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RESUMEN

La recogiday posterioratenciónde los restosescritosde la oralidadantigua,
concernientesa las actitudesanteel poderdel dineroy su búsquedainmoderada,
permitematizar,un tanto,el paisajeideológicodel mundoromano.Ante las ten-
dencias,todavíahoy, generalizadas,que tratande teñir de uniformidadel paisaje
ideológicoantiguo,el manejode las fuentesoralespermitesiempreencontrarnue-
vos maticesy contrastes.Al mismotiempo,el intentodeafinamientoconceptualy
metodológicoparalelode estetipo específicode fuentes,en estecaso, las pare-
mias,desdela perspectivade la Historia, fomentaun intercambiode apoyosy
préstamosmutuos,siemprefecundos,entreéstay otrasdisciplinashermanas.

ASSEMTENEAS,ASSEMVALEAS1

1

La recientey paulatinaintroducción del estudiode las fuentesorales
parael conocimientodelas condicionesdeexistenciade lasgentes,a través
de susproduccionesideológicas,no hadejadodeir acompañada,comoera

Estetrabajoseinscribeenel Proyectode Investigaciónfinanciadopor la 11CM.,«Fuen-
tesalternativasparael conocimientode las sociedadespreindustriales».

«Tantotienes,tantovales»,habríadetraducirse,si handeseguirse,comoparecelógico,
las últimas tendenciassobretraducciónde paremias.Véase,por ejemplo,V. GARCÍA YEBRA,
Teoríay técnica de¡a traducción, Madrid, 1982 (asícomola aplicacióndesu metodologíaen

Gerión,nY 14, 1996. Servicio dePublicaciones.Universidad CompíutenstMadrid.
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lógico esperar,de toda unadiversidadde problemas,tanto de ordencon-
ceptual2 como metodológico~. Perola concienciaexpresade los mismos
no deberíainhibir ni los esfuerzosimprescindiblesparahacerlosfrenteni,
todavíaen menormedida,deberíaservirde coartadapseudocientíficapara
detener,sibilinamente,unatareahistoriográficatan urgentecomo necesa-
¡la. Porel contrario,pareceno sólo posiblesino tambiénconvenienteir
avanzando,de la manotantode historiadorescomode otrosestudiososde
laoralidadantiguay moderna,enel doblefrentede lasprecisionesconcep-
tualesy de la adecuaciónmetodológica4parasu buenusohistórico.

En trabajosanterioreshepretendidomostrarcómo, a medidaqueseiba
introduciendoel estudiode las fuentesorales,el paisajeideológicode la
Antiguedadse iba tiñendo,en relacióncon las condicionesde existencia
padecidas,de conflictividad y contraste.Frentea las tendenciasaltamente
dominantes,cuandono unánimes,en la historiografíapasaday reciente,
queno dejande destacar,si esque seplanteanel problema,el gradode
mimetismoy unanimidadexistenteen la concienciade todaslas gentes,se
ibadesperezandoun mundoafectivoy espiritualtan roto, tan fragmentado
y tandisparcomolo eranlasformasde vida quele prestabansoporte.Sin
embargo,estoyconvencidodequeno ha existido,nipuedeexistir,sociedad

«Presentación»de Paremia, III (1995)).Por lo que serefiere al refráncitado, su tradiciónse
remontaa Alceo (cfr. fr. 360, 3 Voigt) y su equivalentegriegoestaríaampliamentedocumenta-
do enla tradiciónparemiográfica(Greg.Cipr., 3.98;Macar.,8.95;Apost., 18.32).Véanse,igual-
mente,Píndaro,¡sun., 2.11;Zenob.,Vulg., 6.43; Diogen.,6.94; Plut., 1.96.Enelmundolatino,
ademásde la formacitada,Quantum habaitfrit, Sén.,Ep., 115.10y 14; Horacio, SaL, 1.1.62;
Petronio,77; Juvenal,3.153;Apuleyo,De Magia, 23, entreotrasreferencias.

2 Se estámuy lejosaúnde alcanzarunos acuerdosconceptualesmínimosenel ámbitode
la oralidad,engeneral,y enel de la paremiología,enpanicular,hastaelextremodeqtie, seacual
fuereel lema quelos acoja, lasreunionesy congresosinternacionales,seprolonganintermina-
blementediscutiendoestostemas.(Véanse,sobreel asunto,las siempreponderadasopiniones
deL. COMBET, Paremia 111(1995),9 ss.).

Por lo queserefiereanuestratarea,quecreemospionera,puedeconsultarse«Luchade
claseseideología: introducciónal estudiode la fábula esópicacomofuentehistórica»,Gerión
IX (1991), 11-58; «Luchadeclaseseideología:aproximacióntemáticaa lasfábulasno conte-
nidasen las coleccionesanónimas»,Gerión X (1992), 23-63; «Escritura,oralidadeideología.
Haciaunareubicacióndelasfuentesescritasparala HistoriaAntigua»,Ceilán XI (1993), 95-
144; «Fuentesoralesy actitudesromanasantela familia>,GeñónXIII (1995),69-98;«Oralidad
eHistoriaAntigua:unanuevamotivaciónparael estudiodeluniversoparemiológico»,Paremia
IV <1995), (enprensa);«Notassobrela familia romanaa travésde lasfuentesorales»,ARYS,
1095, (en prensa).A estasreferenciasse remitepara los distintosproblemasconceptualesy
i.~.etodológicos.

~ Pareceimprescindibledejar,fundamental,perono exclusivamente,en manosde filólo-
gos,etnólogosy folkloristas el meollo del afinamientoconceptual,al que, en modo alguno
renunciamos,perojuzgamosdeatenciónespecíficamentenuestrala adecuaciónmetodológica.
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algunaen la queno seencuentre,en absoluto,ningúnmotivo de consenso.
Porlo tanto,la tareadel historiadordelasideologías,quehade serloentan-
to quehistoriadorsocial,debeatendertantoa los motivosdeconsenso,que
creemosminoritarios,comoa los de contrastequeconsideramosaltamente
dominantes.Es verdadque, sobretodo,a los motivosde contraste.Enpri-
mer lugar,porqueno soycapazdedudarque,enel panoramaideológicode
la Antiguedad,los conflictosdebieronpredominardelmismomodoque,en
el ámbito social,debieronpredominarlas relacionesde explotaciónsobre
otraspretendidasrelacionesde carácteridílico. En segundotérmino,por-
que, dadoel paisajeexclusivode uniformidadafectivay espiritualque se
vieneofreciendo,era, y siguesiendo,precisodestacaraquelloselementos
tan tenazy rigurosamentemantenidosen silencio.Peroesainsistencialógi-
ca en los contrastesno debehacerolvidar que las relacionesideológicas
fueron siemprecomplejasy no monocordes(deconsensoo disenso)como
lo fueronlas relacionessocialesquelas sustentaron.Porestemotivo, si no
sequierevolvera caer,desdeel otro extremo,enaquelpecadodistorsiona-
dor que precisamentejustifica nuestrointento5, no se debenrelegar,sis-
temáticamente,cuandoaparecen,los motivos unitarios sino que deben
exponersetratandode comprenderlosy explicarlos.

Recientementereclamabala introducción,y en ello pretendoreincidir
ahora,con prudenciapero con decisión,del estudiode las paremiasen el
selectoy reducidonúmerode las frentesoralesparala HistoriaAntigua6~
Atendidas,entonces,unasmínimasprecisionesconceptuales,a lasqueremi-
to al lector,seprestabaatenciónaaqueltipo específicodeparemiasque,nacI-
dascomomáximas,principios,sentencias,aforismoso apogtemas,(esdecir,
cultas,tantopor su origencomopor suscontenidosy formasde expresión)
habríandetransformarse,sin embargo,al ir pasandoel tiempo,enrefraneso
enfrasesprovervialesdecaráctermáso menospopular,perosiempreinmer-
sas,ya,en el dominio de la oralidad.Nacidas,pues,dementescultas,cerca-
naso integrantesde la clasepropietaria,habríandecontenderenla calle,con
éxito incierto y resultadovariable,por un espaciopor el que tambiéncom-
petíanlas vocesemitidaspor los gruposajenosa la clasepropietaria‘k

Recuérdese—parair entrandoen materia—la vieja máximaDunz vitaní statUvino, In
contraria currunt (Hor., Sal., 1.2.24y 31) o aquellaotra suya(Ars, 31) Jnvitiurn ducit culpa
~gae. si carelarre. Véase,además,Sén.,Conrrnver.,7; Proef,4, porejemplo,o losanteceden-
tes griegos,Demóst.,De la con,259; Zenob.,Vulg.,3.98;Apost., 8.16.

Véanseaxis.cits., especialmente,Gerión,XIII (1995).
Argtlir que, porprocederdeplumacultay conocida,unadeterminadaexpresiónno habría

podido convertirseenparemia,significadesconocerla esenciay el origendelasparemias,por-
queéstassiempresoninventadasporunapersona,para ir extendiéndose,si reunenciertascon-
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Debe reconocerse,no obstante,la extremadadificultad de precisarsi
unaunidaddeterminada,que sólo es posiblereconocercomosentenciao
máxima(y, por tanto, culta y de autor conocido),quedóreducidaa los
estrechoscfrculosa quela condenabatal condicióno si fue capaz,gracias
a laespecificidadde formay contenidos,deremontarel vuelo y convenida
en «palabraalada»(GeflugelteWorte denominanpoéticay expresivamente
los alemanesal proverbio),ganarla calle y, enesecaso,hastaquéextremo
pudoconseguirlo.

Sepretendeseguir,ahora,esospasos(utilizaciónde determinadaspare-
miasparareflexionarun pocomássobrelas condicionesde existenciade
las gentesa travésde susproduccionesideológicas)en un nuevocampo:el
de las actitudesy sensibilidadesanteel dineroy el deseoinmoderadode
conseguirlodetodasaquellasgentesquese expresaronocomprendieronel
latín 8

Debenpresentarse,sin embargounasúltimasperoimprescindiblespre-
cisionesprevias,referentes(¡cómono!) ala inexcusablenecesidadde defi-
nir, de delimitar la propiaespecificidadde la paremiaen tantoqueunidad
lingtiística.No setratade invadirun campo% afortunadamenteenexplora-
ción permanentepor otrosestudiososlO, sino sólo de participar,desdeuna
perspectivadiferente,en el afinamientode los instrumentosde definición
de modoquevayasiendoposibleir disponiendode los mediosparacarac-
terizar y, por tanto, identificar una frase como paremia,lo que es tanto
comorendirlaútil parasuusoporla Historia.En suma,setratadel proble-
ma,nuclearen esteintento,de la identificaciónde losposiblesfragmentos
de la oralidadantiguaen los restosescritos.Y, puestoqueno esposiblela
identificaciónsin definición previa, éstase ofrece como imprescindible,
aunquedeéxitoincierto,esverdad,porque,comoreiteradamentesostuvie-

dicionesy al margendel origensocialdesu creador,acírculoscadavez más amplios. Véase,
sobreestetema,el clásicoB. J. Wurr¡NO, «TheOrigingof TheProverb»,HarvardStudiesami
Notesin Philology ami Literarure,XIII (1931),47-80.

8 Es éstaunalimitación quesiemprehadetenersepresente,porque,enel «mundoroma-
no»,no todosconocieronel latín y difícilmente,portanto,podríancomprenderlo,expresarseen
él ni, muchomenos,hacerloporescrito.

9 Nos será,entonces,de aplicaciónel refrán medievalLeporesduos insequensneutrum
capit <WALTHER, 13669.Cfr., susvariantesen 23863y 31243)comoremedolatino delprover-
bio griegoO Si5o ttWrw &oictv ólStrE,rov KataAag~vn(Apost, 12.33).

O Véanse,últiniaxnente.porejemplo,D. CRAM, «The Linguistic Statusof the Proverb»,
CahiersdeLexicologie,43(1983),53-71; W. MIEDER y A. DunnEs(eds.),TheWisdomofMony.
Essaison iheProverb,NuevaYork, 1981;W. MIEDER, «Consideracionesgeneralesacercadela
naturalezadelproverbio»,ParemiaIII (1994), 17-26. J. Sevilla,Haciaunaaproximacióncon-
ceptualde las paremiasfrancesasyespañolas,Madrid, ¡988.
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raunode los padresde la paremiologíamoderna,resultaimposibledaruna
definiciónexactadeproverbio1 Y esque,comosi los hechosseempena-
ran en dar la razóna Taylor, antelos sucesivosfracasosde los intentosde
definicióndefolkloristas,lingtiistasy paremiólogos,sealzaesainaprehen-
sible e inalcanzablecondiciónfundamentalde estaspequeñasunidades
lingtifsticas que llamamosparemias:su tradicionalidad,que comprende
tanto la antiguedadde su usocomosu poderde circulación(que, a su vez,
incluye tanto la propagacióndiacrónicaen el tiempo como la expansión
sincrónicaen el espacio)12•

En suma,seríaconveniente,y necesariosi seintentano sólo precisarel
conceptode paremiasino si, sobretodo, sepretendeutilizarla como frente
por el historiador,distinguir entreunoselementosinternos,inherentesa su
propio enunciadolingúistico quees posibledescribiry descubrir—como
sonsuestructura,estiloy forma—y otroselementosexternosaella misma,
relacionadoscon el usoquesehacedeellos enrelaciónconsu antiguedady
la frecuenciadesucirculaciónsincrónicay diacrónicaentrelos miembrosde
unacomunidaddeterminada.La identificacióndeunaunidaddadahabríade
basarseenla consideracióntantodelos elementosquehellamado«internos»
comode los «externos»,pero... estosúltimos se nos escapan.Se podrían
encontrarafirmacionesquereunantodoso granpartede los rasgosestructu-
ralesy estilísticos,decontenidoy de forma,quedefinen«internamente»una
paremiapero,si sedesconocenlos elementosexternos,si seignorasuanti-
guedad,su extensióny difusión,su popularidadenel espacioy en el tiempo,
nuncasepodránconsiderarcontotal seguridadcomoparemias.

Si escurridizaes la definición e identificaciónconsecuentecuandose
tratadeparemiasactualeso recientesenel tiempo,no esdifícil comprender
cuánarduaresultala identificaciónexactade las paremiasantiguasen los
restosescritos.Porquesepodránreconocerenunaunidadlinguisticatodos
los elementosinternos,quepodríandefinirlacomoparemia,peronuncase
podrásaberen qué medidacirculó oralmente,que es como circulan las
paremias,y, sobretodo, entrequiénesy con quéfrecuencia13 Debereco-

Cfr. A. TAYLOR, Tite Proverb,Cambridge,1931. Deberecordarsequeel término«Pro-
verb»,en inglés,supera,ampliamente,nuestroconceptode«proverbio»,paraaludiraun con-
ceptosimilar aldel«proverbium»latino,cercanoal «paroimía»griegoy, portanto,equivalente
al valor denuestro«paremia».

2 Cfr., W. MIEDER, art.cit., asícomo,engeneral,la líneadetrabajodeProverbium,la más
prestigiosadelaspublicacionesperiódicassobreestostemas,dela queél mismoesdirector.

