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resuMeN: introducción al dosier que incluye varios de los trabajos presentados en el 
congreso «transformaciones de los mitos griegos: parodia y racionalización», celebrado en la 
Facultad de letras/letren Fakultatea de la universidad del País Vasco (uPV/eHu) en Vito-
ria-Gasteiz el 6 y 7 de julio de 2022.

PalaBras ClaVe: mitos griegos.

ABSTRACT: introduction to the dossier that includes several of the papers presented at 
the conference «transformations of Greek myths: parody and rationalization», held at the 
Faculty of letters/letren Fakultatea of the university of the Basque Country (uPV/eHu) 
in Vitoria-Gasteiz on July 6 and 7, 2022.

KEywoRDS: Greek myths.

el presente número de Veleia incluye un dosier con varios de los trabajos presentados en el con-
greso «transformaciones de los mitos griegos: parodia y racionalización», celebrado en la Facultad 
de letras/letren Fakultatea de la uPV/eHu en Vitoria el 6 y 7 de julio de 2022. se organizó por 
la Prof.ª M.ª José García soler en el marco del proyecto de investigación del mismo nombre (acró-
nimo: «transMyth», ref. PiD2019-104998GB-i00), financiado por el Ministerio de Ciencia e in-
novación, que se ha desarrollado entre junio de 2020 y febrero de 2024 bajo la dirección de quien 
firma estas líneas y la del Prof. Juan antonio González iglesias (desde septiembre de 2023).

el objetivo del proyecto ha sido estudiar los mitos griegos desde un punto de vista novedoso: sus 
tratamientos oblicuos o no convencionales y su transformación dentro de géneros literarios que ha-
bitualmente no los emplean como materia principal, en especial la comedia (en que reciben enfo-
ques burlescos) y textos filosóficos y exegéticos (como comentarios y escolios), que someten los mi-
tos a diversos procesos de racionalización. a estos pertenecen la interpretación alegórica y el análisis
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etimológico de nombres y epítetos de dioses y héroes, figuras que suelen ser reducidas a elemen-
tos y fuerzas físicas (p. ej. Hefesto como fuego) o bien a facultades psicológicas o anímicas (atenea 
como inteligencia o afrodita como deseo). también se han analizado estas mismas actitudes, paró-
dica y racionalista, en géneros literarios cuyos argumentos sí son esencialmente míticos, a saber, la 
tragedia y la poesía latina, que se nutre en gran medida de la tradición mitológica griega.

el análisis de los diferentes textos ha permitido identificar y comparar mecanismos de reorga-
nización y resemantización de los mitos tradicionales para adaptarlos a contextos literarios aleja-
dos en el tiempo y en el espacio y con una orientación muy distinta (humorística o intelectual) de 
aquellos en los que los relatos míticos se fraguaron y alcanzaron su más brillante plasmación litera-
ria, como la épica, la lírica coral o la tragedia.

Para el estudio de casos concretos han sido de utilidad varios trabajos sobre el tratamiento paró-
dico de los mitos en la comedia antigua, incluidos en tres recientes Companions sobre este género 
dramático, como son los capítulos de Bowie (2010), Konstantakos (2014), scullion (2014) y re-
vermann (2014). también pueden citarse Bowie (2007) sobre el mito en aristófanes y Henderson 
(2018) sobre la recepción de Hesíodo en la comedia. Por su parte, el nuevo manual sobre mito-
grafía griega y romana editado por smith y trzaskoma en 2022 incluye capítulos de enorme inte-
rés sobre alegoristas como Cornuto (ramelli, 170-177) y Heráclito (Konstan, 192-198), así como 
sobre racionalización e historización (Hawes, 317-330), alegorización y «filosofización» (ramelli, 
331-348) y etimologización (Pellizer, 349-364). la monografía de Hawes (2014) trata acerca de la 
racionalización de los mitos en varios mitógrafos y eruditos (Paléfato, Heráclito, Conón, Plutarco 
y Pausanias) y el artículo de Miller (2014) se ocupa del fenómeno de la desmitologización en la an-
tigua Grecia. en la alegoresis de los mitos antiguos suele desempeñar un importante papel la eti-
mología de nombres y epítetos de dioses y héroes. Most (2016) ofrece una síntesis sobre alegoresis 
y etimología, y zucker y le Feuvre (2022) recogen diversos trabajos sobre la etimología en la an-
tigüedad, en varios casos centrados en mitos. Para la recepción de Homero es una referencia insos-
layable el Companion editado por Manolea en 2022, con capítulos sobre la alegoresis estoica y las 
complejas lecturas efectuadas por autores cristianos (Clemente, orígenes, eusebio, Basilio y Gre-
gorio Nazianzeno) y neoplatónicos.

