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PRÓLOGO 

Tuve noticias de la existencia de Duris de Samos en la clase de 

Literatura Griega III: Época Helenística, hace ya algunos años, que 

impartió el doctor Pedro Tapia Zúñiga; se habló entonces, entre 

muchos otros temas, de himnos y de poesía cultual, y se tradujo 

y se comentó el Himno a Demetrio Poliorquetes que, hasta donde 

se sabe, nos transmitió el mencionado Duris. Jamás había 

escuchado nada de ese hombre, por eso escogí estudiar su obra. 

A pesar de las dificultades, no me arrepiento de aquella decisión, 

pues he aprendido muchas cosas, sobre todo, cómo cambian, con 

el paso del tiempo, los juicios de los hombres sobre lo que es el 

estilo y lo que debe ser la historia. 

En las siguientes páginas quiero acercar a ese Duris -dado 

que no existe ninguna traducción al español de su obra- a los 

estudiosos de las Letras Clásicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Esta presentación de Duris incluye un 

estudio introductorio, el texto griego, mi traducción, un índice de 

nombres propios y otro de palabras. Espero que su conocimiento 
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resulte interesante y sirva al menos, sobre todo a los 

historiadores y a los filólogos, para comprender o volver a 

estudiar el intrincado período de la época helenística. 

El estudio introductorio, al cual podría llamar "mis apuntes 

sobre Duris de Samos", quiere acompañar al texto griego y a su 

versión al español; pero no pretende ser un trabajo exhaustivo. La 

traducción es eso, una traducción: mi traducción; me esforcé por 

no decir mal lo que se lee, a veces no muy bien, en el original. Ahí 

va el texto griego, cada quien puede hacer la suya. Las notas -

pienso- ayudarían a una comprensión más completa del texto, 

podrían tal vez aclarar ciertas dudas: no siempre un texto puede 

hablar por sí mismo. El texto griego está tomado completamente 

de la edición de Jacoby (Fragmente der griechischen Historiker ). 

Para la translación de los nombres propios al español, me ceñí a 

lo que dicta Errandonea en su introducción: el uso y la tradición 

son definitivos, la cantidad de las vocales también lo es. 

Dado el carácter sorprendente de lo que nos cuenta Duris de 

Samos, el juicio sobre la veracidad de sus histonas le 

corresponde al lector. 
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UNA BREVE MIRADA A LA HISTORIOGRAFÍA GRIEGA 

Uno de los más complejos y fascinantes momentos de la historia 

griega ocurrió durante el helenismo. La transformación histórica 

inició en el siglo III1 con Filipo de Macedonia, que incluso tenía un 

historiógrafo de cabecera, Teopompo, el primero de una nueva 

generación de historiadores: los sucesos que habrían de ocurrir 

en los siguientes años necesitaban quedar asentados por escrito -

y por muchas plumas-. 2 Teopompo marcó una ruptura con la 

antigua tradición de escribir historia, sus personajes ya no fueron 

solamente jefes de estado o grandes dirigentes, cuyo único interés 

histórico para el lector moderno fuera su papel histórico; sino 

también fueron individuos de carne y hueso atormentados por 

vicios, excesos y pasiones, personas reales cuya existencia nos 

1 Todas las fechas, a menos que se indique lo contrario, son antes de Cristo. 
2 Estos historiógrafos "modernos" son Éforo que escribió 29 libros y dejó su obra inconclusa; 
Duris con 24 libros de Historias Macedonias, entre otras; Filarco con 28 libros de Historias; 
Timeo con al menos 38 libros de Historia de Sicilia, y más tarde Posidonio con una obra 
histórica de 52 libros, y Polibio con 50. El mismo Teopompo fue un historiador prolífico con 
12 libros de Helénicas y 58 de Filípicas. 
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revela un cambio de mentalidad decisivo: 3 El ser humano se 

convirtió en lo más importante para el desarrollo de la historia. 

La visión de Teopompo llegó muy lejos. Él descubrió que el 

destino de Grecia dependía de la voluntad de un solo hombre, 

más que de las rivalidades entre las ciudades y de los conflictos 

locales: Filipo había sometido Grecia y preparaba la guerra contra 

Asia; también advirtió que los griegos estaban ya en una aventura 

cuyas dimensiones eran incapaces de imaginar. 

La visión histórica de Teopompo fue la pauta de la nueva 

forma de escribir historia; en todos los historiadores posteriores 

quedan vestigios de su influencia; sin embargo, dos son 

considerados sus herederos directos: Duris y Filarco, que, como 

aquél, tuvieron una visión dramática de los acontecimientos e 

hicieron retratos individuales de sus personajes: éstos tenían una 

vida plena, pública y privada. Sus obras abundan en peripecias, 

pequeños detalles, escenarios y hechos pintorescos; pero 

3 "Ceux de Théopompe ont une vie privée, libre, sensuelle. Ils boivent, ils jouent, ils ont des 
maitresses. Leur personnalité tout entiere se dévoile et réagit sur leur activité politique ". 
Pédech, Trois ... , p. 9. 
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mientras Filarco busca el patetismo, Duris provoca efectos 

estéticos y teatrales. 4 

Duris de Samas, pues, es uno de los representantes de esta 

nueva concepción literaria de la historia, de la llamada "historia 

trágica" que, en términos generales y como su nombre lo indica, 

tiene algunas características en común con la tragedia: héroes y 

heroínas, cambios de fortuna, lecciones morales e incluso 

vestuario y escenografia; pero, más allá de eso, el historiador 

trágico busca envolver a su audiencia emocionalmente a fin de 

provocarle sentimientos intensos, cosa inimaginable entre los 

historiadores de la vieja guardia, donde lo más importante era la 

exaltación de las hazañas heroicas, de la virtud y de la patria. 

Para la época en que Duris escribió sus historias (siglo III), el 

significado de "patria" estaba algo lastimado, era el siglo siguiente 

a la guerra del Peloponeso: los griegos se hallaban obligados a 

aceptar cada vez más la manipulación externa, continuaban las 

luchas intestinas y ninguna ciudad era del todo autosuficiente; 

en cambio, el vecino reino persa se consolidaba cada vez más; por 

4 Cf Pédech, "Trois .. . ",p. 9. 
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otra parte, Filipo y Alejandro consiguieron subyugar al pueblo 

griego que estaba dividido, y lograron imponer la hegemonía 

macedonia sobre toda la Hélade. La polis clásica había dejado de 

existir5 . Las condiciones estaban dadas para que lo más 

importante fuera el individuo. 

Esta invasión macedonia quedó atestiguada en 

prácticamente todos los historiadores de la época; 

desafortunadamente la mayor parte de sus obras sólo se 

conservan en forma fragmentaria. No obstante, los esfuerzos por 

restaurar la historia de esa agitada era bajo su propia perspectiva 

continúan. Duris de Samas es uno de esos historiadores que, por 

ser una fuente esencial de la época, merece ser estudiados. 

5 La rcóA.u; surgió en Grecia, teniendo como características esenciales la arelé y la libertad. 
Pero con Ja llegada del helenismo y de los gobiernos monárquicos esta libertad fue cada vez 
menos plena; ya "desde mediados del siglo V las poleis (por lo menos dentro de un marco 
regional y étnico coherente) eran capaces de renunciar a una parte de su soberanía para 
transferir las competencias de su defensa y de su política exterior a un gobierno federal, 
representativo y permanente", Will, El mundo griego .. . , p. 163; sin embargo, en el mundo 
hellenístico Ja hegemonía no recaía ya sobre una ciudad (como Esparta o Atenas), sino sobre 
un solo hombre, Filipo de Macedonia -en este caso-; para el siglo III, todas las poleis griegas 
fueron territorio dominado por Ja hegemonía macedonia "la ciudad griega se había 
derrumbado: no· aguantaron aquellos cimientos platónicos -quizá utópicos ya desde su 
origen- P.Tapia "La arelé . .. ", p. 295. Al presentarse este "derrumbamiento" -quizá el de uno 
de los ideales más importantes de la cultura griega- vino lo inevitable: "el sistema de valores 
que había elaborado esa polis tiende a desvanecerse para dejar sitio a nuevas corrientes que 
privilegian al individuo frente a Ja comunidad", Will, id., p. 169 . 
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Hay muy pocas cosas que pueden decirse sobre Duris con 

certeza; sin embargo, creo que vale la pena conocerlas, e intentar 

comprender su visión histórica a partir de los escasos fragmentos 

y acontecimientos biográficos que existen sobre él. 
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INTENTO DE BIOGRAFÍA 

Cuando Duris llegó al mundo, la situación de Samas no era cosa 

fácil; la isla había sido una pieza importante en la lucha entre 

atenienses y espartanos.6 La estancia de Alcibíades en Samas fue 

un factor detonante para agrandar los problemas; en el año 404 

la fracción pro-ateniense fue desterrada de la isla por Lisandro7 , 

quien instauró una decarquía; en el 394 los samios se unieron en 

una alianza anti-espartana. No obstante, para el año 390 sus 

afinidades habían cambiado: recibieron en uno de sus puertos 

algunos barcos de la flota espartana; a pesar de esto, la paz de 

Antálcidas en el 386 perjudicó seriamente la actividad de la isla, 

pues de alguna manera garantizaba la eventual absorción de 

Samas al imperio persa. En el 366 el general ateniense Timoteo 

tomó la isla como botín de guerra y estableció el gobierno 

clerúrquico en Samas,ª que envió a la población al exilio, 

particularmente a las clases sociales más ricas, quienes 

permanecieron fuera de la isla hasta el año 322, cuando Perdicas 

6 Cf G. Grote, History of Greece, Londres, 1862, VII, p. 258. 
7 Cf Notas al texto español, fr. 26, nota 1. 
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aplicó un decreto por el cual todos los desterrados podían 

regresar a su patria.9 

A la luz de estos acontecimientos es muy probable que Duris 

(e.a. 330) no nació en Samos. Sin embargo, nada sabemos con 

certeza acerca del lugar en que su familia pasó el exilio, aunque 

hay un dato que ha ayudado mucho para su ubicación: en el año 

300 se promulgó un decreto propuesto por Liságoras, hermano de 

Duris, para honrar a la gente que ayudó a los samios en el exilio; 

en éste aparece el nombre de Epinoides de Heraclea. A pesar de 

que muchas eran las ciudades que tenían este nombre, se cree 

que se trata de una Heraclea que estaba en Sicilia, pues en ese 

tiempo había una estrecha relación entre Samos y las ciudades 

sicilianas de Siracusa y Gela; 1º además, Duris fue el único 

historiador no siciliano en escribir la mayor historia de Agatocles, 

tirano de Siracusa, 11 y hay aún una conjetura más por parte de 

Kebric: el nombre del padre de Duris, Caios, un nombre 

8 Según Grote se presumen tres etapas de la clerurquia: la primera en 365/364 tan pronto 
como Timoteo ocupó Samos, y dos "reforzamientos" en 361/360 y en 352/351 . 
9 Cf Kebric, In the shadow ... , p. 3. Alejandro dio lectura a una carta en Susa en el 324 que 
ordenaba a las todas ciudades griegas permitir a los exiliados volver a sus casas y 
restablecerlos en sus bienes; cf Will, Los griegos ... , pp. 271y273. 
1° C/ Habitch, "Samische Volksbeschlüsse .. . ", pp. 197-198, n. 30. 

XX 



extremadamente raro entre los gnegos -si no es que único-,12 

puede ser una equivalencia con el latino Caius, un nombre muy 

común en la Italia del s. IV. 13 Por todo esto, es posible que la 

infancia de Duris haya transcurrido en Italia. 

Respecto a la fecha de su nacimiento hay también algunas 

conjeturas, pero una fuente clásica resulta de gran estima para 

hacer un cálculo aproximado: Pausanias afirma que Caios fue 

campeón juvenil en las Olimpiadas cuando los samios estaban en 

el exilio 14 (entre los años 366/365 y 322/321), es decir, Caios 

debió nacer entre el 360 y el 350 en Sicilia. Posiblemente Duris 

nació cerca del año 330.15 

También existen pocas noticias acerca de su origen, 

Pausanias 16 contribuyó con una de las más importantes: se sabe 

que su padre Caios 17 fue tirano de Samosis, posición que años 

11 "A logical outgrowth of a childhood in Sicily ... ", cf Kebric, In the shadow .. ., p. 4. 
12 Cf Barron, "The tyranny ... " , p. 191, n. 2. 
13 Cf Kebric, op. cit .. , p. 4. 
14 Cf fr. 4 (Paus., VI, 13, 5). 
15 Han sido propuestas diversas fechas para el nacimiento de Duris: según Müller en FHG. II, 
p. 446, nació alrededor del año 340 a.C.; según Fontana en Le lotte per la sucessione di 
Alessandro Magno , p. 155, n. 22, y Manni en KnKAAm: , 6, p. 168, entre Jos años 3511350 y 
341/340; para Kebric (ibid. ), Duris nació en el 330. Cf Pédech, Trois ... , p. 261. 
16 Cf Paus ., VI, 13, 5. 
17 Véanse también Notas al texto español, fr. 4, n. 2. 
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después el mismo Duris ocuparía. 19 Tuvo por lo menos dos 

hermanos,20 Linceo, poeta cómico, amigo de Menandro, y 

Liságoras,21 un político samio. El mismo Duris dice que es 

descendiente de Alcibíades.22 

Otro dato importante sobre la vida de Duris es que terminó 

su educación en Atenas, donde fue discípulo de Teofrasto junto 

18 Cf Willamowitz, He/lenistisch e ... 1, Berlín, p. 51, n. 2: "der Vater des Duris Tyrann 

~ewsesen sei". 1 . . s . . . d d hº º w ·11 . ('bºd ) e cree que a tJrama en amos tema una süces1on e pa re a IJO; 1 amow1tz e e em 
remite a Schwartz en RKA, s. v. Duris, col. 1853 "vielleicht nicht durch eigene Usurpation, 
sondem als Erbe seines Vaters" . Esta sucesión se practicó en Samas más o menos hasta el año 
281 a.c. 
20 Según Kebric ("A note ... ", p. 287) es posible que Duris fuera el hermano mayor, pues 
llevaba el nombre de su abuelo y además sucedió a su padre en la tiranía de Samas. 
21 John Barran, en "The tyranny ... ",p. 191, n. 2, propone el siguiente árbol genealógico para 
la familia de Duris: 

"Duris 

1 

Caios 
(born before c. 350, tyrant after 322) 

1 

DURIS Lynceus 
(historian and tyrant, living 281) ( comic poet) 

Lysagoras 
(active c. 300)" 

22 Cf fr. 3 (Plu. Alk. 32). Esta aseveración de Duris posiblemente sea cierta: Alcibíades estuvo 
en Samas hacia el año 411 a.C. y tuvó un hijo con la reina de Esparta; tal vez el origen de 
Duris de Samos se remonte a esta unión, cf Thuc. VIII, 86, 1; Plu . Alk. 26; 23, 7; Ages. 3, 1-2. 
Según Manni, es posible que el hijo de Alcibíades haya sido el abuelo de Duris, tomando en 
cuenta que entre cada generación hay aproximadamente 30 años de diferencia, cf E. 
Manni, KQKAAOL:, 6, p. 168. 
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con su hermano Linceo.23 Aunque es difícil precisar la fecha 

exacta de su llegada a esa ciudad, cabe suponer que no ocurrió 

antes del 307, año en que Demetrio de Falero24 fue derrocado del 

poder, y tampoco durante el tiempo de los cuatro años de guerra 

con Casandro. Tras su exilio, los samios volvieron a su patria el 

año 322; en el período siguiente hubo una estrecha alianza entre 

samios y antigónidas, lo cual provocó hostilidades entre Samas y 

Atenas gobernada por Demetrio de Falero (aliado de Casandro, el 

enemigo de Antígono); por ello, es prácticamente imposible que 

Duris y Linceo -samios- hayan estado en la ciudad antes del año 
' 

307. En efecto, su llegada a Atenas pudo ocurrir entre los años 

304 y 302 aproximadamente.2s 

Además, si nos atenemos a estas fechas, Duris habría 

llegado a Atenas a los veintitantos años, edad bastante razonable 

para concluir su formación profesional. Ahí fue discípulo de 

Teofrasto26 en el Liceo, que no era solamente un círculo de 

23 Cf fr. 1 (Aten. , IV, 1 p., 128A). 
24 Cf Notas al texto español, fr. 10, nota l. 
25 Cf Kebric, "A note .. . ",p. 287. 
26 Teofrasto, que mantenía una estrecha amistad con Demetrio de Falero, la cual no fue muy 
bien vista por algunos filósofos (cf Poi., IX, 42; Diog. Laert., V, 38; Athen., XIII, 610 EF), 
fue desterrado de Atenas cuando éste fue derrocado; sin embargo, el destierro no fue muy 
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reflexión filosófica, sino un centro de estudios literarios y 

científicos.27 Podría decirse que las obras de Teofrasto y sus 

discípulos, los peripatéticos, formaron una vasta enciclopedia con 

información de todos los tiempos y de todos los temas: filosofía, 

matemáticas, geometría, astronomía, historia natural, artes 

plásticas, música, literatura y ciencias políticas.28 Tal formación 

dejó una fuerte y extensa huella en la formación académica de 

Duris, quien escribió sobre una infinidad de temas; no obstante, 

los temas que más le interesaron fueron la literatura y el arte. 

Tales preferencias marcaron radicalmente su forma de escribir, 

su estilo narrativo está lleno de fuerza dramática y sentido 

estético, como si las historias contadas por él fueran una tragedia 

o una pin tura. 29 

A la luz de estos datos biográficos sobre Duris, no es de 

extrañar la calidad de su formación: el heredero de una de las 

familias más notables de Samos y el destinado al gobierno de la 

prolongado; cf W. S. Ferguson, Hellenistic Athens, Londres, 1911, pp. 104-107; J. B. Bury, 
"The Hellenistic Age and the History of Civilization", The Hellenistic Age, Nueva York, 
1923, reimp. 1970, pp. 6-7. 
27 Cf Pédech, Trois ... , p. 262. 
28 Cf F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, X, pp. 175-180. 
29 Cf Pédech, Trois ... , p. 263. 
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ciudad no podía tener otro tipo de educación que la de un 

príncipe, la de un hombre culto y refinado: "la vida de Duris 

muestra un hombre cultivado, guiado por la erudición de la 

escuela peripatética, así lo confirman sus fragmentos. Sin 

embargo, él no es solamente un autor de libros: es un hombre 

político y conocedor de los personajes importantes de su tiempo: 

Antígono, Demetrio, Lisímaco y tal vez de algunos demagogos 

atenienses como Estratocles, Demócares y Lácares. Él tuvo la 

posibilidad de escribir su obra histórica a la luz de los 

acontecimientos":30 Duris, gracias a su posición privilegiada 

dentro de su ciudad, pudo contar con información política de 

primera mano. 