3 Y esque, ensu expansión,handetenerseen cuentano sólo los elementosdecarácter
cuantitativosino tambiéndecaráctersocial (puesalgunosproverbiosdebieroncircularsólo en
determinadosámbitossociales,bienporsu caráctereminentementeculto tantoensusconteni-
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nocerse,que, al final, la identificaciónúltima de los posiblesrestosde la
oralidadparael mundoantiguo,la decisivaafirmaciónde proverbialidad,la
consideraciónde una frasecomo paremia,con las implicacionesqueello
conlíeva,habráde depender,en no pocasocasiones,de un juicio de valor
subjetivo.Perotal extremono puede,si setomanlasdebidasprecauciones,
excluir su uso parala Historia, porque,también,todaformade hacerHis-
toria,tantoporlos temasquetratacomoporla formade hacerloo comopor
ambosextremosala vez,senosofrececomosubjetiva,aunquepuedaexis-
tir, y esosí seríarealmentelamentable,la no concienciade esasubjetividad
(por estupidez)o pretensionesde ello (por falsedad).Por lo demás,esa
valoraciónno dejade emitirsesin un atentoexamende aquelloselementos
internosque, a modo de marcasde reconocimiento,avalarían,en gran
medida,su identificación~

Entrelas marcasdereconocimiento,destacamoslas siguientes:

1. Contenidosmagrosy densosqueson capacesde resumir,con agu-
deza e ingenio, sensibilidadesque se consideranampliamente
extendidas15

doscomoensusenunciadosformales,bienporsu formasoez,populacherao malsonantequela
inutilizaríaun tantoencienosmediossocialespudientesy refinados,próximoso pertenecientes
a los grupospropietarios—no seolvide la división socialdel lenguaje—),elementosde carác-
ter geográfico(puesalgunoslimitarían suexpansión,comoocurrehoy, apequeñasregiones)o
decaráctertemporal(losrefranesy proverbiosvany vienen,conociendoépocasdemásomenos
expansióny popularidadasícomotiemposderelegamientoy olvido muy difícilesdeprecisar).

4 Puedesuceder,sinembargo,que, segúnsigueocurriendohoy,sedenparemiasamplia-
mentepopularessin apenasmarcasde reconocimiento,pero,engeneral,sobretodo parael mun-
do antiguo,cuantomayorseaél númerodemarcasexistente,estructuraleso formales,hadecon-
venirsequemayoresposibilidadeshubodedisfrutar paraconvertirseen paremia.Vale la pena
recordarlas ya viejaspalabrasdeDi Capua(Sentenzeeproverbinella tecnicaoratoria e loro
influenzasull’arte delperiodore, Nápoles,.1944,46): «Unasentenza,perchéentri nelpatrimo-
nio spiritualedi un popoloe. acquistandoil carattcredi proverbio,diventi popolare,énecessa-
rio chealíabontA delconténutomoraleuniscaunafórmaritmica,densacdefficace,permezzo
dellaqualepossaimporsi alíavolontáedominarla.E necessariochel’espressionevengachiusa
in unoschemaritmico in modocheriescaagevoleapronunziarsie facilearitenersiamemoria.
Dataleschemaritmico dipendein granpartela formasuggestivadi alcunemassimechesi sono
tramandatedi generazionein generazione.E un ritmo particolareche nonéquello poetico,ma
ad essoafine...».

~ De ahíqueresulteirrenunciable,parael estudiodelas paremias,el acercamientoa las
actitudessocialesdecadaépoca:Deestemodosearribaaun intercambiofructíferodeservicios
entrela Historia y la Paremiología.Estoy convencidodeque la atencióna la Historia Social,
entendiendoporéstala reflexiónsobrelascondicionesdeexistenciadelasgentesensu diversi-
dad,su complejidady su conflictividad,asícomosu expresiónideológica,debeserun requisito
fundamentaleinsustituiblea la horadeavanzarenlos grandesproblemasdedefinicióneiden-
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2. Brevedady modulaciónquepuedanasegurartanto sufácil memon-
zacióny rápido reconocimientocomo un uso correctoquepermita
la vuelta al discursodel que, en muchasocasiones,no es sino una
pequeñadigresión.

3. Estabilidado semiestabilidaddesus formas.
4. Presenciade determinadosrecursosestilísticos formales,como la

aliteración,el ritmo, la rima, el paralelismo,la comparación,la elip-
sis,así como el usode determinadosmodelosestructurales(como,
porejemplo,la frecuenteestructurabinariaparael refrán).

5. La presenciaincisiva de ciertosusosdela metáfora16

6. Presenciademarcasmenores,peroavecesdecisivas,comolahipér-
boleo la paradoja,el poliptoton, el retruécano,las repeticionesen
susdiversasformas,la anáfora,la anadiplosiso la epanadiplosis17•

7. Consideracióndel éxito o fortuna de la unidaden cuestiónen épo-
casposterioresl8•

Y en la duda, ante una unidad sólo problemáticamentereconocible
comoparemia,éstaha sidoincluidacomotal. Sirvade excusaepistemoló-
gicael hechoincuestionablede que, siendotanescasoslos restosde lo que
pudo serla oralidadantigua,cultao popular,no sedebecorrerel riesgode
perder,dedejarde considerarni uno solo deellos. Es verdadquesepodría
incurrir en el error de considerarrestosorales,en general,y paremias,en
particular,aunidadesqueno llegarona serloen absoluto19, peroal menos

tificacióndesusunidadesparemiológicas.El conocimientodeintereses,sensibilidades,actitu-
des,predisposicionesmentalesy, enfin, necesidadesmoralesy afectivasprestaespecialapoyo
para la captacióny comprensióndeesoselementosparemiológicos«externos»tan esquivos
comonecesariosdevalorar.Así, laHistoriaSocial prestaun valiososoportea la paremiologia,
entanto queésta,asu vez,ayudaaunacomprensiónmáscertera,desdeotroámbito, de loscon-
tenidosdeaquélla.

16 VéaseP. SEITEL,«Proverbs:asocialuseof Metaphor»,Genre11(1969),143-161.
17 Véanselasconclusionesde M. A. CALERO, Lo imagendela mujera travésdela tradi-

ciónparemiológicaespañola,(TesisDoctoral),1990, 161 ss.
‘~ Si, en otrasépocas,la unidad atendidafue capazde convenirseen monedade uso

corriente,sin duda,lo seríaporqueyaretadalascondicioneso cualidadesnecesariasparaserlo.
Estaconsideraciónnosindujo a incluir algunosrefranescastellanosequivalentesalasparemias
consideradasennuestras«Fuentesorales...»,(art. cit.) y, en estetrabajo,a introducir algunas
paremiasmedievalesrelacionadascon las latinasquese ofrecen. Por lo demás,aunque,por
motivosobviosno seexpongan,no sedejadeconsiderarnecesarioel seguimientodesu fortu-
na,enlasdistintaslenguas,atravésdediccionariosdeparemiologlacomparada.

‘~ Naturalmente,sehantenidoencuentalos criteriosdelos estudiososquehanelaborado
los distintoscompendioso coleccionesde proverbiosy sentenciasdel mundo griegoy latino.
Entreotros,A. ARTEABER, Dizionario comparatodi proverbie modiproverbiali,Milán, 1972;
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esteesfuerzotendráel valor de unapreselección—faciantmellorapoten-
tes—sobrela que otrosestudiososmásatinadosemitirán,en el futuro, las
correspondientescorrecciones:

Las unidadesrecogidasy ofrecidascomoparemias(máximas,senten-
cias,principios, aforismosy apogtemas,en principio,refranes,proverbios,
adagiosy frasesproverbiales,probablementedespués)podríanagruparse,
en aras de una mínimasistematizaciónde sus contenidos,del siguiente
modo:

1. Paremiasque recogenla conciencia,sincerao hipócrita,de vivir
unaépocaplenadevicios.

2. Unidadesquegiranen tomoal dinero,bien reconociendoy expre-
sandosupoderbienaludiendoalosmalesqueocasionao bien invo-
candola deseablemoderacióntantoen subúsquedacomoen sudis-
frute.

3. Expresionesquetraducenunaclaraactitudcríticaantela búsqueda
y persecuciónsin límites delas riquezaso queexpresanlapeculia-
ridad y miseriade la condiciónavaraasícomo aquellasotras que
manifiestansu rechazo,serio o en clavehumorística,de los avaros.

4. Frasesquehacenunallamadaa la necesidadde medidao modera-
ción, especialmente,en los aspectosrelacionadoscon el deseo
desordenadoderiquezas.

5. Alusionesala aureamediocrirascomomodelodeconducta.

K. HARTaS y L. HIJBER, VenLVidi. Vid GefluagelteWorreausdemGriechiscitenundLote,n¡s-
citen, Zurich. 1978;BINOER, NovusTitesaurusadagiorumlotinorum, 1971; M. BOAS, Disticha
Catonis, 1952; 0. BOcHMANN, GeflagelteWorte, Berlín, 1972; L. De MAURI, 5000proverbie
motti latini. Floressententiarum,Milán, 1977; Du CANGE, Glosariummoediaeetinfimae lati-
nitatis,París,1883-1887;F. Di CAPUA, Sentenzeeproverbinella tecnicaoratoria e loro influen-
za sull’arte delperiodare,Nápoles,1946;0. FUMAGALLI, tapelatina, Milán, 1935;Th. GAIS-
FORD, Paroemiographi Graeci, Oxford, 1836; R. HÁUSSLER (cd.), Nachtrdge zu Otto,
Sprichwórterundsprich. Redeas.derRúmer,Darmstadt,1968;V. HERREROLLORENTE, Dwc¡o-
nado defrasesy expresioneslatinas, Madrid, 1992;Th. Kti~cwr, Das rdmisciteSprichwort,
Munich, 1986;E. LELrrscey E. SCHNEIDEWIN, CorpusParoemiograpitorumgraecorum,1, II,
Goltinga, 1839-1851;E. MEYER, Antitologia latina, Leipzig, 1835; A. Ono,Die Spricitwdrter
undsprichwórtlichenRedensartenderRómer,Leipzig, 1890; P. PARAcHIM, Lexiconparoemia-
cumseuMDCproverbiaetproverbialiaRo,nanorum,Turín, 1960; 1’. Roos,Sentenzaeprover-
bio neil anticititá eDistici di Catone,Brescia,1984; K. RUPPREcHT,«Paroimia.Paroimiograp-
hoi», RE 18 (1949), 1735-1778;R. STROMBERO, GreekProverbs,Goteburgo,1953; R. Tosí,
Dizionario dellesentenzelatineegreche.10000citazionidalí‘antichitñ al rinascimento,Milán,
1991;E. VALENTI y N. GAU, Aureadicta. Dichosyproverbiosdelmi¿ndoclásico,Barcelona.
1990;H. WALTHER, LateinisciteSprichwórterundSentenzendesMittelalters in Alfabetisciter
Anordnung,1-y. Leipzig, 1963-1967.
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6. Críticade la gulacomoexpresiónhistriónicade la avidezy la co-
dicia.

De la paremialatina, comode otros génerosmás o menoscercanosa
ella, emana20unaconcienciaclaray generalizadasobrela existenciade
multiplicidad de vicios en las distintasépocas.Sin atender,porel momen-
to al problemade suscausas2’ parecieraresultarincuestionablea todoel
mundoel hechode que la épocaque a cadauno le hubieratocadovivir
resultaraserla primeraen cuantoa númerode vicios padecidos.El feno-
menoya lo mencionabaTácitoal referircómosiempresetiendea alabarel
pasadoy a despreciarel presenteen conexióncon la maldadnaturalde la
condiciónhumana.

l~iíio malignitatishumanaevelerasemperiii laude,praesentiaiii

fastidio sint(Tácrro,Or, 18.3)22

Y, eninequívocaformade máxima:

Cotidie estdeteriorposteriordies(Siro, 103 Friedrich)23

~ Aun cuandola paremia,«el máspequeñode los génerosfolklóricos de índoleverbal»
(segúnla calificaciónde W. MIEDER, «Consideracionesgeneralesacercadela naturalezadel
proverbio»,ParemiaIII (1994), 17), seacapazdesobrepasarconamplitud,socialy geográfica-
mente,los estrechoslimites delasmanifestacionesescritas,no convieneolvidar que, sobrelos
vastosespaciosdela Antiguedad,vivierongentesy pueblosquejamásllegaron aentenderni
unasolapalabraenlatín (véasemi «Oralidad..»>,art. cit., líO).

21 Quizás,comohoy, fuerabásicamentelaexpresióndeunanecesidaddecoartadamoral,
individual ocolectiva,orientadaala autoexoneracióndelosvicioso corruptelasdenunciadasde
caraaunatranquilidadinterior privadao bienal posiblelogrode unasituacióndepredominio
en la vidapública.Sin tenerencuentaesafundamentalintencionalidadsimbólica,el fenómeno
quizáspudieraexplicarse—aunquemeresultaespecialmenteproblemático—mediantelaapli-
cacióndelasteoríaso leyes delolvido dela Psicologíasocial.Particularmenteatractivaspare-
cen las teoríasde la inhibición retroactivaasícomolas concepcionespsicoanalíticasde la
memoriay el olvido. Lasprimeraslo explicaríanaludiendoa la necesidaddeexpulsarmateria-
les aprendidoso experimentadosamedidaque, conel tiempo, sevan admitiendootros, siendo
rechazadosenprimerlugarlos desagradablesy quedandodelpasado,consecuentemente,sólo lo
agradable.Las segundasaludenalastendenciasinconscientesdelos hombresaolvidar lo desa-
gradablemediantela activaciónde los mecanismosderepresión.

22 LasentenciadeTácitopudoaludirse,parcialmente,ya convertidaenfraseproverbialo
enrefrán,comoveterasemperin laudeo comopraesentiain fatidio o a ambas,respetandola
estructurabinaria,o, menosfrecuentemente,atodala frase.(Enadelante,seomitirán,estetipo
deexplicacionessobrelasvariantesdeusodecadaunadelasunidades).

23 Cfr. lamismatradiciónenPetronio,44.12;Ovidio, Ars Am.,3.66; Séneca,Fedra,vv. 75
ss.,asícomoel proverbiogriego correspondienteen los paremiógrafos(Diógen.,2.54; Greg.
Cypr.L., 1.17; Macar.,1.31).
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Si contemplarlas depravacionese iniquidadesde su épocahaciaexcla-
mara Cicerónsu proverbial O rempora,o mores! (Cari!., 1.1.2)24 Plauto
(Trinummus,33) con especialsarcasmorecriminabaa la suya,diciendo
que,en ella, lo únicobaratoeranlos vicios (Nequequidquamhie nuncest
vile, nisi moresmolí) y Juvenal(1.87)dudabaquefueraposibleencontrar
unostiempospeoresa los propios(etquandouherior viriorum copia?).

Un cúmulo deexpresiones,convertidasentópicas,primero,y, después,
convenientementeadecuadas,en frañesproverbiales,seextendíanpontifi-
candosobrela fragilidaddela condiciónhumanaanteel poderdepropaga-
ciónde los vicios.

Errare hunianumest,perseverareautemdiabohcunz25
Nemonostrumnonpeccat(PETRoNIO,75).
Nemosinecrimine vivil (DIoN.CAT.. Disticlr., 1.5).
Virus nemosine nascitur; optimus¡Ile est
qui minimisurgerur (HORACIO, Sar., 1.3.68)26
Unicuiquededirvirium naturacreato(PROPERCIO,Eleg.,2.22.17).
Vida eruntdonec¡¿omines(TÁCITO, Hin., 4.74.6).

Siendotan generalizadoel dominio de los vicios, la disculpase hace
explícita:

Qui vitia odir, hominisodir (PLINIO, Episr., 822.3).
Veniadignus enhuinanuserror (LIvIo, Hist., 8.35).

Ahora bien, si todos consideranque suspropias épocasson las más
repletasde vicios, setienebuencuidadoen situaresosviciosen los demás
y no en sí mismos.Así lo recogeny explicanalgunasunidades:

Populasalienasobservat,ipseplurimisulceribusobsitus(SÉNECA,
De vita beata,27.4)27

24 Tambiénen Pro domosua, 53.137; In Verremactio sec.,4.25.56;Pro regeDeiot.,
11,31. Igualmente,Marcial, 9.70.1 y SénecaRet.,Suas.,6.3;Quintiliano,9.2.26.