De los nueve trabajos que conforman el dosier, tres se refieren a la parodia de los mitos (en la 
comedia griega antigua, en un historiador griego de época imperial, Ptolomeo Queno, y en un 
poema de los Priapeos latinos) y seis a la racionalización (o al menos transformación) en obras de 
esquilo y sófocles, en las Argonáuticas de apolonio rodio, en el alegorista Cornuto, en los escolios 
de aristófanes, en la épica flavia y en el poeta cristiano Draconcio). Veamos con algo más de de-
talle sus aportaciones.

Parodia

ioannis M. Konstantakos traza en su artículo «Mythological burlesque, parody, and lite-
rary games, from epicharmus to aristophanes» un panorama de la evolución de un subtipo de 
la comedia griega, la de tema mitológico. se centra en las primeras etapas, la comedia siciliana 
y la antigua, que cubren todo el siglo v a.C. epicarmo de siracusa fue el inventor de esta va-
riedad, con obras como el Cíclope u odiseo Desertor, llenas de alusiones paródicas a la odisea. 
Más tarde, el ateniense Cratino adoptó este enfoque en obras de gran riqueza literaria (odiseos, 
Dionisalejandro o Némesis), que incluyen la crítica política y la alusión intertextual, también con 
la épica. aristófanes fue más parco en el uso de motivos mitológicos, salvo en la última etapa de 
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su carrera, pero en las comedias hay alguna escena interesante, como la embajada de tres dio-
ses (Posidón, Heracles y el bárbaro tríbalo) a Pisetero al final de las Aves. el autor ofrece la su-
gerente propuesta de que quizá recrea paródicamente la embajada de tres héroes a aquiles en el 
canto 9 de la Ilíada.

en su artículo «la muerte de esopo y el mito de Neoptólemo: ¿un caso de parodia mítica?» 
s tefano acerbo examina la hipótesis defendida por varios estudiosos de que el relato de la muerte 
de esopo, asesinado en Delfos, pudiera ser una parodia de la muerte de Neoptólemo en el mismo 
lugar y en circunstancias parecidas, ya que ambos fueron ejecutados al modo de los φαρμακοί. sin 
embargo, un análisis más detallado muestra que se trata de tradiciones independientes, ya que los 
puntos en común no son tan evidentes y las diferencias son significativas. Por tanto, hay que cues-
tionar la conexión entre ambos personajes, aunque es posible que sus relatos se influyeran entre 
sí en algunos detalles. tampoco se puede hablar de parodia en el desarrollo de la historia sobre la 
muerte de esopo, puesto que los elementos cómicos solo están presentes en una fuente de época 
imperial (Ptolomeo Queno), que sí parece parodiar el mito de Neoptólemo. este estudio ofrece un 
caso paradigmático en que un mito pudo influir en la tradición biográfica de un personaje y a su 
vez verse enriquecido y modificado por esta.

Juan antonio González iglesias es autor de «el Priapeo 68 y su parodia de los mitos griegos: al-
gunas propuestas para el texto latino y su traducción», donde estudia la parodia de los mitos homé-
ricos efectuada en el poema, dentro de la tendencia burlona y desmitificadora de los Priapeos frente 
a los temas y géneros literarios considerados elevados, como la poesía épica. la lectura paródica 
en clave obscena permite entender mejor el sentido de ciertos términos y juegos de palabras e in-
cluso ofrece apoyo a una variante textual (Homeriacas, v. 4). el Priapeo 68 destaca por su extensión 
(38 versos) y por su exhibición de conocimientos precisos sobre Homero, ya que relaciona ciertas 
palabras griegas (psolóenta, kouleón, merdaléon, môly) con otras latinas de similar sonido y de carác-
ter sexual (psole, culus, merdalea, mollis), con el fin de degradarlas y provocar la risa. el poeta lleva 
a cabo una subversiva «lectura falocéntrica de Homero», en la que del conjunto de los dos poemas 
homéricos destaca los episodios más sexuales. Con el hápax Homeriacas (v. 4) parece aludir a su in-
terpretación irrespetuosa de estas obras situadas en el culmen del canon literario. el autor sostiene 
también que la parodia de los mitos homéricos implica además una forma de racionalización, al re-
ducir las ficciones y convenciones tradicionales a la cruda realidad del sexo, proponiendo con ello 
una paideía más sincera.