La situación en Samos cuando Duris terminó su formación y 

regresó a su patria, alrededor del año 300,31 debió ser más o 

menos la siguiente: cuando los sam10s regresaron a su isla 

30 En Pédech, ib., p. 264: "le peu que l'on sait ou qu'on peut supposer de la vie de Duris 
montre un homme cultivé, conduit a l'érudition, comme les fragrnents le confirment, par la 
fréquentation del 'école péripatéticienne. Mais il n'a pas été seulement un auteur livresque. Il 
a eu une expérience d'homme politique et il a pu connaltre les personnages imporfunts de son 
temps: Antigone, Démétrius, Lysimaque, et peut-etre les démagogues athéniens, Stratocles, 
Démochares et Lachares. 11 a done pu etre, pour écrire son oeuvre historique, a la source des 
événements" 
31 Según Kebric, In the shadow ... , p. 6. 
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después de cuarenta años de exilio, se encontraron con muchas 

dificultades: el clima político estaba bastante agitado; los que 

consiguieron regresar32 eran los más ricos y por eso se optó por 

instaurar la plutocracia,33 que -de alguna manera- era también 

una tiranía. Por aquél tiempo, Caios, partidario de Antígono,34 fue 

impuesto como tirano de Samos.35 Aunque es muy difícil precisar 

con exactitud la fecha de su gobierno, hay que suponer que ésta 

tuvo que ocurrir después del año 322, año del retorno, y que 

posiblemente haya terminado en el año 301 con la batalla de 

Ipsos y la muerte de Antigono . 

32 "The poorer classes outside the inmediate vicinity could not afford the move unless 
subsidized by the newly-reinstitued govemment or sympathetic friends, and others had 
undoubtedly become so firmly entrenched elsewhere (inscriptions show that Sarnians were 
spread ali over the Mediterranean) that retuming was neither feasible nor desirable. The core 
of the first retumees, then, would presumably have been made up of those with rnoney, who, 
with few exceptions, were former landowners or their descendants, anxious to reclaim lost 
properties", Kebric, In the shadow .. ., p. 7. 

3 La plutocracia (el gobierno de los más ricos) fue una influencia de la política macedonia, 
que también llegó a Atenas después de la guerra sacra en el 321 ; cf Kebric, ibid. 
34 

Antígono, corno Casandro, era uno de los diádocos. Sarnos le ofreció su base naval a 
Dernetrio Poliorquetes, el hijo de Antígono (cf Notas al texto español, fr. 13, nota 3); se 
instituyeron fiestas en honor de Antígono y sus hijos; una tribu fue llamada Demetria, y los 
samios sirvieron en la armada de Antígono. Cf Diod. XIX, 62; 7; XX, 50, 4; Habicht, 
Gottmenschentum und griechische Stiidte, Munich, 1956, p. 62. 
35 Es posible que Caios se hubiera ganado ese cargo por haber sido vencedor en los juegos 
olímpicos, lo cual seguramente le generó una gran popularidad entre sus compatriotas que lo 
tomaron corno líder político . Cf Kebric, In the shadow .. ., p. 8. 
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Es posible que Duris haya tomado el poder a su regreso a 

su tierra y que su gobierno haya durado hasta el 281,36 año en 

que la isla pasó a la hegemonía de Ptolomeo 11,37 y que, de alguna 

manera, marcó el término de la historia local de Samas. 

Desgraciadamente no se conservan más datos acerca de la tiranía 

de Duris. 

Quizá esta serie de eventos (el fin de su tiranía, la muerte de 

Lisímaco, la llegada de Ptolomeo) incitaron a Duris a escribir sus 

obra histórica: cuando Duris volvió a su patria en su juventud lo 

hizo como un ardiente nacionalista,3 8 seguramente por la 

nostalgia de una patria que no conocía, pero ya estando ahí se 

dio cuenta de que su patria poco a poco se convertía en una 

colonia macedonia más, y, sobre todo, de que los protectores de 

Samos, Antígono, Demetrio y Lisímaco, no eran más que 

macedonios protegiendo a la isla de otros macedonios con 

intereses distintos . 

36 En este año se d_io la batalla de Ciropedion, en la que Lisímaco, el protector en tumo de 
Samos, murió. 
37 Difícilmente Ptolomeo hubiera podido dejar margen alguno para un gobierno independiente 
en Samos, pues escogió sus puertos para establecer la base de la flota egea. 
38 Duris escribió una crónica de su patria y Plutarco lo acusó de distorsionar la verdad en 
nombre de los intereses de Samos. Cf fr. 67 (Plu. Per. 28, 1-3). 
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Duris entonces se encontró con muchas razones para 

escribir, y seguramente pasó los últimos años de su vida 

escribiendo: en una edad en la cual un hombre comienza a 

disfrutar los frutos de su vida, él fue depuesto de la tiranía de 

Samas, su carrera política había concluido. Obviamente, su obra 

es una denuncia de cómo los macedonios acabaron con su patria, 

pero también fue escrita, a la manera de Tucídides, como una 

advertencia para que las futuras generaciones aprendieran de los 

errores del pasado.39 

Sin embargo, no existen noticias sobre sus últimos años de 

vida ni sobre la fecha o el lugar de su muerte; pero, si ponemos 

atención al destino de Samas, "probablemente, él murió como un 

hombre desilusionado" . 40 

39 Cf Kebric, In the shadow ... , p. 47. 
40 En Kebric, id., p. 9. 
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LA OBRA LITERARIA DE DURIS DE SAMOS 

Obras mayores. Producción histórica. 

También de las tres grandes obras de Duris de Samos, Historias 

macedonias, En tomo a Agatocles y Los Anales de Samos, 

desgraciadamente sólo se conservan fragmentos; a pesar de ello, 

es conveniente estudiarlas por separado, para luego hacer un 

comentario sobre el estilo y otras características comunes (los 

personajes, el momento histórico, los escenarios, etcétera). 

Historias macedonias. 

El estudio de esta obra se basa sólo en treinta y seis fragmentos, 

de los cuales quince provienen de esta obra, y veintiuno le han 

sido asignados a causa de su contenido. El trabajo de 

reconstrucción -cronología, fuentes, anécdotas, etcétera- para el 

estudio de la época a partir de estos escasos fragmentos es 

prácticamente imposible, "así, somos privados de una fuente de 

información inestimable sobre un período en el que las lagunas y 
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las oscuridades son numerosas y desorientan con frecuencia al 

historiador moderno". 41 

Es posible que Duris haya tomado como guía a Heródoto 

para establecer su cronología, organizando su narrativa alrededor 

de prominentes figuras de la política42 como Filipo, Alejandro o 

Demetrio; esto, además de ser muy útil para el lector, que estaba 

familiarizado con las fechas de lo que leía, le daba un sentido de 

continuidad a la historia. 

Para escribir una historia de la agitada monarquía 

macedonia de los años 370 al 281 era necesario usar un gran 

número de fuentes; según Kebric,43 las utilizadas por Duris 

fueron las siguientes: para la historia de Filipo: Teopompo*, 

Marsias*, Calístenes y Dídilo; para la historia de Alejandro: 

Marsias*, Cares*, Efipo, Clitarco y Dídilo; para el año 281: Dídilo, 

Demócares*, Filarco, Teofrasto* y Linceo, y para otras historias: 

Heródoto, Helánico* y Ctesias*.44 

41 En Pédech, Trois ... , p. 314: "Nous sommes ainsi privés d'une source d'information 
inestimable sur une période ou les !acunes et les obscurités sont nombreuses et déroutent 
souvent ! ' historien modeme". 
42 C/ Kebric, In the shadow ... , p. 36. 
43 Cf Kebric, In the shadow ... , pp. 36-48. 
44 * Estos autores están mencionados en los fragmentos de Duris. 
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Presumiblemente éstos son los autores más utilizados por 

Duris para la elaboración de sus Historias macedonias, tal vez 

hayan sido elegidos de acuerdo con los gustos personales de 

Duris, con sus conceptos historiográficos45 y con sus creencias. 

Sin embargo, no hay que pasar por alto que el mismo Duris 

era una fuente de información por sí mismo; como se vio antes, 

su estancia en Atenas en el círculo intelectual de la ciudad y su 

situación política en Samas fueron sitios privilegiados para la 

observación y transmisión de la historia; además, la situación 

geográfica de la isla lo tenía en el centro de los acontecimientos 

tanto de Europa como de Asia: "Atenas era un campo cerrado de 

rivalidades internacionales y el Pireo una base estratégica de 

primera importancia. Las relaciones comerciales llevaban a 

Samas testimonios venidos de todo el mundo griego que 

aportaban noticias y expresaban opiniones; pues además de los 

comerciantes sencillos, también había viajeros importantes de los 

cuales las informaciones eran preciosas. Duris buscaba el 

45 Según los comentarios de Polibio, la mayoría de historiadores de la época helenística 
preferían entretener que informar. Con su particular estilo "trágico" de escribir, Duris pudo 
encontrar una solución a las demandas de la nueva historiografia de su tiempo. Cf Kebric, In 
the shadow ... , p . 41. 
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testimonio directo y concreto como lo prueban vanos de sus 

fragmentos". 46 

Duris comienza su relato47 con la muerte de tres reyes: la de 

Amintas, el padre de Filipo; la de Agesípolis, el rey de Esparta, y 

la de Jasón, tirano de Tesalia; los tres, muertos en el año 

370/369. Estos eventos inauguraron una nueva era, por eso 

Duris los eligió como punto de partida: con la muerte de Amintas 

y la ascensión al trono de F~lipo, comenzó la verdadera historia 

macedonia. 

No obstante, la batalla de Leuctra (371) ha sido una fecha 

estimada como decisiva por los historiadores,4ª porque significó el 

principio al breve episodio de la hegemonía tebana, entre el fin de 

la espartana y la preponderancia de la macedonia. 

Inmediatamente después de la batalla, hubo un período de 

46 Cf Pédech, Trois ... , p. 344: "Athenes était un champ clos de rivalités intemationales, le 
Pirée une base stratégique de premiere importance. Les relations commerciales attiraient a 
Samos des témoins venus de tout le monde grec: ils apportaient des nouvelles, ils exprirnaient 
des opinions; il y avait de simples commen;:ants, mais aussi des voyageurs de marque dont les 
informations étaient précieuses. Duris recherchait le témoignage direct et concret, comme le 
p.rouvent plusieurs fragments". 
7 C/ fr. 5 (Diod., XV, 60 3-6). 

48 C/ Erathost., FGrH., 241 Fl; Polyb. I, 6, l. 
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anarquía total y una profunda crisis en la monarquía macedonia: 

sobre estas ruinas Filipo edificó su hegemonía. 

Duris sugiere que la historia estaba dominada por la 

voluntad y el destino de grandes personajes como Filipo, Lisímaco 

o Seleuco, todos ellos, gobernadores. El papel de la ciudad-estado 

se perdía cada vez más. La brevedad de la hegemonía tebana y la 

caída de Atenas y Esparta fueron decisivas. Los nuevos jefes, 

todos ellos macedonios (de ahí el título de la obra) se encontraban 

conquistando imperios.49 

Posiblemente en este primer trabajo de Duris pudo existir 

una introducción sobre su concepto de historia, objetivos, 

métodos y límites del trabajo. También se acostumbraba entre los 

autores de la época añadir un prefacio50 antes de iniciar cada 

siguiente libro, es posible que Duris lo hubiera hecho. 

Un esquema sobre el contenido de las Historias macedonias 

podría ser, según Kebric, el siguiente:s1 Libro I (fragmento 1), 

comienzo de las Historias macedonias, año 370/69; libros II-V 

49 Cf Pédech, Trois ... , pp. 316-317. 
50 Éforo fue el primero en emplear un prefacio y en reconocerlo como parte de la 
composición; cf Barber, The Historian ... , pp. 68-74. 
51 Cf Kebric, In the shadow ... ,p. 52. 
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(fragmentos 2 y 3), hasta la muerte de Filipo, año 336; libros VI-

IX (fragmentos 4-7), hasta la muerte de Alejandro, año 323; libros 

X-XIV (fragmento 8), hasta la consolidación de Casandro en 

Macedonia, año 316; libro XV (fragmento 9), hasta la caída de 

Demetrio en Atenas, año 307; libros XVI-XXIII (fragmentos 10-

15), hasta la muerte de Demetrio, año 283; libro XXIV, hasta el 

fin del reinado de los sucesoress2 , año 281/80; fin de las Historias 

macedonias. 

El corpus de la obra contenía principalmente los reinados de 

Filipo, Alejandro y las disputas entre los diádocos.53 Es 

interesante observar cómo la historia de los diádocos, aunque 

más corta (43 años, frente a 47 de Filipo y Alejandro), es mayor 

en cuanto a la extensión de su tratamiento (quince libros, frente a 

nueve), ya que esta época fue crucial para determinar el destino 

de Macedonia, de Grecia, de todos los territorios conquistados y, 

lo más importante para Duris, de Samas. 

52 Entre estos años murieron Lísimaco y Seleuco, los últimos diádocos. 
53 Los diádocos aparecieron en escena después de la muerte de Alejandro: la división del 
enorme imperio fue el motivo. La disputa de más de cuarenta años por la sucesión de 
Alejandro comenzó; aparecieron los conflictos no tanto por conservar la herencia del 
conquistador, sino por la ambición de cada diádoco, que quería un imperio independiente y 
tan grande como fuera posible. Cf Fontana, Le Lotte ... . p.136 ss. 
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En la parte sobre Filipo y Alejandro, la historia debió 

narrarse año por año con sus acciones políticas y bélicas. Sin 

embargo, a partir del libro XI las cosas debieron complicarse, 

pues el número de protagonistas se incrementó 

considerablemente: en Europa aparecieron Antípatro, 

Polisperconte, Casandro, Pirro, Lisímaco y, a veces, Demetrio; en 

Asia, Antígono, Eumenes, Seleuco, Demetrio y, al final del 

período, Lisímaco. Todos ellos eran personajes ideales para la 

tragedia griega: atormentados por grandes pasiones, por la · 

ambición, en medio de batallas, coaliciones e intrigas de palacio. 

La fecha del fin de las Historias macedonias ha sido motivo 

de algunas conjeturas: en el año 281/80 murió el último de los 

sucesores, Seleuco, asesinado por Ptolomeo; así, el punto final de 

la obra, recordaría el punto inicial: la muerte de los soberanos 

como principio y fin de una época,54 lo cual estaría totalmente de 

54 "Ceux qui étaient morts en 370/9 ne gouvemaient que de petits États, menacés par leurs 
voisins. Les rois de 281 dominaient de vastes royaumes taillés dans l'immense conquete 
macédonienne. Cette symétrie et cette antithese étaient saisissantes et flattaient sans aucun 
doute le sens artistique de Duris." ("Los que estaban muertos en 370/9 no gobernaban más 
que pequeños estados amenazados por sus vecinos. Los reyes del 281 dominaban vastos 
reinos influidos por la inmensa conquista macedonia. Esta simetría y esta antítesis eran 
sorprendentes y deleitaban sin ninguna duda el sentir artístico de Duris"). Pédech, Trois 
p.337. 
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acuerdo con su formación peripatética que, de acuerdo con los 

cánones que había marcado Aristóteles en su Poética, "le indicaba 

que una obra de arte debía ser una composición entera, con un 

principio, medio y fin; en el tiempo de Duris, la idea de que la 

historia debía constituir una unidad era un lugar común entre los 

historiadores. De este modo, la muerte de Amintas fue su 

principio; el poderío macedonio, su centro, y la muerte del último 

hombre que formó parte de este poderío, su fin: una unidad 

orgánica". 55 Otro dato importante es que ese año fue crucial no 

sólo para la historia de Samos, sino para la vida de Duris: fue el 

fin de su tiranía y de la autonomía samia. 56 

Para resumir un poco diré que Duris fue un historiador que 

escribió sus Historias macedonias a la manera de Heródoto y que 

usó un número de fuentes que fueran compatibles con sus gustos 

literarios. Que los veinticuatro libros de historias cubrieron el 

período de la muerte de Amintas (370/69) hasta la muerte del 

55 "As a Peripatetic .. . , bis training dictated that a work of art should be an organic whole, a 
unified composition with beginning, middle and end; ... by Duris' time the idea that history, 
too, should constitute a unity had become commonplace among historians. Thus for Duris 
Amyntas ' death would have provided his beginning, the Macedonian rise to world power his 
middle, and the death of the last of the men who formed that power his end - an organic 
unity", Kebric, In the shadow .... p. 53 . 
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último de los sucesores (281/80). La historia de Demetrio fue la 

preferida de entre todas las de los sucesores, y se pueden 

encontrar grandes pasajes de ella en la biografia de Demetrio de 

Plutarco. 

En tomo a Agatocles 

Se trata de una biografía57 de Agatocles, el famoso tirano de 

Siracusa; posiblemente Duris comenzó a escribirla 

inmediatamente después de la muerte del tirano (289), cuando él 

mismo se encontraba en el poder. La muerte de un personaje tan 

controvertido y una historia tan reciente le garantizaban una gran 

audiencia; además, Duris tenía razones personales para 

escribirla: Agatocles ayudó a los samios en el exilio, y es posible 

que la familia de Duris haya pasado el exilio en Siracusa. ss 

56 Cf Kebric, In the shadow ... , p. 54. 
57 Esta obra es considerada alternativamente como historia y como biografia: la diferencia 
entre una monografia histórica sobre un hombre y una biografía no siempre es fácil de 
discernir; cf Kebric, In the shadow ... , p. 68, n. l. El género biográfico es una clara influencia 
de la escuela peripatética, donde se practicaba el estudio del carácter y del temperamento: los 
pequeños detalles y las pequeñas acciones definían al individuo. Aristoxeno, con su Vida de 
Sócrates, fue el creador del género; cf Pédech, Trois ... , p. 293. 
58 Cf. supra pp. XVI-XVII. 
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Desgraciadamente la historia de Agatocles no puede 

reconstruirse a partir de lo que sabemos de Duris; han quedado 

muy pocos fragmentos de ella (los fragmentos 16 al 21 y otros 

cuatro que le han sido atribuidos, del 56 al 59) básicamente de 

digresiones curiosas sobre el reinado de este personaje;S9 por 

ejemplo, algunas sobre el mito de Polifemo y Galatea (fr. 58), 

sobre algunos comentarios etiológicos (fr. 16) o sobre leyendas 

locales (fr. 17). 

La biografía de Agatocles se conserva gracias a Diodoro, que 

usó como fuente a los biógrafos contemporáneos de Agatocles; se 

sabe que, además de Duris, Timeo, Calias, el historiador oficial de 

la corte, y Antandro, hermano del tirano, escribieron su 

historia.60 Sin embargo, según Fontana,6 1 Duris fue la fuente 

59 "The information on Lamia (Diod. XX. 41. 3) is contained in an unnecessary digression 
about local folklore in Lybia. The comments about the failing of historians to properly 
recapture the past (inspired in part, perhaps, by the actions of Agathocles and Bormilcar, i.e. 
XX. 43 . 1 ff.) are an interruption of the narrative which reflect personal beliefs on the 
composition of history (XX. 43. 7). The anecdotal passage about Agathocles (XX. 63. 1-7) 
suddenly digresses into a detailed character study o.f the tyrant, which is a departure from the 
~enerally straightforward narrative up to that point". Kebric, /11 the shadow .... p.78, n. 86. 

