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Ín di ce
Por ta da
Si nop sis
Por ta di lla
A mo do de pró lo go
LOS GRIE GOS
1. Ho me ro: el pri mer poe ta de Oc ci den te
2. Aris tó fa nes: el gran có mi co de Ate nas
3. Pla tón: Fe dón. De la in mor ta li dad del al ma
4. Je no fon te: his to ria dor y pen sa dor, aven tu re ro...
5. Aris tó te les: un gran in ves ti ga dor de las cien cias...
6. Plu tar co: bió gra fo y en sa yis ta
7. Lon go: Da fnis y Cloe
8. Pseu do Ca lís te nes: Vi da y ha za ñas de Ale jan dro...

LOS LA TI NOS
9. Vir gi lio: la Enei da, épi ca he roi ca de Ro ma
10. La mo der ni dad de Ovi dio
11. Pe tro nio y Apu le yo, dos no ve lis tas la ti nos
12. Sé ne ca: la bús que da de la fe li ci dad
13. Mar co Au re lio: Me di ta cio nes

No tas
Cré di tos
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Gra cias por ad qui rir es te eBook

Vi si ta Pla ne ta de li bros.com y des cu bre
una

nue va for ma de dis fru tar de la lec tu ra

¡Re gís tra te y ac ce de a con te ni dos ex- 

clu si vos!
Pri me ros ca pí tu los

Frag men tos de pr óxi mas pu bli ca cio nes
Clubs de lec tu ra con los au to res

Con cur sos, sor teos y pro mo cio nes
Par ti ci pa en pre sen ta cio nes de li bros

Com par te tu opi nión en la fi cha del li bro

y en nues tras re des so cia les:

     

Ex plo ra  Des cu bre  Com- 

par te
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SI NOP SIS

Con su pro sa ame na, sa bia y elo cuen te, Car los Gar cía Gual nos pre- 

sen ta no so lo a los gran des au to res de la cul tu ra gre co la ti na, sino a

bue nos ami gos que pue den acom pa ñar nos to da la vi da, por que los

clá si cos son pre ci sa men te aque llos tex tos que en ca da lec tu ra nos

cuen tan al go nue vo.

En es te li bro en contra mos a Ho me ro, el pri mer au tor de la li te ra- 

tu ra oc ci den tal; a Eu rí pi des y Aris tó fa nes, re pre sen tan tes de la tra ge- 

dia y la ri sa en el tea tro grie go; al di ver ti do Lu ciano y al se duc tor Ovi- 

dio; al es can da lo so Pe tro nio y al ro mánti co Lon go. Pe ro tam bién a Sé- 

ne ca, que to da vía tie ne tan to que en se ñar nos pa ra in ten tar vi vir una

vi da más fe liz, o a dos de los más im por tan tes pen sa do res de la his to- 

ria: Pla tón y Aris tó te les. En es ta in vi ta ción a la lec tu ra de los clá si cos

des cu bri mos que ca si to dos los gé ne ros li te ra rios fue ron in ven ta dos

por au to res grie gos y la ti nos, des de el dra ma y la co me dia has ta la

épi ca; des de la his to ria y la bio gra fía has ta la éti ca y la fi lo so fía; des de

la no ve la de aven tu ras y la de amo res ro mánti cos has ta la sáti ra y los

ma nua les de se duc ción. Vo ces de lar gos ecos nos ofre ce un pa no ra- 

ma in com pa ra ble de lo me jor de la cul tu ra clá si ca.
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Car los Gar cía Gual

Vo ces de lar gos ecos

In vi ta ción a leer a los clá si cos
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A MO DO DE PRÓ LO GO