25 Aunqueel adagioderivadeS.Agustín(164.14)disfruta,en sus distintasvariantes,de

amplísimatradición previa.Así en Cicerón(PhiL. 12.25) Cuiasvishominisesterrare, nullius
nisi insipientisin erroreperseverare,asícomoendeinvent, 1.39.71;Ovidio,Amores,2.14.43
Ss.; Menandro,183; Sófocles,Anrig., 1023-27;Luciano, Demon..7; Jenofonte,Cii-., 5.4.19;
Terencio,Adelp.,579; SénecaRet., Controv., 7.1.5y Exc. contr.,4.3.

26 Citadocomoproverbialpor5. Jerónimo(Ep.,79.9y 133.1)y, desdeluego,asíestáates-
tiguadoenla EdadMedia (cfr. Walther339lOy15875).

27 Devastísimatradiciónmedievaly evangélica(Mal., 7.5 y Luc., 6.42,porejemplo)estauni-
dadconocióeléxito tantoenelmundogriegocomoenel romano(cfr., porejemplo,Horacio,Sol.,
1.3.25y 73; Pelzunio,57.7; Cicerón,Adfam.,10.26.2y Tuscul.,3.30.73;CurcioRufo, 7.4.10).
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¡Viena viña in oculis habemus,a rergo nostra sunr (SÉNECA,De
Ira, 228.8)28

Comoplásticamentefueracapazdeexpresarel viejo refrán:

ForisArgus, domi talpa 29 (HERRERO2880).

Sin embargo,cuandolos vicios propiosresultantanevidentesqueno es
posibleocultarlos,seexpresaunabenevolentedisculpa:

Nullum estviriurn sinepatrocinio(SÉNECA, Ep., 116.2)~

Omneshomnines virus nostrisfavemus(SAN JERÓNIMO, Epist.,
25.3)31

Y, en relacióncon su frecuencia,se extiendeunamayorpermisividade
indulgenciaen suconsideración,aunquesin aceptarsuconversiónen cos-
tumbres:

Consueraviriaferimus,novareprehendimus(51RO, 85 Friedrich).
Quaefueruntviria, moressunt(SÉNECA, Epist, 39.6).

u
Si algunalíneade pensamientoemergeconclaridadde las paremiasy

quasiparemias32 latinasquepodríantraducir, encierto modo, las actitudes

28 De conocida tradición fabulistica griegay romana,estáampliamentedocumentado
comoproverbio(cfr. Catulo,Cann.,22.21;Persio,4.23-24;Horacio,SaL, 2,3.299;Séneca,De
Ira, 22.28).

~ CuyosprimerosecospodríanencontrarseenPlauto,TrucuL, 159,dondediceFalcomeis
sedtalpa tuis erroribusextas.

~ O, ensuformavulgar Virium omnesemperhabetpatrociniwnsuum(51ro,Mim., 1351).
~ Igualmente,Vitia nostra,quiaamomus,defendimus.etmalumusexcusareilla qua~nexs-

cutere(Herrero,9286).
32 Dadala peculiaridaddelas víasde transmisióny conservacióndelos restosorales,en

general,asícomolas dificultadesde definición e identificaciónparemiológica,en panicular,
juzgamosdeextremautilidad la introduccióndeesteconcepto.Por«quasiparemias»o «semi-
paremias»entendemosaaquellasunidadesqueparticipandodealgúnrasgoparemiológico.no
permiten,sin embargo,su plenaidentificacióncomotales.Siendotanescasosesosrestos,seha
preferidoincluirlas.Enel mundolatino, aunsiendoextremadamenteamplio el usodeprover-
bios (casitodoslosescritoresincluyenproverbiosy sentencias,demostrando,conello, lavitali-
daddelgénero),almenosasílo atestiguasu literatura,no seconsideróimportanterecogerlosen
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económicasde susemisoresesla queinsistentementereconocey expresael
supremopoderdel dinero desdelos grandesasuntosde Estadohastalos
máspequeñosdetallesde la vida privada.

Su pesoes decisivoenla marchade gueaasy conflictos:

Philippus omniacasrella expugnanpossedicebar, in quae modo
asellusonusrusaumpossetascendere(CICERÓN,AdAU.,1.16.12).

Nihil rammunirwn.quodnon expugnanpecuniapossit(CICERÓN,
Verr., 1.2.4).

Auroque solenr adamantinaeetiam perfringi fones (APULEYO,

Y esquelasriquezas,el dinero,constituyenel nerviomismode la gue-
aa,nervusbellí, pecunia(Cm., Phd.,5.25) comodetodaslasdemáscosas
(nervusgerendarumnerumpecunia) ~.

Así lo reconocía,sin tapujos,en susconsejosa Filipo deMacedonia,la
mismaPitia deDelfos:

Argenreispugna reUs, atqueomnnia vinces(DIOGENIANO, 2.81)~.

Sólocon dineroesposibleaccedera la vidapública. Del dinerodepen-
denlos honores,lasmagistraturasy cargospúblicosy... tambiénel éxito en
el amor.

Aureasunr vere nuncsaecula;plurimus auro venir bonos;aum
conciliaruramor (Ovírno,Ars Am., 2.277).

In pretio pretiumnunc est: dar censushonores,censusamicirias;
pauperubique iacet (0v., Fast., 1.217).

coleccionespor lo quepuedeafirmarsequeno existeunaverdaderatradiciónparemiológiaal
modogriego.Existen algunascolecciones,comola deP. Siro, la falsamenteatribuidaaSéneca,
la denominadaSententiaeVarronis, y, sobretodo, los llamadosDisticha catonis.Pobre, muy
pobrematerialcoleccionado,queexigeel rastreoconstantedeproverbiosfueradesus límites,
aquíy allá, dispersosenlasobrasdelos autoreslatinos.

~ La máximatieneclaroprecedenteenMenandro(826Jñel).Igualmente.Plutarco(Vida
deEm. Paulo, 12.6)aludiendoal proverbiodelaslanzasdeplata.

~ Estacélebremáximalatinaestraduccióndelagriega-rtz zpilj.iara vebprritpa’y¡xdrwv
ya atribuidapor DiógenesLaercio (4.48) a Bión y retornaen Plutarco(Vida de Cleomenes,
27.1); Cicerón (De imperio Cnei Pompel,7.17) y Philipp. (5.2.5); SextoEmpírico,Adv. Eth.
(53.557).

~ Se tratade una máximalatinaatestiguadaentrelas sentenciasmedievales(WALTHER,
1324, 1328, 10648),peroya bien documentadaentre los paremiógrafosgriegos:‘Apyv~ta¶
Aáflab gá~ov,Ka’t iutvrmv xpan¶cet (Greg.Cipr., 1.67; M., 1.64; Macar., 2.29; Aposí.,
3.91).
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Curia pauperibusclaussa esr; dat census honores (O”¿, Am.,
3.&55) 36

Fr genusetforn¿amreginapecuniadonat(HoRACIo, Ep., 1.637).

Perola riquezano sólo esunareinacapazde proporcionaréxito en la
vidapúblicay enel amor,porque,tambiéncondinero, secompranlaamis-
tad y la fidelidad (si así puedentraducirselos términos latinos amores,
honores,amiciriae,fides).

Nullusad amissasibir amicusopes(Ovíoío,Trist., 1.9.10).
Donecerissospes,multosnumerabisamicos:
temporasiji¿erint nubila, soluseris (Ovínlo,Trisr., 1.9.5; 1.517-

30 y 1.8.9; Ex Pont.,2.3.10y 2.3.23)~
Amicuscertus iii re incerra cernitur (CATáN EL CENSOR,según

Cicerón,Deamicitia, 17.64)~

D«Icileamicosreprobareesrpmspera(CECILIO RALBO, 53, Erie-
drich).

Pauciscarior fides quampecuniafuir (SALUSTIo, De be/it ugv,
16.4)~.

Emereoporret,quemribi oboedirevelis (PLAUTO, Pers.,273).

36 Motivo, pues,recurrenteenOvidio, tambiénpresenteenHoracio(SaL,2.3.94y 2.5.8)y
Juvenal(3.140ss. y 3.183). Introduciendola rima (motivo o marcainequívocade su ongen
medieval),el refránPauperubiqueiacet, dumsuabursatacet(Walther,20949).

“ Se trata, ya fuera de Ovidio, de un tópicomuy extendido.Cfr., porejemplo, Plauto,
Stich.,520-24;Rhet.ad Heren.,4.48.61; Horacio, Cann.,1.35.25-28;Petronio,80.1-4;Séneca,
Epist.,9.9; Boecio,Consol.,3.5. Son sentenciasy máximasqueestánatestiguadascomorefra-
nesmedievalessegúndenotansusmarcasexternas:

Divesubiqueplacet,pauperubiqueyacet(Herrero,2093)
Qui nihil habet,huic nullus amicusadest(Herrero,7108)
Ubí opes.ibi amici(Herrero,8817>.aunquetambiénusadoala inversa(ubiam¡ci. ibi opes)

peroconsentidodiametralmenteopuesto.
~ Plagadode marcas de reconocimiento,Cicerón pudo, también, tomarlo de Ennio

(Jocelyn,351). A pesarde su reconocidaaversiónal peligrosoinflujo griego, Plutarco(Cato
Mai., 2.6) concede,sin embargo,a Catón,«muchasversionesliterales del griego»segúnse
encuentran«enlos apogtemasy enlas sentencias».Y, enverdad,él mismonuncadesdeñótra-
tar,fuerao no deorigengriego,todo aquelloqueconsideraranecesarioparala propiaformación,
aunquellegaraaconsiderarlonocivoparalos demás.Poseeunaampliatradicióngriega(Eurípi-
des,Ecuba,1226y Orestes,454Ss.;Arqufloco, 15(W); Aristóteles,Etitica a Fud., 1236a 35).
Tambiénmuy difundido en el mundo romano:Plauto,Epidicus, 113; Horacio, Sat., 2.8.73;
Petronio,61.9, y Siro (42, Friedrich) la recogeen unasu variante:Amicuman nomenhabeas
aperit calamitas.

~ Así, el refránposterior:Praetioparata vinciturpraetiofldes(Herrero,6672).
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Condinerosecompralajusticia:

Pecuniosusetiamnocensdamnari nonpolen, (CICERÓN, ¡ti Verr.,
1.16.2).

Nemo... ducentos/dederirnummos nisi fulgerir anulus ingetis
(JUvENAL, 7.139-40).

Auro toquenre,sermoinnanisomnisesí(Ar’OSTOLIo, 20.90)~.

Ubi aurum Ioquiíur tu poresroralio (Prov., 370,Priedrich).

Ningunavirtud puedeprevalecersi no existeesebuenolor del dinero,
cuyosatributosrealesno seolvidan:

O cives, cives,quarendapecuniaprimumest
virrus postnummos(HORACIO, Ep., 1.1.5).
Br genuser virtus nisi cumre villor est(HORACIO, Sai., 2.5.8).
Lucrí bonusesí odorexre
Qualibel (JUvENAL, Sar. 14.204-5;SUETONIO, Vesp.,23.3; DIoN

CAsIo, 16.14)41
Laudaturnummusquasí rex semperomnia summus(GARTNER,

Proverb.dicí. 84; DE MAURI, p. 120).
Inrer nossancíissimadivitiarum maiesras(JUVENAL, 1.112).

El oro todolo puede,haciendotolerablehastalamismanecedad:

Pecuniaomniaefflcipossunr(CICERÓN, Iii Verr., 2.3.63).
Rebusin humanisreginapecunianauta est(SEYBoLD, Virzdiarum

Pamem.,523;DE MAURI, p. 121).

~ Igualmente,Nummusubi loquitur, Tullius ipsetacel (Herrero,5738).También,Menan-
dro (752,J); Juvenal,7.1 45 y con ampliatradiciónmedieval(26268,12100,26263aenWalt-
her). No esdeextrañarquesefueraextendiendola desconfianzahaciala justicia comoa aque-
llos jueces«debueyesen la boca»(Herrero, 3111, quienrecoge,en 1198, el refránmedieval
causaperit justa, si dexteranonsil onusta).Laconviccióndequela venalidaddominabaalos
jueceseraun fenómenoextendido,segúnrecuerdael poemaendísticoselegiacosquePetronio
(14.2)poneenbocadeAscilto:

Quid facianí leges, uhf sola pecunia regnat.
aut ubipaupertasvinceremillo potesí?
¡psi qulcynicatraducunttemporapera.
non numquan,num,nisvenderevera salen:.
ergoiudiciwn nihil es: nisípublica merces.
atqueequesin causaqui sedes,emplaproha:.
4’ Pareceprovenirdel nonolent queTito contestaraa su padreVespasiano,cuandoal ser

reprochadoporel impuestosobrelas letrinas,éstele pusieraunasmonedasbajo lanarizy le pre-
guntarasí olían.Lafraseseríaya proverbialen laAntigUedady seusaríaparajustificarla ganan-
ciaal margendesu procedencia.
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Quodvis, nummispraesentibusopla, er venier(PETRoNIo, 137.9).
Srufririam pariuntur opes(HORACIO, Ep., 1.18.29).

Pero,además,el poderde lasriquezasresultainalcanzableparalos que

no las tienenporquesólo seda a los queya las poseen.

Danlur opesnullis, nuncnisi divitibus (MARCIAL, 5.81.2)42•

Convertidoen señorde todaslas cosas,el dineroes,en consecuencia,
medidadela valíade los hombres,segúnel viejo refránconel quecomen-
zabaestetrabajo:

Assembabeas,assem valeas (PETRoNIO, 77; HORACIo, Sar.,
l.l.62)~~.

No essólo mediday referenciade hombressino de diosesporque,tam-
bién,susvoluntadescompra:

Absque aeremuíumer Apollinis Oraculum (LEHMANN, Florileg
po/it, 254; DE MAURI, p. 118).

Nihil ram sanctum,quodnonviolan, ni/ii) ram munitumquodnon
expugnanpecuniapossit(CICERÓN, In Verr, 1.2.4).

Y esqueel mismodineroesconsiderado,máso menosexpresao táci-
tamente,un dios al serleconcedidoslos atributospropiosde la divinidad,
comola omnipotencia,la majestad,la seguridad,la felicidad,etc. Pero,en
cambio,el queno tienedinero,nadatiene,ni nadaes.

Quisquis¡¿tibetnummos,securanavigetaura (PETRoNIO, 137.9)~.

42 Cfr. Teocrito, Siracus,, 15.24 y recogidaentre las sentenciasmedievales(Walther,

4956).
~ De ampliatradiciónenel mundogriego, aunquesuenunciadomáscorrienteseaXp¶1—

pata,Xpiljaar ‘ávflp. Cfr. Alceo (360, 3 Voigt): Greg. Cypr.,3.98; M., 5.15; Macar.,8.95:
Aposí.,18.32;Píndaro,¡sim., 2.11;Diogeniano,6.94;Plutarco,1.96. Enambienteromano,tam-
biénseusael equivalenteQuantwnhabuiífuir. Cfr. Séneca,Lp., 115.10:115.14;87.17;Apule-
yo, De Magia,23. Con parecidosignificado,perocon usomásrestringido:

Quantum quisque Suc nummorum servo: in arco
:ontum babel e:fidei (Juvenal,3.143)
Fortuna rebusfaman. pretiumque constituir (Curtius,9.10.27)
“ Ya recogidacomoparemiaen griegoporApostolio(12.56) y, con algunavariantepor

Macario(6.93).Cir., además,Platón,Repubí.,1.329e.
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Si el quetienedinero,cualun pequeñodios, todo lo tiene, el queno lo
tiene, nadatieney, si la medidadel serestáen el tener,nadaes,porque

absqueargento,omnia yana (HERRERO,125).