Cf FGrH 566; 565; 564. 
61 

Cf Fontana, "11 problema ... ", pp. 187-190; también en C. Dolce, "Diodoro ... " : "la 
presenza di Duride, come fonte unica o principalissima, nei libri di Diodoro". Sin embargo, 
otros consideran que Duris sólo fue una fuente secundaria en la obra de Diodoro; cf 
Schwartz, RKA, s. v. Diodoros, col. 687; Jacoby, Kommentar, p. 120; De Sanctis, Ricerche ... , 
p. 99 SS . 
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principal de Diodoro para su historia de Agatocles, por ser el 

historiador más confiable (era el único extranjero y el que no 

tenía motivos personales62 en favor o en contra del tirano), pues 

"si Calias era un adulador excesivo de Agatocles, Timeo era un 

detractor apasionado". 63 

También en Justiniano64 existen pasajes que hacen pensar 

que Justiniano utilizó la obra de Duris: la descripción de la 

muerte de Agatocles tiene demasiados elementos dramáticos al 

estilo de Duris y que contrastan con el resto de su narrativa.65 

En cuanto al contenido, la obra estaba formada por cuatro 

libros, y la distribución de los acontecimientos quedaría más o 

menos de la siguiente manera:66 

El libro I debió tratar sobre los primeros años de Agatocles 

como tirano, de sus antecedentes, de la situación de Siracusa y 

de su primera expedición contra África. Abarcaba de los años 31 7 

a 310. 

62 Son obvios los motivos por los que Antandro y Calias escribieron a favor de Agatocles; 
Timeo escribió contra él porque fue desterrado de Sicilia, cf- Diod., XXI, 17, l. 
63 En Pédech, Trois ... , p. 290: "si Callias a été un laudateur excessif d' Agathocle, Timée a été 
un détracteur passionné". 
64 Cf Just. , XXII-XXIII-2. 
65 Cf. Kebric,In the shadow ... , p. 7 1. 
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El libro 11 (fragmentos 16 y 17) cubría de los años 310 a 304. 

Ahí se encontraba la campaña en África (310-307) y la guerra 

contra Cartago. En el año 307, a la manera de los diádocos, se 

proclamó rey de Siracusa.67 Después de la guerra hubo un 

período de paz y fue instaurado un régimen de moderación. 

El libro III (fragmento 18) narraba los acontecimientos entre 

los años 303 y 296: la defensa del helenismo contra el progreso 

de los bárbaros del norte, la toma de la flota de Casandro (298) y 

la expedición a Córcira. 

El libro IV (fragmentos 19 y 20) era, de alguna manera, el 

libro más personal en la Historia de Agatocles; iba de los años 

295 a 289 y hablaba sobre el casamiento de Lanasa, hija de 

Agatocles, con Pirro en el 295;6ª de su alianza con Demetrio 

Poliorquetes; de su drama familiar69 y de su muerte. 

Conociendo el gusto de Duris por los episodios dramáticos y 

las escenas trágicas, podría decirse que este libro era el que mejor 

66 Cf Pédech, Trois .:., pp. 295-299. 
67 Cf Diod., XX, 54, 1. El título era puramente decorativo y Agatocles ni siquiera portó nunca 
una diadema; cf id. , XIX, 9, 7. 
68 Cf Plu., Pyrrh. , X, 7. 
69 Cf Diod., XXI, 16. 
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retrataba su estilo; por eso es razonable que Diodoro haya 

utilizado muchos pasajes de este libro . 

Sobre los personajes de estas historias volveremos más 

adelante. 

Los anales de Samos 

Se piensa que esta obra pudo ser la primera composición 

histórica de Duris, 70 y que el orgullo y el patriotismo pudieron ser 

sus principales motivos para escribirla.11 Los anales de Samos 

fueron escritos poco tiempo después de que Duris volvió de 

Atenas, y el trabajo es el resultado de una clara influencia de los 

atidógrafos,72 que veían la historia de sus ciudades de acuerdo 

con sus propias convicciones, sin importar la fidelidad histórica y 

conforme a su particular interpretación; normalmente abordaban 

la historia a la luz de tradiciones escritas (poemas y epopeyas) y 

orales, dando especial importancia a leyendas mitológicas y usos 

70 " It is reasonable to postulate that he would have written first about the things closest to 
him", Kebric, In the shadow ... , p. 79, n. 87. 
71 C/ Kebric, id. ., p. 79. 
72 Los atidógrafos eran historiadores locales de Atenas, los más importantes fueron Helánico, 
Filarco, Melantio y Demón; cf Jacoby, Athis: The Local Chronic/es of Ancient Athens, 
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religiosos, con la infiltración de sus ideas políticas. Gracias a esta 

influencia, a partir de la segunda mitad del siglo IV, las crónicas 

locales fueron múltiples en Grecia; en Samos los principales 

representantes de la historiografia local, además de Duris, fueron 

Eugonas, Etlio, Olímpico, Ulíades y Alexis.73 

Entre los escritores que Duris consultó como fuentes para la 

elaboración de su obra cabe mencionar a Asio,74 autor de un 

poema genealógico a la manera de Hesíodo; a Paniasis,75 autor de 

una epopeya sobre Heracles; a Heródoto,76 a Helánico77 y a 

Éforo.78 

Desafortunadamente de Los anales de Samas sólo queda 

una veintena de fragmentos (del 22 al 26, del 60 al 71, del 74 al 

77 y posiblemente el fr. 45 y el fr. 96) . Se sabe que esta obra era 

de por los menos dos libros,79 en los cuales había una historia de 

Samos desde sus orígenes (tal vez éste fuera el tema del libro I); el 

Oxford, 1949, FGrH Illb (suppl.) I; Pearson, The Local Historians of Attica, American 
Philological Association publication, Filadelfia, 1942. 
73 Cf Pédech, Trois .. .. pp. 274-275. 
74 Cf fr. 60. 
75 Cf fr. 64 y Notas al texto español, fr. 64, n. 1. 
76 Cf Hdt., III, 60; 39-59; 120-125; 139-149. 
77 Cf Notas al texto español, fr. 11, n. 2. 
78 Cf Notas al texto español, fr. 9, n. 1. 
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período de las guerras médicas y la dominación ateniense sobre 

la isla al fin de la guerra del Peloponeso (el libro II). De haber 

existido un tercer libro, éste tal vez hubiera contenido la historia 

de Samas hasta la llegada de Alejandro Magno.ªº 

El siglo VI fue un período brillante y agitado en la historia de 

Samas, hubo numerosos conflictos bélicos. Finalmente se llegó el 

establecimiento de la tiranía, y con esto comenzó un período de 

prosperidad, bajo la tiranía de Polícrates,st que fomentó las artes, 

las letras, el comercio y la industria. Esa época y ese tirano 

marcaron los ideales samios de Duris. 

Obras menores. Miscelánea. 

Duris, más que historiador, fue un polígrafo:ª2 escribió acerca de 

diversos temas, sobre todo, asuntos relacionados con el arte y la 

literatura. De su producción literaria sólo quedan unos cuantos 

7'l Los fragmentos 22 y 23 provienen del segundo libro. 
80 Cf Pédech, Trois .. ., pp . 274-275. 
81 Polícrates (cf Notas al texto español, f. 63, n. 1) patrocinó la construcción de un acueducto 
por Eupalino (cf Hdt., III, 60), la construcción del templo de Hera, el más grande templo del . 
mundo griego; fue protector de los poetas Anacreonte e Íbico; favoreció el comercio y 
fortificó la flota (surgieron las embarcaciones llamadas samainas; cf fr. 66c). En ese tiempo 
vivían en Jonia seis de los siete sabios (Férecides, Pitágoras, Tales, Pítaco, Bias y Cleóbulo; 
cf ff. 22, 23, 75-77). 
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fragmentos de sus tres grandes obras históricas: Historias 

macedonias, En tomo a Agatocles y Los anales de Samas, y otros 

de algunas obras menores: 1) Sobre temas literarios: Problemas 

homéricos, Acerca de las tragedias y Acerca de Eurípides y 

Sófocles; 2) sobre temas artísticos: Acerca de las pinturas, Acerca 

del entallar, Acerca de las leyes y Acerca de las competencias. 

Estos dos últimos libros posiblemente trataban acerca de 

certámenes musicales; Jacoby, hablando de Acerca de las leyes, 

afirma que "probablemente el libro no sea ni un compendio de 

leyes musicales, ni un suplemento a los XXIV libros De las leyes 

de los estoicos de Teofrasto, sino una historia de la música". 83 

A continuación me refiero brevemente al contenido de cada 

uno de estos trabajos. 

Problemas homéricos84 era una obra con todo tipo de 

comentarios -filológicos, mitológicos, históricos y literarios- sobre 

82 C/ Pédech, Trois ... , p. 265. 
83 "Das buch ist vermutlich weder eine zusammenstellung von v6µtµa. (C Mueller) noch ein 
nachtrag zu Theophrasts 24 büchem N6µwv KO.'tá. O"tOt)(EÍ.OV ("über rechtswissenschaft" 
Beloch), sondem musikgeschichtlich." en Jacoby, Kommentar, p. 122, n. 27. 
84 En época helenística, Homero y su obra eran un tema recurrente entre los filólogos : 
Megacleides, un autor del s. IV, escribió Acerca de Homero, que después fue utilizada por 
Porfirio y Dídimo; Cameleo y Dicearco tuvieron escritos sobre Homero; Diógenes Laercio le 
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Homero; estaba formada por lo menos por dos libros que eran un 

tipo de apéndice o de escolios a la Ilíada y, posiblemente, a la 

Odisea; "estaba compuesta de una serie de comentarios sobre 

diferentes pasajes de la Ilíada, ningún fragmento se refiere a la 

Odisea".85 El fragmento 30 formaba parte del primer libro de 

Problemas homéricos, y posiblemente los fragmentos 88, 89, 90, 

91 y 92 también formaran parte de esta obra. 

Del tratado Acerca de las tragedias sólo queda el fragmento 

28, en él puede apreciarse el gusto de Duris por las tradiciones 

raras. Este libro fue utilizado hasta el siglo 11 de nuestra era por 

Aristocles de Mesenia. 86 

Acerca de Eurípides y Sófocles, de esta obra también queda 

sólo un fragmento, el 29; en él se cuenta que Alcibíades sabía 

tocar la flauta; así, Duris contradice la tradición de que éste era 

un arte indigno para un hombre libre de la época clásica. 87 

Posiblemente el fragmento 94 también formara parte de esta 

atribuyó a Dernetrio de Falero dos libros sobre la Jlíada y cuatro sobre la Odisea, a Heráclides 
el póntico, dos libros llamados Soluciones homéricas; cf Pédech, Trois ... , p. 265. 
85 En Pédech, Trois ... ,p. 266: "ne formaient pas une oeuvre suivie; elle se composait d'une 
série de remarques sur différents passages de l' Iliade; aucun fragrnent ne se rapporte a 
l'Odyssée". 
86 Cf Pédech, Trois ... , p. 267. 
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obra, pues habla de Macaria, la hija de Heracles, de quien 

Eurípides cuenta la historia en Los Heráclidas .88 

Acerca de las pinturas le fue atribuida a Duris por Diógenes 

Laercio. Y no es de extrañar que Duris, un hombre sumamente 

inquieto, haya escrito sobre un tema que estaba tan de moda en 

el mundo helenista: la pintura había resurgido con más fuerza, 89 

se había descubierto la perspectiva, se jugaba más con el color, 

con la luz y con la sombra, se cuidaba la minucia en los detalles . 

Hay que suponer que la obra de Duris era una historia sobre la 

pintura y los pintores contemporáneos, a muchos de los cuales es 

posible que él mismo conociera. De esta obra da testimonio el 

fragmento 31 . 

Acerca de la estatuaria tal vez éste fue un trabajo parecido al 

anterior, un compendio sobre la estatuaria, que también había 

tenido un resurgimiento, y sobre los escultores y fundidores de la 

87 Cf Plu. Alk. , 2, 5-6. 
88 Cf Pédech, Trois ... ,p. 267, n. 6. . 
89 Entre los años 400 y 350 surgieron nuevas escuelas de pintura: la escuela de Sición, 
fundada por Pánfilo, el maestro del famosísimo Apeles el pintor de Alejandro, que también 
tuvo otros alumnos sobresalientes: Melantio, maestro de la composición, y Pausias, 
especialista en flores y aves; los de la escuela ático-tebana, fundada por Filoxeno, hicieron la 
célebre batalla de Alejandro contra Darío. Otros pintores famosos fueron Arístides de Tebas y 
Ctesíloco, Cidias y Citnos de Asia. Cf Plin., XXXV, 90; J. Overbeck, Die antiken 
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época. Además del fragmento 32 que se ha conservado de ella, 

Ulrichs propone que los libros XXXIV y XXXV de Plinio que le han 

sido atribuidos a Antígono de Caristo, fueron tomados de la obra 

de Duris.90 Es posible que el fragmento 78 perteneciera a este 

libro sobre la estatuaria. 

El interés de Duris por las artes plásticas no sólo quedó 

expresado en estos trabajos, sino también en la forma de escribir 

sus historias; con sus escritos, él pretendía dejar en el lector un 

sentimiento parecido al que producen la pintura y la escultura.91 

Sobre Acerca de las leyes existen dos conjeturas, una 

propuesta por Müller y Kebric92 - quienes dicen que se trata de 

un escrito sobre las leyes- y otra propuesta por Jacoby;93 que me 

parece la más plausible, según este autor se trataría de un escrito 

sobre música o "leyes" musicales. Se conserva un solo fragmento 

(27); sin embargo, existen dos fragmentos más, el 80 y el 81, que 

hablan sobre instrumentos musicales y que podrían haber 

Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig, 1868, pp. 310-
380. 
90 Cf L. Ulrichs, Chrestomathia Pliniana, Berlín, 1857, p. 27 y ss. 
91 Cf Pédech, Trois .. ., p. 273. 
92 Cf Müller, FHG. II, p. 486; Kebric, In the shadow .... p. 10. 
93 Cf supra nota 39; también RKA, s.v. Duris, col. 1853-1854. 
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pertenecido a este libro -¿a cuál si no?-. El tratado debía 

contener una historia de la música desde sus orígenes y una 

historia de los instrumentos musicales. 

Acerca de las competencias estaba consagrado en su 

mayoría a las competencias musicales y a todo lo que estuviera 

alrededor de la música: poesía, ensambles corales, danza e 

instrumentos. Quedan tres fragmentos atribuidos a esta obra, el 

33, el 34 y el 82.94 

Los fragmentos 

En conjunto, los fragmentos de Duris son como una de nuestras 

revistas modernas, quincenales o mensuales, ilustradas y 

entretenidas y eruditas: se habla sobre una gran cantidad de 

temas, pero al finalizar, aunque uno se haya entretenido bien, se 

tiene la impresión de que no se conoció suficientemente ninguna 

historia. A pesar de que al terminar la lectura queda la 

satisfacción de que uno aprendió "algo" acerca del mundo griego 

94 El interés de Duris por la música queda manifestado en estas dos obras. En ese momento, la 
música jugaba un papel muy importante en la representación de piezas trágicas, pues las 
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antiguo, lo que más se queda es el disfrute de la lectura en sí, y 

las anécdotas que se mezclan con cada historia (¡ojalá que mi 

traducción conserve un poco de ese deleite!). 

Hay un gran debate en tomo a esta fragmentaria obra de 

Duris: sus estudiosos se cuestionan acerca de la autenticidad y 

de la calidad de sus escritos. Normalmente, a la luz de sus 

fragmentos, la mayoría de los críticos la condenan demasiado 

rápido; muy pocos son los que -como yo- le tienen alguna estima, 

pero no tengo competencia ni en historia ni en estilística griega, 

para hablar con autoridad sobre el tema; sin embargo, me alegra 

saber que hay estudiosos que pueden hablar y afirmar algo de lo 

que siento, como Beloch quien dice que Duris "en su tiempo, fue 

el autor más importante y el que tuvo mayor influjo".95 La 

mayoría de las discusiones acerca de Duris y de su obra se han 

centrado en el estudio de la "historiografía trágica" y en el 

problema de establecer las fuentes de la Biblioteca histórica de 

Diodoro. Los estudios para entender la obra de Duris por sus 

intervenciones de música instrumental tendían a reducir el lugar que antes ocupaba la lírica 
coral; cf Pédech, Trois ... , p. 268. 
95 En Gr. Gesch., IV, 1, p. 479: "den bedeutendsten und einfluBreichsten Historiker seiner 
Zeit" 
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propios méritos son escasos; sólo contamos con el de Pédech, con 

el de Kebric y con el de Ferrero, menos exhaustivo.96 

Más allá de los juicios acerca de su obra, es innegable que 

Duris fue un autor muy consultado en la antigüedad; así lo 

indica el hecho de que haya sido preservado por tantos escritores 

que utilizaron sus escritos: Cicerón, en el s. 1 a.c., era un 

admirador de su obra;97 Dídimo, el poeta alejandrino, consultó su 

historia sobre Filipo;9B Diodoro incorporó pasajes de Duris en su 

Biblioteca histórica;99 Estrabón empleó sus etimologías. 100 Al final 

del s. 1 d. C., Plinio se refirió a él en muchas ocasiones; 101 

Plutarco extrajo información de Duris para sus Vidas paralelas y 

para sus Tratados morales;102 Zenobio, de la época de Adriano, 

tomó sus proverbios; 103 Clemente de Alejandría 104 conoció su 

96 Pédech, Trois historiens méconnus; Kebric, In the shadow of Macedon: Duris of Samas; 
Ferrero, "Tra poetica ed istorica: Duride di Sama". 
97 Cf fr. 73 (Cíe., ad Att., VI, 1, 18). 
98 Cf fr. 36 (Didym., de Demosth. , [Berl. Klass.-T I] 12, 50). 
99 Cf Diod. XVII, 23, 2; XVIII, 8, 7; 18, 6; 56, 7; XIX, 2, 9; 44, 4-5; 58, 2-4; 62, 7; XX, 40, 
6; 41; 46, 2-3; 53, 1-4; 92, 4; 104. 
100 Cf fr. 54 (Strab., I, 3, 19). . 
1º1 Cf fr. 12 (Plin., HN, l, 7 a-e); fr. 32 (-,-,XXXIV, 61); fr. 43 (-,-,XXXVI, 79); fr. 48 (-,-, 
VII, 30); fr. 55 (-,- ,VIII, 143). 
102 Cf fr. 8 (Plu., Per. , 28); fr. 38 (-, Dem., 19); fr. 39 (- ,-, 23); fr. 40 (- ,A/ex., 15); fr. 46 (
,- , 46); fr. 50 (-, Phoc., 4); fr . 51(-,-, 17); fr. 53 (-, Eum., 1); fr. 67 (-, Per. , 28); fr. 69 (-, 
A&es., 3); fr. 70 (-, Alk., 32); fr. 71 (-, Lys., 18); fr. 84 (-,Prov., l, 48). 
10 Cf fr. 63 (Zen., Prov., V, 64); fr. 95 (-,-, 11, 26); fr. 96 (- ,-,-, 28). 
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obra, Ateneo10s alabó sus vívidas descripciones. El lexicógrafo 

Harpocratión106 y Diógenes Laercio1º7 lo utilizaron, Porfirio leyó en 

él detalles acerca de los filósofos;ios Proclo,109 en el s. V d. C., lo 

consultó para criticar a Platón. En el s. VI d. C., Estéfano de 

Bizancio 11º obtuvo información acerca de Samas, Egipto y Sicilia. 