SO BRE AL GU NOS CLÁ SI COS

DE AYER Y DE MA ÑA NA

Co mo el lec tor ad ver ti rá en se gui da, los au to res y tex tos
grie gos y la ti nos aquí pre sen ta dos no for man un con jun to
sis te má ti co; quie ro de cir que no se tra ta de un elen co uni- 
ta rio de los más fa mo sos au to res del mun do clá si co, reu ni- 
dos en torno a una lí nea te má ti ca o una se cuen cia de au to- 
res y tex tos de un mis mo gé ne ro li te ra rio, sino de una se- 
lec ción per so nal de unos cuan tos clá si cos, que no se ajus ta
a un ca non de con jun to. Los tre ce ca pí tu los tra tan de au to- 
res o tex tos an ti guos, to dos ellos de cla ro e in du da ble in te- 
rés, y, que, en mi opi nión, si guen con ser van do evi den tes
atrac ti vos pa ra un lec tor ac tual. Vie nen a ser una se rie
abier ta y va ria da de fi gu ras y tex tos bre ves; no una nó mi na
ofi cial de los gran des clá si cos, los in dis cu ti bles y re pre sen- 
ta ti vos, co mo pue de ver se, por ejem plo, en el li bro de P.
Boi ta ni, Diez lec cio nes so bre los clá si cos . Al pri mer vis ta zo
el lec tor des cu bri rá que no han en tra do aquí al gu nos gran- 
des au to res; y ad ver ti rá la au sen cia de los más co no ci dos
re pre sen tan tes de los gé ne ros li te ra rios tan es en cia les en la
tra di ción grie ga co mo la líri ca ar cai ca, la tra ge dia clá si ca, la
his to ria y la fi lo so fía, mien tras que en con tra rá dos o tres no- 
ve lis tas y au to res de épo ca al go tar día. Y, por otra par te,
ve rá que al gu nos es tán evo ca dos no por sus obras más fa- 
mo sas, sino por una fa ce ta me nos co no ci da, co mo en el ca- 
so del fi ló so fo Aris tó te les, a quien aquí in tro duz co só lo co- 
mo cien tí fi co y bió lo go, por ra zo nes que ex pli ca ré lue go.

Hay tam bién no ta bles di fe ren cias de en fo que en tre los
di ver sos ca pí tu los o en sa yos. A ve ces tra to de un au tor y su
obra de con jun to (así Ho me ro, Je no fon te, Aris tó fa nes y Plu- 
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tar co), otras voy co men tan do una so la na rra ción o una par- 
te de la pro duc ción de tal o cual au tor (en los ca sos de Pla- 
tón y Aris tó te les, Vir gi lio y Ovi dio), o bien la úni ca obra de
un au tor de bio gra fía des co no ci da (Lon go y Pseu do Ca lís te- 
nes). Y re sul ta evi den te la ma yor pro por ción de au to res
grie gos fren te a los la ti nos (son sie te fren te a seis). Es ta va- 
rie dad de en fo ques y tex tos es in ten cio na da, y se de be a
que he reu ni do aquí una se rie de pró lo gos re dac ta dos pa ra
tex tos va rios, pró lo gos pu bli ca dos aquí y allá ha ce mu cho,
y que res ca to aho ra pen san do que su reu nión pue de re sul- 
tar atrac ti va pa ra los lec to res. Al me nos me lo ha pa re ci do a
mí.

En es tas evo ca cio nes bre ves he in ten ta do des ta car lo
que me pa re ce más atrac ti vo y ori gi nal de un tex to o de un
au tor, sea grie go o ro ma no, de ple na épo ca clá si ca o del
pe río do he le nís ti co. (Es de cir, de esa épo ca tan a me nu do
mar gi na da y con si de ra da co mo «de ca den te», fren te a los
ro tun dos y ejem pla res lo gros de la épo ca áu rea, y, sin em- 
bar go, en al gu nos as pec tos mo der na o pre cur so ra de la
mo der ni dad.)

No creo que al lec tor le per tur be el pa so brus co de uno
a otro en sa yo (ya sea sal tar del sa bio Aris tó te les al eró ti co
Lon go, o del sagaz Sé ne ca al fan ta sio so Apu le yo). Des de
lue go, re co mien do leer con al gu nas pau sas en tre uno y
otro ca pí tu lo. Y no voy a dis cul par me por con cluir la se rie
de los grie gos con la fa bu lo sa y tar día bio gra fía de Ale jan- 
dro que nin gún crí ti co an ti guo ha bría con si de ra do co mo un
tex to clá si co. Mi se lec ción se fun da en mi sub je ti vo apre cio
de es tos tex tos. Oja lá, lec tor, lo com par tas.