Resultalógico,pues,quea la consecucióndedinerodediquenlos hom-
bressusesfuerzosen unaaventurano exenta,porexceso,demaldadespara
la comunidadni depeligrosparaellosmismos:

Aun caecusamorducit iii omnenefas(Rut. Nam.,Iriner, 356).
Br quopecuniain honoreessecoepir, venusrentan honorcecidit

(SÉNECA, Episí., 115.10).
Protenusad censum;demoribus utrimafiet quaestio...(JUvENAL,

SaL, 3.140-1).
Lucrumsinedagnoalteriusfieninonpolesí(SIRo, 297,Friedrich)45.
Aurum er opes praecipuae bellorum causae (TÁCITO, Ann.,

4.78.8).
Pecunia est quaeauger discordiam,urbesel terrarum orbem in

bellumagiral, humanumgenuscognarumnalura infraudesel scelera
mulua itisligat.. (SÉNECA, Conrnov., 14).

Neminemnpecuniadivitemfecil(SÉNECA, Epist., 119.9).
Divitiarum el formaegloria fluxa arquefragilis esr, virtus clara

aeremaquehaberur(SALUsTIo, Cat, 1.4).
Pecuniamin loco negligere,maimuminrerdumesr lucrum (TEREN-

cío, Adelph.,2.2.8).
Inopemmecopiafecil (OvIDIO, Meram.,3.466).

Al mismotiempo,engroseracoartada,comienzaaperfilarseunaclaradis-
tinción entrela maldado bondaddeldineroen funcióndelas cualidadesdesu
poseedorQuedanabiertas,así,comoenotroscasos,posibilidadesdeautoexo-
neraciónde los protagonistasdel discursomientrassecondenaa los demás.

Imperat aur servil collecra pecunia cuique (Horacio, Episr.,
1. 10.47)

~ Al modo de Plauto (Phoen., 394 = Me! hulus, fel meun..Cfr., en el mundo griego,
Menandro(Kalax,43); Platón (Leyes,7.743a);Monósticosde Menandro(62 J).En el mundo
latino,enel mismoSiro Repentedivesfactusestnemabanus(Wolfflin, 329).

~ Conestaexpresión,Horaciodistinguea los ricos,quesonricos,delos ricosque,enrea-
lidad, sonpobres.Naturalmente,elautory quienes,mástarde,laevocaranseconsideraríanricos
ricosantelosdemáso ricospobres.No puedeolvidarseque,anteloscreadoresdeestasparemias
o quasiparemias,estamos,engeneral,antericosmanifestándosesobrericos.Cfr., conrespecto
a lasentenciacitada,Apendixseníentiarum(46 R) y la medievalPecuniaeoportel imperesnon
servias(Walther,21129).
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Imperare non servireconvenirpecuniae(Prov., 46.Friedrich).
Divitiae meaesutir; tu divirianuni es (SÉNECA, De vira beata,

22.5)~~.
Infinni animiesíparinonpossedivitias (SÉNECA, Episr., 5.6).
Is maximediviriis fruitur qui minime diviriis indiger (SÉNECA,

Epist., 14.17). -

Dominafir deserva,si uíi nescies,pecunia(Prov, 47, Friedrich).

Y, en relacióncon estosmensajes,no dejande extenderseparemiaso
quasiparemiasquetraducenunallamadaa la moderacióny al autocontrol,
por convicción o por interés, aún cuandohayade advertirseel estrecho
cfrculo al quepertenecenlasfuentesemisoras:

Venenumiii aura bibitur (SÉNECA, Thiestes,453).
Nulla aconirabibuntur/fic¡ilibus(JUvENAL,10.25).
Non possidenremmu/ta vocaverisrecre bearum(HORACIO, Od.,

4.9.45).
Oplimuspecuniaemodusesrqulnecin pauperratencadil necpro-

cuí a pauperralediscedil(SÉNECA, Tranq., 8.9).

Incluso, comienzana perfilarse,en un horizonte sibilino, de vocación
moralizadoray tendenciosidadmanifiesta,por lo quede interiorizaciónde
la realidadsupone(y, por tanto,despistede la vida real)un nuevotipo de
riquezaspretendidamentebasadasen otrosvalores:

Ciii cumpauperratebeneconvenir,divesesí(SÉNECA, Episí., 4.11).
Hamodacrus, in sesemperdivitias haber (FEDRO,4.21).
In vinrule diviriae (CICERÓN,Parad., 6.2).
Locup/eremfacir non mu/ra possideresed madica desiderare

(VALERIO MÁXIMO, 4.3.6).

Al intentarcomprendery explicarel valordeestasexpresionesrelativas
al poderdel dinero,sinolvidar queprovienende hombresdoctosy portan-
to, en sumayoría,de ricos miembrosde la clasepropietaria48, cuyaVisión

~ Asícomoen26.1:divitiaeenimapudsapientemvirumin servitutesunt,apudstultum itt
imperioo en ConsolatioadPo)?,6.4:Magnaservituses: magnafartuna(cfr. Walther, 14217b)
y Sim,30: bono imperanteanimoprodesípecunia.

48 Son, pues,expresionesde gentededineroopinandosobregentede dineroy sobresus
propiasriquezas,por lo que, deningúnmodo,puedenrepresentartodoslos maticesde laorali-
dadantigua,pero, sin duda,sus vocessuponenalgo másqueunodelos frentes,precisamente,
porposeeraquellascualidadesquele permitiríansu conversiónenparemias.
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emincían,ha de tenerseen cuentaque,al convertirseen paremias,aunque
dependiendodel éxito alcanzadocomotales,fueroncapacesde sobrepasar
los estrechoscírculosdesusemisoresy competirporel dominiode lacalle,
lo que,en cierto modo,supondríaenellascapacidadpararepresentarinte-
resesmásvastos.Peroreconoceresacapacidadno implica, en modoalgu-
no, defender,en la oralidadantigua,un espacioidílico de sensibilidades
compartidassino aceptaren uno de los contendienteslas cualidadesquele
habríande permitir comportarse,con ciertasgarantíasde éxito, comotal.
Ese éxito, en el espacioy en el tiempo,como paremias,estaría,precisa-
mente,enrelación,unavezcumplidoslos requisitosformales,con sucapa-
cidadde expresarsensibilidadescadavez más amplias. Y, en estecaso,
desdeluego,podríancreerrepresentadossus intereses,fuerao no así, dis-
tintos grupossociales,tanto los integradosen la clasepropietaria,como
aquellosotros,la mayoría,que la padecían.

Talescualidadessonlasquehabríandepermitir suaceptaciónentresus
nuevosdestinatariosy propulsores.Y, en efecto,ha de admitirsequetodos
los grupos,aunquepor distintas causas,habríande sentirsesatisfechosal
criticar y vituperar los excesos,abusosy desmanesdelos ricos, fenómenos
quehabríaqueteneren cuentaa la horade reflexionarsobreel carácterde
la economíaromana.Y efectivamente,ya en 1984,el recientementedesa-
parecidoL. Perelli~, tomandopartidoenla vieja y siemprerenovadapolé-
micaM. Weber-E.Meyer, seenfrentabaalas tesis«primitivistas»(repre-
sentadashoy poralgunosmarxistasortodoxosy weberianoscomoFinley o
Garnsey)y la pretendidavisión moralistade la riquezaromanabasadaenla
propiedadfondiaria tendentesiemprea minusvalorarel ánimo de lucro de

«Marxel’ideologiaanticrematisticadei romani’>, II pensieropolítica, 17 (1984),75-86.
En la mismalínea,pocodespués,A. CARANDIN!, Schiavi in Italia. Cli instrumentipensantidei
romanifra tardaRepubblicaemedioimpero,Roma, 1988. Sin ánimoderesumira los polemi-
zantes,entrelosseguidores,en lo queatañeaesteasunto,máso menosdecididosdeFinley,des-
tacamos,entreotros,K. Polanyi,V. Di Benedetto,R. DuncanJones,L. OraccoRuggini. B.W.
Frier, C.R.Whittaker. Se leshanopuesto,total o parcialmentey conmáso menosrotundidad,
entreotros,D. Lanza,M. Vegetti, A. La Penna,A. Carandini,F. Favory,E. Gabba,J.Andreau,
J. Koíendo,M. Mazza. K. Hopkins,C. Goudineau,T. Chemia,O. Pucci, H.B. Pleket;H. Pavis
D’Escurac,II-!. D’Arms. A mododehomenajepóstumorendidoal profesorPerelli,recogemos
sus palabrassobrelasiemprefecundapolémicaen cuestión,tomandocomoreferentelaépoca
republicana:«... in etA repuhblicananellaclassearistocraticadirigentenonexistevaun’ideolo-
giacontrariaalíaricchezza,alía mentalitA acquisitiva,al commercio,a una’economiafondata
suldenaro;semai,contrariamenteall’opinionecon-ente,questaideologiasi éformatatardi,per
influenzadella retoricae della filosofia greca, ma rimaneun fatto Ietterarioe culturalesenza
influenzasulcomportamentodelleclassidirigenti« en«Rassegnadi studi economico-socialidi
storiaromana(1976-85)»,Bolletino di StudiLatini, 1986,60-61).
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los grupospropietarios.Perelli concluíasutrabajoproclamandolaausencia
de contraposiciónentrela ecomomíabasadaen la propiedadde la tierra y
la economíabasadaen el dinero explicandoque las condenasal dinero
tendríanlugarya en el imperiopor influenciasde la filosofía griega,cons-
tituyendo«un hecholiterarioy cultural sin influenciaenel comportamien-
to de lasclasesdirigentes».Sin embargo,estamosconvencidosde quelas
actitudesanteel dinero queemanande las paremiasrecogidasno sólo no
demuestranuna carenciade estímulosparael desarrollode la economía
adquisitivasino que la potenciany la refuerzan.Y el tema,en cuestión,es
de crucial importanciaa la hora de reflexionarsobrelas condicionesde
existenciade las gentesenel mundoromano.Porqueprivar, porobray arte
dehistoriadores,de mentalidadadquisitiva,cercenarlasfuerzasqueimpul-
sanal enriquecimientode los grupospropietarios50equivaldríaa disponer,
porobray artede esoshistoriadores,límites a la explotación,lo que,inelu-
dilemente,habríade traducirse,gratuitamente,sin fundamentoalguno,en
una mejorade las condicionesde vida del restode grupossociales.Sin
embargo,las consecuenciasde la entronización,simbólicay real,del poder
del dineronosparecencontrariasa estosenunciados,segúnseobservaal
tratarde comprendersusignificadoen relaciónconlos interesesde los dis-
tintosgrupos.

Lapropagaciónde suscontenidosparececonvenirseclaramenteconlos
grupospropietarios:

1. La exhibicióndel absolutopoderdel dineroes la exhibición de su
propio poderen su totalidad, y no sóloeconómicosino tambiénpolítico y
religioso.Y no debeolvidarsequetodamanifestaciónde poderconstituye,
ennuestraopinión,el máseficazmecanismode acciónideológicadeenton-
ces,dehoy y de siempre.Desdeel ángulomásdirecto,másfácilmenteinte-
ligible, con la mayoreficacia (mayor operatividady menorcosto) la inti-
midacióneconómicaeracapazde desencadenarlamismatrágicasecuencia
quelos suntuososedificios,los magníficostriunfos, los aparatososdesfiles,
las multitudinariasplegadaso los exóticosespectáculos:admiración-respe-
to-miedo-quietud-sumisión-cooperación.

II. Sin agotarsu eficaciaen la acciónexternaa la clasepropietaria,la
fuerza ideológicade las expresionesque exprimen el poder del dinero
revierte,positivamente,sobrelos propiosgruposquela integran.Enprimer

~ Cfr., sobreestostemas,ademásdelasopinionesdelos autorescitadoscomopolemizan-
tesen la notaanterior, lasActasdelCongresosobre«L’ideologiadelI’arrichimentoe l’ideolo-
giadell’ascesasocialeaRomanelmondoromano»,enIndex13 (1985).



30 - JuanCascajero

lugar, fomentala concienciade identidady de comuniónde interesesentre
los miembrosde la clasepropietaria(detentadoradel podereconómicoy
—como dicen las paremias—con él, de todos los demás)originando la
nuevasecuencia:identidad-solidaridadinterna-fortaleza-eficaciaen la re-
producciónde relacionessociales.En segundotérmino, en las denuncias
del poderdel dinero,podríanencontrar,y de hechoasíocurría,los funda-
mentosde una coartadamoral, que habríade permitirlesla exoneración
propia, individualo colectiva.Condenandoalos culpables,siempreaotros,
despistabansus propias responsabilidadesmientrasexplicabansu éxito
materialconla referenciaalos méritosde unasvidashonradasy laboriosas
tantopropiascomode susantepasados.En tercerlugar,no puederelegarse
la existenciade otrasmotivacionesquepodríanexplicar,en ciertamedida,
la impulsiónde estostonos,quizásmenosedificantes,menos«históricas»,
pero,en algunoscasos,tambiénimportantes,si hemosde teneren cuenta
otrasépocas,comola exhibiciónchulescade su poder, la manifestaciónde
orgullo de casta,la demostracióndel éxito en la vida, o, sencillamente,
comonecesidadvital de aquellosquenon suntbeat¿quarumdivitias nemo
novit (Apuleyo, MeL, 5.1O)~

Ahora bien,el logro de la popularidadmínimade estasexpresiones,
que,precisamente,habríade permitirsu conversiónen paremiasno podría
explicarsea partirde los intereseso necesidadesde los proporcionalmente
escasosmiembros de la clasepropietaria.Más aún, esos interesessólo
seríancapacesde explicarsu origeny, en todo caso,su extensiónentreun
reducidonúmerode gentes.Lo queexplicasu propagaciónpopulares su
capacidadparaconectarcon otrasinquietudes,con otrasvisionesdela rea-
lidad. Y es que situarel poderdel dineropor encimade todo lo demás,es
proclamarla maldad,falsedadehipocresíade un ordenhumanoy divino
intrínsecamenteinjustoy embustero.Suponedesenmascararaunosjueces,
aunosmagistrados,aunoslíderes,a unosdioses,incluso,corruptosy arte-
ros descubriendolas úlcerasde una sociedadenferma. Supone dar un
rotundomentísa los alegatosmoralesdeesosintelectualesqueno sonsino
otro tipo de soldadesca,aunquemássibilina y falaz, conlaquese arropay
cobija la clasepropietaria.Suponederribarlas basesmoralesen quepre-
tendeasentarsela legitimidadde un orden social y político descubriendo
toda su hipocresía.Suponehacercaerlos cimientosde tantospretendidos
méritos, de tantos valores,de tantasvirtudes y dejar convertidosa sus
detentadoresen usurpadoresy ladrones.La abundanciade réfranesy otras
paremiasreferentesal poderdel dinerosupone,enfin, lamanifestación,en
el ámbitoparemiológico,de la luchaideológicade clases.

Así pues,con independenciade su origen,las unidadesaquíreferidas
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disfrutabande esasmarcaso cualidades«externas»quehabríande garanti-
zarsu supervivenciacomoparemias.Ahorabien,esprecisodestacarquela
unanimidaden resaltarel poderdel dinerono puedeconducira su utiliza-
cióncomoargumentode la existenciade un universosimbólicocomúno de
un mundode valorescompartidos,comoavanzadillaempíricadepeligrosas
teoríascomo«la tesisde la ideologíadominante»o «las tesisde la cultura
común»,entreotras.Porque,por lasexplicacionesyaapuntadas,resultaevi-
dentequeno existierontalesmundosidílicos, aunquesí queexistióaparien-
cia, perosólo apariencia,de uniformidad.Por otraparte,al tratarde com-
prenderel fenómenodelapropagaciónparemiológica,se haceevidenteque
esaaparienciadeuniformidadse explica,precisamente,atravésde ladiver-
sidad,complejidady conflictividadde la sociedadqueles prestarasoporte.