Focio 111 lo estudió en el s . IX d. C., la Suda11 2 se sirvió de él en el 

s. X d. C., y algunos escoliastas como Tzetzesll3 conocieron su 

obra a finales del s. XII de nuestra era. Posiblemente tuvo alguna 

!0
4 Cf fr. 41 ª (Clero . A1ex., Strom., I, 139, 4 p. 86, 21 Sta). 

ws Cf fr. 1 (Athen., IV 1 p. 128A); fr . 2 (- ,VIII 18 p.337D); fr. 2 (-, XIII 10 p. 5608); fr. 3 
{- ,VI 55 p. 249CD); fr . 4 (- ,IV 63 p. 167 CD); fr. 5 (- ,X 45 p. 434 EF); fr. 7 (- , XIII 85 p. 
60CD); fr. 10 (-,XII 60 p. 5428-E); fr. 12 (- , IV 42 p. 155C); fr . 13 (-,VI 63 p. 2530-F); fr. 
14 (-,XII 50 p. 535E-536A); fr. 15 (- ,-, 66 p. 546CD); fr. 16 (-, XIV 9 p . 61 88C); fr. 18 (-, 
XIII 84 p. 605DE); fr. 19 (- , XII 59 p. 542A); fr. 26 (-, XV 52 p. 696E); fr. 28 (-,XIV 40 p. 
636F); fr. 29 (-, IV 84 p. 184D); fr. 35 (- ,XII 43 p. 532D-F); fr. 37a (-, VI 19 p. 231BC); fr. 
37b (- ,IV 42p. l 55D); fr. 42 (-, XII 38 p. 529A); fr. 49 (-, I 31 p . 17F); fr. 52 (-,XIII 10 p. 
560F); fr. 57 (- , I 35 p. 19EF); fr . 60 (- ,XII 30 p. 525EF) ; fr. 72 (- , XI 111 p. 5048). 
106 Cf fr. 65 (Harp., s. v.' Acrn:acrí.a); fr. 68 (Harp., s. v. ' AvooKí.Oou 'Epµf¡c;). 
107 Cf fr. 22 (Diog. Laer., 1, 119-120); fr. 31 (-,-, 38); fr. 74 (- ,- , 22) ; fr. 75 (-,- , 74); fr. 76 
{-,- , 82); fr. 77 (- ,-, 89); fr. 78 (-, II, 19). 
IOs Cf fr. 23 (Porphyr. , Vit. Pyth., 3). 
109 Cf fr. 83 (Procl. , In Plat. Timae., I, 90, 20 Diehl) 

iw Cf fr. 45 (Steph. 8iz., s.v. Auacrí.<;); fr . 59 (-, s.v. ' AKpayáv'tE<;); fr. 61 {- , s. v. 

íópyupa). 
111 Cf fr. 9 (Phot. , Bibl., 176 p. 121b 3); fr. 1 (- ,- ,- , 121a 41 ); fr. 17 (Phot.- Sud., 

s. v. Aáµta); fr. 33 (-, s. v. crEA.lvou <Y'tEQxxvó<;); fr. 66 (- , 

s. V. :Laµí.wv b of¡µó<; tcrnv W<; n:oA.uypáµµmo<;); fr. 68 ( Phot. , 8erol. 125, 18 Rei); fr. 

82 (- , s. v. áywv). 
11 2 Cf fr. 17 (Phot.- Sud., s. v. Aáµw.); fr. 20 (Sud., s. v. Eupú~a'tO<;) ; fr . 33 (Phot.-Sud., 

s. V. OÉ.AlVOU O'tEQxxVÓ<;}; fr. 64 (Sud., s. v. navúacrt<; 11oA. uápxou ' AA.tKapvacrcrEÚ<;}; 
fr. 66 (Sud., s.v. :Laµí.wv b of¡µó<; tcrnv w<; 1toA.uypáµµmo<;). 
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influencia en Filarco, Nepote, Quinto Curdo, Lucano, Arriano, 

Polieno y otros. 114 Con todo esto es evidente la importancia que 

Duris tuvo en la antigüedad y la edad media: ¡más de mil 

trescientos años de vigencia! 

Desafortunadamente esa subsistencia de las obras de Duris, 

no sirve para determinar la "calidad" de su contenido histórico; 

dependemos enteramente de los escritores que nos lo han 

transmitido . Los juicios sobre el trabajo de Duris surgieron 

doscientos años después de su redacción: Dídimo lo acusa de ser 

exagerado; 11s pero Cicerón, el más reconocido de todos los 

críticos, se refiere a él como "horno in historia diligens", 116 

mostrando su familiaridad con la obra de Duris, muy vigente 

entre la elite literaria de Roma.117 Resulta muy complicado juzgar 

el trabajo del historiador a partir de unos cuantos fragmentos y 

juicios sobre su producción histórica; la variedad de los críticos 

sólo demuestra cómo las preferencias históricas cambian de 

acuerdo con cada época. 

113 Cf fr. 4lb (Tzetz., Posthom., 770); fr . 56b (-, Lykophr., 1378); fr. 92 (_, 102, 143, 183). 
114 Cf Kebric , In the shadow ... , pp. 10-11. 
115 Cf Didym., ibid. 
11 6 Cic., ad Att., VI, 1, 18 
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El estilo historiográfico 

La historiografía trágica es un legado de la escuela peripatética. 

Aristóteles fue el primero en hacer una comparación entre poesía 

e historia; de acuerdo con su teoría, la poesía es más filosófica 

que la historia porque presenta los acontecimientos "como 

deberían ser" y no "como son".11s Evidentemente, si hubo 

necesidad de establecer las diferencias entre poesía e historia, fue 

porque ya existía una confusión entre ambas; así, no podemos 

decir que, con la llegada de esta "nueva" forma de contar la 

historia, alguien "inventó" el género: en Heródoto ya existían 

ingredientes de la historiografía trágica.119 

En realidad, la confusión surgió desde el principio, porque 

la historia y la tragedia tuvieron como origen común a la 

epopeya. 12° La historiografía peripatética tiene mucho que ver con 

la tragedia clásica: la vida es representada como una tragedia y, 

como tal, busca suscitar el n:á8oc; en el lector; también a la 

manera clásica, en este tipo de historia hay µíµr¡crt<; una viva 

11 7 Cf Kebric , In the shadow .... p. 13 . 
11 8 Cf Arist., Poet .. IX, 1451 b 1 f. 
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representación de la realidad, y hay i]OOV'JÍ, derivada de esa 

representación. El apego a la µíµ11cnc; condujo a Duris a crear 

escenarios muy realistas (para muestra sirvan los fragmentos 10, 

13 y 14), cosa que Diodoro deja a la entera imaginación del lector. 

Para Duris, la historia también es como una pintura; por eso, la 

descripción tiene que ser precisa, para poder cautivar la 

sensibilidad y la imaginación del lector. 121 Esta carencia de placer 

estético en la lectura era lo que él criticaba de las obras de Éforo 

y Teopompo: 122 la historia también es un tipo de literatura y debe 

producir algún deleite en quien la lee.123 

La forma de escribir de Duris también seguía una línea más 

o menos teatral, en la que el vestuario de los personajes y los 

escenarios jugaban un papel importante, y, aunque parezca 

increíble, en sus historias existía el acompañamiento musical: en 

11 9 Cf Lesky, A History ... , pp. 324-325. 
12° Cf Pédech, Trois ... ,p. 369. 
121 Cf Pédech, id., p. 372. 
122 Cf fr. l. 
123 Véase también Jaco by, Kommentar, p. 117: "D. entwickelte jedenfalls das programm der 
tragischen historie, das Schwarz als ,,übertragung der aristotelischen poetik und stillehre auf 
die geschichtsschreibung" bezeichnet die forderung ging auf mi0oc; und 

evcipytta. danach ist µíµr¡cnc; KCÜ t,8ovf¡ ev 'tWl <l>Pcicmt zu erklaren als ,,dramatische 
anschaulichkeit und (daraus entspringende) ergotzung des lesers" ( .. . ), 
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el fragmento 70, Alcibíades regresa a Atenas y los remeros son 

acompañados por música de flauta i24 -y una vez más, Duris 

sorprende al lector con la imagen de la armoniosa simetría entre 

la música y el movimiento de los remos-. 

Tal vez estaría bien aplicar el epíteto de "barroco" al estilo de 

Duris de Samos, como al estilo que dominó el arte europeo de los 

s. XVII y XVIII d. C., pues el de Duris, como el estilo barroco, 

busca remover la sensibilidad. En las obras de Duris existe cierta 

ruptura con el mundo clásico, encarnado en el aticismo; tal vez 

ésa sea la causa de la pérdida de su obra, criticada por los 

autores neo-aticistas. 

Antes de hacer alguna otra consideración con respecto a la 

producción histórica de Duris, conviene recordar que él tuvo 

razones personales para escribir sus historias: vivió tiempos 

políticos muy difíciles antes y durante su gobierno; tal vez esto 

haya tenido un poco que ver con sus conceptos historiográficos, 

der aú'tó 'tÓ ypá<jlttv als minderwertig oder unvollkommen gegenübersteht, d. h. Die 
,,nimis anxia de verborum compositione sedulitas .. . ""(sic). 
124 Cf Pédech, Trois ... , p. 377. 
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quizá todo lo que él vivió sirvió para que pusiera más atención al 

lado "trágico" de la vida humana.12s 

Los personajes preferidos por Duris fueron aquellos que se 

encontraban en el poder y estaban atormentados por cualquier 

tipo de pasión, o los dominados por algún defecto de carácter; ello 

resulta lógico, si se piensa que, de alguna manera, sus escritos 

reflejan las tendencias desmoralizantes de la época: el mundo 

griego se estaba desmoronando poco a poco. 

Muchas veces la obra de Duris tiene intenciones 

moralizantes; para lograr ese efecto, buscaba y ponía como 

ejemplo a los peores personajes posibles; en el fragmento 10, 

Demetrio de Falero es condenado por su extravagancia: mientras 

él ordena la vida de los otros, es incapaz de poner la suya en 

orden; en el fragmento 42 muestra su indignación por la 

situación de Sardanápalo, el rey de Asiria. Los gobernantes 

macedonios eran los preferidos por Duris para ejemplificar los 

defectos más atroces; en cambio, los griegos le servían como 

modelo de virtud; entre estos personajes virtuosos los preferidos 

125 Cf Kebric, In the shadow ... , p. 18. 
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de Duris eran Foción, Eumenes, Arcadio el aqueo y Cares de 

Atenas. 

Entre los personajes siniestros, sus preferidos fueron 

Agatocles, un personaje ideal para la historiografia trágica, 

totalmente sanguinario y con una absoluta carencia de 

escrúpulos; 126 Demetrio Poliorquetes, con una vida llena de 

desórdenes, de escandalosas aventuras, de actividad desbordante 

-grandes ambiciones, personalidad múltiple, hijo afectuoso, 

amante insaciable- era un personaje de tragedia; 127 Duris lo 

entendió y narró su vida corno una representación trágica. 

Dernetrio de Falero y Alcibíades también fueron personajes de 

excesos que historiográficamente fascinaron a Duris. 

Este historiador "trágico" se preocupó por delimitar muy 

bien los caracteres de sus personajes: hizo retratos individuales 

de cada uno; recordemos que la biografia era un género que 

cobraba cada vez más popularidad, pero también era un género 

con poca credibilidad, ya que el criterio del biógrafo siempre era el 

punto de partida. Sin embargo, Duris, como Teopompo, pensaba 

126 Cf Pédech, Trois ... , pp. 311 y 380. 
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que el conocimiento de los hombres es el fundamento de la 

política;12s por eso, Duris intentaba aproximarse lo más posible a 

la personalidad de cada dirigente. 

Podría decirse que Duris fue un historiador moralista con un 

profundo sentido patriótico, un escritor que atestiguó de primera 

mano los efectos del dominio macedonio. El resentimiento que le 

dejó la presencia de las tropas macedonias en Samos lo hizo 

volver la cabeza hacia sus ideales representados por Foción, 

Eumenes y Demóstenes.129 A partir de algunos fragmentos se 

nota que fue un hombre religioso que creía en una moral 

universall30 -como también lo fueron sus ideales-. 

En las historias de Duris, las mujeres también jugaron un 

papel muy importante se convirtieron en agentes históricos.131 

Quizá la época facilitó un poco esta actitud: gracias a que se 

127 Cf id. , p. 355; Mastrocinque, "Demetrio ... ", pp. 269-276. 
128 Pédech, p. 382: "Si Duris accorde beaucoup d' importance a l'extérieur de ses 
personnages, il n'a pas négligé I'analyse des caracteres et la peinture des sentiments. Un éleve 
de Théophraste ne pouvait pas s'en abstenir et le tyran de Samos n'ignorait pas que la 
connaissance des hommes est le fondement de la poli tique". 
129 Cf Kebric, In the shadow ... , p. 23. 
13° Cf Kebric, id. , p. 31. 
131 Cf ff. 2; 21; 52; 65. 
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llevaron a cabo algunos matrimonios, se consolidaron alianzas 

entre algunos países.132 

CONCLUSIONES 

¿Tiene la obra de Duris un serio valor histórico? ¿Puede una 

historia contada por un hombre ser realmente objetiva?133 ¿Un 

político es la persona ideal para escribir la historia de su tiempo? 

Parece que la respuesta a todas estas preguntas es la misma. 

Los críticos literarios de todos los tiempos han sido muy 

severos al juzgar la obra de Duris: Plutarco lo acusó de su 

tendencia a "dramatizar" los acontecimientos; 134 sin embargo, lo 

usó muchas veces como fuente. Los autores modernos no han 

sido más indulgentes: Wachsmuth considera que Duris antepone 

el estilo a la veracidad histórica; 135 Schubert lo trata de 

132 Una prueba de ello son los matrimonios entre Estratónice y Seleuco; entre Casandro y la 
hermana de Demetrio; entre Deidamia y Pirro. 
133 "Es imposible, pues, describir algo sin valorar, sin que entre en juego el propio punto de 
vista, y ello, a pesar de todas las providencias que se tomen . . . toda historia está 
necesariamente afectada por el punto de vista personal del historiador, por sus propias 
valoraciones". En P. Tapia, Cicerón .. . , p. 29. 
134 Cf fr. 8 (Plu., Per., 28, 3). 
135 Cf Wachsmuth, Einteilung ... , pp. 544-546. 
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historiador miserable y falto de seriedad. 136 Los juicios son muy 

severos. 

No obstante, creo que es evidente que no todo fue tan malo: 

es muy significativo que su obra haya sido consultada por tantos 

historiadores que lo sucedieron; tal vez, al menos, las Historias de 

Duris hayan motivado el estudio de la historia griega. Duris venía 

de una familia política y, como tirano de Samas, tenía que 

entender la naturaleza local e internacional de la política; su 

cercanía con los personajes más poderosos de la época tuvo que 

ser un factor determinante en la observación de la política; era un 

hombre muy educado -y educado en la literatura-: 137 la infinidad 

de temas que trató son una prueba de su vasta erudición. 

Sin embargo, Duris estuvo seriamente afectado por la 

conquista macedonia; su obra es un reflejo de la frustración y el 

resentimiento, de la lucha de los conservadores contra el cambio; 

a pesar de esto, supo combinar tanto el pasado como el presente 

y produjo historias que le fascinaban al público en general, que 

136 Cf Schubert, Que/len .. ., pp. 60-62. 
137 "Altre caratteristische di Duride .. . l'interesse all'erudizione (tanto che era consultato da 
un erudito come Plinio), l'amore per i racconti drammatici, le favole interessanti, i miti, i 
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seguramente estaba más interesado en escuchar una buena 

historia que en las exhortaciones morales;13s Duris, al hacer 

historia, se cuidaba de complacer las demandas de un público 

que pedía más entretenimiento que instrucción. 139 

Tal vez el mayor defecto del historiador Duris sea el no 

haber sabido refrenar sus propias emociones al describir los 

acontecimientos, que le eran tan cercanos, y posiblemente por 

eso no está considerado entre los grandes historiadores de la 

antigüedad. La condena casi unánime a su obra fue el factor de 

que sus Historias no se tomaran en cuenta, de que se perdieran y 

se redujeran a unos fragmentos , a partir de los cuales resulta 

imposible averiguar el valor literario que se merecen. Es posible 

que Duris no h aya sido un "gran" historiador; sin duda, -creo-

fue un gran artista. 

proverbi, dei quali voleva dare una spiegazione, e perle favole etiologiche", Dolce, "Diodoro 
... " p. 140. 
138 Cf Kebric, In the shadow .. ., p. 81. 

139 Cf id. p. 82. 
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DURIS VON S.UlOS. 
T 

t6 1 ATHEN. íV 1 p. n?lf!: :roi; xe6~~~~- -,~~;··:·::~ -;~~¡;·A~yüa xal 

Llovei" -roii¡; Iaµiov¡;, 8eo<peá<nov cU 'íOiJ 'EeEalov µa3'-IJ'íá¡;. 
2 - VIII 18 p. 337 D: Avr.ctv¡; 6" o Iá¡uor;, o 8w<peárnov ¡1i" 

µa:trrr~r;, dovetdor; en cMd<por; 'íOv 'íCrff lcnoeiar; reál/Janor; xal. nea1111~
oanor; -rfj¡; nMeldor;. - SUID. s. Avyxw¡; Iá¡1wr;. 

ao 3 PLUT. Alkib. 32: dovei¡; o Iáµio¡; 'Alxifliádov <páoxw11 dtróyo"a¡; , 

el11at •.. {F ___ 70)-=--==-= =· · ~-~ . ·· ·-"·-c·--=-----

1 

. • PAus. VI 13, 5: Xtó-v~ {)e o-b n6ppc.> njr; iv 'OA.vµ.nla' af'l)l11r; 1.'xalor; 

taf'l/XE11 6 Ltovpwr;, Iáµ.wr;, x(>a~ar; mr¡µijt naióar;· dz1"1 ót t') s~ ~n µ.Ev 1n:úov 
1 ·rnü • • io {)6 iniyeaµ.µ.a ó11loi -ro hl' a-biwt, vudjaai. [Xiovw) t')vlxa cS Iaµ.l6w MJµor; 
1 lq;svyt11 ix njr; 'VIÍOOV (365-8119), -rov ó6 t xat(>O'll • • hil -ra ol.x&a -rov {)o;)µcw. : 

\ 11 (6) naea ói -íóv ive~~o11 _: : . ~-------- - - - - -----···- · ··-- .. -·- ·---.~--- - -----.--

, 26 µa1hrrár; !Coral1 -~*1,r:t¡tAc ·---··· __ ·~· •.. ... . . ···---~ ----'~- --
! Xióvióor; L' r.lovcr; eett 1.'xal-Or; Sebubart-Walz r.al or; PaUI nat¡; Eckertz 

De Duride Samio 184.1! .2 xai cS L .1o1Í(>tor;: 'der groflvater de1 hl1toriken' 
E Schwartz [ó) .:1ovo1r; 1.'á¡.uor; Eckertz -rtlz1'7ls- L 3 r:o{) om L [Xlo11t11) 
E Schwartz 1.'xalov Bchubart-Walz Lloii{ltV Hullemann Durldla Samil q. 1. U&recht 
1841 u. a. 4. lücke naeh r.aceóv L' 2'xmóv (rv(>aw6'0oaL btavayayóvrn) Schwartz 
r:óv de xat{JÓV (xa{}' ov) btl -r. ol. r:. ó. (xar:tlíhiv avvt{lr¡, ó Lloti(>t¡; a~ro¡; xar:a.UyeL 
r.r:l.) Luebbert De Pindari po,etae etc. Bonn 1886 5 r:vga11v<W: i. e . Skaioa 

----------.---------- -·- ....... ........-.~-- .. 



