
1054 

Sintagma 60 

Th. 
1015 

o‰ d» toio‰ d» toio‰ d» toio‰ d» toi m£la tÁle mucù n»swn ƒer£wn  
 

28 
477 

Morfológico 367 

Op. 1-4 Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai,  
deàte D…D…D…D…' ™nnšpete, sfšteron patšr' Ømne…ousai.  
Ón te di¦di¦di¦di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t' ¥rrhto… te DiÕjDiÕjDiÕjDiÕj meg£loio ›khti.  

1-5 Retórico- 
Estilístico 

266 

Op. 3-4 Ón te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… teÓn te di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj ¥fato… te fato… te,  

·hto… t·hto… t·hto… t·hto… t' ¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti¥rrhto… te DiÕj meg£loio ›khti.  
2 
180 

Proemio  
Palabra 

95 
3 

Op. 5-8 ·ša·ša·ša·ša m�n g¦r bri£ei, ·ša d� bri£onta calšptei,  
·e‹a·e‹a·e‹a·e‹a d' ¢r…zhlon minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei,  
·e‹a·e‹a·e‹a·e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei  
ZeÝj ZeÝj ZeÝj ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.     

329-
337 

Estrellas 470 

Op. 10 tÚnh· ™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn™gë dš ke PšrsV ™t»tuma muqhsa…mhn.  
 
 

17-18 
460 

Proemio 
Retórico 
Estilístico 

134 
238 

Op. 17 
 
 
 
 

t¾n dt¾n dt¾n dt¾n d' ˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn˜tšrhn protšrhn m�n ™ge…nato NÝx ™rebenn»,  
 
 
 
 
 
 
 

36-37 Sintagma 18 
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Op. 18 qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,a„qšri na…wn,a„qšri na…wn,a„qšri na…wn, 133-
136 

Dike 188 

Op.. 18-
24 

qÁke dš min Kron…dhj Øy…zugoj, a„qšri na…wn,  

ga…hj [t'] ™n ·…zVsi kaˆ ¢ndr£si pollÕn ¢me…nw·  

¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei·   
e„j ›teron g£r t…j te ‡den œrgoio cat…zwn  
ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein     
o�kÒn to�kÒn to�kÒn to�kÒn t' eâ qšsqaieâ qšsqaieâ qšsqaieâ qšsqai· zhlo‹ dš te ge…tona ge…twn  
e„j ¥fenoj speÚdont'· ¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d¢gaq¾ d' ”Erij ¼de broto‹sin”Erij ¼de broto‹sin”Erij ¼de broto‹sin”Erij ¼de broto‹sin. 

5-9 Proemio 112 

Op. 20 ¼ te kaˆ ¢p£lamÒn per Ðmîj ™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei™pˆ œrgon ™ge…rei·   6 Proemio 109 

Op.. 22 ploÚsion, Öj speÚdei m�n ¢rÒmenai ºd� futeÚeinm�n ¢rÒmenai ºd� futeÚeinm�n ¢rÒmenai ºd� futeÚeinm�n ¢rÒmenai ºd� futeÚein    742-
743 

Sintagma 39 

Op. 30 êrh g£r t' Ñl…ghÑl…ghÑl…ghÑl…gh pšletai neikšwn t' ¢goršwn te     115 Dike 170 

Op. 31 útini m¾ b…ojb…ojb…ojb…oj œndon ™phetanÕj kat£keitai  111 Dike 162 

Op. 42-
46 

KrÚyantejKrÚyantejKrÚyantejKrÚyantej g¦r œcousi qeoˆ b…on ¢nqrèpoisin.  

·hid…wj g£r ken kaˆ ™p' ½mati ™rg£ssaio,  

éste se ke„j ™niautÕn œcein kaˆ ¢ergÕn ™Ònta·  
a�y£ ke phd£lion m�n Øp�r kapnoà kataqe‹o,  

œrga boîn d' ¢pÒloito kaˆ ¹miÒnwn talaergîn.  

770 Palabra 11 

Op. 53-
58 

tÕn d� colws£menoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚjtÕn d� colws£menoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚjtÕn d� colws£menoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚjtÕn d� colws£menoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj·  

"'Iapetion…dh'Iapetion…dh'Iapetion…dh'Iapetion…dh, p£ntwn pšri m»dea e„dèjp£ntwn pšri m»dea e„dèjp£ntwn pšri m»dea e„dèjp£ntwn pšri m»dea e„dèj,  

ca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsajca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsajca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsajca…reij pàr klšyaj kaˆ ™m¦j fršnaj ºperopeÚsaj,  

so… tso… tso… tso… t' aÙtù mšga pÁma kaˆ ¢ndr£sin ™ssomšnoisinaÙtù mšga pÁma kaˆ ¢ndr£sin ™ssomšnoisinaÙtù mšga pÁma kaˆ ¢ndr£sin ™ssomšnoisinaÙtù mšga pÁma kaˆ ¢ndr£sin ™ssomšnoisin.  

to‹j dto‹j dto‹j dto‹j d' ™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn™gë ¢ntˆ purÕj dèsw kakÒn, ú ken ¤pantej ú ken ¤pantej ú ken ¤pantej ú ken ¤pantej     
tšrpwntai kat¦ qtšrpwntai kat¦ qtšrpwntai kat¦ qtšrpwntai kat¦ qumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntejumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntejumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntejumÕn ˜Õn kakÕn ¢mfagapîntej."  

123-
126 

Retórico- 
Estilístico 

237 

Op. 68 `Erme…hn`Erme…hn`Erme…hn`Erme…hn ½nwge, di£ktoron 'ArgeifÒnthn.  269 Términos 220 

Op. 
100-105 

¥lla d� mur…a lugr¦ kat' ¢nqrèpouj ¢l£lhtai·  
ple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakînple…h m�n g¦r ga‹a kakîn, ple…h d� q£lassaple…h d� q£lassaple…h d� q£lassaple…h d� q£lassa·  

noàsoi d' ¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin¢nqrèpoisin ™f™f™f™f' ¹mšrV¹mšrV¹mšrV¹mšrV, a‰ d' ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ™pˆ nuktˆ  
aÙtÒmatoi foitîsi kak¦ qnhto‹si fšrousai  
sigÍ, ™peˆ fwn¾n ™xe…leto mht…eta ZeÚj.  
oÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqaioÛtwj oÜ t… ph œsti DiÕj nÒon ™xalšasqai.  
 

2-4 
 
4 

Proemio  
 
Proemio 

99 
 
103 

Op. 106 E„ d' ™qšleij, ›terÒn›terÒn›terÒn›terÒn toi ™gë lÒgonlÒgonlÒgonlÒgon ™kkorufèsw  
 

100 Dike 147 

Op. 108 [æj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… tæj ÐmÒqen geg£asi qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi¥nqrwpoi].  
 

101 Dike 148 

Op. 
109-119 

CrÚseonCrÚseonCrÚseonCrÚseon m�n prètista gšnojgšnojgšnojgšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ¢q£natoi 
po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej.  
o‰ m�n ™pˆ KrÒnou Ãsan, Ót' oÙranù ™mbas…leuen·  

éste qeoˆ déste qeoˆ déste qeoˆ déste qeoˆ d' œzwonœzwonœzwonœzwon ¢khdša qumÕn œcontej  
nÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚojnÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚojnÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚojnÒsfin ¥ter te pÒnwn kaˆ ÑizÚoj, oÙdš ti deilÕn  
gÁraj ™pÁn, a„eˆ d� pÒdaj kaˆ ce‹raj Ðmo‹oi   
tšrpont' ™n qal…Vsi, kakîn œktosqen ¡p£ntwn·  

qnÍskon d' ésq' ÛpnJ dedmhmšnoi· ™sql¦ d� p£nta  
to‹sin œhn· karpÕn dkarpÕn dkarpÕn dkarpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura     
aÙtom£th pollÒnaÙtom£th pollÒnaÙtom£th pollÒnaÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon te kaˆ ¥fqonon te kaˆ ¥fqonon te kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ  
¼sucoi œrg' ™nšmonto sÝn ™sqlo‹sin polšessin.  

110 
111 
114 

Dike  
Dike 
Dike 

161 
162 
169 

Op. 
116-117 

qnÍskon d' ésq' ÛpnJ dedmhmšnoi· ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta ™sql¦ d� p£nta     
to‹sin œhnto‹sin œhnto‹sin œhnto‹sin œhn· karpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura  
 
 
 

113 Dike 
 

167 
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Op. 
117-119 

to‹sin œhn· karpÕn dkarpÕn dkarpÕn dkarpÕn d' œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura œfere ze…dwroj ¥roura     
aÙtom£th pollÒn te kaˆ ¥fqonon· o‰ d' ™qelhmoˆ  
¼sucoi œrgœrgœrgœrg' ™nšmonto™nšmonto™nšmonto™nšmonto    sÝn ™sqlo‹sin polšessin.  
 

112-
113 

Dike 164 

Op. 
121-126 

aÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ d¾ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  
toˆ m�n da…monej ¡gnoˆ ™picqÒnioi™picqÒnioi™picqÒnioi™picqÒnioi telšqousin  
™sqlo…, ¢lex…kakoi, fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn,  

[o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga  
ºšra ˜ss£menoi p£nth foitîntej ™p' a�an,]  

ploutodÒtai· kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  

101 
114 
 

Dike 
Dike 
 

148 
169 

 Op. 
126 

ploutodÒtaiploutodÒtaiploutodÒtaiploutodÒtai· kaˆ toàto gšraj basil»ion œscon.  113 Dike 167 

Op. 
127-129 

DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen DeÚteron aâte gšnoj polÝ ceirÒteron metÒpisqen     
¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia ¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia ¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia ¢rgÚreon po…hsan 'OlÚmpia dèmat' œcontej, dèmat' œcontej, dèmat' œcontej, dèmat' œcontej,     
crusšJ oÜte crusšJ oÜte crusšJ oÜte crusšJ oÜte fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma: fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma: fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma: fu¾n ™nal…gkion oÜte nÒhma:  

115 
123-
124 

Dike 
Dike 

170 
176 

Op. 137 Î qšmijÎ qšmijÎ qšmijÎ qšmij ¢nqrèpoij kat¦ ½qeakat¦ ½qeakat¦ ½qeakat¦ ½qea. toÝj m�n œpeita  
 
    

18 
115-
116 

Proemio 
Dike 

134 
171 

Op. 
140-151 

aÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luyeaÙt¦r ™peˆ kaˆ toàto gšnoj kat¦ ga‹a k£luye,  

toˆ m�n ØpocqÒnioi m£karej qnhtoˆ kalšontai,  
deÚteroi, ¢ll' œmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹.  
ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llotr…ton ¥llotr…ton ¥llotr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn     
c£lkeion po…hsc£lkeion po…hsc£lkeion po…hsc£lkeion po…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k meli©n™k meli©n™k meli©n™k meli©n, deinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  
œrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  
½sqion, ¢ll¢ll¢ll¢ll' ¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn¢d£mantoj œcon kraterÒfrona qumÒn.  

[¥plastoi· meg£lh d� b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  
tîn dtîn dtîn dtîn d' Ãn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚceaÃn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koic£lkeoi dš te o�koi,  
calkù dcalkù dcalkù dcalkù d' e„rg£zontoe„rg£zontoe„rg£zontoe„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj.  

129-
132 

Dike 
Retórico-
Estilístico 

181 
267 

Op. 142 deÚteroi, ¢ll¢ll¢ll¢ll' œmphjœmphjœmphjœmphj tim¾ kaˆ to‹sin Ñphde‹. 117 Dike 172 

Op. 
143-145 

ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn ZeÝj d� pat¾r tr…ton ¥llo gšnoj merÒpwn ¢nqrèpwn     
c£lkeionc£lkeionc£lkeionc£lkeion po…hspo…hspo…hspo…hs', oÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹onoÙk ¢rguršJ oÙd�n Ðmo‹on,  

™k meli©n™k meli©n™k meli©n™k meli©n, deinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ ÔbrimondeinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj  
 
 

123-
124 

Dike 176 

Op. 
145-146 

™k meli©n, deinÒn te kaˆ Ôbrimon· oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj oŒsin ”Arhoj     
œrgœrgœrgœrg' œmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriejœmele stonÒenta kaˆ Ûbriej, oÙdš ti s‹ton  

125-
126 

Dike 178 

Op. 
148-155 

[¥plastoi· meg£lh d� b…h kaˆ ce‹rej ¥aptoi  
™x êmwn ™pšfukon ™pˆ stibaro‹si mšlessi.]  
tîn d' Ãn c£lkea m�n teÚcea, c£lkeoi dš te o�koi,  
calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' oÙk œske s…dhroj.  
kaˆ toˆ m�n ce…ressin ØpÕ sfetšrVsi damšntej  
bÁsan ™j eÙrèenta dÒmon krueroà 'A…dao,  
nènumnoinènumnoinènumnoinènumnoi· q£natoj d� kaˆ ™kp£glouj per ™Òntaj  
eŒle mšlaj, lamprÕn d' œlipon f£oj ºel…oio.  

370 Palabra 5 

Op. 151 calkù d' e„rg£zonto· mšlaj d' ¢pškeito¢pškeito¢pškeito¢pškeito s…dhroj. 
 

110 Dike 161 

Op. 154 
 
 

nènumnoi· q£natoj d� kaˆ ™kp£glouj per ™Òntajper ™Òntajper ™Òntajper ™Òntaj     
 
 
 
 
 

104 Dike 152 
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Op. 
159-160 

¢ndrîn ¹rèwn qe‹on gšnoj, o‰ kalšontai   
¹m…qeoi, protšrh gene¾protšrh gene¾protšrh gene¾protšrh gene¾ kat' ¢pe…rona ga‹an.  
 