III

Estrechamenteligadasa lasparemiaso quasiparemiasquegiranentor-
no al poder del dinero, estánaquellasotras, tambiénproporcionalmente
numerosas,quetienencomoepicentrola críticade la avariciay lacondena
de los avaros.Los violentos ataquesal acaparamiento51,el odio contrael
deseoinmoderadode poseermásy más,presentesen el género,adquieren
plenosentidocuandosonencuadradasen un mundomarcadopor la desi-
gualdaddondeunasmayorías,presionadaseternamentepor la necesidado
la pobreza,siempreangustiadaspor lo imprevisible del sustentodiario,
debíanmalvivir contemplandoel lujo y despilfarrode las minorsas.

A todo, pues,sedecíaqueempujabaaquellaavaricia,a la queel poeta
denominaraAun sacrafames52:

¡ Véase,sobrela situacióndelosdeudores,tantoanteacreedoresprivadoscomoantelos
poderespúblicos,5. MROZEK, «Zum Kreditgeld in der frtihen rómischenKaiserzeit”,Historia
34(1985),310-323;R. MAC MuLLEN, «Taxpressurein Ihe RomanEmpire»,Latomus,46, 737-
754; K. HOPKINS, Conquerorsant! Síaves.SociologialShadiesin RomanHistory, Cambridge,
1978; «Taxesand Trade in the RomanEmpire (200 b.C.-a.D.400)>’, J.R.S.,1980, 101-125;
E. HAROLD y B. 5. YAMEY (eds,),Debiís,Credits, FinanceandProflts, 1974; C. NícoLEr, Tri-
butum: recherchessurlajiscalité directesousla républiqueromaine,París;H. Vxn En’nmn-
RRE (ed.),Pointsdevuesur lafiscalitéantique,París, 1979;L. NEESEN, Untersuchungenzu den
direkíen Staatsabgabender rómischenKaiserzeií (27 y. Chr 284 n. CHr.), Bonn, 1980;
AA.VV., Arméesetflscalitédansle mondeantique,París,1977.

52 Quidnonmartalia pectoracogisaudsacrafames?(Virgilio, Aen.,3.56-57)diceEneas,
alcomentarlamuertedelhijo dePriamo,Polidoro,amanosdePolimestorparadespojarledesus
riquezas.Disfrutade florida tradición. Por ejemplo, Quintiliano, 9.2.10y 9.3.25; Macrobio,
Saturnalia,5.16.7,quemencionala expresiónya comoproverbial;Silio Itálico, 5.264;Pruden-
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Cnudetitalismareresíavaritia (Quint., 9.3.89)~

Peroel avaro,que,segúnHoracio(Sat., 1.1.86)antepondríael dineroa

todo,siendomaloparatodo el mundo,parasimismoseríatodavíapeor:
In nullumavarusbonuses4 in sepessimus(51Ro,234)~

Avariria hominemad ¿j’uodvis maleflcuumimpellir (Rhaeranad
Heren.,2.22).

Sardidusacdivespopu/iconremnerevoces
sic sa/irus: Populusmesibilal, at mdiiplaudo
Ipsedomi, simu/acnummosconremploritt arca (HoRACIO, SaL,

Aun caecusamorducil itt omnenefas(Ruril. Nam.,358).
Ex avanilia omnia sce/era ac nwleficia gignunrur (CICERÓN,

Amen.,27.75).
Radix enimomniummalorumestcupidiras56•
Usqueadeasohusfernummortemque timere
aun nescilamor (LUCANO, 318).
Inmorilur studiis el amore senescilhabendi (HORACIO, Episí.,

1.7.85).
Avanusdamnum,ubi non lucretur, ingemir (51Ro, 55, Friedrich).

El avaro,en fin, escausade su propiamiseriaporquesiempreresulta
penosala custodiade grandesriquezas.

Ayarus ipsemiseniaecausaesísuae(51RO, 14 Friedrich).
Avaroacerbapoenanatura esísua (Síao,47 E).
Ayarusnon in vila est,sedmarinurdiii (51Ro,48 E)

cio, Peristephanon,14.102yHamartigenia,396y257;Horacio, Ep., 1.18.23;Plinio, NaL hist,
33.14.48y 33.21.72;Lucano,3.118;Rutilio Namaciano,De redinu suo,358.

~ Quedaríalugaral proverbiomedieval:omnis improbitatis inater estavaritia (Herrero,
5983).

~ Cfr. la varianteitt nulhum avarusbonus.seditt sesemperpessimus(Varrón, Senten.,
156, Chappuis).Cfr., engriego, Arsenio(13, 13K) y, en latín, Plauto (Pseudolus,1134 y Tni-
nummus,352).

~ Usado,sólo parcialmentey endistintossentidos.A veces,usadoporpersonascultaspara
distinguirsede otrasqueno sabenapreciarsus cualidadesy significaríaun despreciodela opi-
nión ajenacuandosedisfrutadelapropiaautoestima.

56 Aunqueasíenunciadaprovienede5. Pablo(1 Ep. adTimoth., 6.10),sin embargodisfru-
tadeampliatradición. Cir., Diógenes228(enDiógenesLaercio,6.50);Síobeo,1.38; Catón,(82
Jordan)Avaritia omnia vitia habet(Catón,segúnGelio, 11.2.2);Quintiliano, 9.3.89; Rhet.mi
Heren.,2.22.34, entreotros, y habríade producir distintasvariantesmedievales(cfr. 5805 y
2623 Walter).
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Miseraesímagnicustodiacensus(JUvENAL, 14.304).
Resquantoesí maior tanto esíinsidiar (SIRO, 578 E).

Y es quela avas-icia,por naturaleza,no tiene fin, residiendoen supro-
piainsaciabilidadla miseriade unacondiciónque incita a buscary aateso-
rar másy más sin encontrarnuncalímites al deseo.Por esadesazón,ese
desasosiego,esaansiedadeternamenteinsatisfecha,se tachaalos avarosde
pobres.

Nil absíer tibi, dum ne sil te dinar a/ter (HORACIO, Sal., 1.1.40).
Negandicausaavanumnunquamdeficil (51Ro,386).
Divitiarum exspecíaíiamíen causaspaupentatispub/icae eraní

(TÁCITO, Ann., 16.3).
Sempenayaruseger (HORACIO, Episí., 1.2.56)”.
Maximaegesrasavaniria (HERRERO,4610).
Hominumesí avaro nema divite egenriar (Pseudo-Séneca,De

mor., 57, Friedrich).

Magnasmíenapesinaps(HORACIO, Od., 3.16.28).

Canestapauperin aura (SÉNECA, Ffenc., 168).
Quispaupen?Avanus(Bión en Ausonio,DE MAURI, p. 57).
Jnapiaedessunrpauca,avaniria amnia(51Ro,236 E) ~

Tamdeesíavaro,quadhaber,quamquodnon haber(51Ro,628E.)~.

Avarum irritar, non sadatpecunia(51Ro,1) t
Ayarus animusnulla satiatur lucro (SIRo,42 F.).

Siendoconsideradaculpabledetantascalamidadespúblicasyprivadas,
laavariciaes señaladacontodo tipo de improperios:

Amorsce/eratushahendi(Ovínlo, MeL, 1.131).
Pro lucri pallida tabes(LUCANO, 4.96).
Nihil es! ram angusti animi tamqueparid quamamare divitias

(CICERÓN,Deaif 1.20.68).

Rechazode la avariciay odio al avaro,bienrepresentadasen la colec-
ciónde sentenciasdeP. Siro, elmásimportantecompendiodeparemiasdel

“ Cfr., parael mundomedieval,Walther, 27910,27913,29913.
~ Unavarianteen Séneca(Ep., 108.9),Desuntinopiae malta, ayarilia omnia.Cfr. Máxi-

mo deTiro, 12.14 e, igualmente,WaltLier,5500, l2456, 14144).
~ Cfr., Quintiliano, 8.5.6;9.3.64; SénecaReí.,Cantroy., 7.38; San Jerónimo,Ep.,55.11;

lOO. 15).
~ Igualmente,Irritat avidumnon explet pecunia (Pseudo-Séneca,Demor., 101).
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mundolatino,dondetambiénse espetaviolentamentequenadabuenopue-
dehacerel avarosinoponerfin asuvida:

Avaniisnisi cummoriíur nihul rectefacir (SIRo, 23 F.) 61

El odio y el desprecio,aumentados,si cabe,por la ridiculización por
excesode la patologíadel avaro, reapareceen algunasparemiasque los
relacionan,significativamente,conlas necesidadesbiológicasmásprima-
ñasdel serhumano: -

Cuis vulluris hic erit cadaver? (MARCIAL, 6.62.4)62
Paraíusfui4quadrantemde síercoremardicustal/ere (PETRONIO,

43.1).
Pecuniaevisceraesun! avari (BINDER, p. 279; NOvARINI, p. 486;

DE MAURI, p. 56; HERRERO,6320).

Clausis Ihesaurisincubal(QUIN’riLIANO, 10.1.2).
Defassaincubalauro (VIRGILIo, Georg, 2.507).

Ahorabien, vale lapenadestacarqueexistenalgunastrazasque,aun-
quemarginales,vinculandecididamentela riquezaconla avariciaestable-
ciendo,entreambas,unacorrelaciónquecaminahaciala identificaciónde
los dosfenómenos,lo quesuponeun saltocualitativodecisivoen el alcan-
cede lascondenas.Porquedecirquecreceel amora la riquezaen la medi-
da quecrecela riquezamisma podríasuponerunaacusacióngeneralizada
de avaros,y, por tanto, malvados,paratodos los ricos:

Crescil amar nummi quantum ipsa pecunia crevil (JUvENAL,
14.139).

Qui miiltumhabet,pluscupil (SÉNECA, Episr., 119.6).
Avaritia el adrogantiapraecipua validiorum vitia (TÁCITO, Hisí.,

1.51.7).

El enunciadode estasunidadespermitehaceralgunasrecapitulaciones.
Quedapatente,enprimer lugar, queno se rechazala búsquedade dinero,
como respuestaal anhelológico por mejorar las condicionesde vida. Lo
que se maldicey condenaes su persecuciónsin medida,por encimade
cualquierfreno moralo social.

61 Deranciatradiciónmedieval(cfr., Pseudo-Beda,PL, 90.1091d;OTloh,PL, 146.306c3.
Igualmente,conel mismoodio, enSiro, 26 F.: Avaro quid mali optes, nisi vivat diu.

62 Cfr. elaforismomedievalVultur adesí semper, ubi credituressecadaver(Werner,141).
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En segundotérmino,no serepudia,en generalla riquezani seexprime
el odio a los ricos (si bienhay tambiénun claroatisbo,comoseveíaen las
tresúltimas paremias,de avancesignificativo en la confusiónde los ricos
conlos avaros),constituyendoun fenómenoun tantoextrañosi no se olvi-
da, en momentoalguno,la sociedaden quese desarrollaronestasproduc-
cionesideológicas.Perola paradojasedesvanecesi sepiensaque,aúnpar-
ticipando,en medidavariable,de aquellascualidadesinternasy externas
que, segúnsevienesosteniendo,permitiríansuoralización,su origeny sus
zonassocialesde máximaexpansiónmediatizaron,si no llegarona deter-
minar, sus contenidos.Deberetenersequeestasparemiassólo constituye-
ron un frenteperoque,en modoalguno,llegaronaagotartodoel campode
unaoralidadenla quedebieroncoexistir,conflictivamente,conotrasexpre-
sionesmás durasy libres contralos ricos y acaparadoresprovenientesde
los estratossocialesmediosy bajos.

En tercerlugar,estasvoces,por másquerepelanviolentamentela ava-
ricia y condenenlos excesosde los avaros,debíanactuarcomo refuerzo
moralde aquelsistemabasadoen ladesigualdady la explotación.Porque,
anatemizandoa unapequeñapartede los suyos,la clasepropietaria,en su
conjunto,aspirabaa quedaral resguardode esosataques,entanto que,con
la mutilación voluntariade la pequeñafracción, indeseableparatodos,y
sobretodoparalos pobreseindigentes,de los avarosy acaparadores,aspi-
rabaaganarse,un tanto,el corazóndelos pobres.Lasreiteradascondenas
de la codicia actuaban,así,como una fuerza de distracción y despiste,
enmascarandoalos verdaderosresponsablesde losmalespadecidospor las
mayoríasqueno eranunospocosavaros,esosi, muy malos,sino todoslos
explotadoresengeneral.Asípues,atacaral avarono supone,enmodoalgu-
no, atacaral sistemasino defenderloy apuntalarlo,dotando,además,a sus
exponentesintelectualesde un indiscutidocarismay liderazgomoralante
el pueblo,en tanto queel grupoal quepertenecíanquedabaexoneradoen
su conjunto,mientrassólo unospocosde sus miembrosse convertíanen
receptoresde culpasy responsabilidades.Los violentosataquesa la avari-
cia, en fin, presentesen lasparemiascultasy de autorconocido,debenser
interpretadoscomointentosdela clasepropietariapor salvarsea si misma,
primero,y al sistema,después,mediantela amputaciónviolenta de unos
pocosde sus miembros,que, por otra parte,al provocarel aumentode la
contestaciónsocial con sus excesos,no hacíansino romperla armonía
socialnecesariaparaunamástranquilay feliz explotaciónde lasmayorías.
A los gruposdesheredados,por supuesto,habríande resultargratastodas
aquellasexpresionesduras(cuantomasduras,mejor) contralosacaparado-
res. Y así,atravésde la condenade los irremediablementeperversosaya-
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ros, se pretendíalograr un consensogeneralcapazde extenderunanada
asépticaimagen,que, aúnhoy, siguedefendiéndose,en absolutogratuita-
mente,de unasociedadcon un sólo corazóny unamismaalma.

Iv
Ante el repudiadofenómenode la avaricia, las paremiaslatinas de

extraciónculta recurrierona un, másqueviejo, eternoexpedientede carác-
terconservadoren el mundogrecoromano:la referenciaa la moderacióny
la medidacomonormaanteel exceso.

Esímodusin rebus: suní denique fines
quos ultra cii raque nequil cansistere rectum (HORACIO, Sat.

1.1.106)63
Ne quid nimis (TERENCIO,Andria 1.1.34)~.

Noscendaesímensurosuispecrandqiierebusin summisminimis-
que (JUvENAL, 11.75).

Quaerendaeet tuendaehabenduses! moduspecuniae(CECILIO
BALBO, 154).

Servaremodum(LUCANO, 2.381).
½olenranemaimperia cantinuuldiii maderataduran! (SÉNECA,

Troad.258).
Imponirfinemsapiensel rebushanestis(JUvENAL, 6.444)65

63 Cfr. Varrón (Hebdom. epigr., fr. 6.1 Baehrens);Plinio, Epist., 1.20.19 y 20; Sidonio

Apolinar, Cann.,2.158y 15.45; Plauto,Poenulus.,238 y 239; Columela,1.3.8; S. Agustín,De
moribusManich.,2.¡6.44.1;Cassiodoro,Variae, 1 ~¡9.1. Lasreferenciasgriegassonnumerosas:
ClementedeAlejandría,Strom.,1.14.61;Stobeo,3.1.172;flustacio, 1774.57;Pseudo-Focilides,
36, entreotros).