DURIS DE SAMOS 

Testimonios 

ATENEO, IV, 1 p., 128 A: En los tiempos ... de los samios 

Linceo y Duris, discípulos de Teofrasto, el eresio. 

2 _, VIII, 18 p., 337 D: Linceo de Somos, discípulo de 

Teofrasto y hermano de Duris el que escribió las historias y fue 

gobernante de su patria. -Cfr. SUJO., s. v. AuvKcuc; Iáµwc;. 

3 PLUTARCO, Alcibíades, 32: Duris de Somos, que afirma ser 

descendiente de Alcibíades ... (f. 70). 

4 PAUSANIAS, VI, 13, 5: No muy lejos de la estela de Quionis, 

en Olimpia, se encuentra Caios de Somos, el hijo de Duris, triunfador 

en el pugilato infantil. La estatua es obra de Hipias, hijo de ** La 

inscripción sobre él dice que consiguió su triunfo cuando el pueblo 

de Somos estaba desterrado de su isla (365-322 a.C.), y que Caios *** 

el pueblo a su patria. En tiempos del tirano ... 



i DIOD. XV 60, 3-6 (ol. 102, 3; 370/69): "ídtm dé n OtWé{Jr¡ xcna 
'JOÑOF t"Ot' l'1tamÓ-r• t"W'1 rae '" dV11aO'nlczLS ÓnWF t"éEis hdWnjaa'I' 
neel '"º" awb,, xaieó.,,· ~µvnas ¡tA'I' Ó ~(>(>tdaíov {Jaatlet1w11 ~~S Maxe
do,,las lnJ.eúi-r¡tJe'I' &esas fn; e"íxotJt xa2 'fh.'faea, vl<JVs clnolitrw" '"eeis, 

lo ~Uga.,,cJeov xa! llee<Jíxxa,, xat •tlin:n:o'I' • • • • . (4:) IJµolws de xal it.yr¡aí
nolis ó 'fw" Aaxedaiµoviw" /JatJiJ.e-Vs . . • • • . ( 5) '"efros cJe 'IátJw" ¡, 4Se
eaios • . . . . . (6) Lloveis d' ó Iáµws ó Ioi-oewyeápor; -i~r; 'JWV <EU1JVLXW'I' 
íoi-oe~ (F 1 ff.) lvreV:tev itrotqtJ<t'Jo 'J~v &eX1Í"· 

G CIC. ad Att. VI 1, 18: Duria Samius, homo in hi8toria diligens 
16 • • • (F 73). 

7 DIDYM. zu Demosth. 12, 50: ó de doveir; - fdu yae aln-bv 
x&n<tV:ta neanvueu:tai - • • • • • (F 36). 

8 PLUT. Per. 28: Lloveir; d' ó Iáftior; 'Jomois lm-ieaywuki (F 67) 
.•.• - . LÍOV(>L<; /tE'I' olv o?Jo' OTCOV 1111cJiiv awwt 1t(>Ót1E<l'rtV "ídwv ná:tor; 

20 elw:tWr; X(>Ct'JEiv 'J~" cJi~yr¡at'1 Étrt 'ff¡<; &J.r¡:teiar;. 

9 PHOT. Bibl. 176 p. 121 b 3: (F 1) xafrot dovetr; xal 'ff¡r; lv all-

8 ó '.4{>(Jufolov Dindorf {Jacicialtov Di 12 ri¡c; om P 

2 



5 DIODORO, XV, 60, 3-6 (ol. l 02, 3; 370/69): Algo peculiar 

ocurrió durante ese año; de los que estaban en el poder, tres 

murieron por el mismo tiempo. Amintas, el hijo de Arrideo, que 

reinaba en Macedonia, murió habiendo gobernado durante 

veinticuatro años, y dejando tres hijos, Alejandro, Perdicas y Filipo ... 

Igualmente Agesípolis, rey de los lacedemonios ... El tercero fue Jasón 

el fereo . . . A partir de allí comienza sus Historias griegas Duris de 

Somos, el historiógrafo. 

6 CICERÓN, Cartas a Ático, VI 1, 18: Duris de Somos, hombre 

diligente en historia ... (f. 73). 

7 DÍDIMO, Sobre Demóstenes, 12, 50: Duris -que 

necesariamente también aquí exagera- .. . (f. 36) . 

8 PLUTARCO, Peric/es, 28: Duris de Somos dramatiza en 

estas cosas ... (f. 67) Pues Duris no acostumbra ceñir su relato a la 

verdad, ni siquiera cuando no le afecta alguna pasión personal. 

9 FOCIO, Bibiioteca, 176 p ., 121 b , 3: (F 1) Y no obstante, 

Duris, incluso en cuanto a la dispositio que hay en los mismos, se 
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-rolr; 'roúrotr; ol;~;~µfus: '~Ig~aln<rcai, -;;ov.a· i-ci~--J;;Jew,,-{sC.-'.Eqióeov xa2 

8Eonóµnov) AEtnóµi,,or; •.••••• 
10 DION. HAL. De comp. verb. 4 (II 20, 16 UR): xeóvwi o vcnEI?º" 

s& nanánamv ~fteAl:hJ (se. -ro uvnt:JÉvat cJE;twg i-a &voµá-ra) Y.at oMEir; wtno 
oeiv ª"ayxaiov ako Elvai o~dE uvµfJáJJ.Eu:>aí n i-wt xáUu -rwv i.óywv · ! 

'rOtyá(>'rOt 'l"Otaúrnr; uvnágur; Xa'rfAt1f0jf o'iar; ovcJetr; 'Ó1CO,ltÉVU µÉX(>t XO(>W- / 

vldor; dul~elv, ~J..aexov (81) Uyw xat Lloúetv Y.al. noJ..v(Jwv xai 'l"áwva : 
(78) xai i-ov KaHanavov dTJ!t~i-ewv (85) 'üewvvµóv n (154) xal. ~ní- 1 

ao "º"º" (III) xa2 'HeaxleícJr¡v (IV) xa2 cHyr¡uiávaxi-a (45) xai 2í.Uovr; µvelovr;. ¡ 
11 llIKERlOB Declam. XIV 27 (El• -rov • Epµoyévr¡v i-ó-v ni• '.Aaia• d~nai-ov) :-' 

d-rezVllí; ya(> olov µtlno• ai-ayóve¡; tci>v i-otíi-ov }.óywv d:ioai-á~ovaai ylvxelaptl71Qoiíatv , 
t)dovii• i-ov¡; dXQoroµbov• dnav-r~ ••.••• µixl)ol dé µoi lomov 'Ellávixol u xal 
.1o1'lpwe•, ln d6 t) -roti Attxal)vaaiCil• nol71at• xai lfoot• ).óyrot y(>á'IJ!at -ii¡v olxovµWq-v ! 

1 anovM, eytvno •• '. _. ~- ~--···· ___ ··-··-· _ . _ _________ .. .. . . . · ! 

·28 iptíral)zov PM: Pd'-"~'.¡p ----------- -~- ---

Valesius aáw1•a PMV ai-ár(JJva F 29-SO dniyo·vov F dvi-0.oyov PMV '.Aviüozov ' 
Vossius i\vi-íozov al 30 1)yl]aL(d)vax-ra PF f¡y71alvvaxm M f¡Y71ala-. µdrv11m V 
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queda muy atrás de estos hombres (de Éforo y de Teopompo) a los 

que critica ... 

1 O DIONISIO DE HALICARNASO, De la composición de las 

palabras, 4 (11, 20, 16 UR): Tiempo después, se descuidó del todo 

(ordenar armónicamente las palabras), y nadie creía que ello fuera 

necesario, ni que contribuyera en mucho a la belleza literaria; y 

precisamente por eso nos dejaron unos escritos tales que nadie 

aguanta leer hasta el final: hablo de Filarco, Duris, Polibio, Psaón, 

Demetrio el calatiano, Jerónimo, Antígono, Heráclides, Hegesianacte 

y otros muchísimos. 

11 HIMERIO, Declamaciones, XIV, 27 (A Hermógenes, 

procónsul de Asia): Sin artificios, como gotas de miel que brotan de 

sus discursos, éstos llenan de placer a todos los que escuchan ... Y 

pequeños, los Helánicos y los Duris, son algo que me queda 

pendiente y, además, la obra del halicarnaseo y todos aquellos en 

quienes, con la palabra, nació el· deseo de describir la tierra 

habitada ... 
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12 a) PLIN. N H I 7: continentur . • • 1'rodigiosi plTtuus (s. 3) .. . 
ex .•• One.ricrito (§ 28), Olitarcho (§ 29; 30), Duride (§ 30 = F 48), .... . 
b) - I 8: continentur ..• canum natura (s. 61-63) ... ex ... Otesia ' 
(§ 75; 107 ?), Duride (§ 143 = F 55), Phili&to (§ 144) . . . . . e) I 12. 13: 

1t continentur arborum naturae ... ex Calli8thene, lsi-gono, Olitarcho, , 
.Anaximene, Duride (-), N earcho, Onesicrito (§ 34) . . . . . d) l [33]. 34: 
continentur metalkirum naturae . . . . ex . . . M enaechmo qui de toreutice 
acripsit, Xenocrate qui ítem, Antigono qui item, Duride qui ítem (34, 61 
= F 32) e) I 36: continentur ... pyramide,s ... ex Alexandro Poly-

u hi8tore (§ 78) .... Duride (§ 78 = F 43) ... s. 63 F 10. 

F 

MAKEdONIKA ( LETOPIAI) 

(T 5. F 36-55. 88? 92 ?) 
A 

to 1 (II 469, 1) PHOT. BibL 176 p. 121 a 41: doüeu; µ€v oJv ó :Eáµior; . 
lv -rT¡t irewn;t -rwv alnov 'I<nO(!tWV ofhw qn¡aív. c"E <p o e o r; o E X a' 

12-18 Antigono - Me - (Xen. - Duride) Detlefsen . 
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12 a) PLINIO, Historia natural, 1, 7: Contenido: ... nacimientos 

prodigiosos ... de .. . Onesicrito, Clitarco, Duris, ... b) _, L 8: Contenido: 

... naturaleza de los perros ... de ... Ctesias, Duris, Filisto ... e) 1, 12-13; 

Contenido: las naturalezas de los árboles ... de Calístenes, lsígono, 

Clitarco, Anaxímenes, Duris, Nearco, Onesicrito ... d) 1, [33], 34: 

Contenido: las naturalezas de los metales ... de .. . Menecmo, quien 

escribió del arte de esculpir en bajorrelieve, de Jenócrates, de 

Antígeno y de Duris que hicieron lo mismo e) 1, 36: Contenido: ... las 

pirámides ... de Alejandro Polihistor ... de Duris .. . 

Fragmentos 

HISTORIAS MACEDONIAS 

Libro 1 

(IL 469, 1) FOCIO, Biblioteca , 176 p ., 121 a, 41: En el libro 1 de 

sus Historias macedonias, Duris de Somos dice así: "Éforo y Teopompo 
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8 E ó 1t o µ 1' o s 'f iiJ V r E ,, o !' i 11 w 11 1' l E l <T 'f o 11 a n 8 A E l <p :J 1) <T a )' . 

o lí u r a e µ qi ~ <T E w s µ u n a {Jo 11 o V o E /1 t a s o lí 'f E ~ o o 11 ~ s "' 
'fWt <peá<Tat, aV'fOÜ OE 'fOÜ reá<pEtV µó11ov É 1CEµEÁ~-

t6 :t r¡ a a 11. • (folgt T 9) 

B 
2 (2) ATHEN. XIII 10 p. 560 B: tht xai ol µiytenot ttóltµot 

oia yti"alxas Éyi11ono • ó 'Iltaxbs tJt' 'EUvr¡v, ó lo,µo¡; cha Xeva11lóa, 

'.Axi.Ué(J)¡; µi}'l/1¡; ó'd Beia71lda· xal ó lEeos oe xaÁoú¡uvos nÓÁEµor; Ot' fri@aV 

ao yaµn~11, r.p~<1'iv Lloveis l11 owrlf!ª' 'I a-roeiw11, 8r¡{Jaía11 yi110¡;, ovo11a 8w11w1 

d.qtta<T:!El<Jav ~nb ~wxiws n11ós. tJexat-r~s OE xal of,ios ytvÓ/ffvos 'fwi 
oexckwi fnt ~tlírrrrov uvµµaz~uanos nleas foxt,,. 'f<Íu Yª'! ElÁov ol 
8r¡{Jaiot -r~v <Pwxloa. 

í lll! . i <Z;v yEvo¡.dvwv: 

'ale ha.ben nlcht ges-chi-cbte zu -schre-iben ver~t¡;de~;-13¡¡~s Att. Beredts.1 lI to~, 3 
'longo intervallo post ipsius vitae verita.tem relicta. expositio' Scbeller De bellenist. 
hist. conscr. arte 1911, 69 (Diod. XX 43, 7 wai-e -ri}v µlv dl*11eiav rwv nrnQayµtv~v 
i-o ná11'o¡; lzuv, -r;i¡1• ó' dvayempi¡v ioteQ1/µÉvr¡v -r;ij¡; ó¡ioía¡; t~ovaíaq: µi¡iE101Ja1 /t Ev 

i-d ycyevr¡µha , 110.l.v ót ).e[m;alJa, r~¡; d.l.1¡t1-oü¡; auvíUotw¡;). 

5 



se quedaron muy atrás de los historiadores que ha habido; en efecto, 

en su discurso no tuvieron imitación poética ni provocaron placer, 

sino que únicamente se dedicaron a cultivar el estilo" (viene del 

fragmento 9). 

Libro 11 

2 (2) ATENEO, XIII, l O p., 560 B: ... Que incluso las guerras 

más grandes tuvieron lugar por culpa de las mujeres: la troyana por 

Helena, la peste por Criseida, la cólera de Aquiles por Briseida, y la 

llamada guerra sagrada, como dice Duris en el libro 11 de las Historias 

macedonias, por otra mujer casada, una de origen tebano, llamada 

Teano, que fue robada por algún focio . Esta guerra que también fue 

de diez años, llegó a su final en el año décimo, cuando Filipo peleó 

como aliado de los tebanos, y entonces ellos tomaron la Fócida. 

Libro V 
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3 (8) ATHEN. VI 65 p. 249 CD: cUJ.' of:x itexadlwv ó itxaios ' 
xó.lag ~,.. mei oli ó ahos ltnoeEZ Biónoµnos (115 F 280) xal .doiíeis: 
¡,, nl1mn¡t Maudo,,txw,.. o~os de ó itexaolw,, µiaw,, -ro>' <PIJ.tnnoY '. 

11 bcovatoY he -rijs ncneüJ~ <pvy~>' É<pvyE>'. ~,, cJ' Eli<pvlurn-ros, xai .nlEíovr; ! 
dno<páaus al-roii µYr¡µo,,EtJov-rat. l-rvxev d' o¿,, non ¡,, dEl<pois lm-! 
fh¡µovnos <Ptll:rmov :rraeEi'Yai xai ""º" '.Aexaoiw>'a· a,, :>waáµEYOS ó MaxE- i 
dwY xai :rreoaxalEaá¡u,,os 'µlxei -rlYos <pEvsr¡i,' <pr¡ai11, ':Aexaoíwv ;' xa2 8r;· 
'is -r' &,, -r<>Vr; a<pixwµat, o'i of:x iaaat <Pili:rrno,,• (Od. l 22). <Púlaexos , 

lO <f' ,,, Tijt new-rr¡t xal elxotni¡t 'fW" 'Ja-roetwY (81 F 37) yúáa~:wrn 'rO'll : 
<Pilt:rrno" lnt -roi-rwt xaliaat n lnl. dün:vov iov :Aexadic"va xai of:-rw -r~v ' 
lx:tea11 dtaUaaa:Jm. 

z 
4: {12) ATHEN. IV 63 p. 167 CD: .doveis d' h ~ Jfaudovixwv ; 

i11 :ruel Ilaatxvneov Uyw" wiJ iv Kv:rcewc {Jam).iwr; on lícrnrror; l¡v reácpu xai , 
-rádE. cit. l É; a V o e() s /LE 'r a 'r ~,, T t) e o V :re o l to e)( i a 'V [[.,,V Ta - j 

róeay dnoa-rlllwY líllas TE oweEa¡; EOWXE xal xweiov : 

11 xa.Uoat Casaubonus lxáhoe A C 
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3 (8) ATENEO, VI, 55 p., 249 CD: Pero Arcadio el aqueo no 

era un adulador. Acerca de él habla el mismo Teopompo, y Duris en 

el libro V de las Historias macedonias. "Este Arcadio, odiando a Filipo, 

se desterró voluntariamente de su patria. Era muy talentoso y se 

recuerdan muchas de sus anécdotas: se dio el caso de que una vez, 

estando Filipo en Delfos, también Arcadio estaba presente; viéndolo 

el macedonio y dirigiéndose a él, le dijo: "¿hasta cuándo huirás, 

Arcadio?", y él respondió: "hasta que llegue con quienes no 

conocen a Filipo" (Od., XI, 122) . Filarco, en el libro vigésimo primero 

de sus Historias dice que Filipo, riendo ante esta ocurrencia, invitó a 

Arcadio a una comida . Y así se disolvió la enemistad" . 