16 Proemio 127 

Op. 179 ¢ll¢ll¢ll¢ll' œmphjœmphjœmphjœmphj    kaˆ to‹si meme…xetai ™sql¦ kako‹sin.  
 

117 Dike 172 

Op.. 
192 

¢nšra tim»sousi· d…kh dd…kh dd…kh dd…kh d' ™n cers…™n cers…™n cers…™n cers…· kaˆ a„dëj  
    

96-97 Dike 141 

Op. 
197-201 

kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj kaˆ tÒte d¾ prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj eÙruode…hj     
leuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn leuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn leuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn leuko‹sin f£ressi kaluyamšnw crÒa kalÕn     
¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt¢qan£twn met¦ fàlon ‡ton prolipÒnt' ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj ¢nqrèpouj     
A„dëj kaˆ Nšmesij: t¦ d�A„dëj kaˆ Nšmesij: t¦ d�A„dëj kaˆ Nšmesij: t¦ d�A„dëj kaˆ Nšmesij: t¦ d� le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦ le…yetai ¥lgea lugr¦     
qnhto‹jqnhto‹jqnhto‹jqnhto‹j ¢nqrèpoisi: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».   ¢nqrèpoisi: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».   ¢nqrèpoisi: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».   ¢nqrèpoisi: kakoà d' oÙk œssetai ¢lk».      

105-
107 
125-
126 
134-
136 

Dike 
 
Dike 
 
Dike 

155 
 
178 
 
185 

Op. 
203-211 

ïd' ‡rhx‡rhx‡rhx‡rhx prosšeipen ¢hdÒna poikilÒdeiron  
Ûyi m£l' ™n nefšessi fšrwn ÑnÚcessi memarpèj·  

¿ d' ™leÒn, gnampto‹si peparmšnh ¢mf' ÑnÚcessi,  
mÚreto· t¾n Ó g' ™pikratšwj prÕj màqon œeipen·  

"daimon…h, t… lšlhkajlšlhkajlšlhkajlšlhkaj œcei nÚ se pollÕn ¢re…wn¢re…wn¢re…wn¢re…wn·  

tÍ dtÍ dtÍ dtÍ d' e�j Î se�j Î se�j Î se�j Î s' ¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan¨n ™gè per ¥gw kaˆ ¢oidÕn ™oàsan·  

de‹pnon d', a‡ k' ™qšlw, poi»somai º� meq»sw.  
¥frwn d', Ój k' ™qšlV prÕj kre…ssonaj ¢ntifer…zein·  

n…khj te stšretai prÒj t' a‡scesin ¥lgea p£scei."  

42 
963 
 
961-
966 

Palabra 
Expresión 
Formular 
Retórico- 
Estilístico 

2 
86 
 
275 

Op. 
220-224 

tÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î ktÁj d� D…khj ·Òqoj ˜lkomšnhj Î k' ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi ¥ndrej ¥gwsi     
dwrof£goidwrof£goidwrof£goidwrof£goi, skoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistajskoliÍj d� d…kVj kr…nwsi qšmistaj·  

¿ d¿ d¿ d¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laî›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laî›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laî›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînnnn,  

ºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousakakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneimano† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  

105-
107 

Dike 155 

Op. 222 ¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  
 

409 Sintagma 33 

Op. 
222-226 

¿ d' ›petai kla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laînkla…ousa pÒlin kaˆ ½qea laîn,  

ºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnhºšra ˜ssamšnh, kakÕn ¢nqrèpoisi fšrousa,  

o† tš min ™xel£swsi kaˆ oÙk „qe‹an œneiman.  
o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin   
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

118-
122 

Dike 173 

Op. 
225-231 

o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin  o‰ d� d…kaj xe…noisi kaˆ ™nd»moisi didoàsin      
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou„qe…aj kaˆ m» ti parekba…nousi dika…ou,  

to‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlijto‹si tšqhle pÒlij, laoˆ dlaoˆ dlaoˆ dlaoˆ d' ¢nqeàs¢nqeàs¢nqeàs¢nqeàsin ™n aÙtÍin ™n aÙtÍin ™n aÙtÍin ™n aÙtÍ·  

e„r»nh de„r»nh de„r»nh de„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' aÙto‹j aÙto‹j aÙto‹j aÙto‹j     
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·  

oÙdš potoÙdš potoÙdš potoÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙdoÙdoÙdoÙd' ¥th, qal…Vj d� memhlÒta œrga nšmontai.   

104 
108-
109 
113 

Dike 
 
Dike 
Dike 

152 
 
159 
168 

Op. 
228-234 

e„r»nh de„r»nh de„r»nh de„r»nh d' ¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj¢n¦ gÁn kourotrÒfoj, oÙdš pot' aÙto‹j  
¢rgalšon pÒlemon tekma…retai eÙrÚOp.a ZeÚj·  

oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹  
oÙd' ¥th, qal…Vj d� memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d� dràj  
¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssaj·  

e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·  
 
 
 
 
 
 

114 Dike 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.Índice general de referencias Hesíodo-Arato 

 
530

Hesíodo    Referencia                                                                                Arato       Apartado           Pág. 

Op. 
230-237 

oÙdš oÙdš oÙdš oÙdš potpotpotpot' „qud…kVsi met„qud…kVsi met„qud…kVsi met„qud…kVsi met' ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹ ¢ndr£si limÕj Ñphde‹     
oÙdoÙdoÙdoÙd' ¥th¥th¥th¥th, qal…Vj d� memhlÒta œrga nšmontai.  
to‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…onto‹si fšrei m�n ga‹a polÝn b…on, oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj oÜresi d� dràj     
¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssaj·  

e„ropÒkoi de„ropÒkoi de„ropÒkoi de„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasiÔiej mallo‹j katabebr…qasi·  
t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta t…ktousin d� guna‹kej ™oikÒta tškna goneàsitškna goneàsitškna goneàsitškna goneàsi·  
q£llousin dq£llousin dq£llousin dq£llousin d' ¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj¢gaqo‹si diamperšj· oÙdoÙdoÙdoÙd' ™pˆ nhîn™pˆ nhîn™pˆ nhîn™pˆ nhîn    n…sontain…sontain…sontain…sontai, 
karpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥rourakarpÕn d� fšrei ze…dwroj ¥roura.  

110 
111 
112-
113 
113 
123-
124 

Dike 
Dike  
Dike  
 
Dike 
Dike 

161 
162 
164 
 
167 
176 

Op. 233 ¥krh mšn te fšrei bal£nouj, mšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssajmšssh d� mel…ssaj·  
 

1028-
1030 

Retórico-
Estilístico 

276 

Op. 
238-239 

oŒj doŒj doŒj doŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrgaÛbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,  

to‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚjto‹j d� d…khn Kron…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.  

 

123-
124 

Dike 176 
 

Op. 
240-247 

poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra,  
Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.  
to‹to‹to‹to‹sin dsin dsin dsin d' oÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšgoÙranÒqen mšg' ™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn™p»gage pÁma Kron…wn,  

limÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒnlimÕn Ðmoà kaˆ loimÒn, ¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…¢pofqinÚqousi d� lao…·  
[oÙd� guna‹kej t…ktousin, minÚqousi d� o�koi  
ZhnÕj fradmosÚnVsin 'Olump…ou· ¥llote d' aâte]  
À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó ge te‹coj        
À nšaj ™n pÒntJ Kron…dhj ¢pote…nutai aÙtîn. 

125-
126 
127-
128 

Dike 
 
Dike 

178 
 
180 

Op. 246 À tîn ge stratÕn eÙrÝn ¢pèlesen À Ó ge Ó ge Ó ge Ó ge te‹coj  
 

842 Retórico- 
Estilístico 

241 

Op. 
256-262 

¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh¹ dš te parqšnoj ™stˆ D…kh, DiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹aDiÕj ™kgegau‹a,  

kudr» t' a„do…h te qeo‹j o‰ ”Olumpon œcousin,  
ka… ·ka… ·ka… ·ka… ·' ÐpÒtÐpÒtÐpÒtÐpÒt' ¥n t…j min bl£pt¥n t…j min bl£pt¥n t…j min bl£pt¥n t…j min bl£ptV skoliîj Ñnot£zwnV skoliîj Ñnot£zwnV skoliîj Ñnot£zwnV skoliîj Ñnot£zwn,  
aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni aÙt…ka p¦r Diˆ patrˆ kaqezomšnh Kron…wni     
ghrÚetghrÚetghrÚetghrÚet' ¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon¢nqrèpwn ¢d…kwn nÒon, ÔfrÔfrÔfrÔfr' ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV ¢pote…sV     
dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn o‰ lugr¦ noeàntej     
¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej¥llV parkl…nwsi d…kaj skoliîj ™nšpontej.  

98-100 
104 
105 
105-
107 
118-
122 

Dike  
 
Dike 
Dike 
Dike 
 
Dike 

144 
 
152 
154 
155 
 
173 

Op. 
267-269 

p£nta „dën DiÕj ÑfqalmÕj kaˆ p£nta no»saj  
ka… nu t£d', a‡ ka‡ ka‡ ka‡ k' ™qšlVs™qšlVs™qšlVs™qšlVs', ™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai™pidšrketai, oÙdš ˜ l»qei  
o†hn d¾ kaˆ t»nde d…khn pÒlij ™ntÕj ™šrgei.  

768-
772 
748-
752 

Sintagma  
 
Sintagma 

47 
 
42 

Op. 
287-288 

t¾n mšn toi kakÒthta kaˆ „ladÕn œstin ˜lšsqai  
·hid…wj· le…h m�n ÐdÒj, m£la dm£la dm£la dm£la d' ™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei™ggÚqi na…ei·  
 

133-
136 

Dike 188 

Op. 292 ·hid…h d¾ œpeita pšleipšleipšleipšlei, calep» per ™oàsaper ™oàsaper ™oàsaper ™oàsa.  

 
104 
1152 

Dike  
Epílogo 

152 
202 

Op. 

299 
™rg£zeu, Pšrsh, d‹on gšnojd‹on gšnojd‹on gšnojd‹on gšnoj, Ôfra se LimÕj 5 Proemio 104 

Op. 333 tù dtù dtù dtù d' Ã toÃ toÃ toÃ toiiii ZeÝj aÙtÕj ¢ga…etai, ™j d� teleut¾n  
 

28 Morfológico 367 

Op.. 
338-339 

¥llote d� spondÍsi qÚess… te ƒl£skesqaiƒl£skesqaiƒl£skesqaiƒl£skesqai,  
ºm�n Ótºm�n Ótºm�n Ótºm�n Ót' eÙn£zV kaˆ ÓteÙn£zV kaˆ ÓteÙn£zV kaˆ ÓteÙn£zV kaˆ Ót' ¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV¨n f£oj ƒerÕn œlqV,  

 

14 Proemio 121 

Op.. 
351 

æj ¨n crh…zwn kaˆ ™j Ûsteron ¥rkion¥rkion¥rkion¥rkion eÛrVj.  
    
    
    
    
    
    
    

741 
 
 
 
 
 

Términos 223 
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Op. 369 messÒqimessÒqimessÒqimessÒqi fe…desqai· deil¾ d' ™n puqmšni feidè.  
 
 

231 
368 
414 
511 
526 
528 

Términos 219 

Op. 370 [misqÕj d' ¢ndrˆ f…lJ e„rhmšnoj ¥rkioj¥rkioj¥rkioj¥rkioj œstw·  
 

741 Términos 223 

Op. 
379-380 

·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·e‹a dš ken pleÒnessi pÒroi ZeÝj ¥speton Ôlbon·  

ple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwnple…wn m�n pleÒnwn melšth, me…zwn d' ™piq»kh.  
 

813-
814 

Retórico- 
Estilístico 

240 

Op. 
383-391 

Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn     
¥rcesq¥rcesq¥rcesq¥rcesq' ¢¢¢¢m»toum»toum»toum»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn¢rÒtoio d� dusomen£wn.  
a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta a‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta     
kekrÚfataikekrÚfataikekrÚfataikekrÚfatai, aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà aâtij d� periplomšnou ™niautoà     
fa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»roufa…nontai t¦ prîta carassomšnoio sid»rou.  
oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj oátÒj toi ped…wn pšletai nÒmoj o† te qal£sshj     
™ggÚqi naiet£ous™ggÚqi naiet£ous™ggÚqi naiet£ous™ggÚqi naiet£ous' o† to† to† to† t' ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta ¥gkea bhss»enta     
pÒntoupÒntoupÒntoupÒntou kuma…nontoj ¢pÒproqi kuma…nontoj ¢pÒproqi kuma…nontoj ¢pÒproqi kuma…nontoj ¢pÒproqi, p…ona cîronp…ona cîronp…ona cîronp…ona cîron,  

na…ousinna…ousinna…ousinna…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹n,  

254-
267 
285 
1051-
1054 

Estrellas 
 
Términos 
Sintagma 

466 
 
220 
60 

Op. 384 ¥rcesq' ¢m»tou¢m»tou¢m»tou¢m»tou, ¢rÒtoio d� dusomen£wn.  
 