~ EnTerenciomismo(Heautont., 519) también,Nil nimis. Se tratadeunasentenciadivul-
gadísimano sólo en el mundo latino sino tambiénen el griegode cuyo ~i~8Évttyav procede.
Porejemplo, 5. Jerónimo,Epist., 60.7 y 130.11;Terencio, Heautont., 519; Cicerón,De Fin.,
3.22.73; Séneca,Epist, 94.43; Pseudo-Ausonio,Sep. Sap. sent.,7.49; Amiano Marcelino,
30.8.2;DísticosdeCatán,2.6, quecomienza:quadnimiu,n estffigito.En el mundo helénicoes
aúnmásnumeroso,pudiendodecirsedel contenidoqueencierraquepresidela evoluciónde
todo elpensamientoconservadorgriego,queriendolatradiciónsituarestepreceptopresidiendo
el frontón del templo de Apolo en Delfos. Véanse,porejemplo,Platón, Jpp., 228e;Pratag..
343b; Carrnid., 165a;Fileb., 45d; Menes., 4.247e;Eurípides,lPPoI?, 265; Aristóteles,Retor,
2.1395a,porrecogersólo algunasreferenciassignificativas.

65 Igualmente,Horacio,Epod., 1.6.15,dondedice:
!nsanisapiensnomenfuerat.aequsiniqui
ultra quamsatisvirtutemsi petit ipsam.
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Metirí sequemquesuamoduloerpedeverumes!(HORACIo, Episí.
1.7.98).

Parvuinparvadecen!(HORACIO, Episí. 1.7.44).
Nonomnia possumusamnes(VIROLIO, Buc. 8.63).
Non cuivis homini contingir atUre Corinrhum (HoRACIO, Epis!.

1.17.36)66.
Messerenuspropiavive (PERsIO,Sar. 6.25).
Hominessumus,nandei (PETRONIO,75.1)67
Quantosuperioressumatanto nosgeramussubmisius(CICERÓN,

De 0ff ¡.26.90).

Se reconocen,no obstante,las dificultadesinherentesatodo intentode
moderación,peroseinsisteen su necesidad:

Secundanon habeníunquammadum(SÉNECA, Oedip.,694).
Bis vinci!, qiii se vincir in victoria (51Ro,64 E.).
Imperaresibi masimumimperuumes!(SÉNECA, Episí.. 113.30).
Faertiar esíqui cupiditatemvinci!, quamqui hasremdomar(Pseu-

do-Séneca,Demor.,81).
Difficillima es!victoria semeíipsumvincere(Ibidem, 82).
D¿ficile esí modum tenere iii omnibus (SAN JERÓNIMO, Epis!.,

108.20)68

Sólo congranesfuerzoselograteneremodum,cuyodominiose expre-
sa en la virtud de la temperantia,queCicerón(De Fin., 2.19.60)define
como moderario cupidiratum rarionis oboediens.Y esamoderatio ideal
disfrut4ade ranciosreferentesen las tradicionalesvirtudesromanas69de
la parsimonia y la modestia,como pretendidaexpresiónde continencia
de la clasepropietariaromanaantesi mismay antelasdemás.

~ De ampliatradiciónparemiográficagriega(cfr., Apost., 13.60;Sudo,924; Zenob.,Aíh.,
1.27y Vulg.,5.37; Diógen.,7.16;Aristófanes(¿el «Comico»?,928, Ka). Tambiénatestiguada
en mundomedieval(cfr. Walther, 17421,17610a,17860).

67 Tambiénenel mismoPetronio(130.1);Plinioel Joven,Ep.,5.3.2;Quintiliano, lO. 1.25,
entodoslos casospretendiendosignificarlos límitesdela condiciónhumana.

~ Debe,enestaocasión,recordarsela máxima,célebretantoenel mundogriegocomoen
el romanoy medieval: imperaresibi maximumimperiumest(Séneca,De Mor, 113.30).

69 No consideronecesarioinsistirenqueseestáaludiendoal mito retóricodelasvirtudes
romanasy no ala existenciareal de lasmismasy, enningún caso,comopatrimonioexclusivo
deunaclasetanfrugal en méritosmoralescomola clasepropietariaromana.La llamadacons-
tanteaesasvirtudesenaquellasbocassuenay huele,hoy, tan mal comosuenany huelentodos
los burdosejerciciosdehipocresíacolectiva,y, sin embargo,conellapretendieronarroparsey
arrullarse,convirtiéndolaenconstanterecursoideológicotantodeaccióninternacomoexterna
ala propiaclasedelaqueprocedía.
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Diviíiae grandeshamini sun!vivereparce (LUCRECIO,5.117).
Emosnonquodopuses!,sedquodes!necesse;quodnonopusesí,

assecarum (Catón,en Séneca,Episí., 94.28;PLUTARCO, CatoMaior
4.6).

- Parremfamilia vendacem,non emacemesseoporlel (CATÓN, De
Agr., 2.7).

Necessiratumparcitases!remedium(SíRo,437, E).
Contemlumvero suis rebus esse,maximoesumE cerrissimaeque

diviriae (CICERÓN,Parad., 6.3.51).
Fortirer ¡Ilefacir qui miseressepotesí(MARCIAL, Epigr., 11.57.1).
Locup/eremfacir non mu/ra possidere.sed modica desiderare

-(VALERIOMÁxIMO, Dicr. eífacr.mem.,4.3.6).
Parvoessetnatura contenta(CICERÓN,Defin., 2.28.91)70•
Magnumvecrigal (esí)parsimonia(CICERÓN,Parad., 6.3.49)7k

Pero modestiay parsimonia72no sonformasde pobreza73sino volun-
taria concesión(si no ejerciciohipócrita o autojustificaciónyana)desdela
riquezaen aras de una vida tranquila tras una felicidad tambiéncantada,
connuevosmatices,comoaureamediacriras:

Credemi/ti qui lanuurbenevixir el mira
forlunomdeberquisquemaneresuam(OVIDIO, Tris!., 3.4.25).
Aureamquisquismediocritarem
diligir, tutuscore!obsoleíi
sordibuslech, carel invidendo
sobriusaula(Hotxcío, Od., 2.10.5).
lvi plerisque rebusmediocritasoptimoes!(CICERÓN,De0ff., 1.36).

- In mediasta! vii-tus (OVIDIO, Metam.,2.137).
Medio lurissimusibis (OvIDIo, Me!om., 2.137)y”.
ínterutrumquetene(lbidem,2.140).
Magni animi es! magna contemmere,a mediocria molle quam

nimia (SÉNECA,Episc, 39.4).

~ Cfr.. igualmente,Lucano,4.377ss.; Estobeo,3.17.30;Séneca,Sp., 108.11.En relación
conPlauto,Miles,750; Cicerónmismo,Par. Sroic.,1.6; Horacio, Cann.,2.16.13(Viviturparyo
hene);Sp., 1.2.46;Claudiano,In Rufin., 1.200.

~‘ Cfr., igualmente,enCicerón,Rep.,4.7; Parad., 6.3.51;PseudoSén.,De Mor., 22.
72 SegúnSénecamismo(DeBenef, 2.24),Parsimoniaesíscientiavitandi sumptussuper-

vacuos,autars refamiliari moderareu¡endi.
~ QueColumela(12.2.3)definecomopauperlatemcertissimamesse,cum alicuius mdi-

geasuti eo non posse,conun claro precedenteenJenofonte,Econ.,8.2.
~ Cfr. Síobeo,4.41.51;Quintiliano, 12.10.80;Séneca,Oedip., 890 ss. Su presenciaen el

mundomedievalestáatestiguadaporWalther,11837,14571 y7686c.



Uniformidadycontrasteen la oralidadantigua... 39

Desdedistintaspremisasserechaza,por tanto,sin paliativosni restric-
ciones, la avaricia,proponiendo,en su lugar,bien la moderacióno auto-
control o bien el equilibrio entreextremoscuyaexpresiónpoéticapodía
versecomprimidaen el sueñode la aureamediocritas,perocuyosignifi-
cado, al relacionarsecon la doctrinadel exceso,traduceuna actitud de
quietud e inmovilismoen consonanciacon los interesessocialesde sus
emisores.

Ilustrativapodríaresultar,por otraparte,la consideraciónde la escasa
atenciónprestadapor la paremialatina a las actitudesantela comida y la
bebida,comorealizaranotrosgéneros,por cuanto,desdeunaóptica,unas
vecesvisceralmenteagresiva,otrasresentida,siemprehumorística,podrían
traduciractitudesantela escasezo la abundancia,antela moderacióno el
exceso.Y así, anteel espectáculode aquelloshambrones,auténticosani-
malesnacidosparabanquetes~, siempresoñandoen comilonas76, quevo-
mitabanparacomery comíanparavomitar ~, vientresllenos,paramássar-
casmo,discutiendosobrehambrientos18, ante aquellos,se proclamaque
«sedebecomerparavivir y no vivir paracomen>:

Esse aporre! u! vivas, non vivere u! edas (Rhel. ad Heren.,

Se trata, no puedoesconderestaimpresiónal pensaraquelmundode
hambresy demiedospatológicosal hambre,devientresatascados,de estó-
magosllenos,de bocasbabeantesporel hartazgofilosofandoy pontifican-
do sobrelasventajasde continenciasy dietas.

En unidadestardías,desdeluego, se recha~ael excesoen la mesapor
los malesqueocasionatantoal cuerpocomoal espíritu.Es,pues,malo para
la salud:

Mu/raferula, multasmorbos(HERRERO,4901).
Nimiaescaomnuummalorumes!causa(Ibídem,5349).

“ Aunqueaquelanimal propter conviyianatum (Juvenal,1.141)seenunciara,en princi-
pio, pensandoenel jabalíporsus cualidadesgastronómicas,no tardóenaplicarse,igualmente,
a los glotonescon elsignificadoqueaquíle damos.

76 ComodijeraTerencio(Eunuch.,816)enfrasedespuéstópica:Animusesíin platinis.
“ Vomuntut edaní,eduníut vomaní,acusabaSéneca(Cons.Reí.,10.3).
~ Plenusventerfaciledeieiunis disputar(SanJerónimo,Lp., 58.2.320).
~ Non ur edam vivo, sedut vivam edo (Quintiliano, 9.3.85).Ampliamenteatribuidaa

Sócrates.Cfr. Aristóteles,Prob¡em.,949b; Ateneo,4.158f; Gelio, 19.2.7; Macrobio,Saturn.,
2.8.16.Igualmente,C. Ralbo(60Friedrich):edasut viyas; ur edas,noii vivere.
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Ancipiri plusferir ensegula (Ibidem, 595) ~

Y perniciosoparala inteligencia:

Pinguisventernongignit sensumlenuem(Apost., 597)81

Magna cura cibi magna virluhis incuria (AMIANO MARCELINO,
16.5.2).

Copiacibonumsubtiliras impedinur(SÉNECA, Episr., 15.3).

Comoidealsepropone(¡cómono!) la moderación,siemprela modera-
ción, en presenciade la modestiay la parsimonia,tanto paraatajar los
malesdelexcesocomoparalograrelcúmulo debienesqueacompañana la
frugalidad:

Magisterartis ingenuiquelargitiar
venrer(PERsIO,PrologSaL, 10).

cumsotepanis
larranremslomochumbenelenier (HORACIO, 2.2.17)82
Oprimumcibi condimenrumfornes (SÓCRATESsegúnCicerón,De

fin., 2.28.90)~

Ni/tu contemmitesuriens(SÉNECA, Epist., 119.484

Los mismosconsejosde moderaciónse imponen parala bebida.Su
abusodesataunalocuacidad~ que, indefectiblemente,conducea la indis-

~ Recogidaen el mundo medieval, segúnWaíther(10498a),gula plures occidir quam

gladius.
~‘ Cfr. el aforismoescolástico:Imp/etasventernon audir libenter (dr. Herrero,3445)oEx

ventrecrassotenuemsensumnonnasci. (Persio,1.56).Cfr., Horacio (Sal., 2.2.77-79);Séneca
(Lp., 15.3); Plinio, (Nat. hisí., 11.79.200).Con referenciasenPersioy 5. Jerónimo(Lp., 52.11)

.~ susorígenesgriegos.
82 SegúnPlinio (Nar. hisr., 31.41.89)viejosproverbiosaludíanaquelos antepasadosroma-

nosconuanpanconsal.
~ Cfr. tambiénenTascul.,5.32.90,adjudicandola opiniónal escitaAnacarsisy 5.34.97;

disfrutadeampliosprecedentesgriegos.Jenofonte,Memar.,1.3.5 y 1.6.5; Cirop., 1.5.12; Ate-
neo,4.157e,porejemplo.Tambiénconfortunaenlosaforismosmedievales:

Deliciaspanisnonqueril ventreventermonis(Walther,5349) -

Cruda sapildentifabadulciteresurienti(Walther, 3804).
84 lemasraro síamachusva/ganatemnir (Horacio,Sal.,2.2.38).
85 Fecandi caucesquemnonfacerdeserrum?(Horacio,Lp., 1.15.19).

Conditaveraxaperi¡praecordiaLiber(Horacio, SaL, 1.4.89;Lp., 1.5.15).
In vino, in ira, in puero, semperesíventas(Gruter,Flonig. polit, 1, p. 45, y. 1320).
Soteícibus, camsamitur, tacitas efficere,pataslocuaces(Macrobio, Saíurn.,7.1).Cfr.,

también,Apostol., 14.21).
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creción,comoel excesoa la sinrazóny la faltadegobierno86 porlo que,sí
sequieredisfrutarde sus beneficios87, se ha de sercomedidoy moderado,
porque,comodice el adagio, inclusoel orinal tienemedida:

Estmodusmorulae (HERRERO,2408).

y

Al detenerla miradaenotro de los componentesde la oralidad88 tras-
ladandola atencióndel mundode las paremias,de origen culto y autor
conocidoal, sin duda,más popularde las fábula89, considerando,aunque

Ebrierasprodit qod amencon,sivequododit (Herrero,2279).
Ebnius, insipiens.puerí dicunt tibi veruní (Herrero,2280).
Nonest ab homine nunquam sobriopostulandaprudentia(Cicerón,Phi/., 2.32.81).
En la misma línea, el aforismo medievalPost vinumverba, post imbremnascitur herba

(Walther, 22071).
~ Prima crateraasísitimpentiner, secundaad hi/anitatem,tentiaad voluntatem,quorla ad

insaniam (Apuleyo. Flonid., 4.20); Nihil aliud est ebnietasquam voluntaria insania (Séneca,
Epist.,83.18;cfr., Ateneo, 10.31)Ebnietasfuronisvoluntariaspeciesest(Catón,segúnAmiano
Marc., 15.12.4).

~‘ Daníanimosvino (Ovidio, Met., 12.242).
Qui utunturvinovetenesapientesputo (Plauto,Asin., 5).
Vino alunturvires, sanguiscalorquehominum(Plinio,Natun. Hist., 23.1 y 22.37).
~ Se consideraobligado,si se quiereobtenerunavisión máscompletade esaoralidad

sobreel tematratado,segúntuvieraocasióndeexperimentarseen«Fuentesoralesy actitudes
romanas...»,art. cit.