Co mo he di cho, to dos es tos bre ves en sa yos quie ren
ser, fun da men tal men te, in vi ta cio nes a la lec tu ra o a la re lec- 
tu ra de tex tos inol vi da bles, sin gu la res y di ver sos. Ca si to- 
dos fue ron pu bli ca dos co mo «pró lo gos» a tra duc cio nes es- 
pa ño las de los mis mos que en su ma yo ría no se ree di tan.
Co mo es bien co no ci do, las ver sio nes de los clá si cos en ve- 
je cen, mien tras que los tex tos se man tie nen jó ve nes. El me- 
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jor ejem plo es el ca so de los poe mas de Ho me ro que si- 
guen man te nien do en su re la to su ter ca fas ci na ción. Y, una
y otra vez, las ver sio nes ho mé ri cas ne ce si tan re no var se pa ra
re co brar el vi vaz en can to an ti guo en una len gua fres ca y ac- 
tua li za da. De mo do que los gran des tex tos, los de los clá si- 
cos de cual quier li te ra tu ra, se re tra du cen una y otra vez, a
la len gua de un tiem po fu gi ti vo. Co mo los pró lo gos se re- 
fie ren, fun da men tal men te, al gran tex to ori gi nal, y só lo de
pa sa da a la ver sión pun tual, no sue len ca du car tan pron to
co mo les su ce de a las tra duc cio nes pro lo ga das. Pe ro he
creí do in te re san te su bra yar la re la ción, y al fi nal de ca da ca- 
pí tu lo ano to las ver sio nes cas te lla nas que co noz co co mo las
más as equi bles y ac tua les, en una es cue ta lis ta o no ta bi- 
blio grá fi ca ac tua li za da.

Hay que cons ta tar que te ne mos nu me ro sas tra duc cio- 
nes de los clá si cos grie gos y la ti nos, ca si to das de ex ce len- 
te pre ci sión y ca li dad li te ra ria, más que en nin gu na otra
épo ca an te rior de la cul tu ra es pa ño la. En es tos tiem pos de
una mar gi na ción aca dé mi ca de los es tu dios de Hu ma ni da- 
des, es ta abun dan cia de re no va das tra duc cio nes de los clá- 
si cos me pa re ce un vi vaz tes ti mo nio de la se duc ción que
man tie nen esos tex tos, en contras te con la es ca sa aten ción
a la cul tu ra hu ma nis ta. Es un cla ro tes ti mo nio de la vi ta li dad
de la tra di ción de la li te ra tu ra, el ar te y el pen sa mien to de
Gre cia y Ro ma.

Tal vez con ven ga aña dir al gu na ex pli ca ción acer ca de la
abi ga rra da se cuen cia de en sa yos. Es tán dis pues tos en or- 
den cro no ló gi co: van pri me ro los grie gos y lue go los la ti- 
nos. Al gu nos ver san so bre un au tor y su obra de con jun to
(Ho me ro, Aris tó fa nes, Plu tar co y Mar co Au re lio), otros so- 
bre una so la obra de un es cri tor con una ex ten sa pro duc- 
ción (Fe dón de Pla tón, Aná ba sis de Je no fon te, Enei da de
Vir gi lio) o so bre una se lec ción es pe cial (co mo los Tra ta dos
de cien cias na tu ra les de Aris tó te les), y al gu nos so bre una
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obra úni ca de un au tor cu ya bio gra fía des co no ce mos (co- 
mo en Da fnis y Cloe de Lon go, el Sati ri cón de Pe tro nio y la
Vi da de Ale jan dro del Pseu do Ca lís te nes).