1061 Términos 213 

Op.. 
385 

a‰ d» toia‰ d» toia‰ d» toia‰ d» toi nÚktaj te kaˆ ½mata tessar£konta  
    

477 Morfológico  367 

Op. 
391-393 

na…ousin· gumnÕn spe…rein, gumnÕn d� bowte‹nbowte‹nbowte‹nbowte‹n,  

gumnÕn d' ¢m£ein, e‡ c' éria p£nt' ™qšlVsqa  
œrga kom…zesqai Dhm»terojDhm»terojDhm»terojDhm»teroj, éj toi ›kasta  

96-97 Dike 141 

Op.. 
398 

oÙd' ™pimetr»sw· ™rg£zeu, n»pie Pšrsh,  

œrga t£ tœrga t£ tœrga t£ tœrga t£ t' ¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»ranto¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»ranto¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»ranto¢nqrèpoisi qeoˆ dietekm»ranto,  
m» pote sÝn pa…dessi gunaik… te qumÕn ¢ceÚwn  
zhteÚVj b…oton kat¦ ge…tonaj, o‰ d' ¢melîsin.  
 

6 Proemio 109 

Op. 405 O�kon m�n prètista guna‹k£ te boàn tte boàn tte boàn tte boàn t' ¢rotÁra¢rotÁra¢rotÁra¢rotÁra,  
 

132 Dike 183 

Op. 409 ¹ d¹ d¹ d¹ d' érh parame…bhtaiérh parame…bhtaiérh parame…bhtaiérh parame…bhtai, minÚqV dš tminÚqV dš tminÚqV dš tminÚqV dš toi œrgonoi œrgonoi œrgonoi œrgon.  
    

742-
743 

Sintagma 39 

Op. 
410-413 

mhdmhdmhdmhd' ¢nab£llesqai¢nab£llesqai¢nab£llesqai¢nab£llesqai œj t' aÜrion œj te œnhfi·  
oÙ g¦r ™twsioergÕj ¢n¾r p…mplhsi kali¾n  
oÙdoÙdoÙdoÙd' ¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj¢naballÒmenoj· melšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšlleimelšth dš toi œrgon Ñfšllei·  
a„eˆ da„eˆ da„eˆ da„eˆ d' ¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei¢mboliergÕj ¢n¾r ¥tVsi pala…ei.  

1075-
1081 
1117 

Sintagma 
 
Sintagma 

63 
 
67 

Op. 415 kaÚmatoj „dal…mou, metopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕnmetopwrinÕn Ñmbr»santoj  
 

1064 Términos 214 

Op. 418 baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn baiÕn Øp�r kefalÁj khritrefšwn ¢nqrèpwn     
 

358-
359 

Sintáctico 370 

Op. 419 
 
 
 
 
 
 

œrcetai ºm£tiojºm£tiojºm£tiojºm£tioj, ple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕjple‹on dš te nuktÕj ™paure‹·  
 
 
 
 
 
 
 
 

580 Sintagma 36 
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Op. 
448-451 

Fr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai dFr£zesqai d', eâteâteâteât' ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj ¨n ger£nou fwn¾n ™pakoÚsVj     
ØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hjØyÒqen ™k nefšwn ™niaÚsia keklhgu…hj,  

¼ t¼ t¼ t¼ t' ¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…ma¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…ma¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…ma¢rÒtoiÒ te sÁma fšrei kaˆ ce…matoj érhn toj érhn toj érhn toj érhn     
deiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei ÑmbrhroàdeiknÚei Ñmbrhroà, krad…hn dkrad…hn dkrad…hn dkrad…hn d' œdakœdakœdakœdak' ¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew¢ndrÕj ¢boÚtew·  

 

913-
915 
1051-
1054 
1075-
1081 

Sintagma 
 
Sintagma 
 
Sintagma 

51 
 
60 
 
63 

Op. 
461-462 

prwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwnprwˆ m£la speÚdwn, †na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai†na toi pl»qwsin ¥rourai.  
œari pole‹nœari pole‹nœari pole‹nœari pole‹n· qšreoj d� newmšnh oÜ sqšreoj d� newmšnh oÜ sqšreoj d� newmšnh oÜ sqšreoj d� newmšnh oÜ s' ¢pat»sei¢pat»sei¢pat»sei¢pat»sei·  
 

1051-
1054 

Sintagma 
 
 

60 

Op. 
463-472 
 

neiÕnneiÕnneiÕnneiÕn d� spe…rein œti kouf…zousan ¥rouran.  

neiÕjneiÕjneiÕjneiÕj ¢lexi£rh pa…dwn eÙkhl»teira.  
EÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… qEÜcesqai d� Diˆ cqon…J Dhm»ter… q’ ¡gnÍ  ¡gnÍ  ¡gnÍ  ¡gnÍ      
™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n™ktelša br…qein Dhm»teroj ƒerÕn ¢kt»n,  

¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît¢rcÒmenoj t¦ prît’ ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou, ÓtÓtÓtÓt’ ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj ¨n ¥kron ™cštlhj     
ceirˆ labën Órphki boînceirˆ labën Órphki boînceirˆ labën Órphki boînceirˆ labën Órphki boîn ™pˆ nîton †khai  ™pˆ nîton †khai  ™pˆ nîton †khai  ™pˆ nîton †khai     
œndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwnœndruon ˜lkÒntwn mes£bwn. Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe Ð d� tutqÕj Ôpisqe     
dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h dmîoj œcwn makšlhn pÒnon Ñrn…qessi tiqe…h     
spšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwnspšrma katakrÚptwn· eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth eÙqhmosÚnh g¦r ¢r…sth     
qnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoijqnhto‹j ¢nqrèpoij, kakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sthkakoqhmosÚnh d� kak…sth.  

5-9 
742-
743 
692 

Proemio  
Sintagma  
 
Morfológico 

112 
39 
 
367 

Op. 
473-474 

ïdš ken ¡drosÚnV st£cuej neÚoien œrazeneÚoien œrazeneÚoien œrazeneÚoien œraze,  
e„ tšloj aÙtÕjaÙtÕjaÙtÕjaÙtÕj ÔpisqenÔpisqenÔpisqenÔpisqen 'OlÚmpioj ™sqlÕn Ñp£zoiÑp£zoiÑp£zoiÑp£zoi,  

10-13 Proemio 116 

Op. 477 eÙocqšwn d' †xeai poliÕn œarpoliÕn œarpoliÕn œarpoliÕn œar oÙd� prÕj ¥llouj  
 
    

507-
514 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

Op. 478 aÙg£seai· sšosšosšosšo d' ¥lloj ¢n¾r kecrhmšnojkecrhmšnojkecrhmšnojkecrhmšnoj œstai 4 Proemio 
Sintáctico 

103 
369 

Op. 479 E„ dš ken ºel…oio tropÍjºel…oio tropÍjºel…oio tropÍjºel…oio tropÍj    ¢rÒJj cqÒna d‹an,  

 
 

507-
514 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

Op. 
479-490 

E„ dš ken ºel…oio tropÍj ¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an¢rÒJj cqÒna d‹an,  

¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn¼menoj ¢m»seij Ñl…gon perˆ ceirÕj ™šrgwn,  

¢nt…a desm¢nt…a desm¢nt…a desm¢nt…a desmeÚwn kekonimšnojeÚwn kekonimšnojeÚwn kekonimšnojeÚwn kekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwnoÙ m£la ca…rwn,  

o‡seij do‡seij do‡seij do‡seij d’ ™n formù™n formù™n formù™n formù· paàroi dš se qh»sontai.  
¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d’ ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  
¢rgalšoj d’ ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  
e„ d» k’ ÔyÔyÔyÔy’ ¢rÒsVj, tÒde kšn toi f£rmakon e‡h·  
Ãmoj kÒkkux kokkÚzei druÕj ™n pet£loisi  
tÕ prîton, tšrpei d� brotoÝj ™p’ ¢pe…rona ga‹an,  

tÁmoj ZeÝj Ûoi tr…tJ ½mati mhd’ ¢pol»goi,  
m»t’ ¥r’ Øperb£llwn boÕj Ðpl¾n m»t’ ¢pole…pwn·  
oÛtw koÛtw koÛtw koÛtw k’ ÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoiÑyarÒthj prwihrÒtV „sofar…zoi.  

779-
780 
1075-
1081 
1094-
1098 

Sintagma 
 
Sintagma 
 
Sintagma 

48 
 
63 
 
66 

Op. 481 ¢nt…a desmeÚwn kekonimšnojkekonimšnojkekonimšnojkekonimšnoj, oÙ m£la ca…rwn,  
 

253 Términos 208 

Op. 
483-484 
 

¥llote d¥llote d¥llote d¥llote d' ¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio¢llo‹oj ZhnÕj nÒoj a„giÒcoio,  

¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d¢rgalšoj d' ¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai¥ndressi kataqnhto‹si noÁsai.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

743 
748-
751 
768-
772 

Sintagma 
Sintagma  
 
Sintagma 

41 
42 
 
47 
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Op. 
493-501 

P¦r dP¦r dP¦r dP¦r d' ‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn ‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn ‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn ‡qi c£lkeion qîkon kaˆ ™palša lšschn     
érV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…VérV ceimer…V, ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn ÐpÒte krÚoj ¢nšra œrgwn     
„sc£nei„sc£nei„sc£nei„sc£nei, œnqa kœnqa kœnqa kœnqa k' ¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi¥oknoj ¢n¾r mšga o�kon Ñfšlloi,  
m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV m» se kakoà ceimînoj ¢mhcan…h katam£ryV     
sÝn pen…VsÝn pen…VsÝn pen…VsÝn pen…V, leptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVjleptÍ d� pacÝn pÒda ceirˆ pišzVj.  

poll¦ dpoll¦ dpoll¦ dpoll¦ d' ¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r¢ergÕj ¢n»r, kene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwnkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwnkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwnkene¾n ™pˆ ™lp…da m…mnwn,  

crh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoiocrh…zwn biÒtoio, kak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumùkak¦ proselšxato qumù.  

™lpˆj d™lpˆj d™lpˆj d™lpˆj d' oÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zeioÙk ¢gaq¾ kecrhmšnon ¥ndra kom…zei,  
¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥r¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥r¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥r¼menon ™n lšscV, tù m¾ b…oj ¥rkioj e‡h. kioj e‡h. kioj e‡h. kioj e‡h.     

7 
1072-
1074 
509 

Proemio 
Sintagma 
 
Términos 

111 
61 
 
221 

Op. 
511-514 

™mp…ptwn, kaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlhkaˆ p©sa bo´ tÒte n»ritoj Ûlh·  

qÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssousqÁrej d� fr…ssous', oÙr¦j doÙr¦j doÙr¦j doÙr¦j d' ØpÕ mšzeØpÕ mšzeØpÕ mšzeØpÕ mšze' œqentoœqentoœqentoœqento·  

tîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skiontîn kaˆ l£cnV dšrma kat£skion· ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn ¢ll£ nu kaˆ tîn     
yucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™ÒntwyucrÕj ™ën di£hsi dasustšrnwn per ™Òntwnnnn·  

285-
299-
302 

Ñl…gon xÚlon 198 

Op. 518 Šj ¢nšmou Boršw· trocalÕntrocalÕntrocalÕntrocalÕn d� gšronta t…qhsin  
 

476 Términos 210 

Op. 530 lugrÕn muliÒwntejmuliÒwntejmuliÒwntejmuliÒwntej ¢n¦ dr…a bhss»enta,  
 

294 Términos 209 

Op. 534 oá t' ™pˆ nîta œageœageœageœage, k£rh d' e„j oâdaj Ðr©tai·  
 

46 Términos 216 

Op. 543 prwtogÒnwn d' ™r…fwn, ÐpÒt' ¨n krÚoj érionérionérionérion œlqV,  
 

1076 Términos 214 

Op. 

548 
ºùojºùojºùojºùoj d' ™pˆ ga‹an ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj 675 Términos 222 

Op. 550 Ój te ¢russ£menoj¢russ£menoj¢russ£menoj¢russ£menoj potamîn ¢pÕ a„enaÒntwn,  
 

746 Términos 223 

Op. 553 pukn¦ Qrhik…ou BoršwQrhik…ou BoršwQrhik…ou BoršwQrhik…ou Boršw nšfea klonšontoj 
 

355 Términos 221 

Op. 
554-565 

tÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqaitÕn fq£menoj œrgon telšsaj o�kÒnde nšesqai,  
m» potš s' oÙranÒqen skotÒen nšfoj ¢mfikalÚyV,  
crîta d� mudalšon q»V kat£ q' e†mata deÚsV·  

¢ll¢ll¢ll¢ll' ØpaleÚasqaiØpaleÚasqaiØpaleÚasqaiØpaleÚasqai· meˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátojmeˆj g¦r calepètatoj oátoj,  

ceimšrioj, calepÕj prob£toij, calepÕj d' ¢nqrèpoij.  

tÁmojtÁmojtÁmojtÁmoj têmisu bous…n, ™p' ¢nšri d� plšon e‡h  
¡rmaliÁj· makraˆ g¦r ™p…rroqoi eÙfrÒnai e„s…n.  

[taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕntetelesmšnon e„j ™niautÕn  
„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  
gÁ p£ntwn m»thr karpÕn sÚmmikton ™ne…kV.]  
Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ tršpetmet¦ tršpetmet¦ tršpetmet¦ tršpet' ºel…oioºel…oioºel…oioºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r 

285-
299 

Ñl…gon xÚlon 198 

Op. 561 [taàta fulassÒmenoj tetelesmšnon e„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕne„j ™niautÕn  
    

742-
743 

Sintagma 39 

Op. 562 
 

„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata„soàsqai nÚktaj te kaˆ ½mata, e„j Ó ken aâtij  507-
514 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

Op. 564 
 
 
 
 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio  met¦ trop¦j ºel…oio      
ceimšriceimšriceimšriceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
 
 
 
 
 
 
 
 

507-
509 

Términos 
Expresión 
Formular 
 
 
 
 

221 
78 
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Op. 
564-567 

Eât' ¨n d' ˜x»konta met¦ trop¦j ºel…oio   
ceimšri' ™ktelšsV ZeÝj ½mata, d» ·a tÒt' ¢st¾r  
'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o     
prîton pamfa…nwn ™pitšlletai ¢kroknšfaioj.  