89 Aun cuando,segúnse recordabaenestemismotrabajo,no sepuedaprecisarel gradode
popularidaddacadaunidad,no sepuededudardelavitalidaddelgéneroenestaépoca.Asípare-
cenindicarlolasfrecuentesreferenciasdeautorescultos,lashuellasarqueológicas,el éxitodecrea-
dores-recopiladoresde colecciones(como,Fedro,Babrioo Aviano), la plena vigenciadecolec-
cionesanónimasperdidas(coleccionesherederasdirectasde la de Demetrio Falero,Antigua
Augusrana,colecciones-madrede lassiriacas, y deSiptipas, colecciones-fuentede la Vindobonen-
sis y Accunsiana,Pre-Augustana,colecciónfuentedelPapiro deRy/ands,493, versiónoriginalde
la VidadeEsopo,al menos)y, sobretodo, su presenciaenlaoralidad,enlasparedesdelos edifi-
cios,en lasvías,enlasescuelas,ensuma,enla calle.Se relega,aquí,todo tratamientodelaspre-
cisionesconceptuales,metodológicasy bibliográficasrelativasal uso dela fábula comofuente
histórica,remitiéndonosanuestrostrabajosde 1991 y 1992yacitados.Parala identifiaciónde cada
unidad,seindicalanumeracióncorrespondientedelastresedicionesconsideradasmáscompletas:
HAUSRATH (citadocomoH) CorpusFabularunzAesopicanum,Leipzig,Teubner,1946-56;PERRY
(citadocomoP) Aesopica,Urbana, 1953;CHAMBRY, (citadocomoCH) Aesopifabu loe,París,Les
Belles Leltres, 1925. Se indican, también,las páginasdedicadasa cadaunidadporRODRÍGuEZ
ADRADOS (citadocomoR.A.) Historia de la fábulagreco-latino,m. Inventarioydocumentación
dela fábulagreco-latino,Madrid, 1987.H. significaquelaunidadestácontenidaen edicióndelas
AnónimasdeHausrath.No H., indicaqueno seencuentraenellas, segúnHausrath.
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esquemáticamente,tantoaquellasconservadasen lascoleccionesanónimas
comolas no conservadasen ellas,sedenotanunassimilitudesy unoscon-
trastesbastantesignificativos. Debehacersenotar, sin embargo,que tan
elocuentesresultan,y asíhande interpretarse,los silencioscomolas refe-
renciasdirectas.

Y ni unasoladelas fábulascontenidasenlascoleccionesanónimascon-
tienealusiónalgunaa vivir esaépocatan saturadade vicios. Naturalmente
quesefustigan,y portantosereconocesuexistencia,unay otravez,contoda
violencia,el sin fin de vicios y lacrasquedefinenaquellasociedadenferma.
Ni másnimenosqueen98 fábulasH. (el 32 porciento)y en 91 no H. (un 30
por ciento del total) denuncian,en sus premisas,los vicios de un mundo
corrupto,si bienen susdesarrollosnarrativos,moralejasy epimitios,a través
de ininterrumpidosesfuerzosmoralizantesintentanconvertir en elemento
integradorlo queno era sinoacusaciónsubversiva.Peroni unasola,insisto
en ello, ni unaaludeaqueseala peordelas épocas.Solouna,cuyaconside-
racióncomofábularesultauntantoatípica,no incluida,porlo demás,enlas
Anónimas~expresaesepesimismo,másreaccionarioqueconservador,inhe-
rentea esetipo de enunciados.Se trata del relato o mito fabuladode «las
razasde los hombres»(Hesíodo,op., 106-201),en el quesedesarrollauna
etiologíade los malesdel mundo,desdela razadeoro primitiva, en quelos
hombres«vivíancomodioses»alamásdegradada,la dehierroactual,enque
«de díay de nocheno dejande estaragobiadospor la fatiga y la miseria»,
pasandosucesivamenteporla deplata, la debroncey la de los héroes~.

Ni una solafábulaalude,directay expresamente,al tema,presentepor
todaspartesen la paremiade origenculto, del poderdel dinero.Aunque,
naturalmente,ha de advertirseque, si se convieneque quienestienenel
dinerotienenlos demáspoderesy que,portanto, sonlos fuertes,los pode-
rososde nuestrasfábulas,entoncesel temano sóloestaríapresenteen ellas
sinoquellegaríaadominarel géneroporcompleto91,

~ Algunavinculación,aunqueremotay, quizás,forzada,podríaestablecerse,no obstante,
conel relato, tambiénno H., «la verdad»(Babrio, 126) enel que, a travésde unaalegoríade
carácteretiológico.seexplicanlascausaspor lasquelamentiraestanabundanteentrelos hom-
bres. Con menormotivo podríanencontrarsesusecosen aquellaotra querecogeel mito de
«Pandora»,únicaresponsablede haberdejadoescapartodos los malessobrela tierra. En ellá,
Hesíodo(Op.,90-105y Th., 570-612) recurrealmito misóginodela primeramujer,comootrás
culturasy otrasreligionesharíandespués,paraexplicarelorigendelos malesdelmundo.

?‘ Enformaexpresay ensusentidomasrestringido,el dominio detosfuertesy poderosos
coparíael grantemade«laviolencia»y éstedominaen 126unidadesU. (el 41 porciento)y en
otras126 no U. <40 porcientodel total)sin dejar,además,deestarpresente.deunaformao de
otra,engranpartedelos demástemas.



Uniformidady contrasteen la oralidad antigua... 43

Perosi que existenvarias fábulas,contenidasy no contenidasen las
coleccionesanónimas,queexpresanunaclaracondenacontralos ricos. Y
no lo hacen,hade recalcarseesteextremo,por sumalaconducta,susexce-
sos o avidezsino sólo porel hechode ser ricos, lo que, en modo alguno
ocurríaen las paremiasofrecidasanteriormente.Se denota,pues,en este
aspecto,un claro y muy significativo contrasteentreambosgéneros,en
relaciónconlas actitudesclaramentediferenciadasentrelas gentesqueles
prestabansoporte.En una, «Heraclesy Pluto»92, Heracles,patronode los
cínicos,trassaludaramablementea todoslo dioses,vuelve la espaldades-
pectivamentea Pluto, paradespuésindicar que siemprele habíavisto en
compañíade malagente.En otra,«lasocasy las grullas» (H. 256; P. 228;
Ch. 353;R.A. 244),las ocas,expresiónmetafóricaporlos ricos,soncaptu-
radas,en tantoquelas grullas,másligerasdepeso,quedana salvo~. Esca-
panlos pecespequeños,de «el pescadory los peces»(Babrio,4) mientras
los grandesresultancapturados.Favorecidopor Venusresultael preten-
dientepobre, de «los dos pretendientes»(Fedro,App., 16), en tanto que
quedarelegado,compuestoy sin noviael rico sólo porel hechode serlo.
Heridoresultael mulocargadodedinero,de«losdosmulosy los ladrones»
(Fedro, 2.7),mientrasresultailesoel quesólo iba cargadode cebada.Se
salva,siendoademáshonradoporsu pobreza,Siménides,de «Simónides»
(Fedro,4.23), en tantoquesuscompañerosricos, por serlo,resultanvícti-
masde los ladronesy condenadosa mendigar.- -

Seisfábulas,contenidasen lasAnónimas,y cinco,no contenidas,con-
denan,del modoquelo haceel género,la avancía.En feliz coincidenciade
unasy otras,desenmascaranla existenciade tan repugnantelacralas pre-
misasde los relatos,mientrastambiéncondenansin paliativoslas morale-
jas. Coincidencia,igualmente,comoen el casode laspremias,de ricosy
pobres,deexplotadoresy explotados,en su interésporcondenara los ava-
ros.Perotambién,no debeolvidarse,diferenciasen susmotivaciones:unos

~ H. l13;P. 1tl;Ch. 130;R.A. 122(Pedro,IV,12(8);Pródic.,130).Lafábuladice(trad.
Gredos):«CuandoHeraclesfue elevadoala categoríadedios e invitadoalamesajuntoaZeus,
iba saludandoconmuchaamabilidadalosdioses,unoporuno. PerocuandoPluto entróel últi-
mo,Heraclesbajó lavista al sueloy levolvió laespalda.Zeus,extrañadoporlo sucedido,lepre-
guntóel motivo porel que,despuésdehabersaludadotan complacidoa los demásdioses,sólo
habíadespreciadoaPluto. Heraclesdijo: ‘pues le despreciopor lo siguiente,porqueenel tiem-
po queestuveentrelos hombres,lo velafrecuentarmuy amenudoa losmalvados”».

~ Lafábula,-excluidoel epimitio añadidoposteriormente,dice: «Lasocasy lasgrullasen
el mismopradoestabanpicoteando.Aparecieronunos cazadoresy las grullas,más ligeras,se
pusieronasalvo,perolasocas,quesequedaronrezagadasportenerun cuernomáspesado,fue-
ron capturadas».
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denunciany condenan,con todala violenciade quesoncapaces,a los aca-
paradores,comoresponsablesde susmiseriasy su pobreza,mientrasotros,
a travésde la denunciay condenade unospocosirremisiblementemalos
avaros,pretendenno sólo quedarasalvode responsabilidadesy condenas
sino, haciéndolesver queestabande su lado,- ganarseel corazónde los
pobresparaunamásfeliz y paternalexplotaciónde los mismos.Estropea,
de este modo, su gananciala ansiosaviuda, de «la mujer y la gallina»
(H. 58; P. 58;Ch. 90; R.A. 57-58)comoel hombreimpaciente,de «la oca
de los huevosde oro»(H. 89; P. 87; Ch. 288d),al perder,por su codicia,la
fuentede su riqueza, gallina y ocarespectivamente.Pierdela liebre, que
teníaa su alcance,porperseguirbotínmás magro,quetambiénsele esca-
pa, el león,de «el leóny la liebre»(H. 153; P. 148; Ch. 204; R.A. 162-63).
Convertidoen hormigaresultaelagricultorcodicioso,de«la hormiga»(H.
175; P. 166; Ch. 242; R.A. 184). Sin hacienday sin oro quedael intran-
quilo avaro,de «el avaro»(H. 253; P. 225; Ch. 344; R.A. 241). En ayuno
obligadoquedael perro, de «el perroque llevabacarne»(H. 136; P. 133;
Ch. 185; R.A., 142-145)al arrojarel trozo de carnequellevaba, paraqui-
tar, asu propio reflejo en el agua,el quecreíamásgrande.

Apresadaresultael águila,por su codicia,de «el águila y las gallinas»
(Syr., 62;No H. 3; R.A., 282).Muere el perro, de «el perro, el tesoroy el
buitre»(Fedro,1.27;Rómulo,38; No H. 163; R.A. 357)porsu celopatoló-
gicopor lasriquezas,convirtiendoen desgraciasu buenafortuna. Castigado
cruelmentequedael avaricioso,como también,peroen menormedida,el
envidioso,de «el codiciosoy el envidioso»(Aviano, 22; No H. 175; R.A.,
362).Desnudoy engañadoquedael niño avaro,de «el niño y el ladrón»
(Aviano,35; NoH. 270;R.A. 402).Condenadaporsunecedadresultalaser-
piente,de «la zorray la serpiente»(Fedro,4.31;No H. 306; R.A. 417).

Condena,pues,sin paliativosy conrelativa reiteración,de la avancia.
Como también,la condenabanlas paremiasofrecidas.Pero-esauniformi-
dad aparenteen esteterreno,ha de repetirseesteextremo, no debehacer
suponerni una identidadentre los distintosgénerosoralesni, en menor
medida,unamismasensibilidadentrelasgentesquelos promovían.Dejan-
do deladoel hechocapitaldequeno existen,enlasparemiasdeorigencul-
to; condenastaxativasde la riquezacomo ocurre en la fábula, en ésta,el
repudiovisceralde la avariciasólo tieneunalectura:odio y repulsahacia
los acaparadoresen un mundode hambresy miserias.Lo queno ocurreen
la paremia,dondeel fenómenotiene una interpretaciónmás compleja,
pudiendotraducir también,segúnse ha visto, los interesesde laclasepro-
pietaria.Uniformidad aparente,pues,y contrastereal entrelos distintos
génerosquecompetíanporel espaciooral.
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Por lo queatañeal tema,centralen los referentesideológicosdel mun-
do antiguo dela moderacióny autocontrol,su tratamientoestápresenteen
el desarrollonarrativoo moralejade numerosasfábulas~. Efectivamente,
aunqueen formaun tantodiluida,ochounidadesH y 31 No H, exprimenel
temadel «abusode los fuertesy castigo,en la moraleja,de sus acciones
injustas»~. En ellas, tanto el desarrollode la accióncomo el desenlace
invitan al autocontrolde los poderosossi sequierenevitar las fatalescon-
secuenciasde susexcesos.Másclaraes lapresenciadeestetema,encam-
bio, en todasaquellasque se incluyen en el grantema fabulistico de «la
persistenciade lanaturaleza»y dentrode éste,en susdossubtemas:«con-
cienciade distintascondicionesdeexistenciae invitación,enla moraleja,a
la adaptacióna las mismas»y «deseosdecambiosocial y su rechazoen la
moraleja(los llamadostemasde lajactancia,de la bellezainútil dela yana-
gloria y del disfraz)».En el primerode ellosseestáante47 unidadesH y
20 No H. Quiere,así, imitar el pobregrajo,de «el águila,el grajoy elpas-
tor» 96 laceñidadel águilasobreelcorderoy 4uedapreso.Intentaemularel
camello,de «el monoy el camello»97el divertido baile del monopero,en
lugardel éxito y el aplauso,lo queconsiguensus extravaganciassólo son
palos.Dolorido porel fracasoy por los palosresultael asno,de«el perroy
su amo»98 al quererimitar los jugueteosdel peritocon su amo.Sin cuer-
nos y, además,sin orejasquedael camello,de «el camelloy Zeus»~ por

9’~ Entodafábulahadedistinguirse,dejandodeladoelsignificadode promitiosy epimitios,
entre«loquedice» o premisasbásicasy «lo quequiere»deciro puestaenaccióndeesaspremi-
saso moraleja.Véanse,sobreestametodología.mis trabajossobrela fábulade 1991 y 1992.

“ Cfr., sobrelos distintostemasdela fábulagreco-romana,asícomosobresobrela identifi-
cacióndecadaunadesusunidades,lasclasificacionestemáticasdetodoelcorpus,incluidascomo
apéndicesenlos trabajossobreel temaenGerión (1991 y 1992),46-58y 53-63,respectivamente.

~ P. 2; H. 2; Ch.5; RA. 34-35;cfr. Aft., 19; Babrio, 137; Sint., 9.
~ P. 83; H. 85; Ch. 306;RA. 100-101.Cfr. Arq.,VI. -
~ P. 91; H. 93; Ch. 276; R.A. 107-108.La expresividaddel relato,incluido su epimitio,

mereceserrecogida(trad.Gredos):
«Un hombrequeteníaun perromaltésy un burro, se pasabael tiempojugandocontinua-

menteconel perro.Y si algunavez salíafueraacomerle traíaalgunacosay sela tirabacuando
el perrosele acercabamoviendoel rabo. El burro lleno deenvidia,corrió asu ladoy, ponién-
doseahacercabriolas,pegóunacozal amo.Esteirritado,hizoquesellevaranel burroapalos
y lo ataranalpesebre.