racionalización

el artículo «la pesadilla de Clitemnestra en esquilo y sófocles» de Guzmán rodríguez Fer-
nández examina un motivo mítico, un sueño horrible, presente en un poema lírico de estesícoro 
(fr. 219 PMG) y en dos obras de esquilo y sófocles (Coéforos y Electra). en el fragmento lírico se 
habla de una serpiente que parece representar a agamenón, una imagen retomada por esquilo, 
pero asociada con orestes como vengador. Por su parte, sófocles vuelve a situar a agamenón 
como el objeto del sueño y añade el motivo de un cetro que florece, en alusión a orestes, un relato 
onírico quizá influido por Heródoto. el distinto valor y significado de la pesadilla de Clitemnestra 
en cada obra ejemplifica la transformación de un mito heredado para adaptarlo a distintas necesi-
dades argumentales y literarias. es también relevante la posible inserción en un contexto mítico de 
un elemento tomado de un género literario «racional», la historiografía, que se presenta a sí mismo 
como alternativo a las tradiciones mitológicas.
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el trabajo «les Harpies et les Boréades, tornades et tourbillons aériens: les Îles strophades et le 
mythe de Phinée dans la tradition grecque» de Gabriela Cursaru tiene como tema el mito de Fi-
neo y las Harpías, narrado por apolonio en las Argonáuticas (2.178-479). Partiendo de tradiciones 
arcaicas, este relato sirve de etiología para explicar el origen de las islas estrófades («del retorno»), 
antes Plotas («flotantes»), que recibieron su nuevo nombre a partir del hecho de que los Boréadas 
z etes y Calais, a instancias de iris, dejaron de atacar a las Harpías, apartadas hasta Creta, y retorna-
ron a su nave (288-300). todo ello comporta una importante implicación cosmológica, ya que el 
caso de las islas, antes errantes y ahora estables, sirve para explicar la fijación y estructuración gra-
dual del universo gracias al desplazamiento de figuras del orden precósmico, como las Harpías, por 
obra de fuerzas del nuevo orden, como los Boréadas. es parte esencial del relato toda una constela-
ción de alusiones a giros, vueltas y vórtices, ligados al cambio de estatus de las Harpías y de las is-
las Plotas. Dicho mito ofrece claves conceptuales que permiten explicar el desarrollo del cosmos en 
términos físicos.

el artículo «Perséfone y la dureza del trabajo según Cornuto (ND 46,1-3 torres) y el estoi-
cismo» de José B. torres Guerra examina las etimologías modernas y antiguas del nombre de Per-
séfone y se centra en la ofrecida por Cornuto. este interpreta Περσε- como derivado de φέρω y 
-φόνη de πόνος ‘trabajo’, en relación a los trabajos que conlleva el laboreo (adecuados para la hija 
de la diosa de la agricultura) o al aguante que comportan los trabajos. Como indica torres Guerra, 
para filósofos y comentaristas la etimología servía como herramienta cuasirracional para descubrir 
las verdades ocultas, sobre todo de tipo físico o ético, en mitos aparentemente irracionales. la aten-
ción puesta en el trabajo por Cornuto va de la mano de la finalidad pedagógica del tratado, que se 
propone inculcar el amor al esfuerzo físico e intelectual, en consonancia con los postulados de la 
escuela estoica a la que pertenece.

en su trabajo titulado «el tratamiento de la mitología en los escolios de aristófanes», Javier Bil-
bao-ruiz se ocupa de la presencia de los mitos en los escolios de las comedias de aristófanes, en 
ocasiones la fuente principal para ciertos mitos (como el de lamia) o para determinadas versiones. 
Muy a menudo los escoliastas interpretan los mitos desde de una óptica racional, reflejando una 
consolidada tradición en ambientes eruditos. así, en una típica interpretación evemerista, se consi-
dera que los elementos más extraordinarios en realidad son asuntos cotidianos mal entendidos (por 
ejemplo, las yeguas antropófagas del rey tracio Diomedes en realidad serían las hijas de un ladrón 
del mismo nombre). en varios casos ofrecen explicaciones etimológicas para ciertos epítetos, lo que 
es propio de alegoristas y filósofos (recuérdese el Crátilo de Platón).