 
 

91 
405 
607-
609 
744-
747 

Estrellas 
Estrellas 
Estrellas  
 
Estrellas 

476 
478 
478 
 
479 

Op. 566 'Arktoàroj prolipën ƒerÕn ·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o·Òon 'Wkeano‹o     
 

858 Expresión 
Formular 

83 

Op. 569 
 

™j f£oj ¢nqrèpoij œarojœarojœarojœaroj nšon ƒstamšnoioƒstamšnoioƒstamšnoioƒstamšnoio·  
 

507-
514 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

Op. 575 érV ™n ¢m»tou¢m»tou¢m»tou¢m»tou, Óte t' ºšlioj crÒa k£rfei·  
 

1061 Términos 213 

Op. 577 Ôrqrou ¢nist£menoj, †na toi b…oj ¥rkioj¥rkioj¥rkioj¥rkioj e‡h.  
 

460 
741 

Términos 223 

Op. 578 ºëj g¦r [t'] œrgoio tr…thn ¢pome…retai¢pome…retai¢pome…retai¢pome…retai a�san,  
 

522 
657 

Términos 211 

Op. 
580-581 

ºèjºèjºèjºèj, ¼ te fane‹sa polš¼ te fane‹sa polš¼ te fane‹sa polš¼ te fane‹sa polšaj ™pšbhse keleÚqou aj ™pšbhse keleÚqou aj ™pšbhse keleÚqou aj ™pšbhse keleÚqou     
¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t¢nqrèpouj pollo‹s… t' ™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin™pˆ zug¦ bousˆ t…qhsin.  

 

822-
826 

Sintagma 49 

Op. 
585-588 

tÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… ttÁmoj piÒtata… t' a�geja�geja�geja�gej, kaˆ o�noj ¥ristojkaˆ o�noj ¥ristojkaˆ o�noj ¥ristojkaˆ o�noj ¥ristoj,  

maclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kejmaclÒtatai d� guna‹kej, ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej ¢faurÒtatoi dš toi ¥ndrej     
e„s…ne„s…ne„s…ne„s…n, ™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei™peˆ kefal¾n kaˆ goÚnata Se…rioj ¥zei,  
aÙalšoj dš aÙalšoj dš aÙalšoj dš aÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatojte crëj ØpÕ kaÚmatojte crëj ØpÕ kaÚmatojte crëj ØpÕ kaÚmatoj· ¢ll¦ tÒt¢ll¦ tÒt¢ll¦ tÒt¢ll¦ tÒt' ½dh½dh½dh½dh  

329-
337 
330-
336 
 

Estrellas 
 
Retórico- 
Estilístico 

470 

Op. 
588-589 

aÙalšoj dš te crëj ØpÕ kaÚmatoj· ¢ll¦ tÒttÒttÒttÒt' ½dh½dh½dh½dh  
e‡h petra…h te ski¾ kaˆ b…blinoj o�noj   
 

721 Retórico- 
Estilístico 

268 

Op. 
597-599 

Dmwsˆ d' ™potrÚnein Dhm»teroj ƒerÕnƒerÕnƒerÕnƒerÕn ¢kt¾n  
dinšmen, eât' ¨n prîta fanÍ sqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnojsqšnoj 'Wr…wnoj,  

cèrJ ™n eÙae‹ kaˆ ™utroc£lJ ™n ¢lwÍ.  

692 
754-
757 

Morfológico 
Estrellas 

239 
475 

Op. 607 bousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisinbousˆ kaˆ ¹miÒnoisin ™phetanÒn. aÙt¦r œpeita  
 

8 Proemio 115 

Op. 
609-614 

EâtEâtEâtEât' ¨n d¨n d¨n d¨n d' 'Wr…wn kaˆ S'Wr…wn kaˆ S'Wr…wn kaˆ S'Wr…wn kaˆ Se…rioj ™j mšson œlqV e…rioj ™j mšson œlqV e…rioj ™j mšson œlqV e…rioj ™j mšson œlqV     
oÙranÒnoÙranÒnoÙranÒnoÙranÒn, 'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj'Arktoàron d� ‡dV ·odod£ktuloj 'Hèj,  

ð Pšrsh, tÒte p£ntaj ¢podršpen o‡kade bÒtruj,  

de‹xai d' ºel…J dška t' ½mata kaˆ dška nÚktaj,  
pšnte d� suski£sai, ›ktJ d' e„j ¥gge' ¢fÚssai  
dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

322-
325 
405 
607-
609 
748-
751 
748-
752 
 

Estrellas  
 
Estrellas 
 
Estrellas 
 
Sintagma 
 
Estrellas 

474 
 
478 
 
478 
 
42 
 
475 
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Op. 
614-623 

dîra DiwnÚsou polughqšoj. aÙt¦r ™p¾n d¾   
Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej qqqq' `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj `U£dej te tÒ te sqšnoj 'Wr…wnoj     
dÚnwsindÚnwsindÚnwsindÚnwsin, tÒt' œpeit' ¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou¢rÒtou memnhmšnoj e�nai  
æra…ou· pleiën d� kat¦ cqonÕj ¥rmenoj e‡h.  

     E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eât' ¨n Plhi£dejPlhi£dejPlhi£dejPlhi£dej sqšnoj Ôbrimon 'Wr…wnoj  
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átaid¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  
gÁn d' ™rg£zesqai memnhmšnoj éj se keleÚw·  
 
    

169-
176 
729-
731 
744-
747 
754-
757 
1064-
1065 
1082-
1089 

Estrellas 
 
Estrellas  
 
Estrellas 
 
Estrellas 
 
Estrellas 
 
Estrellas 

480 
 
474 
 
479 
 
475 
 
468 
 
469 

Op. 
618-626 

E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹E„ dš se nautil…hj duspemfšlou †meroj aƒre‹·  
eâteâteâteât’ ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj ¨n Plhi£dej sqšnoj Ôbrimon ‘Wr…wnoj     
feÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒntonfeÚgousai p…ptwsin ™j ºeroeidša pÒnton,  

d¾ tÒte panto…wd¾ tÒte panto…wd¾ tÒte panto…wd¾ tÒte panto…wn ¢nšmwn qu…ousin ¢Átain ¢nšmwn qu…ousin ¢Átain ¢nšmwn qu…ousin ¢Átain ¢nšmwn qu…ousin ¢Átai·  
kaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁakaˆ tÒte mhkšti nÁa œcein ™nˆ o‡nopi pÒntJ,  

gÁn d’ ™rg£zesqai memnhmšnoj memnhmšnoj memnhmšnoj memnhmšnoj éj se keleÚw·  

nÁa d’ ™p’ ºpe…rou ™rÚsai puk£sai te l…qoisi  
p£ntoqenp£ntoqenp£ntoqenp£ntoqen, ÔfrÔfrÔfrÔfr’ ‡scws‡scws‡scws‡scws’ ¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn¢nšmwn mšnoj ØgrÕn ¢šntwn,  

ce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsajce…maron ™xerÚsaj, †na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj†na m¾ pÚqV DiÕj Ômbroj.  

745 
758-
759 
 
926-
931 
936 

Palabra 
Sintagma 
Retórico- 
Estilístico 
Sintagma  
 
Expresión 
Formular 

8 
45 
239 
 
53 
 
84 

Op. 634 plw…zesk' ™n nhus…, b…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloàb…ou kecrhmšnoj ™sqloà·  
 

4 Proemio 
Sintáctico 

103 
369 

Op. 
643-645  

nÁnÁnÁnÁ' Ñl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹nÑl…ghn a„ne‹n, meg£lV dmeg£lV dmeg£lV dmeg£lV d' ™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai™nˆ fort…a qšsqai·  
me…zwn m�n fÒrtojme…zwn m�n fÒrtojme…zwn m�n fÒrtojme…zwn m�n fÒrtoj, me‹zon dme‹zon dme‹zon dme‹zon d' ™pˆ kšrdeX kšrdoj ™pˆ kšrdeX kšrdoj ™pˆ kšrdeX kšrdoj ™pˆ kšrdeX kšrdoj     
œssetaiœssetaiœssetaiœssetai, e‡ ke‡ ke‡ ke‡ k' ¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj¥nemo… ge kak¦j ¢pšcwsin ¢»taj.  

154-
155 

Sintagma 30 

Op. 648 de…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshjde…xw d» toi mštra poluflo…sboio qal£sshj,  

 
731 Sintagma 38 

Op. 664 ™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj,   
    

507-
514 

Términos 
Expresión 
Formular 

221 
78 

Op. 
663-672 

”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio”Hmata pent»konta met¦ trop¦j ºel…oio,  

™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj™j tšloj ™lqÒntoj qšreoj, kamatèdeoj érhj,   
æra‹ojæra‹ojæra‹ojæra‹oj pšletai qnhto‹j plÒojplÒojplÒojplÒoj: oÜte ke nÁa  
kau£xaij oÜt' ¥ndraj ¢pofqe…seie q£lassa,  
e„ d¾ m¾ prÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwnprÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwnprÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwnprÒfrwn ge Poseid£wn ™nos…cqwn     
ÀÀÀÀ ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ZeÝj ¢qan£twn basileÝj ™qšlVsin Ñlšssai:  
™n to‹j g¦r tšloj ™stˆn Ðmîj ¢gaqîn te kakîn te.  
tÁmojtÁmojtÁmojtÁmoj d' eÙkrinšej t' aârai kaˆ pÒntojpÒntojpÒntojpÒntoj ¢p»mwn:  
eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒntonpÒntonpÒntonpÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai: 

152-
154 
752-
757 

Sintagma 
 
Sintagma 

30 
 
43 

Op. 
671-672 

eÜkhloj eÜkhloj eÜkhloj eÜkhloj tÒte nÁa qo¾n ¢nšmoisi piq»saj  
˜lkšmen ™j pÒnton fÒrton t' ™j p£nta t…qesqai· 

98-100 
154-
155 

Dike 
Sintagma 

144 
30 

Op. 
673-678 
 
 
 
 
 
 
 

speÚdein dspeÚdein dspeÚdein dspeÚdein d' Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai Ótti t£cista p£lin o�kÒnde nšesqai     
mhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕnmhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕnmhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕnmhd� mšnein o�nÒn te nšon kaˆ ÑpwrinÕn Ômbron  Ômbron  Ômbron  Ômbron     
kaˆ ceimînkaˆ ceimînkaˆ ceimînkaˆ ceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  

Ój tÓj tÓj tÓj t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJ     
pollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhkencalepÕn dš te pÒnton œqhken.  

¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d' e„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisine„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisine„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisine„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  

 

 
 

 

 

933-
934 

Sintagma 54 



2.2.Índice general de referencias Hesíodo-Arato 

 
536

Hesíodo    Referencia                                                                                Arato       Apartado           Pág. 

Op. 
675-683 

kaˆ ceimînceimînceimînceimîn' ™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj™piÒnta NÒtoiÒ te dein¦j ¢»taj,  
Ój t' êrine q£lassan Ðmart»saj DiÕj ÔmbrJDiÕj ÔmbrJDiÕj ÔmbrJDiÕj ÔmbrJ  
pollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinùpollù Ñpwrinù, calepÕn dš te pÒnton œqhken.  

¥lloj d' e„arinÕj pšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  

Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson t' ™pib©sa korènh  
‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal' ¢ndrˆ fan»V  
™n kr£dV ¢krot£tV, tÒte d' ¥mbatÒj ™sti q£lassa·  

e„arinÕj d' oátoj pšletai plÒoj· oÜ min œgwge  
a‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnojkecarismšnojkecarismšnojkecarismšnoj ™st…n·  

418-
419 
423 
936 
 
416 

Palabra  
 
Sintagma 
Expresión 
Formular  
Sintagma 

6 
 
35 
 
84 
34 

Op. 
678-685 

¥lloj d' e„arinÕje„arinÕje„arinÕje„arinÕj pšletai plÒojpšletai plÒojpšletai plÒojpšletai plÒoj ¢nqrèpoisin·  

Ãmoj d¾ tÕ prîton, Óson tÓson tÓson tÓson t' ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh ™pib©sa korènh     
‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen‡cnoj ™po…hsen, tÒsson pštal' ¢ndrˆ fan»V  
™n kr£dV ¢krot£tV, tÒte d' ¥mbatÒj ™sti q£lassaq£lassaq£lassaq£lassa·  
e„arinÕj de„arinÕj de„arinÕj de„arinÕj d' oátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒojoátoj pšletai plÒoj· oÜ min œgwge oÜ min œgwge oÜ min œgwge oÜ min œgwge     
a‡nhma‡nhma‡nhma‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…n·  

¡rpaktÒj¡rpaktÒj¡rpaktÒj¡rpaktÒj· calepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒncalepîj ke fÚgoij kakÒn· ¢ll£ nu kaˆ t¦ 
¥nqrwpoi ·šzousin ¢idre…Vsi nÒoio·  

765-
766 
949-
953 

Sintagma  
 
Sintagma 
Retórico-
Estilístico 

46 
 
56 
 
274 

Op. 
683-684 

a‡nhm', oÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…noÙ g¦r ™mù qumù kecarismšnoj ™st…n·  

¡rpaktÒj· calepîj ke fÚgoij kakÒn· ¢ll£ nu kaˆ t¦  
    

154-
155 

Sintagma 30 

Op. 
715-719 

mhd� mhd� mhd� mhd� polÚxeinon mhd' ¥xeinon kalšesqai,  
mhd�mhd�mhd�mhd� kakîn ›taron mhd' ™sqlîn neikestÁra.  

mhdšmhdšmhdšmhdš pot' oÙlomšnhn pen…hn qumofqÒron ¢ndrˆ  
tštlaq' Ñneid…zein, mak£rwn dÒsin a„�n ™Òntwn.  
glèsshj toi qhsaurÕj ™n ¢nqrèpoisin ¥ristoj     

983-
987 

Retórico-
Estilístico 

241 

Op. 720 feidwlÁj, ple…sth d� c£rij kat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštronkat¦ mštron „oÚshj·  
 

1047 
 

Términos 
 

213 

Op. 
727-729 

mhd’ ¥nt’ ºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnojºel…ou tetrammšnoj ÑrqÕj Ñmice‹n,  

aÙt¦r ™pe… ke dÚVdÚVdÚVdÚV, memnhmšnoj, œj t’ ¢niÒnta,  

m¾ dm¾ dm¾ dm¾ d’ ¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j¢pogumnwqe…j· mak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasinmak£rwn toi nÚktej œasin.  