La fábulamuestraqueno todoshannacidoparalo mismo».
~ P. 117; Ii. 119; Ch.150; RA. 128-129.Cfr. Aft., 15;Av., 8; SmI.,59; Syr., 18.73;Luc.,

Icar., 10. La versióndelasAnónimas(trad.Gredos)dice:
«Un camello,quevio aun toro orgullosodesus cuernos,tuvoenvidiadeél y quisollegara

tenerunos iguales.Poreso,sepresentóanteZeusapedirqueleconcedieracuernos.Entonces,
Zeusindignadocontraél porqueno le bastabael tamafiodesu cuerpoy su fuerza,sino queto-
davíaansiabamás,no sólo no le otorgólos cuernos,sino queincluso le quitópartedelasorejas.
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reclamarinsistentementecuernosa Zeus.Molido a golpesy rechazadotan-
to por aquellosconlos quequiso cohabitarcomopor los suyosquedael
grajo, de«elgrajoy loscuervos»~ corriendolamismasuerte,al serrecha-
zadopor ambascomunidadesquesu compañerode especiey de sino, de
«el grajo y las palomas»101, quien unavez blanqueado,pretendieraaban-
donar a los suyose irse aconvivir conlas palomas.Muere de hambreel
burro, de «losasnosy las cigarras»¡02, porpretenderigualarel cantodelas
cigarras.Tristesuertecorretambiénel mono, de «el monoy los pescado-
res»103 al quererimitar laconductade estosúltimos; porno referir el triste
final de aquellatortuga,de«la tortugay el águila» ~, que,insatisfechacon
su condición,aspiraa lograr el majestuosovuelodel águila y terminasus
díasdespeñadaal intentarlo; Muere la zorra, de «la zorra servidoradel
león» (Aif, 20) por quererimitar la conductade su poderosojefe. Acaba
muertoporsu propiaprofesora,el escarabajo,de «el escarabajoy la abeja»
(Syr, 13.15) trasfracasaren su intentopor elaborarmiel. Con seriedady
rigor, resultaamonestadoel pavo,de «el pavoa Junosobresu voz» (Pedro,
3.18; Romulo,74) al quejarse,una y otra vez, anteJuno, por no tenerel
melodiosocantodelruiseñor.

En el segundosubtema,se estáante30 unidadesH y ante 32 No H,
númeroconsiderablequeda ideade la importanciaqueal asuntoconcedió
el género.Vale la penaextraerunosbrevesejemplos.Pagacon su vida el
asno,de «elasno,elgallo y el león» 105 suosadíaal atreverseaperseguiral
leónen un hilarantemundoal revés.

Huyendoen unafugatanmerecidacomoridícula se veel perro,de «el
perroy la zorra»106 al atreverseaperseguiraun leónsobrepasandosuspro-

Así, muchosy porambición,al miraralos demásconenvidia,sin darsecuenta,quedanpri-
vadosdelo queessuyo».

‘~ P. 123; H. 125; Ch.161; RA. 123.
~ P. 129; H. 131; Ch.163; RA. 139-140.
‘~ P. 184; H. 195; Ch.278; RA. 199. Lafábuladice(trad. Gredos):
«Un burro,queoyó aunascigarrascantar,gozócon su armonía,y envidiosodesu voz, les

preguntóquécomíanparaentonarun cantotal. “Rocío”, dijeron las cigarras.El burro,esperan-
do alimentarsederocio,murió dehambre.

Así, quienesdeseancosascontrariasa la naturaleza,ademásde no alcanzarlas,sufrenlas
mayoresdesgracias».(Seobservacon nitidez cómoenclaraconcordanciacon la moraleja,el
epimitio o cierre invita asujetarsealos propios límites invocando,unavezmás,las desgracias
queatajanatodo rebelde,atodo insumiso,atodo descontento).

03 P. 203; H. 219; Ch.304; RA. 216-217.Cfr. Sint.,46.
104 P. 230; H.259; Ch,351; RA. 246-247.Cfr., Fedro,2.6; Babrio, 115; Aviano,2.

~ P. 82; H. 84; Ch.269; RA. 115-117.
~ P. 132; H. 135; Ch. 187; RA. 142.
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pios limites. Si conoceel ridículoelburro,de «el asnoy lapiel de león»107,

peorsuertele alcanzaalpobregusano,de«elgusanoy laserpiente»lOS, que
revientaalpretenderigualarseconlaserpiente.Y esque,comoelepimitio,
resumiendoel mensajede múltiplesmoralejas,sentencia«esoles pasaa
quienesrivalizanconlos másfuertes,puesrevientanantesde poderalcan-
zarlos».Penosay grotescaes lafiguradel grajo 109 que,descontentocon su
suertequisoascenderen su condicióny consideraciónsocialdisfrazándose
de pavo,peroterminavilmenterechazadopor unosy porotros,desnudoy
sin plumas,comocastigopor no saberatenersea los limites de la natura-
leza.

Insatisfechocon sudestino,quierealterarsu suertee igualarsecon el
cisne, pero terminamuriendo,el triste cuervo,de «el cuervoy el cisne»
(Aftonio, 40), porno sabercontentarseconsu fortuna.La mismasuerteter-
mina porcorrer la insatisfechay envidiosarana,de «la ranaquereventóy
el buey»líO al querer,contranatura,sobrepasarla esferada acciónquele
erapropia.

Todasestasunidades,típicasy representativasdel genero,pormásque,
en susmoralejasy epimitios,no dejende insistiren la inmutabilidadde la
naturalezay del orden social, aconsejandoadaptaciónal mismo y conde-
nandoa los rebeldes,no dejandeexpresarlos deseosde cambiode suspro-
tagonistas.Aunqueel fracasosiemprepresidasusesfuerzossuspersonajes
siempreluchan por cambiarsus condicionesde vida. En todasellas se
denota,con claridad,la diferenciaentrelos contenidosde las premisaso
fundamentosdel relato, lo que las fábulas dicen (que sus protagonistas
quierencambiar)y la puestaen acciónde esaspremisas,desarrollonarrati-
vo o moraleja,en suma,lo quela fábulaquieredecir (queno es posibleel
cambio,quehayquemoderarsey sujetarsea suspropioslimites). Y desde
luego, no se puededudar del carácterultraconservadorde los mensajes
incluidos en esas moralejasque, indefectiblemente,excusándoseen la
inmutabilidadde lanaturaleza,el autocontroly lamoderación,condenanel
cambio.La inclusión frecuentedel temadela moderación,portanto,en las
moralejasdeestosrelatossuponela intrusión deuno de los recursosretori-
cos másrecurrentesde la clasepropietaria:es la insistenciaen la fuerte
posición, inalcanzableparalos menesterosos,de los poderosos;es la invo-
caciónal temory al miedoal castigoquealcanzaatodorebeldecomoagen-

‘~ P. 188; H. 199; Ch.267; R.A. 202-203.
lOS P.268;H. 237; Ch. 33; RA. 228. Cfr. Babrio, 41.
‘~ De «El grajosoberbioy el pavo»(No 1-1. 77; RA. 316; Fedro,1.3;Rómulo,45).

lO No H. 273; R.A. 403404 (cfr. Fedro,1.24;Rómulo,50).
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te de cohesiónsocial; es la persuasión,por vía de la violencia, paraque
todoel mundoaceptesucondición;es la induccióna quese aceptesumi-
sa y resignadamentela supremacíanaturalde los másfuertes.Se trata,
pues,deun ordenamientosistemáticoderecursosen arasdela integración
ideológicade los posiblesdescontentosconel ordensocial. El mismosen-
tido, la misma interpretación,de reforzamientodel orden social a través
del autocontroly uso moderadode su poderpor partede los poderosos
puedeotorgarsea aquellasunidadesquehemosincluido en el subtema
citadode «abusode los fuertesy castigo,en la moraleja,de susacciones
injustas».Ahorabien,al ladode lo queestasunidades«quierendecir»,al
lado de sus moralejasclaramenterepresivas,se levanta también«lo que
dicen» sus premisaso fundamentos.Y «lo quedicen» esquehay quien
sufrepenosascondicionesde existencia,quehayquiencreeinsoportable
su vida, quehayquienquierecambiarauna riesgode padecertodo tipo de
desgracias,que mientrasunosviven en la miseria otros gozande mejor
posición,y por imitarles estándispuestosa todo. Y estaspremisasestán
lejos de poderserinterpretadascomorefuerzodel ordensocial sinoquese
manifiestancomo poderososagentesde transformacióny de cambio.Así
debensercomprendidassusreiteradasdenunciasde un sistemabasadoen
la desigualdad,de unasociedadmarcadapor el predominioy abusode los
poderososen tanto que los débilespadeceny sientencomo injusta un
situaciónque quierencambiar.Tambiénaquí, en consecuencia,concor-
danciaaparenteentrelos géneros,pero relacionesmáscomplejas,entre
ellos, si se tiene en cuenta,y ha de serasí,el contenidode las premisas
fabulísticas.

Másenérgicaaún,si cabe,quela condenade laavaricia,en relacióncon
las tímidasconsejas,de tono terapéutico,físico e intelectualque se des-
prendende las paremias,es lade lagulacomoexpresiónhistriónica,como
trasuntogrotescodel egoísmoy del patológico«todoparamí» quesupone
laavaricia.Seisrelatos,contenidosenlasAnónimas,expresan,conladure-
za que le caracteriza,la actitud del géneroante el excesoen la comida.
Atrapadaquedala zorra,de«la zorracuyovientresehinchó»(E. 24;E 24;
Ch. 30;R.A. 5 1-52; Babrio,86; Horacio,Ep., 1.7.29-36).En apuros,porel
cólico sobrevenidocomoconsecuenciadel atracón,selamentael niño glo-
tón,de «elniñoquevomitó las entrañas»(E. 47;E 47;Ch. 292;R.A. 7071;
también,Babrio, 34). Presasen la miel y muertasquedanlas irresistible-
mentegolosasprotagonistas,de «lasmoscas»(H. 82; P. 80; Ch. 239. R.A.
99-100).Presoy muertoacabael tordo, de «el tordo y los arrayanes»(H.
88; P. 86; Ch. 292; R.A. 104) por su dependenciade los dulcesfrutos del
mirto. Revientanlos perros,de «los perroshambrientos»(E. 138; P. 135;
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Ch. 176; R.A. 146-147)al sumar,parasudesgracia,la necedada la incon-
tinencia. e lamentala alondra,de «la alondra»(H. 271; P. 251; Ch. 169;
R.A. 255),al versemorir a causade no poderresistirla atraccióndeungra-
no de trigo.

Sólounafábula,de las no contenidasen las coleccionesanónimas,pero
no menosanónimay de carácterpopularqueéstas,tieneporcentroel tra-
tamientode los excesosen la comida.Se tratade «elhombrequedefecósu
propio cerebro»(1/ita Aesopi,67)111.Aun cuandotieneel temade la gula
un tanto escondido,sin duda,lo tiene. Y lo condenaen la formadesver-
gonzada,histriónicay escatológicatanpropiade esepeculiaranónimoque
constituyela Vida deEsopo.

Al ir recogiendolasdistintasunidadespertenecientesadosde los géne-
rosqueen formamásdecididacompartierony compitieronporel dominio
de la oralidadsehanido evidenciandosimilitudesy contrastesentreellos,
tanto de ordencuantitativocomocualitativo. Se ha visto cómo, porlo que
serefiere a la concienciade vivir la peorde las épocasposiblesen lo que
atañeal númerodevicios padecidos,antela reiteradainsistenciaenel tema
del universoparemiológico,se alzael significativo silenciode las fábulas.
Porque,aunqueéstasextraigande la sociedad,paracondenarlos,susvicios
y lacras,jamásexpresan,quesuépocaseala peorde todas.

Nítido suenael ininterrumpidoy constantemartilleo sobreel poderdel
dinero, de máximas,sentencias,frasesproverbialesy refranes,en corres-
pondenciacon el gradode circulaciónquedebieronalcanzar,en el espacio
y en el tiempo,al socairede las sensibilidadesqueerancapacesdeexpre-
sar.El silencio,en cambio,si setieneen cuentala evocaciónexpresa,pre-
sideel mundode la fábula,dandolugaraun contrastenadacasualy queha
deponerseen relaciónconel tipo degentesque,predominantemente,veían
atendidassussensibilidadescon lascitadasalusiones.

Igual desproporción,pero,estavez,en sentidocontrario, caracterizala
condenade los ricos, sólopor el hechode serricos, y no porningúntipo de
conductaen especial,si bienha de significarsela presenciade algunapare-
mia que, al avanzarhaciala identificaciónde avarosy ricos, dejaa estos
últimos alas puertasde sucondenacomotales.

El relatodice (trad.Gredos):«Entonces,Jantole preguntó:—¿mepuedesdecirporqué

motivo, mientrascagamos,miramos a menudonuestrapropia mierda?Esopole respondió:
—Porqueantiguamentehubo un hijo deun rey quepormolicie y placersepasabamuchotiem-
po cagando,tantotiempo,hastaqueun díano sediocuentay cagósupropio seso.Desdeaquel
dfa los hombres,cuandocagan,seagachanpormiedoaquetambiénellos caguensussesos.Pero
tú no tengasningúnagobioporesto,puesno vasacagarlos sesosporqueno lostienes».
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Coincidenciaplenay condenaunánimees la que se ha observado,sin
reservasni paliativos,de la avaricia,tantoen uno comoen otro género.Y,
sin embargo,tal uniformidadencierradiversidad,complejidade, incluso,
oposiciónde intereses.Similar coincidenciasedesarrollaen el ámbitodel
rechazode los excesosantela comida,la glotoneríay la gula, si biencomo
en elcasode la críticadela avaricia,de la queactúacomotrasuntogrotes-
co, seadvierteunamayorcantidaddedenunciasy unamayordurezaen las
condenasporpartede la fábula.

No existeni referenciani rastroalgunodel ideal deaurea mediocritas,
en tantoquelas llamadasal autocontrol,a la moderacióny a la medidaque
correspondea cadauno, enformamáso menosdifusa,invaden,a travésde
su dominioen numerosasmoralejas,el universofabulístico.Su contenido
ultraconservadortraducela presenciaen el génerode los interesesde los
grupospropietarios,mientraslas premisasde esosmismosrelatos,al des-
cubrir las penosascondicionesde vida, la insatisfaccióny los deseosde
cambio,exprimenlos de los gruposexplotados,dandolugar,porunaparte,
a la complejay conflictiva capacidadexpresivadel géneropero también,
graciasa la multiplicidad de interesesqueaspirabaa representar,garanti-
zando su popularidady su conservacióntanto en su épocacomoparala
posteridad.

Así pues,a medidaque se va tomando contacto,poco a poco, muy
pocoa poco, conlos restosde la oralidadantigua,vasurgiendoun mundo
ideológico másrico y contrastado,más dinámico que el que pudieran
ofrecerlos restosde la producciónescrita.Dentrodecadaunode los gran-
des temas—frecuentemente,también,dentro de una misma unidad—,
comodentrode cadagéneroo en la confrontaciónentredistintosgéneros
que compitieronporel dominio de callesy campos,al margeno no de la
escritura,no dejarondeexistir, aunqueen menorgradodel queseha veni-
do sosteniendo,motivosde uniformidadjunto a aquellosotros másabun-
dantesmotivosde contraste.A su luz, a la luz de los motivosde contraste
existentesen los restosde la oralidad, resultaríanridículos, de no ser
socialmenteperversos,los reiteradosintentosporextenderal ambitoideo-
lógico antiguo una falsa uniformidad, que, es verdad,se convienecon
unasfuentesescritastradicionalestendenciosaspero másaún se corres-
pondecon susespúreosinteresesparticulares.Pero tampocopuedeesta-
blecerseprecipitadamenteunacorrelaciónsin fisuras entrelos intereses
de las distintas clasesy gruposy su expresiónideológicaparaterminar
propagandola idea,en nuestraopinión,errática,de que,en aquelmundo,
sólo hubo lugar parael conflicto y el contrastenegando,privando,sin
más,de todaeficacia a los distintosmecanismosde acción ideológica.
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En realidad,en el mundo ideológico que en muchasocasiones,másse
presiente,sevislumbra o incluso se adivinaque se constatalo quese ve
—¿quiénsabeen quémedidaeslo quesequierever?—sontantomotivos
de uniformidadcomode contraste,ofreciendo,esosi, siempre,un aspec-
to complejoen consonanciacon la complejidadde lasrelacionessociales
quelas produjeron.