Siem pre me gus ta co men zar por Ho me ro, a ries go de
glo sar sus más co no ci das vir tu des po é ti cas y re me mo rar la
gran de za de sus hé roes, con su fas ci nan te na rra ti va y sus
es ce na rios épi cos y aven tu re ros, des de la trá gi ca Tro ya a las
pe ri pe cias de Odi seo. He in clui do aquí un re su men so bre
Aris tó fa nes, tan mo derno y a la vez tan chis pean te. Aun que
sus co me dias se re po nen aho ra con fre cuen cia, me pa re ce
con ve nien te ver lo co mo un re pre sen tan te de un tea tro a la
vez muy ex tra ño, re vo lu cio na rio y tan ac tual. De Pla tón y
Je no fon te he es co gi do dos obras de más im pac to: el diá lo- 
go que evo ca la muer te de Só cra tes y la dis cu sión so bre la
in mor ta li dad del al ma, y el re la to de la gran mar cha de los
Diez Mil cru zan do la es te pa asiá ti ca has ta el ren cuen tro con
el mar.

De bo ex pli car por qué he se lec cio na do el ex ten so ca pí- 
tu lo que de di co a los Tra ta dos de His to ria Na tu ral del gran
fi ló so fo dis cí pu lo de Pla tón. Lo pre sen to aquí por que pien- 
so que, pa ra la ma yo ría de los lec to res, esos es cri tos son un
as pec to muy des co no ci do del le ga do aris to té li co. En opo- 
si ción a su ma es tro Pla tón, Aris tó te les se de di có a la in ves- 
ti ga ción de la na tu ra le za, más in te re sa do en la bio lo gía y la
zoolo gía que en las ma te má ti cas. Sus tra ta dos so bre es tos
te mas son par te es en cial de su ex ten sa obra y les des ti nó
una gran par te de su vi da. Las pá gi nas que pre sen to re pro- 
du cen mi pró lo go a su In ves ti ga ción de los ani ma les (tra du- 
ci da en la BCG por J. Pa llí; creo que es un to mo di fí cil de
en con trar). En fin, contras tar lo que el fi ló so fo del Li ceo
pen sa ba y veía con lo que aho ra se sa be pue de ser un ejer- 
ci cio in te re san te.

Plu tar co es hoy tal vez me nos leí do que en otros tiem- 
pos, pe ro aun así va le la pe na acer car se a su ex ten sí si ma
obra pa ra re des cu brir su ad mi ra ble do mi nio de la his to ria y
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la tra di ción li te ra ria grie ga y ro ma na y su ge nial agu de za
co mo bió gra fo.

La Vi da de Ale jan dro del Pseu do Ca lís te nes, una bio- 
gra fía fa bu lo sa y no ve les ca del si glo II o III d.C., es un tex to
pin to res co de enor me fa ma y di fu sión en el Me die vo, que
tra du je ha ce mu chos años.

Los So li lo quios o Con fe sio nes de Mar co Au re lio es un
tex to muy ex cep cio nal, inol vi da ble, por la sin ce ri dad y no- 
ble za del Em pe ra dor, tris te y es toi co.

Los no ve lis tas la ti nos y grie gos com pu sie ron unas na rra- 
cio nes que re ú nen, en asom bro sa mez cla, se duc tor mis te rio
y mo der ni dad sen ti men tal. Pe tro nio, Apu le yo y Lon go son
enor mes es cri to res, de es ti los muy dis tin tos, in quie tan tes y
fan ta sio sos.

Tal vez mis no tas so bre Vir gi lio y Ovi dio pa rez can bre- 
ves, pues só lo in ten tan muy es cue ta men te su bra yar los ras- 
gos ad mi ra bles de esos dos prín ci pes de la poesía la ti na. Y
al go pa re ci do po dría de cir de mis apun tes so bre las sen- 
ten cias de Sé ne ca, uno de los más bri llan tes pro sis tas y
pen sa do res de la An ti güe dad, de in men sa som bra en la
tra di ción hu ma nis ta a lo lar go de mu chos si glos, en el Re- 
na ci mien to y la Ilus tra ción.