851-
857 
853 

Sintagma 
Sintáctico 

50 
371 

Op. 747 m» toi ™fezomšnh krèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènhkrèxV lakšruza korènh.  
 
 

330-
336 
949-
953 
 
960-
962 
1001-
1002 

Retórico- 
Estilístico 
Sintagma 
Retórico-
Estilístico 
Sintagma  
 
Sintagma 

268 
 
56 
 
274 
58 
 
59 

Op. 764 laoˆ fhm…xousifhm…xousifhm…xousifhm…xousi· qeÒj nÚ t…j ™sti kaˆ aÙt».  
 

221 Términos 219 

Op. 770 prîton œnh tetr£jtetr£jtetr£jtetr£j te kaˆ ˜bdÒmh ƒerÕn Ãmar·  
 

805-
810 

Palabra 12 

Op. 
772-775 

Ñgdo£th d' ™n£th te dÚw ge m�n ½mata mhnÕj  mhnÕj  mhnÕj  mhnÕj      
œxoc' ¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio¢exomšnoio brot»sia œrga pšnesqai·  
˜ndek£th d� duwdek£th t' ¥mfw ge m�n ™sqlaˆ  
ºm�nºm�nºm�nºm�n Ôij pe…kein ºdºdºdºd' eÜfrona karpÕn ¢m©sqai·  

734-
735 
800 

Expresión 
Formular 
Retórico- 
Estilístico 

81 
 
240 

Op. 794 'Esql¾ d' ¢ndrogÒnoj dek£th, koÚrV dš te tetr¦jtetr¦jtetr¦jtetr¦j  
 

805-
810 

Palabra 12 

Op. 797 prhänein ™pˆ ce‹ra tiqe…j· pefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumùpefÚlaxo d� qumù  
 
 
 
 

758-
759 

Sintagma 
Retórico- 
Estilístico 

45 
 
239 
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Op. 798 [tetr£dtetr£dtetr£dtetr£d' ¢leÚasqai fq…nontÒjfq…nontÒjfq…nontÒjfq…nontÒj qqqq' ƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou teƒstamšnou te]  
 
 

507-
514 
 
805-
810 
1148-
1151 

Términos 
Expresión 
Formular  
Palabra 
 
Expresión 
Formular 

221 
78 
 
12 
 
87 

Op. 

805 
MšssV d' ˜bdom£tV Dhm»teroj ƒerÕnƒerÕnƒerÕnƒerÕn ¢kt¾n 
 

692 Morfológico 367 

Op. 808 n»i£ te xÚlaxÚlaxÚlaxÚla poll£, t£ t' ¥rmena nhusˆ pšlontai.  
 

299 Términos 209 

Op. 810 E„n¦j d' ¹ mšssh ™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela lèion Ãmar·  
    

826 Términos 224 

Op. 812 ™sql¾ m�n g£r q™sql¾ m�n g£r q™sql¾ m�n g£r q™sql¾ m�n g£r q' ¼ ge futeušmen ºd� genšsqai ¼ ge futeušmen ºd� genšsqai ¼ ge futeušmen ºd� genšsqai ¼ ge futeušmen ºd� genšsqai     
 

742-
743 

Sintagma 39 

Op.. 
816 

bousˆ kaˆ ¹bousˆ kaˆ ¹bousˆ kaˆ ¹bousˆ kaˆ ¹miÒnoisimiÒnoisimiÒnoisimiÒnoisi kaˆ †ppoij çkupÒdessi],   
    

8 Proemio 115 

Op. 818 e„rÚmenai· paàroi dš t' ¢lhqša kikl»skousinkikl»skousinkikl»skousinkikl»skousin.  
 

388 Términos 210 

Op. 
819-821 

Tetr£di dTetr£di dTetr£di dTetr£di d' o�ge p…qono�ge p…qono�ge p…qono�ge p…qon· perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar perˆ p£ntwn ƒerÕn Ãmar     
mšsshmšsshmšsshmšssh· paàroi dpaàroi dpaàroi dpaàroi d' aâte metaâte metaâte metaâte met' e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn e„k£da mhnÕj ¢r…sthn     
ºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhjºoàj geinomšnhj· ™pˆ de…™pˆ de…™pˆ de…™pˆ de…ela dela dela dela d' ™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn™stˆ cere…wn.     

735-
739 

Retórico- 
Estilístico 

239 

Op. 821 ºoàj geinomšnhj· ™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela™pˆ de…ela d' ™stˆ cere…wn. 826 Términos 224 

Op. 822 
 

A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg™picqon…oij mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar·  

 
 

15 
761 
946 
 

Proemio 
Palabra 
Expresión 
Formular  

125 
9 
85 

Op. 
822-828 

A†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšgA†de m�n ¹mšrai e„sˆn ™picqon…oij mšg' ÔneiarÔneiarÔneiarÔneiar·  

aƒ daƒ daƒ daƒ d' ¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi¥llai met£doupoi, ¢k»rioi¢k»rioi¢k»rioi¢k»rioi, oÜ ti fšrousaioÜ ti fšrousaioÜ ti fšrousaioÜ ti fšrousai.  
¥lloj d¥lloj d¥lloj d¥lloj d' ¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹¢llo…hn a„ne‹, paàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasinpaàroi d� ‡sasin.  

¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh¥llote mhtrui¾ pšlei ¹mšrh, ¥llote m»thr¥llote m»thr¥llote m»thr¥llote m»thr.  
t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta t£wn eÙda…mwn te kaˆ Ôlbioj Öj t£de p£nta     
e„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qae„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qae„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qae„dëj ™rg£zhtai ¢na…tioj ¢qan£toisinn£toisinn£toisinn£toisin,  

Ôrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwnÔrniqaj kr…nwn kaˆ Øperbas…aj ¢lee…nwn.   

1145-
1154 

Epílogo 202 

        

Sc..73 œtlh qnhtÕj ™ën katenant…onkatenant…onkatenant…onkatenant…on    ÐrmhqÁnai  102 Dike 150 

Sc. 139 Cers… ge m¾nge m¾nge m¾nge m¾n s£koj eŒle pana…olon, oÙdš tij aÙtÕ  740 Morfológico 368 

Sc. 161-
167 

'En d' Ñf…wnÑf…wnÑf…wnÑf…wn kefalaˆkefalaˆkefalaˆkefalaˆ deinîn œsan, oÜ ti fateiîn,  

dèdeka, taˆ fobšeskon ™pˆ cqonˆ fàl' ¢nqrèpwn  
[o†tinej ¢ntib…hn pÒlemon DiÕj uŒi fšroien].  
tîn kaˆ ÑdÒntwn m�n kanac¾ pšlenpšlenpšlenpšlen, eâte m£coito  
'Amfitruwni£dhj· t¦ d' ™da…eto qaumat¦ œrga·  

st…gmata d' ìj ™pšfanto™pšfanto™pšfanto™pšfanto „de‹n deino‹si dr£kousi·  
ku£neoi kat¦ nîtanîtanîtanîta, mel£nqhsan d� gšneiagšneiagšneiagšneia. 

73-78 Sintagma 26 

Sc. 167 ku£neoi kat¦ nîta, mel£nqhsan d� gšneiagšneiagšneiagšneia. 88 Términos 207 

Sc. 220 crÚseon· ¢mfˆ d� possˆn œcen pterÒenta pšdila¢mfˆ d� possˆn œcen pterÒenta pšdila¢mfˆ d� possˆn œcen pterÒenta pšdila¢mfˆ d� possˆn œcen pterÒenta pšdila·  253 Términos 208 

Sc. 306 dÁrin œcon kaˆ mÒcqonmÒcqonmÒcqonmÒcqon· ™uplekšwn d' ™pˆ d…frwn  761 Términos 213 

Sc. 348 Ñxe‹aÑxe‹aÑxe‹aÑxe‹a cršmisan, perˆ dš sfisin ¥gnuto ºcè.  
 
 
 

1068 Morfológico 368 
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Sc. 430 glaukiÒwn d' Ôssoij deinÕn pleur£j te kaˆ êmoujpleur£j te kaˆ êmoujpleur£j te kaˆ êmoujpleur£j te kaˆ êmouj  208 Expresión 
Formular 

76 

        

Fr.1.1 Nàn d� gunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlongunaikîn fàlon ¢e…sate, ¹dušpeiai  
 
    

103 
963 
 
1026 

Dike 
Expresión 
Formular 
Expresión 
Formular 

150 
86 
 
86 

Fr.1.6-7 xunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsanxunaˆ g¦r tÒte da‹tej œsan, xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi  xunoˆ d� qÒwkoi      
¢qan£t¢qan£t¢qan£t¢qan£toij te qeo‹si kataqnhto‹j toij te qeo‹si kataqnhto‹j toij te qeo‹si kataqnhto‹j toij te qeo‹si kataqnhto‹j t' ¢nqrèpoij¢nqrèpoij¢nqrèpoij¢nqrèpoij.  

104 Dike 152 

Fr. 66.4 `Erme…hi `Erme…hi `Erme…hi `Erme…hi t[                 Kullh]n…wi 'ArgeifÒnth[i  
 

269 Términos 220 

Fr 
135.6 

toà d� kaˆ] 'AndromšdajAndromšdajAndromšdajAndromšdaj Khfh[…doj ™xegšnonto  
 

198 Términos 
Mitos 

208 
460 

Fr. 

141.25 
[                    ¢rist]er¦ s»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwns»mata fa…nwn  
[                      ZeÝs] ¥fqita m»dea e„dèj. 

772 Expresión 
Formular 

83 

Fr.148ª dddd' ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ ™pˆ t¦j ¢natol¦j kaˆ `Hl…wi summ…xaj doke‹ ØgiasqÁnai kaˆ 
oÛtwj oÛtwj oÛtwj oÛtwj ™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin™pˆ tÕn O„nop…wna ™lqe‹n p£lin, timwr…an aÙtîi timwr…an aÙtîi timwr…an aÙtîi timwr…an aÙtîi 
™piq»swn™piq»swn™piq»swn™piq»swn· Ð d� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÐ d� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÐ d� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÐ d� ØpÕ tîn politîn ØpÕ gÁn ™kškruptoÁn ™kškruptoÁn ™kškruptoÁn ™kškrupto. ¢pelp…saj ¢pelp…saj ¢pelp…saj ¢pelp…saj 
d� t¾n ™ke…nou z»thsin d� t¾n ™ke…nou z»thsin d� t¾n ™ke…nou z»thsin d� t¾n ™ke…nou z»thsin     
¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn tÁj ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn tÁj ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn tÁj ¢pÁlqen e„j Kr»thn kaˆ perˆ t¦j q»raj diÁge kunhgetîn tÁj 
'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj Lhtoàj'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj Lhtoàj'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj Lhtoàj'Artšmidoj paroÚshj kaˆ tÁj Lhtoàj, kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai kaˆ doke‹ ¢peil»sasqai 
æj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwnæj p©n qhr…on ¢nele‹n tîn ™pˆ tÁj gÁj gignomšnwn· qumwqe‹sa qumwqe‹sa qumwqe‹sa qumwqe‹sa 
d� aÙtîi GÁ d� aÙtîi GÁ d� aÙtîi GÁ d� aÙtîi GÁ     
¢nÁke skorp…on eÙm¢nÁke skorp…on eÙm¢nÁke skorp…on eÙm¢nÁke skorp…on eÙmegšqhegšqhegšqhegšqh, ØfØfØfØf' oá tîi kšntrwi plhgeˆj oá tîi kšntrwi plhgeˆj oá tîi kšntrwi plhgeˆj oá tîi kšntrwi plhgeˆj 
¢pèleto¢pèleto¢pèleto¢pèleto· Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn Óqen di¦ t¾n aÙtoà ¢ndr…an ™n to‹j ¥stroij aÙtÕn 
œqhken Ð ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jœqhken Ð ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jœqhken Ð ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…jœqhken Ð ZeÝj ØpÕ 'Artšmidoj kaˆ Lhtoàj ¢xiwqe…j, Ðmo…wj kaˆ Ðmo…wj kaˆ Ðmo…wj kaˆ Ðmo…wj kaˆ 
tÕ qhr…on toà e�nai mnhmÒsunon tÕ qhr…on toà e�nai mnhmÒsunon tÕ qhr…on toà e�nai mnhmÒsunon tÕ qhr…on toà e�nai mnhmÒsunon <aÙtînaÙtînaÙtînaÙtîn> kaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewjkaˆ tÁj pr£xewj.  