Libro VII 

4 ( 12) ATENEO, IV, 63 p., 167 CD: En el libro VII de las Historias 

macedonias , Duris, hablando acerca de Pasicipro, rey de Chipre, y 

diciendo que era pródigo, también escribe lo siguiente: "Después del 

sitio de Tiro, Alejandro, despidiendo a Pnitágoras, le d io, entre otros 

6 



3 ~t-r~aa-ro. neó-reeo,, di -roiJ-ro flaaíxvrreor; [ó] {Jaoi-

l E V w ,, cbi- id o '1" o cJ ,,· á q w T í a ,, n E,, 'r ~ X o ,, 'r a Ta j, á V 'r w,, ll V r -
toµalíw'llt TWt Kt-i-ui, &¡ca TO xwelo'll xat T~,, av-i-oiJ {Jaat- ' 

J.eía'll' Xat J.a(JC.u,, 'i"a Xe~µa-ra Xa'rEY~eaaE" ev Íl,ua
.:J-oiJVTt.• 

ó (13) - X 45 p. 434 EF (EUST. Od. a 3): JTaea oe IIÉeaair; 

-i-éiít {JaatlEi lrpi!-rat µE:iúaxu13-at µiéit f¡µitat, ¡,, ~t :Jún-ac -rwt Jlí:Jer;i. 

t6 reáqm cJi ofh-crJ<; 1tEet -rotÍTov LÍOC(!t; ,,, 'rÍ¡t Éfloó,m¡t 'rWJI 'Ia-rO(¿tÜJV' el V 

µÓ'llr¡t TW,, lO(!TW'll TW,, áyoµi,,w11 vrro flE(}<1W11 'rWt MUier¡i 

/1 a (J t l E Vi; ,u E,[} tÍ (J X ET a t X a t 'ro n E e a t X o,, ó (>X El 'r ª·'. 'r w.,, d E 
J.oinwv o~cJdr; xa-ra -i-~,, itaia,,, álla ná,,-rE<; ániXº""ª' 
Xa'r~ '1"~11 4µiea'll TatÍ'r1J" 'rií<; Ó(}X~<IEW~ flieaat 1ª(! 

IO ffJ (J 1t E e l rr 1t E tÍ E& ,, o íh w X. a l 6 e X E l a :; a t µ a ,, :J á ,, o V (J t X a t 
,, o µ L ' o V q ,, T ~ ,, l >C T ~ <; l e r a '1 i a <; T a tÍ TT) <; X i ,, r¡ <1 t .,, A ,, µ E l ií 
T t V. a ). aµ {J á" 8l." 7 Vµ 11 a (J Í a" T fí <; 'r O iJ U W ,LI a 'r O <; é W µ 1J <;. • 

-
Droysen nvµá-rc.H•t A e 
JI. N 731)? Kaibel 

H 

18 (ó) Kaibel 
26 -rijt áyoJIÉV7Jt l\felneke 
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regalos, el palacio que él mismo le pidió; antes, a causa de su 

prodigalidad, el rey Pasicipro se lo había vendido a Pigmalión el 

citeo, junto con el lugar y su propio reino, por cincuenta talentos"; y 

dice que tomando el dinero envejeció en Amatunte. 

5 (13) _,X, 45 p., 434 EF (EUSTACIO, Comentarios a la /liada 

y la Odisea, XVIII, 3): Entre los persas está permitido que el rey se 

embriague en un único día, en el que se hacen sacrificios a Mitra. 

Duris en el libro VII de las Historias macedonias escribe así sobre esto: 

"Sólo en un día, el de las fiestas celebradas por los persas a Mitra, el 

rey se embriaga y baila El persa, y ninguno de los demás lo hace 

durante ese día de la danza. En efecto, los persas aprenden a bailar 

así como aprenden a cabalgar; y consideran que un movimiento de 

esa índole es adecuado para hacer ejercicio de fortaleza para el 

cuerpo" . 

Libro VIII 
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1& 6 (16} SCHOL. DION. THRAC. [Gr. Gr. IIIJ p. 184, 27 Hilgard: 
4oveii; de ó :Eáµtor; ó íai-oeixo¡; lv 6yóór;t Maxe~onxii1Y &7ío <Poivtxo¡; i-ou 

_;.txilliw¡; i-eopo~ __ (sc. i-~ ~?ivíxua Háfi~iai-_~ UyEu:fat)_. _ _ 

8 
7 (17} ATBEN. xm 85 p. 606 CD: ód<plYa O' lY 'laCTWL rt:atdoi; : 

lea~'Yat lóyoi;, ttr; la-roed doveii; l11 i-fíi l'Yá-n¡t. ó ó6 lóyo¡; lai-iY ali- '. 
'fWt [ ó] me2 ~le~á.,,cJeov xat Uyu oürwi;. c¡t u lft i µ "' a i- o ó E X a ¡ ' 

• 'f o ,, lx 'f ij t; •¡a u o v rr: a l ó a. rr: e e 2 r a e i- ~ .,, rt: ó l u i- a vi- r¡ " 1 

dtOJ'VUtÓr; i-q; ~'Y rr:ait;, ot; µei-a 'féiH &llw11 lx rt:alaí- : 
'1 'f (1 a t; rt: a (! a r t J' Ó /L 8 'Y O t; l rr: t 'f ~ 'Y :J á ). a 'f 'f a 'Y lx O ). V /t {J a • O B A • 

1

• 

<ptt; OE 1t(!Ot; a~i-o'Y lx i-ov rr:eláyovi; &n-~Ha xat &'Yalaµ- . 
{J&""'" lrr:t 'fa 'YW'fa É<pE(!E'Y én-l. rr:lelCT'fOJI "fJXÓftEYOt; :.cal 

10 1t' á l t 1' & 1t O X a :J Í C1 'í a el f; 'f ~ 'Y Y i¡ 'Y.> 

1 

( [ó] ~ : 
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6 ( 16) Escolios sobre DIONISIO TRACIO, [Gramáticos griegos, 

111], 184 p., 27, Hilgard: Duris, el historiador samio, en el libro VIII de las 

Historias macedonias dice que (las letras son llamadas fenicias) por 

Fénix el maestro de Aquiles. 

Libro IX 

7 (17) ATENEO, XIII, 85 p., 606 CD: En Jaso se cuenta que un 

delfín se enamoró de un niño, como relata Duris en el libro IX, quien 

habla acerca de Alejandro y dice así: "mandó llamar también al 

niño desde Jaso. Pues cerca de esa ciudad había un niño llamado 

Dionisia que, regresando de la palestra con otros niños, se zambullía 

en el mar. Y un delfín salía a su encuentro desde el mar y, subiéndolo 

a sus espaldas, nadando lo llevaba un largo trecho, y de nuevo lo 

devolvía a la tierra". 

Libro X 

8 



'º 

8 (21) Sum. s~--7.Q¡ - -i¡,--¡-;eb~--~i;e -~~;--'f~~~t rpva~aat· Tl11aw; lv ' 

111 (IlI) lcrroeei w~ ol neet d11µoxJ.eicJr¡v xa-i-a .t1wwxáeovs elno,, ••.•• : 
dovetS de ¡,, -if¡t t llv:fta,, xai-a Ll~µoa:Jbovs -io 8,uowv ElnEiJ'. 

JE 
1 

9 (26) SCHOL APOLL RHOD. IV 264: LÍOV(!lS de lv nlµ1CTWl xat , 

dexáTwt -i-wv MaxEd011tXWJ' ;.tex&cJa <pr¡aiv' aq) oh ~ ;.texacJía xaJ..eirnt, 
·oexoµE'YOV vló'JI· cJw xal n-óJ..t,, 'T~S ~exacJlas VexoµEYÓ'JI. 

' 
10 (27) ATHEN. XII 60 p. 542 B-E: .d~11~-rews ó' ó '1>ai.r¡eevs, ' 

&s <pr¡at Llovets '" 'i"~t lxxatiJExá-rr¡t 'TWV cla-i-oeiwv, X t ). L w,, X a i cJ ta - : 
X O C1 [ W J' 'J" a ). á tf 'J" W V X a -i-• É V t a V 'í O V X V f! t O S y E J' Ó µ E V O S X a l : 
arro 'TOV'fW'JI {Jeaxia dana'JIWV ds 'J"OVS CTTf!U'TtW'TaS xat' 

'T ~ Y dj S 1' Ó A E_ ~~ __ cJ _i __ ~ !-~-~ a t !'_ __ :_ ~- --~-_?_!_1f a 1' á V 'í a cJ l a 'í ~ J' 

12-13 Tlµaio<; - lo-rogd Jac Tlµator; , Tí1iaw11 - lowQtiv, law· . 
(.)tcirv Buid 13 T4UJxJ.El6'T)v Valesius U :nví>lav B 1<: 17 cpaotv L 

9 



8 (21) SUIDAS, s. v. "ilt 'tÓ 'tEpóv nup obK <jroo~crcn (Por lo 

cual no está permitido soplar el fuego sagrado). Ti meo en el libro 

XXXVIII cuenta que los que estaban con Demóclides dijeron eso 

contra Demócares ... Y Duris en el libro X, que la pitia dijo lo mismo 

contra Demóstenes. 

Libro XV 

9 (26) Escolios sobre APOLONIO DE RODAS, IV, 264: Duris en 

el libro XV de las Historias macedonias dice que Arcas, a partir del 

cual toma su nombre Arcadia, era hijo de Orcómenos, y que, por 

eso, la ciudad de Arcadia también se llama Orcómenos. 

Libro XVI 

10 (27) ATENEO, XII, 60 p., 542 B-E: Demetrio de Falero, como 

dice Duris en el libro XVI de las Historias macedonias, adueñándose 

cada año de mil doscientos talentos y gastando un poco en los 

soldados y en la administración de la ciudad, derrochaba todo lo 

9 



• i µ <p v -r o ,, In e a u l a ,, ~ rp á H ~ e " , 3- o ¡,, a ¡; x a 3-' h á u n¡ ,, ~ µ i - : 
e a,, ). aµ n; e as lrr:i" e). {i}Jf X a¡ n: J.1¡ .'i ó ¡; u C1V,,"Eí1',, w y E X (rJJf. i 

xa! -rai¡; µe" darráJfat¡; -ral¡; el¡;"ª dein,,a -rov¡; Maxe

dó11a¡; vneel{JaJ.e, -rijt de xa3-aeuÓT1J'fl Kvn:eiov¡; xat · 

'11o"1txa¡;· ~áuµa-rá '&B µtÍ(!WJf l1't1f'&E'JI in:t '&~Y rijJf 1 

•d,,:J-i11& -re teoLla -réiJ,, lda<pw" ,,, iol¡; 1z,,deGJ<1tY xa-re- ; 

axevá~e-ro dtanenoixd.µiYa llno dr¡µtoverwv, ~uay de , 
X a t 1f (! O S J V Jf a l X a S O µ t ). [ a t C1 t W 1f t!J ~t E Jf a t ~~ t Jf E a Y l. C1 X W Jf ' 

iew-re¡; Fvx-reei11ol, xat {, "J"ol¡; d).J.oi¡; 'i"t:fi,tte110¡; 3-ea -i 

µov¡; dr¡µ~-reto¡; xat 'fOVf; {Jiov¡; ~á'J"'J"W>' lz,,oµo:J-é'i"TJ'i"OJ' 

É a v -r w t -r o ,, {J í o ,, x a -r e u x e v a !:: e "· l n e ¡ie ). e h o d e x a t n/ s; 
6ipew¡;, ~,¡,,u -reíxa -r~,, l1d "'i1S xetpali¡¡; ;a,,.'it~óµoo~ 

•xal naidiew-rt ""º neóuwteo11 llnaJ.et<pÓµeFo¡; xal -roZ¡;
1 

cU). o t ¡; d). 6 í µ I' a C1"" 'r 'l. e¿ w ,, É a V" ó,,. ~ /1 o V). u o rae "~ ,,· 
6 tp tJ1 H a e o ¡; x a t "" o ;; ¡; d n- a " "" w a tJ1 11 d v ¡; tp a í H a :> a i. · h 
de 'fijt 1CO/t1tijt 'J"WJf dtOJfVOÍWJf, ~11 tneµl/JEJf ll(!XW'ff fEJfÓ· 

µHo¡; (309/8), ~i<Je'tl Ó xoeos el¡; aii'i"OJf not~µa-ra Ielew-

10 Jfo¡; (?) 'J"OV .EoUw¡;, ,,, ol¡; f¡lióµoe<po¡; 1r(!OtJ1)YO(!EVE'fO (ffi 261, 2 Diehl ') • 
'l ; Ó X w S d' d y e ,, é -r a ¡; ~ ). t ó 1' o e <p o ¡; ~ a .'>- é o t ¡; lí e X w ,, a e 
'r t µ a l C1 t y E e a [ (! E t'. 

26 (n] 9. n (~mp{JáV..ov o. l.) Kaibel¡ ¡ A 'vocabulnm 
1uspectum' Kaibef - 30 dvihva Musurus dt'hva A Y.al xa1>' lxáan¡v lro1:q C1uav 
'fcl tvaxµá~O'na fWV a:viJwv miim V1tEalttl(JEfO airrwl, iva xcit' airrhv {Jadl~1]L 

Aelian. VH IX 9 32 aimüt ó¡ii).lat E Jjv di xal n . y. dxóA.aawq Ael 
9 ó om A 9-10 IdQwvoq om E Kaato(Jíwvoq Leopardi 11 de A n E 

t)Átóµogrpoq Kuhn 1jmó¡t0l(loq A E 12 u¡wiat Meineke nµai~ A 14 Maxe-
óovtxwv Anon A.axedai¡iovtxwv B 24 rijq (rw~)? 25 (na!}arNhrnt) Hulle-
mann 
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demás en su libertinaje natural, celebrando diariamente espléndidos 

festines y teniendo una gran multitud de convidados. Superaba a los 

macedonios en gastos de comida, y a los chipriotas y a los fenicios 

en refinamiento: aspersiones de perfumes caían sobre la tierra, y 

alfombras floreadas, decoradas por los artesanos, adornaban 

muchos pisos de los comedores; también, a escondidas, tenían lugar 

relaciones íntimas con las mujeres y amores nocturnos con los 

jóvenes; y Demetrio, que establecía leyes para los otros y ordenaba 

sus vidas, organizaba la suya sin reglas. Incluso cuidaba su aspecto 

tiñéndose de rubio los cabellos de la cabeza y frotándose el rostro 

con cosméticos rojos y ungiéndose con otros perfumes, pues, en 

cuanto a su aspecto, quería parecer alegre y agradable a todos. 

Ciertamente en la procesión de las dionisíacas, la cual dirigió cuando 

era arconte (309/8 a.C.), el coro cantó en su honor unos poemas de 

Sirón de Solos, en los cuales él era llamado heliomorfo: "El arconte, 

muy noble de nacimiento, con aspecto de Sol, te honra con honores 

divinos". 

10 



11 (28) SCHOL. B EmÚP. Alk. 249: µarrrveEi xa2 doiieis ¡,, ~ijt ! 
- 1 

t¡; nií21 MaxetJonxwv, éht lv 'I whwt lvvµ<pev:h¡ (se. ~ ';4..l.xr¡ons) · •1wl.xoii. 
16 rae Ilellas l{JauO.evaev. 

IZ 
12 (29) ATHEN. IV 42 p. 155 e: doii(!tS o• o Iáµws ¡,, l"Í¡t '!WJI 

'Io-roeiwv t~ Ilolvan:texoná qrr¡aiv il ¡1e:fva:teír¡ xafrot neeapheeov IJna, 
l>exela.:tai, oMevos MaxeOÓVWJI ona dEÚ'CE(!OV ofre xai-a '!~V <nean¡yla21, 

SO OVrE xa-ra '!~V lrgiw<JLV7 Xat lvtJvÓ!tEVOV aWO'JI X(!OXW'TO'JI Xat {JnoOoÚµEvOV 
Iixvwvta diauleiv l>exoú11eyov. 

KB 
13 (30) ATHEN. VI 63 p. 253 D-F: o !'h olv 4ru1oxáer¡s (75 F 2}' 

-roaavrn e'ier¡xe neel. i-ijs :4..'h¡vaíwv xolaxeias· doveis d' ó Iá¡uos ¡,, "rijt 

26 tJwi-É(!at xat dzo<1Tf¡t_ 'TWv clai-O(!LWV xat afli-ov i-ov l:JúcpaH~v snaeai-í:JE'!at )· 

11 



11 (28) Escolio B sobre EURÍPIDES, Alcestis, 249: También Duris 

en el libro XVI de las Historias macedonias atestigua que (Alcestis) fue 

desposada en Yolcos: Pelias fue rey de Yolcos. 

Libro XVII 

12 (29) ATENEO, IV, 42 p., 155 c: Duris de Somos en el libro 

XVII de las Historias macedonias dice que Polisperconte, si se 

emborrachaba, bailaba, a pesar de que era anciano, y no era 

inferior a ninguno de los macedonios ni en el arte militar ni en la 

dignidad, y que él, vistiendo una túnica amarilla y calzando las 

sicionias, bailaba constantemente. 

Libro XXII 

13 (30) ATENEO, VI, 63 p ., 253 D-F: Pues bien, Demócares ha 

dicho muchas cosas acerca de la adulación de los atenienses, y en 

el libro XXII de las Historias macedonias, Duris de Somos incluso <cita> 

el itifálico: 
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so 

16 

«~s ol ¡dyu11:ot -rwJ1 .[/EwJ1 xai <plha-rot 
-rf¡t nó).u náeuat'lf · 

i'll-rnv.[/a (rae Ll~µr¡-rea xai) LÍ1J!l1-retoJI 
aµa nae~l ó xaieós· 
x~ 1,€,, -ra aE¡1va -rf¡s Kóer¡s µt:cn1eia 

f ev3'' '"ª noi1a~i, 
Ó d' U.aeós, &aTCEe -roJ1 .[/ioJ1 JEl, xal xalos 
xai yEÁwJ1 náf!E.<1rt. 
<1E/IJ1ÓJ1 n <pafrE:f', o! <pílot návus xtixlwt, 
é,, ¡daotat d' a~-rós, 

81101011 &an:Ee o! <pO..ot ¡úv lru-rleEs, 

fílioc,; d' lxeiJlos. 
ÜJ . -rofJ xea-rlurov 1Cai llo<TEtJiin1os 3-Eov 

xale8 xlr<peodln¡s. 
cUlol 1,t.,, ~ 11a;<ea,, rae &nlxovui" -3-eo't 

~ o~x lxov<TtJI 61-ra 
~ o~x elutv ~ otJ neoalx,ovoi., ~¡tl'V otJde f,,, 

28 (rdt> 1. xai) Toup L1111tiíreiov Cas(aubonus) d11µ1Ít{''°S° A 29 .nap7]y' 
Porson .nao'ijv A 34 n Mei(ncke) óth A 35 avtos C avrois A 

1 oµowv Mei ''!«nos A . 
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"¡Cómo los más grandes de los dioses y los más amados 

en la ciudad están presentes! 

En efecto, aquí, <a Deméter y > a Demetrio 

los reunió la suerte: 

5 también ella, los impresionantes misterios de Core, 

vino a celebrar; 

él, alegre, como debe ser un dios, y hermoso 

y rierido, está presente. 

Mostráis algo impresionante, todos sus amigos alrededor, 

l O él está en medio de ellos: 

es justamente como si los amigos fueran las estrellas, 

y él, el Sol. 

¡Oh hijo del poderosísimo dios Posición 

y de Afrodita, salve! 