No con vie ne alar gar los pró lo gos, cier ta men te. En es ta
pe que ña ga le ría de re tra tos y tex tos no he pre ten di do, co- 
mo de cía, más que in vi tar a la lec tu ra de es tos se duc to res
clá si cos de tiem pos an ti guos, tan vi va ces y no fal tos de mo- 
der ni dad.
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LOS GRIE GOS
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HO ME RO
EL PRI MER POE TA

DE OC CI DEN TE

Ilía da

La Ilía da es el pri mer poe ma de la li te ra tu ra grie ga. La li te- 
ra tu ra oc ci den tal co mien za, en efec to, con es ta epo pe ya
he roi ca de unos quin ce mil seis cien tos ver sos, com pues ta
en el si glo VI II a.C. por Ho me ro, el mis mo poe ta al que los
an ti guos atri bu ye ron tam bién la Odi sea , el se gun do gran
poe ma he roi co com pues to po cos lus tros des pués. Ho me ro
es el gran pa triar ca en los co mien zos de to da nues tra li te ra- 
tu ra. Po co sa be mos de él, e in clu so a ve ces —en los si glos
XVI II y XIX — se lle gó a po ner en du da su exis ten cia co mo
úni co au tor del vas to poe ma, pos tu lan do en su lu gar la ac- 
tua ción de un há bil com pi la dor que vino a ser un zur ci dor
de com po si cio nes más bre ves an te rio res.

La dis cu sión en tre los fi ló lo gos «ana lí ti cos» y los «uni ta- 
rios» acer ca de si exis tió un úni co au tor del poe ma o bien
una reu nión de va rios poe mas me no res por obra de un há- 
bil re dac tor tar dío fue lar ga y eru di ta. Sin em bar go, su pe- 
ran do los pro ble mas y dis cu sio nes eru di tas de la lla ma da
«cues tión ho mé ri ca», aho ra vol ve mos a creer en ese es- 
plén di do y ge nial poe ta (al que lla ma mos Ho me ro) que, a
me dia dos del si glo VI II a.C., com pu so la mag ní fi ca epo pe ya
so bre los úl ti mos días de la gue rra de Tro ya, la ciu dad de
Pría mo, si tua da cer ca del Bós fo ro, y lla ma da Ilion, de don- 
de vie ne el nom bre del poe ma.

Con la poesía épi ca de Ho me ro (Ilía da y Odi sea ) se ini- 
cia no só lo la li te ra tu ra grie ga, sino la li te ra tu ra eu ro pea.
Co mo es bien sa bi do, los grie gos no tu vie ron «li bros sagra- 
dos» que co di fi ca ran su doc tri na re li gio sa y su mi to lo gía.
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Pe ro los ni ños grie gos apren dían en la es cue la la Ilía da y la
Odi sea , y en los gran des fes ti va les se re ci ta ban los poe mas
de Ho me ro, y eran mu chos los que se sa bían sus can tos de
me mo ria. Lo mues tran bien las ci tas fre cuen tes que ha cen
en sus char las al gu nos per so na jes de los Diá lo gos de Pla- 
tón, por ejem plo. Co mo en otras cul tu ras, tam bién en Gre- 
cia la épi ca es el pri mer gé ne ro li te ra rio, po pu lar y tra di cio- 
nal. Y Ho me ro es el au tor épi co por ex ce len cia, se gui do, a
no ta ble dis tan cia, por He sío do y, de más le jos, por otros
épi cos me no res, cu yas obras se nos han per di do.

La epo pe ya es, en to das las cul tu ras, un gé ne ro ba sa do
en la tra di ción mí ti ca, que re me mo ra las ejem pla res y me- 
mo ra bles ha za ñas de los hé roes —glo rio sas fi gu ras de an ta- 
ño que los mi tos re cuer dan y que sir ven de es tí mu lo y
ejem plo a las ge ne ra cio nes de los hom bres—, pro te gi dos e
im pul sa dos a ve ces por los dio ses. La Ilía da es una com po- 
si ción épi ca mo nu men tal por las pro por cio nes del poe ma
mis mo, y tan to por su dra ma tis mo co mo por su te má ti ca —
el ase dio de una ciu dad, la con tien da san grien ta, la aten- 
ción a las ba ta llas y los es fuer zos de los hé roes, las pa la bras
y las muer tes de los gue rre ros, el tras fon do de los dio ses y
el des tino, etc.— es un es plén di do pa ra dig ma de es te gé- 
ne ro po é ti co, so lem ne y ar cai co.