637-
640 

Mitos 464 

 Fr. 
150. 28 

t¾n pšri d]ˆj pÒlesan per… tper… tper… tper… t' ¢mf…¢mf…¢mf…¢mf… te kuklèsanto  
 
 

46 Expresión 
Formular 

70 

Fr.169 Thãgšth tThãgšth tThãgšth tThãgšth t' ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij ™rÒessa kaˆ 'Hlšktrh kuanîpij     
'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë 'AlkuÒnh te kaˆ 'AsterÒph d…h te Kelainë     
Ma‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒphMa‹£ te kaˆ MerÒph, t¦j ge…nato fa…dimoj ”Atlaj  

262-
263 

Mitos 462 

Fr. 
293.1 

potamîi ·e…onti ™oikèj potamîi ·e…onti ™oikèj potamîi ·e…onti ™oikèj potamîi ·e…onti ™oikèj         
 

45-48 Sintagma 21 

Fr. 
302.5-6 

poll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmenapoll¦ m�n e„n ¢gorÁi pwleÚmena, poll¦ dpoll¦ dpoll¦ dpoll¦ d' ¢guia‹j¢guia‹j¢guia‹j¢guia‹j,  

poll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnaipoll¦ d� kerdÁnai ¹m‹n d� d¾ éj sfi noÁsai.   
 

2-4 
4 

Proemio 
Sintáctico 

99 
369 

Fr. 
304.1-2 

™nnša toi zèei gene¦j lakšruza korènhgene¦j lakšruza korènhgene¦j lakšruza korènhgene¦j lakšruza korènh  
¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn¢ndrîn ¹bèntwn· œlafoj dš te tetrakÒrwnoj·  

tre‹j d’ ™l£fouj Ð kÒrax ghr£sketai· aÙt¦r Ð fo‹nix  
™nnša toÝj kÒrakaj· dška d’ ¹me‹j toÝj fo…nikaj  
nÚmfai ™uplÒkamoi, koàrai DiÕj a„giÒcoio.   

960-
962 
1022 

Sintagma  
 
Palabra 

58 
 
14 
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2.3. Índice general de referencias Arato - Homero 
 

Arato   Referencia                                                            Homero       
 

1 'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa'Ek DiÕj ¢rcèmesqa, tÕn oÙdšpot' ¥ndrej ™îmen   
 
    

Il 2.445 
Il.14.27 
Od. 3.480 

2 ¥rrhton¥rrhton¥rrhton¥rrhton· mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  Od. 14.466 

2-4 ¥rrhton · mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  
p©sai dp©sai dp©sai dp©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…¢nqrèpwn ¢gora…, mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa mest¾ d� q£lassa     
kaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnejkaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  
 

Od.8.16 
Od.2.68-69 
Od.5.418   
Od.5.440 

4 kaˆ limšnej· p£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntejp£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntejp£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntejp£nth d� DiÕj kecr»meqa p£ntej.  Od.3.48 

5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšnToà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
 

Il.1.544,  
Il..5.896 

5 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn.`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi`O d' ½pioj ¢nqrèpoisi Od..2.47, 
Od.11.441 

8 bous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsibous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai   

5-9 Toà g¦r kaˆ gšnoj e„mšn. `O d' ½pioj ¢nqrèpoisi   
dexi¦dexi¦dexi¦dexi¦ shma…nei, laoÝj d' ™pˆ œrgon ™ge…rei  
mimn»skwn biÒtoio: · lšgei dlšgei dlšgei dlšgei d' Óte bîloj ¢r…sÓte bîloj ¢r…sÓte bîloj ¢r…sÓte bîloj ¢r…sTh.Th.Th.Th.        
bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, bous… te kaˆ makšlVsi, lšgei d' Óte dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai  dexiaˆ ïrai     
kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqaikaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£nta balšsqai 

Od. 18.374,  
Od.9.108; 
Il.21.259 

9 kaˆ fut¦ gurîsai kaˆ spšrmata p£p£p£p£ntantantanta balšsqai.  Od. 9.109 

10-13 AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen AÙtÕj g¦r t£ ge s»mat' ™n oÙranù ™st»rixen     
¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj¥stra diakr…naj, ™skšyato d' e„j ™niautÕn  

Il.9.236-237, 
Il.4.443 

14 Tù Tù Tù Tù min ¢eˆ prîtÒn te kaˆ Ûstaton ƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontaiƒl£skontai     Il. 9.97 

15 Ca‹reCa‹reCa‹reCa‹re, p£terp£terp£terp£ter, mšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar,  
 

Od.20.199-203 

15 Ca‹re, p£ter, mšga qaàmamšga qaàmamšga qaàmamšga qaàma, mšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar, Il 13.99 

15 Ca‹re, p£ter, mšga qaàma, mšgmšgmšgmšg' ¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar¢nqrèpoisin Ôneiar Il.22.433 

16 aÙtÕj kaˆ protšrh gene»aÙtÕj kaˆ protšrh gene»aÙtÕj kaˆ protšrh gene»aÙtÕj kaˆ protšrh gene» . Ca…roite d� Moàsai  Il..23.790 

17 meil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©saimeil…ciai m£la p©sai . 'Emo… ge m�n ¢stšraj e„pe‹n   
 

Od.24.60, 
Od.8.172 

20 oÙranù ›lkontai p£nt p£nt p£nt p£nt' ½mata ½mata ½mata ½mata sunec�j a„e…·  Il.14.235 

20 oÙranù ›lkontai p£nt' ½mata sunec�j a„e…sunec�j a„e…sunec�j a„e…sunec�j a„e…·  Il.12.26, 
Od.9.74 

26 ØyÒqen çkeano‹oØyÒqen çkeano‹oØyÒqen çkeano‹oØyÒqen çkeano‹o. DÚw dš min ¢mfˆj œcousai  Il.14.200,  
Il.7.421, 
Od.5.275 

27 ”Arktoi ¤ma trocÒwsi· tÕ d¾ kalšontai “Amaxai“Amaxai“Amaxai“Amaxai.   Il.18.487,  
Od.5.273 

31 œmpalin e„j êmouj tetrammšnai. E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»E„ ™teÕn d»,   
 

Od. 9.529,  
Od. 16.300 

32 oÙranÕn e„sanšbhsan, Ó min tÒte kour…zonta  kour…zonta  kour…zonta  kour…zonta     
 
 
 
 
 
 

Od.22.185 
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36 Kaˆ t¾n m�n KunÒsouran ™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin™p…klhsin kalšousin,   Il.18.497,  
Od.5.272 y ss 

37-38 t¾n d' ˜tšrhn `El…khn. `El…kVEl…kVEl…kVEl…kV ge m�n ¥ndrej 'Acaioˆ¥ndrej 'Acaioˆ¥ndrej 'Acaioˆ¥ndrej 'Acaioˆ  
e„n ¡lˆ tekma…rontai †na cr¾ nÁaj ¢gine‹n:  

Il.18.487, 
Od.5.269 y ss. 
Od.1.162 
Od.1.339 

45-48 T¦j d� dT¦j d� dT¦j d� dT¦j d� diiii' ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx ¢mfotšraj o†h potamo‹o ¢porrëx     
e„le‹taie„le‹taie„le‹taie„le‹tai, mšga qaàmamšga qaàmamšga qaàmamšga qaàma, Dr£kwnDr£kwnDr£kwnDr£kwn, per… tper… tper… tper… t' ¢mf… t¢mf… t¢mf… t¢mf… t' ™agëj ™agëj ™agëj ™agëj     
mur…ojmur…ojmur…ojmur…oj· aƒ daƒ daƒ daƒ d' ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai ¥ra oƒ spe…rhj ˜k£terqe fšrontai     
”Arktoi”Arktoi”Arktoi”Arktoi, kuanšou pefulagmšnai çkeano‹okuanšou pefulagmšnai çkeano‹okuanšou pefulagmšnai çkeano‹okuanšou pefulagmšnai çkeano‹o.  

Od. 9.190 –381 
Il.18.489 

57 ™scati¾n ™pšcei gšnuoj deino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèroudeino‹o pelèrou.   Il.5.471, 
Od.9.634 
Od.10.168 
 Od.11.634 

61-62 Ke…nh pou kefal¾ tÍ n…ssetai, Âc… per ¥krai  
m…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsinm…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsinm…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsinm…sgontai dÚsišj te kaˆ ¢ntolaˆ ¢ll»lVsin.  

Od.10.82-86 

63-69 TÍ dTÍ dTÍ dTÍ d' aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj  aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj  aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj  aÙtoà mogšonti kul…ndetai ¢ndrˆ ™oikÕj      
e‡dwlone‡dwlone‡dwlone‡dwlon· tÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹ntÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹ntÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹ntÕ m�n oÜtij ™p…statai ¢mfadÕn e„pe‹n,  

oÙdoÙdoÙdoÙd' Ótini krÓtini krÓtini krÓtini kršmatai ke‹noj pÒnJšmatai ke‹noj pÒnJšmatai ke‹noj pÒnJšmatai ke‹noj pÒnJ, ¢ll£ min aÛtwj ¢ll£ min aÛtwj ¢ll£ min aÛtwj ¢ll£ min aÛtwj     
'EngÒnasin kalšousi'EngÒnasin kalšousi'EngÒnasin kalšousi'EngÒnasin kalšousi. TÕ dTÕ dTÕ dTÕ d' aâtaâtaâtaât' ™n goÚnasi k£mnon ™n goÚnasi k£mnon ™n goÚnasi k£mnon ™n goÚnasi k£mnon     
Ñkl£zonti œoikenÑkl£zonti œoikenÑkl£zonti œoikenÑkl£zonti œoiken· ¢p¢p¢p¢p' ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn ¢mfotšrwn dš oƒ êmwn     
ce‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontaice‹rej ¢e…rontai· t£nuta… ge m�n ¥lludij ¥llh  t£nuta… ge m�n ¥lludij ¥llh  t£nuta… ge m�n ¥lludij ¥llh  t£nuta… ge m�n ¥lludij ¥llh      
Ósson ™pÓsson ™pÓsson ™pÓsson ™p' ÔrguianÔrguianÔrguianÔrguian· mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ  

Od 9.325 
Od.9.366 
Od. 9.458 
Od .9. 382-384 
Od.10.167 
Il.23.627 y ss. 

70 Ósson ™p' Ôrguian· mšssJ d' ™fÚperqe kar»nJ  
dexiteroà podÕj ¥kron œcei skolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontojskolio‹o Dr£kontoj.  

Od.9. 382-384 

71-72 AÙtoà k¢ke‹noj Stšfanos, tÕn ¢gauÕn œqhken  
sÁm' œmenai DiÒnusoj ¢poicomšnhj 'Ari£dnhj,     

Od.4.109-110 
Od.11.321-325 

74-87 NètJ m�n Stšfanoj pel£ei, kefalÍ ge m�n ¥krV  
skšpteo p¦r kefal¾n 'OfioÚceon, ™k d' ¥r' ™ke…nhj  
aÙtÕn ™pifr£ssaio faeinÒmenon 'Ofioàcon·  
to‹o… oƒ kefalÍ Øpoke…menoi ¢glaoˆ ðmoi  
e‡dontai. Ke‹no… ge kaˆ ¨n dicÒmhni sel»nV   
e„swpoˆ telšqoien· ¢t¦r cšrej oÙ m£l' ™‹sai·  
leptotšrh g¦r tÍ kaˆ tÍ ™pidšdromen a‡glh.  

¢ll' œmphj k¢ke‹nai ™pÒyiai· oÙ g¦r ™lafra….  
'AmfÒterai d' ”Ofioj pepone…atai Ój ·£ te mšsson  
dineÚei 'Ofioàcon· Ð d' ™mmen�j eâ ™parhrëj  
possˆn ™piql…bei mšga qhr…on ¢mfotšroisin,  

Skorp…on, Ñfqalmo‹j te kaˆ ™n qèrhki bebhkëj  
ÑrqÒj. 'At£r oƒ ”Ofis ge dÚo stršfetai met¦ cers…n,  

dexiterÍ Ñl…goj, skaiÍ ge m�n ØyÒqi pollÒj.  

Od.6.45 
Il.23.628 
Od.6.225 y ss. 
Od.6.135 y ss. 
Od.6.239 y ss.  
Il.11.184 

91-95 'ExÒpiqen d' `El…khj fšretai ™l£onti ™oikëj  
'ArktofÚlax, tÒn ·' ¥ndrej ™pikle…ousi Boèthn,  

oÛnec' ¡maxa…hj ™pafèmenoj e‡detai ”Arktou,  

kaˆ m£la p©j ¢r…dhloj· ØpÕ zènV dš oƒ aÙtÕj  
™x ¥llwn 'Arktoàroj ˜l…ssetai ¢mfadÕn ¢st»r.  

Od. 5.267-273 
 

96-97 'Amfotšroisi d� possˆn Ûpo skšptoio BoètewBoètewBoètewBoètew  
Parqšnon, ¼ ·' ™n ceirˆ fšrei St£cun a„gl»enta.   

Il. 1.532, 13.243,  
Od. 20.103 

98-100 E‡tE‡tE‡tE‡t' oân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnojoân 'Astra…ou ke…nh gšnoj, Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin Ón ·£ tš fasin     
¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr¥strwn ¢rca‹oi patšr' œmmenaiœmmenaiœmmenaiœmmenai, e‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥lloue‡te teu ¥llou,  

eÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoitoeÜkhloj foršoito. LÒgoj ge m�n ™ntršcei ¥lloj  
 
 
 

Il.1.554 17.371 
Od.3.263 14.479 
Il.17.371 
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101 ¢nqrèpoij, æj dÁqen ™picqon…h™picqon…h™picqon…h™picqon…h p£roj Ãen,  
 

Od. 1.180 y ss.  
Od. 13.221 y ss 

102 ½rceto d' ¢nqrèpwn katenant…hkatenant…hkatenant…hkatenant…h, oÙdš pot' ¢ndrîn  Il.21.567 

103-
104 

oÙdš pot' ¢rca…wn ºn»nato fàla gunaikîn 
¢ll' ¢namˆx ™k£qhto kaˆ ¢qan£Th. per ™oàsa. 