15 Otros dioses, sin duda, o están muy lejos 

o no tienen orejas 

o no existen o no nos prestan ninguna atención, 

12 



10 

15 

20 

:taroiioav AC 
).aaov Toup 
witz 

ae d~ naeó,,:J-' oew¡.u.r, 
o/; ~VAt'JIO'JI oMe ll3'tYO'r, cUl' dl113't'llÓ'll. 
dlzó,uaa:>a d~ aot. 
nelino'll /th de~"'7" nol1100-r, tplhan. 
xtiet0¡; rae El cní. 
-rf¡Y d' o/Jzt 9r¡{Jwr, cUl' 8111~ ri¡r; 'EHádor; 
Iq>lyya neeixearnvaa,, 
.Alnul.o¡; Banr; l1d nhpar; xa3-rí1mor;, 
l!Ja1ue ~ nalatá, 
ra a1:,µa3-' ~/CWY nán' cl'Jlaenáaa¡; <pleu, 
JCo~x lzcu ¡iázea:fat · 
Ali"<ul.ixo,, ~ae liettáaai -ra -rw., ni.A.ar;, 
YÜJ' Óe xat -ra nóepw. 
¡tál.Hna µe'll d~ <11,ÓÁaCJ'oY a/nó¡;· d de /t~, 
O•.t · > < ' tvt,TOV11 'rtJI EV(!E, 

rF¡ar I<píyya -rarrn¡Y 8anr; lj xaraXe1Jl'"ul 
~ t 01Ut'llO'r not~(J'Et.' 

11 µiv e /IE A 1' nE(l!X(larofloav Cas tfE(H-
15 . .\lrooA.ó~ A alrooA.W C 16 naÁ..atd Cu mUm A C 21 xó-

2-& :u:n-ijv C onlJ..01• Mei º'dvov Schweighlus.er o.noóóv Wilamo-
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mas a ti te vemos presente, 

ni de madera ni de piedra, sino de verdad: 

20 Por eso, te rogamos. 

En primer lugar, restituye la paz, queridísimo, 

pues tú eres el soberano. 

A la esfinge dominante 

no sólo de Tebas, sino de Grecia entera 

25 (el etolo que, sentado sobre una roca 

como la esfinge de antes, 

robándose todas nuestras cosas, se las lleva 

y yo no puedo combatir: 

es algo etólico robarse las cosas del vecino 

30 pero ahora, incluso las que están lejos) , 

castígala tú en el más alto grado, y si no, 

encuentra a algún Edipo 

que a esta esfinge la lance al precipicio 

o la convierta en +pinzón" . 

13 



16 'CaiJ<r, l¡icJo,, oí Maea:tw,,0¡1&x<Zt o/J cJw1oulat ¡1Ól'O>', cUA.a xal xai-• olxlav, : 

oí "°' neocr.ct:v~®•ra i-011 flE(><Twv {Jau1Ua lrnoxnlJ1aJ1n¡;, ol -ra¡; li.J1ael:>
µov¡; µveiácJas -rw,, flae{JápwJ1 <poJ1Evuanes. 

1-! (31) ATHEN. XII óO p. 53ó E-536 A: 4ovpt¡; O' h -rf,t cJw-rieat 
xal Elxou-rf,t 'CWJf 'l<nO(>lWJI cllav<TaJIÍa¡; ¡tlJI» 'PTJ<TlJI .,, 'ffÍIJI E~ae-

so u a 'C w ,, {J a (1 d .• I· ¡; X a 'C a .:t i ,, E !' o ¡; 'f o JI 1t á 'f" e t o ,, 'C e i {J w V a T ~ V 

l1 E f! a t X~ JI ¡,,E d V ET o o"" o A.~... ó cH .Et u A.las n: e a JI,, os 4 to -

')IV a t O t,; ~ V O TÍ O U X a t X(! t· q O fj )' O 'f É <p a JI O JI ti 1d 1t E(! Ó JI TJ t JI ET E -

A á µ fJ a ve Te al 1 X Ó v. ~A É §a,, cJ (>O¡; J> W S 'r ij t,; 'A u [a t,; h V(> {E V -

<TEP lleeutxai; fzeij-i-o O'COAal~ d~µ~'f(>tO¡; Ji 1t'á')ITa¡; 
V 1'f"E e i {Ja A. E "· 'r ~ ,, JI E )' r a e ;, 1t ó d E q t ,, f¡ ,, El X EJI X a 'r E (1 X E tÍ a ~ E ... 

¡X 1t o A.}, o ií dan a,, Ú' a To¡;-. ~,, rae X a Ta Jl ¡.,, T b q X ij I' a T f¡ s 
¡ e 1 a a i a s o X E d b ,, ¡ µ {J & u¡ s 1t a r¡ I' a ). a JI {J á ,, w ,, dj s 1l' o ). V -

u A. ea 'r á u¡ ¡; '/C o e 'P V e a s. ... o V 'r w t d E .x e V o o fj 1l' o A. A. ~ ,, i ... V <p a t -

• "º" notxd.la,, 6nlaw xal É¡1neou.:ft>' iJ1tt>'TES o! -i-tx,,z

"" a'· a t d E x ). aµ v cJ e s a /J -r o v ~ u a ,, 6 e p >'o o >' É x o v u a t -r b 
<piryo¡; 'i'i}S zeóa¡;, 'l'O cJe nlh (/J nólo¡;) hvpa>''J"O Xf!V<Tov¡; 

lr o T i e a ¡; É X o )' X a ¡ 'J" a cJ w cJ E X a ~ w t cJ t a. µ h e a d E X f! V (1 ó -
na O'rO ¡; ~,, 1 (~) X a V O i a Y tH O~(> tt "_.}~a>' É U <f t y 1E>' 1 in t -i- o 

·---·--·-·- --- -
32 (xai ) i.11.'tó(lrtr¡µa Hullemaiiñ ·o·i., ó ") imnópnr¡µa o. irtl n0Qn1ítmw 

.•• 'f(lQ{tY.ciit? (Lex ~g 284, 14 Bk svaú~ . . . tpaytxó11 lvóv¡.ta iOl<.f:1101TOt1}µl-vo11 "ª' 
lzo1• l:tt:tóg:rr¡¡ta) · 

1 <>ntetPaV..t E xattaxevd~Ei-o? Kaibel 3 nO.rui.urt A 7 (ó :ió).o,;I 

Vollgraff Mnem. XLII 178 8 lzov Yollgraff lz(¡}v A 9 1/1 •, ( f¡ ) Schweighauser 
frvA 
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Los que pelearon en Maratón, esos que mataron al que 

adoraba al rey de los persas y dieron muerte a miríadas de 

innumerables bárbaros, cantaban esto no sólo en público, sino 

también en su casa. 

14 (31) ATENEO, XII, 50 p., 535E - 536A: En el libro XXII de las 

Historias macedonias, Duris dice: "Pausanias, el rey de los espartanos, 

quitándose la capa tradicional, se ponía un vestido persa. Dionisio, el 

tirano de Sicilia, se ponía una túnica larga y una corona de oro o y 

además, una capa de actor. Alejandro, cuando se adueñó de Asia, 

usó vestidos persas. Pero Demetrio superó a todos: el calzado que 

usaba se lo mandaba a hacer con mucho dinero, pues era, por la 

forma de su hechura, casi un coturno forrado con tela de púrpura 

costosísima; los artesanos bordaban, por delante y por detrás, una 

policromía abundante en oro. Sus clámides, que tenían la claridad 

de su piel, eran pajizas, y en ellas bordaron el universo con estrellas 

doradas y los doce signos del zodíaco. Su diadema estaba bordada 

en oro; ésta ceñía un sombrero que era de púrpura, y dejaba caer 

14 



10 "fin O 'I <pi e O V a a I" a $'el t VI" al a X a Ta P Á. ~ /t á-i-a T iiJ ,, {; <p a a ft á ·i 
HtH', ro O!'¡,, W'V tH _.¡;, 'I .::Ir¡µ r¡ I" e [ W 'ti ~:J.~ '11'] au l re á<p H ~ 
l 1d .. o V n e o a X T}J' l o V l n i 'r ií ¡; o l )( o V !ti ,, r¡ ¡; /, X o V ,, E>' o ¡; .• 

KI' 
ló (32) ATHEN. XII 66 p. 646 CD: xat .doveti; oi <pr¡otv ¡,, i-f,i \ 

15 xy i-wY cl<TToptliJY wg 1¡" i-o naÁatOll -rol¡; ovráa-rat¡; lrrt:fv!tÍa -i-i¡¡; !IÉ:fr¡;. ' 
oto noul11 -i-o,, "Oµr¡eo11 Twt ~ya¡tlµ11011t J.oiooqovµEYOJI i-ov ~xcV.ta xal. . 
Uyo>'i-a (JI. A 225) 'olYoflaei;, xvvo¡¡; l5pµai-• ixwv'. xal. -rov 3-cha-rnv ó• \ 
lzrroar¡!talJl(l)JI TOV {JaatUw¡; <pr¡alJI (Od. l 418}. 'w¡; &,mpt X(J')'rf¡ea i-parri~a.; 
'rE rrlr¡:>ovaa¡; XEl,ue9-a', OELXvVWY Xat 'rOJI 3-á11a10J1 alJioií rrae' alJiali; -ralo; 

so lm:fvµlaig i-i¡¡; ¡té:tr¡¡; yoóµevo11. 

TA flEPI AI'A80K./JEA A-d(?) 
(F 56-69) 

19-20 na(!' aimiq uiq imf>vµlaq Kaibel 

15 



hasta la espalda las últimas franjas de los velos. Cuando se 

celebraron en Atenas las fiestas de Demetrio, éste fue pintado en el 

proscenio, cabalgando sobre el mundo habitado". 

Libro XXIII 

15 (32) ATENEO, XII, 66 p., 546 CD: Y Duris dice en el libro XXIII 

de las Historias macedonias que, antiguamente, los gobernantes 

tenían pasión por la bebida; que, por eso, Homero escribe que 

Aquiles insulta a Agamenón y le dice "borracho, con ojos de perro" 

(1/., 1, 225), y, describiendo la muerte del rey, dice: "¡cómo en torno de 

la crátera y de las mesas llenas yacíamos!" (Od., XI, 418), mostrando 

que también su muerte sucedió justamente entre sus pasiones por la 

bebida. 

EN TORNO A AGATOCLES, Libros 1-IV (?) 

15 



B 
16 (34} ATHEN.XIV 9 p.618BC: •Al{Jv,,-oi i-0,, a~.i.ov i 

·~ 1C e o C1 ar o e e V o V C1 o o l 1C o u¡ 'fa l • <f1JC1t .doiietr; l11 /i Tw1 1íEf!l ~ya
f>oxJ.ia, el 1u' cJ ~ I ei e ¿.,. 11 ¡; cJ o XE z 1( e w 'JO¡; E V e E i,, 'f ~ " a ~ ). 'l -
nxrj,,, Aí{Jv¡; &i,, -rw11 1fO/tádC<Jv 1 or; xai xa·n¡vJ.71uev i-a¡ 
µ 1J 'f e w t a 1( e w 'f o i;.. i 

17 (35) PHOT. Sum. 8. Aá¡tta (SCHOL. ARISTOPH. vesp. 1035): ¡ 
10 i-aún¡v lv -rf¡t Atf/vqi doveii; '" dEi-rlewi Atf/vxwv íarneEi yvvaixa Y.al1¡v . 

ynta3at, 1uxt>frror; O' a~Tf¡t dio¡; V<f'1 
"Hear; ~'JJ.n-rv.Tov¡tlvr¡v a EHXHV . 

~noUvvai- dtó1ue &rro -rf¡i; lvm¡¡; dva,uoecpov yEyo•·lvac xat i-a -rG111 áUc1Jv 
mxtdía &vaerr&~oi·aa11 cfta<p:J.el~u"'. 

r 
18 (36) ATHEN. XIII 84 p. 605 DE: lpol µev rae xal xard qníow 

ooui nmon¡xt-vru KJ.ewtfVµoi; ó Inaená'f'Jr;, neiirroi; lz113-ewrrCJn Elr; ~ur¡- . 
elar la{Jw" naea Muarco~i,,W11 flJtfaixar; xal irae~~v_ovs. ~ar; ¡,.cJogo-iá'fai; 

26 artot'.u¡~ 710 A Inolr11~ n;?, 

Kaibel :t(>cilro; E newrov A 27 r7Jv Kaibel 1jv A 71ij)_r¡aE Meinl'ke: 
81 ~11J.orvnov1t1~11'11; ed. Apostolii {X O) Plantiniana Hullcmann 

16 



16 (34) A TE NEO, XIV, 9 p., 618 BC: Duris dice en el libro 11 de 

En torno a Agatoc/es: "Los poetas llaman libia a la flauta, porque 

parece que Sirites fue el primero en encontrar el arte relativo a la 

flauta: él era un pastor libio, el cual también fue el primero que 

acompañó con la flauta los ritos de Cibeles" . 

17 (35) FOCIO-SUIDAS, s. v. Aáµw. (Lamia) (Escolios sobre 

ARISTÓFANES, Aves, 1035): En el libro 11 de las Historias libias, Duris 

cuenta que ella fue una hermosa mujer en Libia, y que, después de 

que Zeus se unió con ella, envidiada por Hera, ésta destruyó lo que 

aquella había parido; que por eso, a partir de esa pena, se puso fea , 

y, robándose los niñitos de otros, los mataba. 

Libro 111 

18 (36) ATENEO, XIII, 84 p., 605 DE: Pues me parece que 

actuó de acuerdo con la naturaleza "Cleónimo el espartano, el 

primero de los hombres que, tomando como fianza de los 

metapontinos a doscientas señoras y vírgenes, las más ilustres y 

16 



' xai xallltnas diaxoaúrs, &~ foroed Lloveis ~ Iá¡uos ¡,, d¡i -reln¡i Tiil• 
nE(>t 'AyaS-oxUa ltnoetwY. 

LÍ 

19 (41) ATHEN. XII 59 p. 542 A: dovets 6€ ,,, -riji cJ[exán¡i] Tw11 ; 
neet !4yaS-oxUa xai 1d1¡alo11 'Ircrcwvlov rcólews lilao~ n dt.ixvva:fai 

10 xá.lJ.t.t cftá<pO(>OJI xat xará(>(>VTO'JI íJcJaOLJl1 lv Í5.Jt Xat 'CÓTCOll -rtYa el11at xalotÍ
µt.llOY !4,tal&Eias Kleas, o "º" rtJ.wya xaraaxt.váaat. 

20 (38) sum. s. EvevfJa ... os· rco>'r¡eós. áno "ºª 1'e¡1<p&frror; vrco 
Keoíaov lrri. §uoloyía" (Ephoros 70 F 58) ..... ot cJe "íOY Klexwrca "º" , 
eneo" . • . . . . Níxa11oeos (F 112 Schn) Alyt11aio11 ElJev{Ja'íov navoveró- . 

u ""ª""º,,,, olí µn¡,uovevu !4.etaro ... llr¡s iv (; lleei cJixaioavn¡s (F 84 Rose). 
Lfoveis cJf; lv d Twv rreei ~ya&oxUa árco roü 'Oovaalwi; Éraíeov. . 

8 if Hullcmann dExán¡t A 
vmov E) Suid 

u Alytvalov Hemsterhuys alylveov (wrú· ' 
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hermosas ... " como narra Duris de Somos en el libro 111 de En torno a 

Agatocles. 

Libro IV 

19 (41) ATENEO, XII, 59 p., 542 A: En el IV libro de En torno 

a Agatocles, Duris dice que cerca de la ciudad de Hiponio hay un 

bosque, único por su belleza, y muy bien regado con agua, en el 

cual también hay un lugar llamado Cuerno de Ama/tea, y que éste 

fue arreglado por Gelón. 

20 (38) SU IDAS, s. v. Eúpú¡3a1:0c; (Euríbato): Vil. Porque fue 

enviado por Creso para el reclutamiento de extranjeros . . . Otros 

dicen que era uno de los dos Cércopes, .. . Nicandro habla del 

malvadísimo Euríbato egineta, al cual menciona Aristóteles en el libro 

1 de Sobre la justicia. En el libro IV de En tomo a Agatocles, Duris lo 

menciona como compañero de Odiseo. 

17 



ORNE BUCHZAHL 

21 (42) SCHOL. LYKOPHR. 772: xai. doveis de /y Twt lltet 
~ya..9-oxllovs µáxlo>' qn¡ui. Ti¡>' Il']>'Elóm¡J1 xal avJ1d:JovuaJ1 néiat Tols 

so 1m¡a-i-ijeai yEJ1Yijaai TO>' -rpayo<TXeli¡ lláYa, ov els 3-eovs fxovaiv. 

:EAMl!2N QPOI 
(s. F 60-71. 45?) 

B 
22 (51) DIOG. LAERT. I 119-120: pr¡at de dovp1s lv -i-wc dwréewc : 

u -rwv "!2ew11 imrereácp:iat alnwi (se. TliJt ~epexvoei) i-o lnlreª!'!'ª -róde· 
Tijs aoplr¡s náa11s ¡,, lµo2 i-iJ.os· ~,, di n nJ.elo,,, 

JO 

llv3-ayóe11t -rt111wt liye Tau.:>' on ff(lW'f'OS &nánwv 
tan,, d1' •Elláda yij,,· o/J 1/Jtvdo11at J.Jd' dyoetvwv. 

7"'v d' 6 Xcó~ qn¡at neel ain:oií • 

GJ~ ó µtv /rvoeh¡1 n xexaaµévo~ 1)de xal aldot 
xal tpl)lµevo~ "l'VIijt TE!.Jn~w lzu Plor.ov, 

25 ·.Qewv Cobet lEewv- bi- -l!6 6' ln Sealiger 'wenn es noch 
etwas weiseres gibt' Dieli; 27 Uye rnv í>" se. El vat. r· l-w ~olh1'·Diels 
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SIN NÚMERO DE LIBRO 

21 ( 42) Escolios sobre LICOFRÓN, 772: En su obra En 

torno a Agatoc/es, también Duris dice que Penélope era una lasciva 

y que, habiéndose unido con todos sus pretendientes, dio a luz a 

Pan, el de patas de chivo, al cual se cuenta entre los dioses. 

LOS ANALES DE SAMOS 

11 

22 (51) DIÓGENES LAERCIO, 1, 119-120: En el libro 11 de Los 

anales de Somos, Duris dice que (a Ferécides} le está dedicado este 

epigrama: 

"En mí yace la cumbre de toda sabiduría; si hay algo más, 

díselo a mi Pitágoras: él es primero de todos 

en la tierra griega. No miento hablando así". 

Ión de Quíos dice acerca de Ferécides: 

,;Éste, así como se adornó con valentía y también con pudor, 

del mismo modo, muerto, tiene una vida feliz con su alma, 

18 



elm(l llvíJayd(.)17; iriJpliJr; ó ooq¡ór; m:el návrnw , 
d~Qwnw11 Y11c!Jµar; 'ljióee xdstµaí>ev. i 

·-· 

23 (56) PORPHYR. Vit. Pyth. 3: doV(!tr; O' Ó l:á,utor; l• owriewi 
'fliJY ~ewv rraioá ""• alTov (se. Ilv:faróeov) thayeáqiet !:4ei,uJ1710To,, xa2 
OLOáaxaJ.ÓJI <pr¡at 'YEPÉa:fat d']!lf1'X(lfrov. 'f01' O' !:4elµ"1Ja'fOJI xanl:J.ón' 
lrno 'fiír; <pvyi¡r; xaJ.xoV. /r,,á3'7Jµa 'ftiJt leewt 'fi¡r; ªBear; lrva3'eiJ1at rl¡" diá· 

11 µneo" lxo• lyyilr; ovo n~xew,,, oli lnlreaµµa ~,, lrrireaµ¡ti,,ó• 'fó,Ja

Ilv:fayóeew q¡Llor; vlor; ~eiµv1JOTÓr; µ' lnl:h¡xe 
no.llar; lsevew• et,,i lóyoir; aoq¡Lar;. 