TE MA Y ES TRUC TU RA DE LA ILÍA DA

El te ma de la Ilía da no es con tar y can tar en sus hexá me tros
to da la gue rra de Tro ya, co mo bien ad vier te el lec tor des de
los pri me ros ver sos. Ni nos cuen ta los co mien zos de la gue- 
rra ni tam po co su fi nal, que, por otra par te, ya sa bían to dos
los oyen tes del poe ta, pues per te ne ce al mi to tra di cio nal y
de do mi nio po pu lar. Tam po co de di ca el poe ta nin gún es- 
fuer zo a pre sen tar nos a los per so na jes, sean hé roes o dio- 
ses. Te nien do en cuen ta que su pú bli co ya co no ce, a gran- 
des ras gos, el de sa rro llo de la saga he roi ca, así co mo a los
ac to res de pri me ra fi la, Ho me ro cons tru ye su lar ga epo pe ya
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en torno a al gu nos epi so dios del dé ci mo y úl ti mo año del
ase dio de Tro ya por los grie gos, es de cir, los aqueos, acau- 
di lla dos por el rey de Ar gos y se ñor de Mi ce nas, Aga me- 
nón.

Ya en sus pri me ros ver sos enun cia con cla ri dad el te ma
sin gu lar que ar ti cu la el am plio re la to, al pe dir le a la Mu sa
que can te «la ira fu nes ta de Aqui les» que cau só te rri bles
ma les a los aqueos. Y el poe ma con clu ye sin con tar nos ni el
fi nal de Tro ya ni si quie ra la muer te de su pro ta go nis ta,
Aqui les —co mo di ji mos, es tos he chos de la le yen da eran
co no ci dos y es tán evo ca dos en alu sio nes en va rios lu ga res
de la Ilía da de mo do muy sig ni fi ca ti vo—. La Ilía da con clu ye
cuan do la ira ini cial de Aqui les se ha apla ca do, tras sus pa- 
té ti cas con se cuen cias, cuan do los aqueos ya han de vuel to
el ca dá ver de Héc tor y los tro ya nos ce le bran los fu ne ra les
del más va le ro so hi jo de Pría mo. Los he chos des cri tos en el
mar co de la Ilía da abar can unos ca tor ce días de la gue rra
—y unos vein te de des can so en tre esos días de lu cha y ac- 
ción—, pe ro el poe ta, que cen tra su re la to so bre es tos epi- 
so dios pun tua les, sa be evo car el am bien te más vas to de la
lar ga con tien da, me dian te la in ser ción de otros —co mo el
fa mo so «Ca tá lo go de las na ves» en el can to II— y me dian te
las men cio nes de va ria dos en cuen tros y co lo quios y de los
muy nu me ro sos con ten dien tes y es ce nas que dan una vi- 
sión pa no rá mi ca de los ho ri zon tes del con flic to bé li co.

La Ilía da —cu ya uni dad dra má ti ca re sal tó bien Aris tó te- 
les en su Po é ti ca— , al evo car ese tras fon do de hé roes y
ba ta llas san grien tas y de dio ses que van y vie nen, es mu- 
cho más que un poe ma so bre Aqui les y su des tino trá gi co,
in clu so mu cho más que una Aqui lei da , aun que sea la «có- 
le ra de Aqui les» lo que ha ser vi do al poe ta pa ra con fi gu rar
el es plén di do re la to con una ar qui tec tu ra ori gi nal.

Des de la épo ca ale jan dri na, por lo me nos, el tex to del
gran poe ma se edi ta dis tri bui do en vein ti cua tro can tos, di- 
vi sión que no re mon ta, des de lue go, a Ho me ro ni a los rap- 
so dos an ti guos que lo re ci ta ban por muy va rias ciu da des