Il.23.201-207 
Od. 2.229 y ss. 
Od.1.166-168 

105-
107 

Ka… ˜ D…khn kalšeskon· ¢geiromšnh d� gšrontaj  
ºš pou e„n ¢gorÍ À eÙrucÒrJ ™n ¢guiÍ,   
dhmotšraj ½eiden ™pispšrcousa qšmistaj.  

Od.2.224 y ss 
Od.1.272-273 
Od. 8.7-23 

108-
109 

OÜpw leugalšou tÒte ne…keoj ºp…stanto,  
oÙd� diakr…sioj perimemfšoj, oÙd� kudoimoà·  

Od.8.7-14 

110-
111 

aÛtwj d' œzwon· calep¾ d' ¢pškeito q£lassa,  

kaˆ b…on oÜpw nÁej ¢pÒproqen ºg…neskon,  
Od.7.244-245 

112-
113 

¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn ¢ll¦ bÒej kaˆ ¥rotra kaˆ aÙt¾ pÒtnia laîn     
mur…a p£nta pare‹ce D…kh, dèteira dika…wn.  

Il.1.2 Od.6.30 
Od.8.325 

114-
116 

TÒFr.' Ãn ÔFr.' œti ga‹a gšnoj crÚseion œferben.  
'ArguršJ d' Ñl…gh te kaˆ oÙkšti p£mpan ˜to…mh  
æm…lei, poqšousa palaiîn ½qea laîn. 

Od.4.287-289 

118-
122 

½rceto d' ™x Ñršwn Øpode…eloj ºchšntwn  
moun£x, oÙdš teJ ™pem…sgeto meilic…oisin: 
¢ll' ÐpÒt' ¢nqrèpwn meg£laj pl»saito kolènaj,  
ºpe…lei d¾ œpeita kaqaptomšnh kakÒthtoj,  
oÙd' œt' œfh e„swpÕj ™leÚsesqai kalšousin.  

Od.8.371 
Od.11.417 
Il.15.180-181 
Il.3.366 
Od.1.167-168 
Il. 15.653 

123-
126 

«O†hn crÚseioi patšrej gene¾n ™l…ponto  
ceirotšrhn· Øme‹j d� kakètera tškna teke‹sqe.  

 Kaˆ d» pou pÒlemoi, kaˆ d¾ kaˆ ¢n£rsion aŒma  
œssetai ¢nqrèpoisi, kakù d' ™pike…setai ¥lgos«.   

Od.2.161-176 
Il.6.458-462 
Od. 10.459 

129-
132 

'All' Óte d¾ k¢ke‹noi ™tšqnasan, o‰ d' ™gšnonto,  

calke…h gene¾ protšrwn Ñloèteroi ¥ndrej,  
o‰ prîtoi kakoergÕn ™calkeÚsanto m£cairan  
e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  

Od.18.54 
Od.4.700-701 
Od.4.783 

133-
136 

e„nod…hn, prîtoi d� boîn ™p£sant' ¢rot»rwn.  

œptaq' Øpouran…h, taÚTh.n d' ¥ra n£ssato cèrhn,  
Âc… per ™nnuc…h œti fa…netai ¢nqrèpoisi  
Parqšnoj ™ggÝj ™oàsa poluskšptoio Boètew.      

Od.3.371-384 
Il.11.729 
Od.12.260-419 

139-
146 

tÒssoj m�n megšqei, to…V d' ™gke…menoj a‡glV,   

oŒoj kaˆ meg£lhj oÙr¾n Øpofa…netai ”Arktou·  

dein¾ g¦r ke…nh, deinoˆ dš oƒ ™ggÚqen e„sˆn   
¢stšrej· oÙk ¨n toÚj ge „dën ™pitekm»raio,  
oŒÒj oƒ prÕ podîn fšretai kalÒj te mšgaj te  
eŒj m�n Øpwma…wn, eŒj d' „xuÒqen katiÒntwn,  

¥lloj d' oÙra…oij ØpÕ goÚnasin. 'All' ¥ra p£ntej   
¡plÒoi ¥lloqen ¥lloj ¢nwnum…V foršontai.     

Od.6.276 
Od.6.137-139 

152-
155 

TÁmoj kaˆ kel£dontej ™ths…ai eÙrši pÒntJ  
¢qrÒoi ™mp…ptousin, Ð d� plÒoj oÙkšti kèpaij   
érioj· eÙre‹a… moi ¢ršskoien tÒte nÁej,  

e„j ¥nemon dš te phd¦ kubernhtÁrej œcoien.  

Od.  2.416-426 
Od. 5.163 
Od. 8.555-570 

159 poll£kij ™skšyanto kedaiomšnouj ¢nqrèpouj,  Il.23.798 

163 AŠx ƒer», t¾n mšn te lÒgoj Diˆ mazÕn ™pisce‹n·  

 
 

Il.22.83 
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164 'Wlen…hn dš min AZga DiÕj kalšous' ØpofÁtai.   Il.16.234 y ss 

173 n»koustoi `U£dej· taˆ mšn ·' ™pˆ pantˆ metèpJ      Il.18.486 

181 oÙranÕn e„j Ônom' Ãlqen, ™peˆ DiÕj ™ggÚqen Ãsan.  Od.9.20 
Od.7.205 

192-
195 

O†V d� klh‹di qÚrhn œntosq' ¢raru‹an  
dikl…d' ™pipl»ssontej ¢nakroÚousin ÑcÁaj,   
to‹o… oƒ moun¦x Øpoke…menoi „nd£llontai  
¢stšrej. `H d' aÛtwj Ñl…gwn ¢pote…netai êmwn  

Od.2.344 
Od.21.47 y ss. 

208 Oƒ d' ¥r' œti tre‹j ¥lloi ™pˆ pleur£j te kaˆ êmouj  
“Ippou deikanÒwsi diastadÕn Zsa pšleqra,  

Od. 9.425 y ss 
Il.23.716 

222 'All¦ tÕ m�n pštrhj ¢pole…betai, oÙdš toi aÙtÕ  Od. 7.107 
Od.11.15-16 

228 AÙtÕj m�n nwq¾j kaˆ ¢n£steroj oŒa sel»nV  Il.11.559 

240 'IcqÚes. 'All' a„eˆ ›teroj proferšsteroj ¥llou,  Od.8.221 
Od.21.134 

241 kaˆ m©llon boršao nšon katiÒntoj ¢koÚei.   Il.7.63-64 

242 'Amfotšrwn dš sfewn ¢pote…netai ºäte desm¦  Il.1.359 

243 oÙra…wn, ˜k£terqen ™piscerë e„j en „Ònta.  Il.18.68 

244 Kaˆ t¦ m�n eŒj ¢st¾r ™pšcei kalÒj te mšgaj te,  Od.6.276 

251 Ka… oƒ dexiter¾ m�n ™pˆ klismÕn tet£nustai  Od.17.90 

253 ‡cnia mhkÚnei kekonimšnoj ™n Diˆ patr….  Il.21.541 
Od.12.63 
Il.13.817 y ss. 

254-
255 

”Agci dš oƒ skaiÁj ™pigoun…doj ½liqa p©sai.  
Plhi£des foršontai. `O d' oÙ m£la pollÕj ¡p£saj  

Il.18.486 
Od.5.272 
Od.18.74 

267 shma…nein ™pšneusen ™percomšnou t' ¢rÒtoio.  Il. 1.528 
Il.17.209 

286 kšklitai A„gÒkerws, †na Šj tršpet' ºel…oio.  Od.15.404 
Od.12.175-176   

286-
299 

M¾ ke…nJ ™nˆ mhnˆ periklÚzoio qal£ssV  
peptamšnJ pel£gei kecrhmšnoj. OÜte ken ºo‹  
poll¾n peir»neiaj, ™peˆ tacinètata… e„sin,   

oÜt' ¥n toi nuktÕj pefobhmšnJ ™ggÚqen ºëj  
œlqoi kaˆ m£la poll¦ bowmšnJ. Oƒ d' ¢legeinoˆ  
tÁmoj ™pirr»ssousi nÒtoi, ÐpÒt' A„gokerÁi  
sumfšret' ºšlioj· tÒte d� krÚoj ™k DiÒj ™stin  
naÚtV malkiÒwnti kakèteron. 'All¦ kaˆ œmphj  
½dh p£nt' ™niautÕn ØpÕ ste…rVsi q£lassa  
porfÚrei· ‡keloi d� kolumb…sin a„qu…Vsin  
poll£kij ™k nhîn pšlagoj peripapta…nontej   
¼meq', ™p' a„gialoÝj tetrammšnoi· oƒ d' œti pÒrsw  
klÚzontai· Ñl…gon d� di¦ xÚlon ¥id' ™rÚkei.  

Od.2.427-9 
Od. 5.319-320 
Od.5.337 y ss 
Il.15.624-628 
Il.1.34 

300- 
302 

Kaˆ d' ¨n œti protšrJ ge qal£ssV poll¦ peponqèj,  

tÒxon Ót' ºšlioj ka…ei kaˆ ·Útora tÒxou,  

˜spšrioj kat£goio, pepoiqëj oÙkšti nukt….  

Od.17.284-285 
Od.12.291 

305-
306 

”Htoi g¦r mšga tÒxon ¢nšlketai ™ggÚqi kšntrou  
Toxeut»s· Ñl…gon d� paro…teroj †statai aÙtoà  
 
 
 

Il.4.124 
Il.23.850 
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309 Ûyi m£la troc£ei· Ð d� dÚetai ºîqi prÕ      Od.5.469 
Od.6.36 
Il.11.50 

313 ¢ssÒteroj boršw. ScedÒqen dš oƒ ¥lloj ¥htai  Il.17.572 

318 gl»nea, parbol£dhn dÚo p¦r dÚo pepthîta.  Il.24.192 

325 oÙranÕn e„sanidën proferšstera qh»sesqai.  
 

Il.16.232 
Il.24.307 

328 poik…loj, ¢ll' oÙ p£nta pefasmšnoj· ¢ll¦ kat' aÙt¾n  Il.14.127 

332 Se…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
 

Il.18.136 
Od.23.362 

329-
337 

gastšra ku£neoj peritšlletai, ¹ dš oƒ ¥krh   
¢stšri bšblhtai deinù gšnuj, Ój ·a m£lista  
Ñxša seiri£ei· ka… min kalšous' ¥nqrwpoi  
Se…rion. OÙkšti ke‹non ¤m' ºel…J ¢niÒnta  
futaliaˆ yeÚdontai ¢naldša fulliÒwsai·  
·e‹a g¦r oân œkrine di¦ st…caj ÑxÝj ¢bxaj,  

kaˆ t¦ m�n œrrwsen, tîn d� flÒon êlese p£nta.  

Ke…nou kaˆ katiÒntoj ¢koÚomen· oƒ d� d¾ ¥lloi  
sÁm' œmenai melšessin ™lafrÒteroi per…keintai.  

Il.22.25-322 

Il.22.131 y ss. 
Il.8.514 

339 ™mmen�j ½mata p£nta dièketai· aÙt¦r Óg' a„eˆ  Il.10.361 
Il.10.364 

347 nÁa, palirroq…h d� kaq£ptetai ºpe…roio·  Od.9.485 

353 T¾n d� kaˆ oÙk Ñl…gon per ¢pÒproqi pepthu‹an  
 

Il.23.832 
Od.4.811 

354 'Andromšdhn mšga KÁtos ™percÒmenon katepe…gei.  Il.23.623 
Od.5.421 

364 khte…hj d' Ôpiqen lof…hj ™pimˆx foršontai  Od.19.443 

373 ¢nomšnwn ™tšwn, t£ tij ¢ndrîn oÙkšt' ™Òntwn  
 

Od..3.147   
Od.4.583 

393 o†h tij t' Ñl…gh cÚsij Ûdatoj œnqa kaˆ œnqa  Od.2.213 

410 e„nal…ou mšga sÁma· kedaiÒmenai g¦r ™ke…nV      Od.23.188-189 

418-
429 

Poll£ki g¦r kaˆ toàto nÒtJ œpi sÁma titÚskei  
nÝx aÙt», mogero‹si carizomšnh naÚtVsin.  

Oƒ d' e„ mšn ke p…qwntai ™na…sima shmainoÚsV,  

aZya d� koàf£ te p£nta kaˆ ¥rtia poi»swntai,  
aÙt…k' ™lafrÒteroj pšletai pÒnoj· e„ dš ke nhc  
ØyÒqen ™mpl»xV dein¾ ¢nšmoio qÚella  
aÛtwj ¢prÒfatoj, t¦ d� la…fea p£nta tar£xV,  

¥llote m�n kaˆ p£mpan ØpÒbruca naut…llontai,  
¥llote d', a‡ ke DiÕj paranissomšnoio tÚcwsin   
eÙcÒmenoi, boršw d� p£r' ¢str£yV ¢nšmoio,  

poll¦ m£l' Ñtl»santej Ómwj p£lin ™skšyanto  
¢ll»louj ™pˆ nhb. NÒton d' ™pˆ s»mati toÚtJ      

Il.6.346 y ss 
Od.5.317 y ss. 