el artículo de sandra romano Martín «Pietas, Virtus y Voluptas en la épica Flavia» aborda un 
peculiar fenómeno de racionalización en el seno de la tradición mitológica, típico de la épica latina 
de época flavia: la personificación de entidades abstractas y su inserción como personajes en la na-
rración, con funciones similares a las de los dioses tradicionales. se centra en los casos de Virtus y 
Voluptas en los Punica de silio itálico y de Pietas en la Tebaida de estacio (donde aparece por vez 
primera) y estudia el tratamiento de estas figuras, su formación y su presencia en la trama. tam-
bién rastrea sus posibles modelos griegos y latinos, como la diosa protagonista del Himno homérico 
a Deméter, que parece inspirar a estacio para la diosa Pietas de la Tebaida.

en «el mito griego en un contexto cristiano: el Hilas de Draconcio» David Konstan estudia 
la recepción de un mito clásico por parte de un poeta cristiano latino de la antigüedad tardía (si-
glos v-vi d.C.). su tratamiento suscita múltiples lecturas en tensión: en buena medida Venus y 
Cupido son descritos como dioses tradicionales, con sus típicos atributos y sus pasiones y debi-
lidades, sobre todo en el largo diálogo inicial entre ambos, donde aparecen abrazándose y besán-
dose. sin embargo, en algunos momentos Venus y Cupido son presentados como fuerzas de la 
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naturaleza y personificaciones del deseo y el placer. así, Cupido es llamado «placer de hombres y 
dioses» (hominum divumque voluptas, v. 74), retomando la expresión que aplicó lucrecio a Venus 
en el primer verso de su poema filosófico, en que la diosa tiene el carácter de fuerza cósmica, que 
suscita la reproducción de las especies. aunque hay retazos de esta visión racionalista de ambos 
dioses, en realidad su representación es burlesca, sobre todo en el prólogo, e invita a una interpre-
tación crítica de los dioses antiguos desde una perspectiva cristiana. Con todos estos matices, el 
autor opera con gran originalidad literaria sobre un mito ya muy explotado por diversos autores 
en el pasado.

llama la atención que los textos estudiados en los tres artículos sobre parodia (comedia griega 
antigua, un historiador griego de época imperial y un priapeo latino) hayan elegido para sus bur-
las personajes o motivos de Homero, sobre todo de la odisea, o a un héroe de la Guerra de troya 
como Neoptólemo, que es conectado con un antihéroe como esopo. este hecho no extraña, dada 
la centralidad de los poemas homéricos a lo largo de la antigüedad, que los exponía a todo tipo de 
imitaciones y tratamientos, desde los más respetuosos a los más risibles. los artículos sobre la ra-
cionalización de los mitos abordan aspectos variados, como la reelaboración de un episodio pro-
cedente de la lírica (el sueño de Clitemnestra) por parte de dos poetas trágicos, o el uso etiológico 
de un mito en las Argonáuticas de apolonio rodio para explicar la transformación de unas islas del 
Mar Negro con un enfoque cosmológico. en dos textos eruditos, el tratado de Cornuto y algunos 
escolios de aristófanes, los nombres o epítetos de los dioses son etimologizados para tratar de des-
cubrir el sentido que encierran, en el primer caso para conectar el nombre de Perséfone con la ética 
estoica (promoción del esfuerzo). en dichos escolios también son destacables los casos de interpre-
taciones evemeristas. Pasando al ámbito de la poesía latina, son varios los recursos seguidos para re-
vitalizar y enriquecer una tradición mítica ya exhausta. así, en la épica Flavia se crean nuevas divi-
nidades a partir de personificaciones, que en algún caso (Pietas en la Tebaida de estacio) pudieron 
basarse en fuentes algo marginales en roma como los Himnos homéricos (figura de Deméter). Por 
su parte, en el poema Hilas de Draconcio los mitos son objeto de enfoques originales (tanto irre-
verentes como racionalistas) y de sutiles críticas desde un punto de vista cristiano. es significativo 
que en el tratamiento del material mítico varios autores incorporan elementos de géneros «racio-
nalistas» como la historiografía (Heródoto en el caso de sófocles) o la filosofía natural (tema del 
vórtice en apolonio; eros y Cupido como las fuerzas del deseo en Draconcio, en la estela de lu-
crecio). incluso puede ocurrir que el mito influya en estos géneros, como el de Neoptólemo en la 
biografía de esopo. en suma, los trabajos derivados del proyecto «transMyth» abren nuevos cami-
nos y perspectivas para avanzar y profundizar en un tema aún no estudiado en todas sus dimensio-
nes e implicaciones como es la reelaboración de los mitos griegos con finalidades cómicas y racio-
nalistas en las literaturas griega y latina.
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