457 ke…nwn Âci kšontai, ™peˆ p£ntej metan£stai.   Il.9.648 
Il.16.59 

461 ¢planšwn t£ te kÚkla t£ t' a„qšri s»mat' ™nispe‹n.  Od.4.323 

473 e‡ potš toi tÁmÒsde perˆ fršnaj †keto qaàma  Il.1.362 
Il.18.73 

477 Tù d» toi croi¾n m�n ¢l…gkioj oÙkšti kÚkloj  
 
 

Il.14.164 
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485 dexiter¾n ™pšcei· tÕ mšn oƒ qšnar ØyÒqi ke‹tai  Il.5.339 

486 ¢ssÒteron boršao, nÒtJ d' ™pikšklitai ¢gkèn.  Il.12.121 

492 ˜xe…hj kšatai beblhmšnoi, aÙt¦r Ð kÚkloj  
 

Il.11.659 
Il.16.24 

504 a‡nutai, ¢ll' ÐpÒshn ™pšcei pos…n· ™n dš oƒ 'Argë  Il.14.580 

505 kaˆ mšga KentaÚroio met£frenon, ™n dš te kšntron Il.5.56-57 

523 ZhnÕj ¢hte‹tai mšgaj ¥ggeloj. `H d� kat' aÙtÕn  Il.24.292 

535 p£nta parabl»dhn· m…a dš sfeèn ™stin ˜k£stou   Il.4.6 

541 “Osson d' Ñfqalmo‹o bolÁj ¢pote…netai aÙg»,  Od.4.150 

557 nÝx a„eˆ tet£nustai, Óson tš per ¼misu kÚklou  Od.11.19 

559  OÜ ken ¢pÒblhton dedokhmšnJ ½matoj e‡h   Il.2.361 Il.3.65 

562 ºšlioj. T¦j d' ¥n ke periskšyaio m£lista  Od.9.334 

566-
567 

AÙtÕj d' ¨n m£la toi ker£wn ˜k£terqe dido…h  
çkeanÕj t£ te poll¦ peristšfetai ˜o‹ aÙtù  

Il.18.485 

576 gastšri neia…rV, t¦ d' Øpšrtera nuktˆ fore‹tai.  Il.7.519 
Il.5.539 

581 Tštrasi g¦r mo…raij ¥mudij katiÒnta Boèthn  Od.5.467 

585 Ke‹na… oƒ kaˆ nÚktej ™p' Ñy� dÚonti lšgontai.  Od.5.272 

597 Parqšnoj ¢ntšllousa. LÚrh tÒte Kullhna…h     Od.24.1 

634-
635 

Kampaˆ d' ¨n Potamo‹o kaˆ aÙt…k' ™percomšnoio  
Skorp…ou ™mp…ptoien ™ãrrÒou çkeano‹o·  

Il.18.399 y ss. 
Il.7.422 y ss. 
Il.14.245 y ss. 
Od. 11.639 

639 karterÕj 'Wr…wn stibarÍ ™pškopte korÚnV,  
 

Od.11.572-580 
Il.6.442 

652 ”Arktoi kwlÚousi, pÒdaj kaˆ goàna kaˆ „xÚn.  Il.22.24 

686 oÙdš ti ¥kra kÒrumba mšnei poluteiršoj 'Argoàj: Il.9.241 

691 ”Ornij t' A„htÒj te, t£ te pterÒentoj 'Oistoà  Il.5.171 

698 aÙcen…hn kat£gei spe…rhn kaˆ p£nta mštwpa.  Od.6.107 

706 te…netai, çkeano‹o nšon ÐpÒte progšnwntai  Il.18.525 

713 À Kriù l»gonti fae…netai À ™pˆ TaÚrJ·      Il.2.299-300 

718 'All' ”Erifoi laioà te qšnar podÕj A„gˆ sÝn aÙtÍ   Il.5.339 

725 mšsf' aÙtîn gon£twn DidÚmois œpi sÁma tetÚcqw  Od.21.188-244 

733 OÙc Ðr£vj Ñl…gh m�n Ótan ker£essi sel»nh  Il.7.448 

735 mhnÒj· Óte prèth ¢pok…dnatai aÙtÒqen aÙg»,  Il.. 23.227 

742 érh mšn t' ¢rÒsai neioÚj, érh d� futeàsai,  Od.11.379 
Od.9.108 

744 Kaˆ mšn tij kaˆ nhc poluklÚstou ceimînoj    Od.4.354 
Od.6.204 
Od.9.277 

749 ºšlioj, mšgan Ôgmon ™laÚnwn, ¥llote d' ¥llJ  Il.11.68 

750 ™mpl»ssei, tot� mšn t' ¢nièn, tot� d' aÙt…ka dÚnwn· 

 
 
 
 
 

Od.24.447-448 
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752 Ginèskeij t£de kaˆ sÚ. T¦ g¦r sunae…detai ½dh  Il.15.680 

770 kškruptai, tîn a‡ ke qšlV kaˆ ™saut…ka dèsei  Il.8.140-143 

772 p£ntoqen e„dÒmenoj, p£nth d' Ó ge s»mata fa…nwn. Od.21.413 

783 Lept¾ m�n kaqar» te perˆ tr…ton Ãmar ™oàsa     Il.24.1-5 

790 ¢ll' Ñrqaˆ ˜k£terqe perign£mptwsi kera‹ai,   Od.9.80 

803 p£nta d' ™reuqomšnV dokšein ¢nšmoio keleÚqouj·  Il..14.17 
Od.5.383 

811 E„ dš kš min perˆ p©san ¢lwaˆ kuklèswntai  Il.5.499 
Od.9.207 

822 M» oƒ poik…lloito nšon b£llontoj ¢roÚraj  
 

Il.7.421 
Od.19.433 

826 dÚnoi d' ¢nšfeloj malakÍ Øpode…eloj a‡glV,  Od.6.45 

839 ka… ken Ûdwr foršoi kaˆ Øphnšmioj tanÚoito.  Il.6.457 

840 E„ dš oƒ À ¢niÒntoj À aÙt…ka duomšnoio    Od..1.24 

855 ºšlion nefšlh, taˆ d' ¢mf… min œnqa kaˆ œnqa  Od.2.213 

864 oŒon ¢maldÚnontai, Óte ski£Vsi kat' „qÝ  Il.7.463 

871 Ûdatoj À ¢nšmoio katoisomšnou lelaqšsqai.  Il.22.425 

878 eÜdioi· ¢ssÒterai d� kaˆ ¢stemf�j melaneàsai  Il..3.219 

889 À ka… pou ·aq£miggej ™pitrocÒws' Øeto‹o.  
 

Il.11.536 
Il.20.501 

896 ¢ll' Ósson te m£lista pugoÚsion çbsasqai,  
 

Od.11.25 
Od.10.517 

910 ginšsqw, kaˆ makrÕn œp' a„gialoˆ boÒwntej,   Il..17.265 

911 ¢kta… t' e„n£liai ÐpÒt' eÜdioi ºc»essai  Od.4.72 

912 g…nontai, korufa… te boèmenai oÜreoj ¥krai 264-265 

914 ™x ¡lÕj œrchtai fwnÍ peripoll¦ lelhkèj,  
 

Od.4.448 
141 

918 Poll£ki d' ¢gri£dej nÁssai À e„nalid‹nai  Od.2.151 

926-
927 

Kaˆ di¦ nÚkta mšlainan Ót' ¢stšrej ¢bsswsin  
tarfša, to‹j d' Ôpiqen ·umoˆ Øpoleuka…nwntai,     

Il.22.142 

931 panto…wn ¢nšmwn, o† t' ¥krito… e„si m£lista,   
 

Il.2.397 
Od.5.291 y ss. 

946 À m£la de…laiai genea…, Ûdroisin Ôneiar,  Il.2.723 

949 ½ pou kaˆ lakšruza par' ºiÒni proucoÚsV   Od.6.138 

950 ce…matoj ™rcomšnou cersa‹' Øpštuye korènh,  Od.6.138 

954 Kaˆ bÒej ½dh toi p£roj Ûdatoj ™nd…oio Il.16.232 
Il.24.307 

958 te…ce' ¢nšrpontej, kaˆ plazÒmenoi skèlhkej  Od.1.2 
Il.13.654-655 

961 eâ ™fqeir…ssanto kaˆ œkrwxan m£la fwnÍ, Il.7.449 

966 fqegx£menoi. Ka… pou kÒrakej d…ouj stalagmoÝj  Od.10.139 

968 ½ pote kaˆ krèxante bare…V diss£ki fwnÍ   
 
 
 
 
    

Od.2.146-154 
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969-
970 

makrÕn ™pirroizeàsi tinax£menoi pter¦ pukn£.  
Kaˆ nÁssai o„kouroˆ ØpwrÒfio… te koloioˆ  
 

Od.2.151 
454 
Od.5.53 

972 'All' e„ m�n ke‹nai m©llon knšfaoj foršointo  
  
 

Od.2.149 
141 
Il.22.141 

975 oŒÒn pou malakaˆ nefšlai foršousi m£lista,  Il.17.570-572 

978 lÚcnwn ¥llote mšn te f£oj kat¦ kÒsmon ÑrèrV,  
 

Il.9.610 
Il.14.477 
Il.22.388 
Od.18.133 

980 pomfÒlugej· mhd' e‡ ken ™p' aÙtÒfi marma…rwsin  
 

Il..19.255 
Il.12.302 

981 ¢kt‹nej· mhd' Àn qšreoj mšga peptamšnoio 44-45 

982 nhsa‹oi Ôrniqej ™passÚteroi foršwntai Il.4.427 

983 Mhd� sÚ g' À cÚtrhj º� tr…podoj purib»tew  Il.23.702 

984 spinqÁrej Ót' œwsi pšri plšonej, lelaqšsqai Il.4.77 

985 mhd� kat¦ spodi¾n ÐpÒt' ¥nqrakoj a„qomšnoio Od.5.488 

1005 pleiÒteroi d' ¢gelhdÒn, ™p¾n ko…toio mšdwntai,  
    

Od.3.334 
Il.16.160 

1009 Âc… te ke…ousin kaˆ ØpÒtropoi ¢pterÚontai.   
 

Il.1.606-607 

1021 Kaˆ cÁnej klagghdÕn ™peigÒmenai brwmo‹o  
    

Il.2.463 

1051 TriplÒa d� sc‹noj kušei, trissaˆ dš oƒ aâxai   
 

Il.18.541 
Od.5.127 

1056 karpÕj ¢paggšllei, pum£thn ge m�n œscatoj ¥llwn. Il.17.409 

1061 s»mat' ™pifr£ssasqai Ðmoi…ou ¢m»toio.     Il.19.223 

1069 ÐppÒt' ¢nastrwfîsin ÑcÁj, taˆ d' ¥rsesi, p£nta  Od.21.394 

1078 prèia m�n kaˆ m©llon ÐmiladÕn ™rcomšnVsin  Il.15.470 

1082      E„ d� bÒej kaˆ mÁla met¦ br…qousan Ñpèrhn    Il.18.561 

1096 ™rcomšnou qšreoj, ca…rei· peride…die d' a„nîj  Il.24.358 

1100 ™lpÒmenoj metšpeita poluglagšoj ™niautoà.  Il.16.642 

1101 OÛtw g¦r mogeroˆ kaˆ ¢l»monej ¥lloqen ¥lloi  Od.19.74 

1103 s»mat' ™pignînai kaˆ ™j aÙt…ka poi»sasqai.  Od.19.250 
Od.23.206 
Od.24.346 

1108 À ÐpÒt' ¥lloqen ¥lloi ¢napl…sswsi pÒdessin  Od.6.318 

1112 d£knwsin pukinÍsi keleuÒmena liq£kessin.    Od.14.36 
Od.23.193 

1113 'Ek d� boîn ™pÚqont' ¢rÒtai kaˆ boukÒloi ¥ndrej  Il.13.571 

1118 OÙd' Óte mukhqmo‹o per…pleioi ¢gšrwntai   Il.2.94 

1119 ™rcÒmenai staqmÒnde bÒej boulus…J érV,  Od.9.451 

1120 skuqraˆ leimînoj pÒriej kaˆ boubos…oio 
 
 
 
 

Od.10.410 
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1123 eÜdioi, oÙd� sÚej forutù œpi marga…nousai.  Il.5.882 

1021-
1022 

Kaˆ cÁnej klagghdÕn ™peigÒmenai brwmo‹o  
ceimînoj mšga sÁma, kaˆ ™nne£ghra korènh  

Il.2.459-460 

1126 œrga katšrchtai, skšpaoj catšonti ™oikèj,     Od.3.48 

1127 ™ggÚqen ¢nqrèpwn, †na oƒ lÒcoj aÙtÒqen e‡h,     Il.14.723 

1134 ¥skeptoi ™gšnonto palaiotšroij ¢nqrèpoij,  Il.23.788 

1137 k¢ke‹noi ceimîna mÚej tÒte manteÚontai.  
 

Il.1.107 
Od.2.180 

1139 ceimînoj mšllontoj, ™pabssesqai Ðdo‹o.  
  

Il. 23.627-628 

1141 ko…thj ƒme…rontai, Ót' Ômbrou s»mata fa…nV.]  Il.14.163 

1144 ™lpwr¾ telšqoi· trit£tJ dš ke qars»seiaj Od.2.280 
Od.6.314 
Od.23.287 

1145 A„eˆ d' ¨n pariÒntoj ¢riqmo…hj ™niautoà Od.13.215-216 

1148 Ðppo…hn kaˆ sÁma lšgoi: m£la d' ¥rkion e‡h     Od.1.171 

 



3.Bibliografía 

 
548

3.Bibliografía 

 

 

Ante el gran número de libros y artículos utilizados que en muchos casos 
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