'fOV'fO 01 lr,,dóna Iiµo,, 'fOtl &:eµovtXOJI xat 'fo,, XCIJ'Ó)la a<pt'fE(!taá¡isvo,, : 
lge,,eyxeí,, &r; idtoJ1. J,,at µe,, o{J,, lrr-ra dr; lnayeyf!a¡t¡d.,ar; aoq¡iar;, dia [ · 

· 'º oe ""~" µlay, ~,, Ilµor; ~<pelJ.e-rn, avva<pavia:Jf¡,,at xac -rar; líHar; 'far; ¡,, : 
'fWt lrva:J~µan yty(!aµµiYar;. ! 

24 (50) SCHOL. M EURIP. Hek. 934: dovetr; ¡,, -rf¡t [ilf -rw,, ' 
'!!ew,, reáqm ov-rwr;· •xa-ra de 'fOií'fO)I ""º" X(!Ótf01' ~rr;o Alyo1]· 

83 1iióee Diels UÓE, loe, ol6t Di . 4. ( i11) -rwt? 
18 Y(ldq;st edd yail H 

19 

lll ['JP Hullemann 



si es que Pitágoras, el más sabio de todos, 

en verdad sabía y aprendió las cosas de los hombres". 

23 (56) PORFIRIO, Vida de Pitágoras, 3: En el libro 11 de Los 

anales de Somos, Duris de Somos escribe que Arimnesto fue hijo suyo 

(de Pitágoras), y dice que fue maestro de Demócrito; que Arimnesto, 

volviendo del destierro, erigió un exvoto de bronce en el santuario de 

Hera, el cual tenía un diámetro de casi dos codos, donde estaba 

inscrito este epigrama: 

"Arimnesto, el amado hijo de Pitágoras, me erigió 

por haber encontrado mucha sabiduría en sus palabras" 

y dice que el músico Simo, quitando éste y apropiándose de la 

teoría del monocordio, la publicó como propia. En efecto, dice que 

eran siete las sabidurías que estaban inscritas, y que a causa de ésa 

única que sustrajo Simo, desaparecieron también las otras que 

estaban escritas en el exvoto. 

24 (50) Escolio M sobre EURÍPIDES, Hécubo, 934: En el (X)ll 

libro de Los anales de Somos, Duris escribe así: "En ese tiempo, los 
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..... ------· -- .. 

-cw" ~.'f1paioi xa-ca 3-ála-ci-aY 6x,lovµuoi tti¡inovcu 
u.1utovs • • els -r~J1 "fíuo,, fJttolaµ{JáJ10J1us, &,, cp.'fáuwai 

[ 1t et o V sJ ,} 1t o {J á JI u s ' 1t o l la <ch) {J l á 1/J a L 'f ~JI A í r"' a.,,. 
ol 6A lne§el.'fónes - É'fV'X,0" rae avi-ois 1t(!OC1xai-a· 
:rrud.evxó-ces i-wy l:ttae-cia'fiiJY """'ES - -rovs ~.'frpalovs 
&ttaJ1'fiiJJ1-ras &nix-rei,,aY ttl~>- lJ1óS, -rov'fo,, cH l.tnlu-rei-

so l a JI l.t 1t a y y e l o v JI 'f a, 'f o JI cJ É, tJ S ~ l 3' E JI 1 1t e (! L ¡ a 'r 1J C1 a JI a l 
'CWfl ·u.'fYEW'fWJI rvYaixes, al µ8Y lewi-wuai 'fOV!; ~,,Jeas 

-rl 1eró,,aui,,, al cH -covs vlovs, al JA i-ovs l.tJelcpovs· 

l 'f V r X a JI o ,, " E cp o e o V C1 a L X a 'f. h e ;;,, o " 'f o JI X e ó JI o ,, ,1 w e l J a 
a 'f O l ~JI, 'r a ¡; :Tr e e Ó JI a S O /¡ J' ,} 1t O 'f W 'JI /fJ /1 W JI ll. X V C1 á /t E J' a L 

1 

S6 'fo JI lír .'f ~ w n: o JI :rr e w 'fo JI l ge 'f V cp l w C1 a JI, Eh a & n: l X 'f ei JI a JI. 

o l cH ~ :> 1].,, azo t µE r á l 11.,, ~ r ~ C1 a JI 'ro C1 V µ_cp o e a JI 'fo r eJI ó -
µeJ10J1 :rrá:Jo¡;, fJo§e J.! a~-coZ¡; tteeiella:fat 'fw11 yv,,ai

XWJI 'fclS neeó11as, A:rreittE(! els /Jn:liaµoy a~-ral¡; neeil

a 'f r¡ u a JI, o IJ cp v la x ~ JI 'f t¡ ¡; tiµ :rr: ex ó "'1 i;. n á JI 'f w JI Ji l J tal - : 
u 'fa'S"OJI av11lflatJ1EJ1 A1tl. 'f(ÍJ,, }i.'frJ11alw,,· ol µ8" rae x6µai; 

lpóeovY, al <YA yvYalxei; lxeieoY'l"o, xal -roii; µA11thdeác1L , 

1'C o ,, ~ e e t s ~ a a .,, X u c.ii Jlll s , a l " E r V JI a z X6 s 'fJ e V <a ~> o JI AY 
·-· ·- · -

(zabl ausgefallen) 16 [m~oiis] J&o n. llno{Ji{Jdoavrts Cobet 
23 ipo(>Oiloat Cobet <ptpovoat M 28 intbr.ep Din(dorl) ~ttel yap M 
Din l{Jpvov M 

20 

16 .. J&o , 
(dv) Cobet 

3i t{Jpva~ov 



atenienses, a quienes los eginetas hostigaban por mar, enviaron ** a 

unos soldados de infantería a la isla, suponiendo que, si 

desembarcaban antes, dañarían mucho a Egina. Pero éstos, 

enfrentándolos -por casualidad algunos espartanos navegaron 

hacia ese lugar contra aquéllos- mataron a los atenienses que iban 

a su encuentro, excepto a uno, al cual enviaron para que llevara la 

noticia. Y a éste, cuando llegó, lo rodearon las mujeres de los 

muertos, unas preguntando qué les había sucedido a sus maridos; 

otras, a sus hijos, y otras, a sus hermanos. Casualmente, en esa 

ocasión, ellas llevaban manto dorio. Así pues, quitándose los broches 

de sus hombros, primero cegaron al hombre; luego, lo mataron. Los 

atenienses pensaron que el incidente ocurrido había sido una gran 

desgracia, y les pareció bien quitar los broches de las mujeres, 

precisamente porque, para ellas, se habían convertido en armas, y 

no en guardianes de su vestido. Entre los atenienses sucedió lo más 

curioso de todo; en efecto, ellos llevaban melenas, y las mujeres se 

rapaban; los hombres usaban túnicas hasta los pies, y las mujeres se 
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'r ij t LÍ (JJ el d /, ato). ij '· tJ' ó 1C e e x-a i el r; 
ti 1. l-r W 1' a S d w et ( á) ~U" f tp a a CH.• 

ORNE BUCHZAHL 

~µlf~ ttolloi 

2ó (-) INSCHR. PRIENE 37, 107: xai naeEixov-ro (se. o! Iáµiot) ; 
la-roeioreácpovr; -roi·r; µae-rveoiínar; a~-rolr;, Hn ,uf>, -io Káeiov flaxov /tE-ra l 
-rov MEliaxov nóle¡wv, Bn: otweígav-ro :rco-rt -rovr; lleiave[ir; &r; Vdá'C]w>' : 

G éoaí, E~áywvá -re xai blvµmxoY ;cai .doiíei,., -ro de Káeiov f<paoav a~niív 

;ca-iala/Jia:>ai -ioi•r; lletaveir; -ro[vg ix:r]eaóvi-ar; {no -i[ov •uewvos] ...•. ' 
áµir; (die rhodischen schiedsrichter) OE ~EW(!OVJl'CES -iovr; reál/Jav-rar; -roµ 
( 1tÓle¡tov -ro,u] Meltaxov ;cai -rav otaleeatv -rár; xwear; 'f'ovr; ¡tho aUovr; 
ná,,-iar; cpa1tivov<; Éx 'f'ár; Otat(!Éator; l[ ax]ó[ vmr; 1.'a11íot·r;] tPVyda, xaÍ1r:E(! 

1" ónar; 'f'iaaeear; ¡úv Iaµíovr; ~Á.tád1¡" (111) xai. VA.v¡1mxo11 (III) xai .doveiv · 
xai El>á¡wva (111), dvo de 'E<peaíovr; Keewrpvi.ov (III) xal Eliáhr¡ (ill), ; 
Xiov di 'COV 8eón:o¡ttr0)1 (lló F 305), ovr; nánar; E>' mir; ía-ioeiatr; Et•eí
axo¡uv XaWUXW(!tXÓ-car; dtÓ-rt flaxov (1:á,11tot] <Pvyela• ,LtÓVOJI de }v 'f'alr; 

S3 d~ Din lw~ M lw~ 1)µ<iiv Cobet 
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regodeaban en su manto dorio. Por eso, incluso en nuestros tiempos, 

muchos dicen que las que no llevan túnica imitan a las dorias" . 

SIN NÚMERO DE LIBRO 

25 (-) INSCRIPCIÓN DE PRIENE 37, 107: Y (los samios) citaban 

a los historiadores Eugonas, Olímpico y_ Duris; éstos atestiguaban a su 

favor, por una parte, que ellos habían obtenido el Cario después de 

la guerra melíaca, cuando establecieron su límite con los prieneos, 

como lo establecen las corrientes de agua; por la otra, afirmaban 

que su Cario había sido ocupado por los prieneos, que fueron 

expulsados por Hierón ... Nosotros (los árbitros rodios), examinando a 

los que describieron la guerra melíaca y el reparto de la región, 

vemos que todos los otros afirman que, a partir del reparto, los samios 

obtuvieron Figuela, a pesar de que, de los que lo afirman, cuatro son 

samios -Ulíades y Olímpico, Duris y Eugonas-; dos son efesios-Creófilo 

y Eualco-, y uno de Quíos -Teopompo-; y encontramos que todos 

ellos, en sus historias, registran que los samios obtuvieron Figuela. 
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lmrEYf!ªµ!1Úati;; MataYOf!ÍOV 'foii Mih¡uíov (III) fo-rof!íatc; xa-raiuxwei-

16 uµivov <ltón Haxov J:áµ¡Ol Ká(!tOV xai Llf!VOiiG<Tav. ale; 1l'oHoi 'fWV uvrrea

<pÉW'J' antypá<pont1 <pá/tEVOt tJm;ÓEn:ty(!á<pOVf; tt'.tLEV. 
26 {65) ATHEN. XV 52 p. 696 E: o~x E°xu <l> ováe -ro 1ratavtY.o'J' 

J:rr:i(!(!TJ!'ª• xa:fánE(! Ó eli;; Avuav<leo,, 'fO'J' J:rrapnán¡v rea<pElc; Óv-rwi;; n:atáv, '. 

ov <pr¡oi Lloiir¿tc; lY -roii;; Ia!IÍWY lmypa<po¡dvoti;; TS!eo1i;; litáeo:Jat t'J' l:á,11wt. 

~~s. F 71. 

llEPI NOM!JN .A(?) 
(F 79-81 ?) 

27 (71) ET. M. 460, 49: Lloiieti;; ó l:á¡uoc; lv 'fWl nee't VÓftWV 
•Q .J' ) '>¡J- ''J. <fTJ<JlY un e · l O V V <1 O !; E 11: t <1 T (!a TE V O a f; 'JI V O l !; X a t ,u 1J u V V a -

::; !' E V o i;; a /; 'f o V i;; X e L e w <1 a <1 [) a L z e a 'f f¡ e a o í,, o V 1l' ).. 1J e w <1 a e; 
ne o 'f'i'j i;; 1. 1(1 e a e; a/; T w,, r 3' r¡ X o· oí o E l !L<P o e r¡ ¡} É V 'f E i;; 'fo ii 
n rí µ a 'f o i;; & (J V V 1í 3- E t i;; l5 V 'f' e e; o í: 'f w i;; l X E l (! ,:, ¡} r¡ <1 a V ,ll E ~ V -

(J :;. É V 'f E e;. éí ¡} E V o í n o L r¡ 'fa ' T o ' !' E :> V E t ,, ( ~ (!) e ~ <1 <1 E <1 3' a t' 

Á É ¡' O 1: a L 'JI,> ·, 
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Únicamente en las historias atribuidas a Meandro de Mileto se registra 

que los samios obtuvieron el Cario y Drusa. Muchos de los 

historiadores escriben en contra de estas historias, diciendo que son 

falsas. 

26 (65) ATENEO. XV, 52 p., 696 E: No tiene la exclamación 

relativa al peán. como sí la tiene el poema -un verdadero peán

dedicado a Lisandro el espartano; Duris en Los anales de Somos 

afirma que este poema se cantaba en Somos. fr. 71. 

EN TORNO A LAS LEYES 1 (?) 

27 (71) Etymologicum magnum, 460, 49: En su libro En torno 

a las leyes, Duris de Somos dice que Dioniso, haciendo una 

expedición contra los indios y no pudiendo someterlos. llenó una 

crátera de vino y la colocó frente a su país. Ellos, que no estaban 

habituados a la bebida, sirviéndose del recipiente, se 

emborracharon y, así. fueron sometidos. Desde entonces, por "estar 

borracho", los poetas usan "estar bien armado". 
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ZCI flEPI TPAI'!2ldl.A:E A(?) 
28 (69) ATHEN. XIV 40 p. 636 F: dovetr,; ó' lY 'íWL flE(!l -reaywu}ías 

,t1101táa3w rpr¡ui -r~" !táyadi11 &n-o JláyJios Beaixo¡: yhm;. · 

flEPI EJ'PlllldOr KA/ ~O<POK.JEOn: A(?) 
29 (70) ATHEN. IV 84 p. 184 D: .dote u; d' ¿,, 'íWl llEei Ev(!m:íóov 

36 xat IorpozUovr; 'Ai.xt~tádr¡-.. rp1¡o't fta:fEiv ·niv a0.r¡itx1¡v otJ 1ra(!a mu 
-rvxónor;, &Ha fl(!u11ó,uov -rov µeyion¡-.. foxr¡xórnr; óó~a11. 

llPOBAHMAT A OMHPIKA 
(s. F 88? 92? 89-91). 

A 

30 (-) SCHOL. GEN. HOM. JI.</> 499: Ar¡-rw ÓE 1t(!O<JÜL7r:E dtáuoeos 
''Aermpónrw <Ar¡-roi, lrw di 'íOl OV'ít !lax1uoµat xd.] dOV(!tr; ÓE b a 

IIeofJA.wtá-rwv 'º!'TJ(!lXW'JI yqáqm. e El X ó 'í w r; 'í o fj 'í o 1t ole i. ó r a(! 
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EN TORNO A LAS TRAGEDIAS 1 (?) 

28 (69) ATENEO, XIV, 40 p., 636 F: En su libro En torno a las 

tragedias, Duris dice que el arpa magadis se llama así a partir de 

Magdis, de origen tracio. 

ACERCA DE EURÍPIDES Y SÓFOCLES 1 (?) 

29 (70) ATENEO, IV, 84 p ., 184 D: En Acerca de Eurípides y 

Sófocles , Duris dice que Alc ibíades no aprendió a tocar la flauta con 

un cualquiera , sino con Prónomo, que tenía la máxima fama . 

PROBLEMAS HOMÉRICOS 

Libro 1 

30 (-) Escolio Genavense sobre HOMERO, /líada, XXI, 499: Y 

el mensajero Argifontes, le dice a Leto: "¡Leto, yo no voy a pelear 

contigo", etcétera] En el libro 1 de Problemas homéricos, Duris 
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'Eeµ ·-qg o·tJ ·rco-J..i,uov ail§11uxóg, ál...A.' Ele~Y1Jg; oilx F,3-eJ..o 
o t},, la X V e o,, re o t Ei,, To,, ',, To i g o re}. o/, g á r cii,, a .> ~ dtón xai-a
rpeo~~g ~,, rr.0U11ov. ó flE'1 rae reólEftOg liUw,,, TO Je 'Eeµov xr¡evxtOY 

10 -ro,, teólt¡10-r xai-aai-ehperai. xa/, ( ó) al!i-o¡; ¡_,, i-wt ailicin ret(>L i-a TEl..w
i-ala * * * 

16 

IIEPI ZQI'PAtPIAE A(?) 
:u (77) DIOG. LAERT. I 38: TÉW(>TO¡; (se. 8aA.f,¡;) o[. ¡1(uvr¡rnt 

dofeu; h TWt IlE(>L ~(r)Yf!ªífia¡;. 

llEPI TOPErTIKH~ 
(s. T 12 d) 

32 (79) PLIN. NH XXXIV 61: Lysippu.m Sicyonit1m Duris negat 
ulliua fuisse diacipulum, sei! primo aerarium fa.brum audendi rationem 
cepi3se pictoris Eu']XJmpi responso. eum enim 1'.nterroga tum, quem se-

10 (ó 1 Nicole 14 twnicít¡:tJ•~ F 17-18 Dm·is 1i. ullius B <111..i: 11 . t11lliuH 
cett 18 fabruin om B• 19 cepisse-raponso B coepisse piclrtris itnµo111pi (wµo11l'i 
V) rapo111io cett to B 

24 



escribe: "Hace esto adecuadamente, pues Hermes no favorece la 

guerra, sino la paz. En efecto, no quería intensificar la pelea con las 

armas". O porque despreciaba la guerra: la guerra les pertenece a 

otros, y a Hermes (le pertenece) el caduceo para disolver la guerra. Y 

el mismo, en el mismo (libro) acerca de lo último ... ••• 

ACERCA DE LAS PINTURAS 1 (?) 

31 (77) DIÓGENES LAERCIO, 1, 38: El cuarto Tales, de quien 

Duris hace mención en su libro Acerca de las pinturas. 

ACERCA DE LA ESTATUARIA 

32 (79) PLINIO, Historia natural, XXXIV, 61: Duris niega que 

Lisipo de Sición haya sido alumno de alguien, pero dice que fue un 

artesano metalúrgico y que se atrevió con la inmediata respuesta del 

pintor Eupompo, cuando le respondió en seguida, que cuando a él 

le preguntaron, a quién seguía de los antepasados, dijo, tras 
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to queretur autecedentium, dixisse monstrata hominum multitudine naturam 
ipaam imitandam esse, non artificem. 

flEPI AíS!NS!N .A(?) 
(s. F 82) 

33 (74) PHOT. SUID. s. 0El.i11ov <JTirpa11or;· rrb:ft/t0r;. 'fo raí! aüt- ; 

2s "º" tibf>E<Jt tr(!O<J~xEL, <llr; t<pr¡ xai. doií(!tt; l11 -rwt llE(!t &y1!ivw-... ; 

34 (73) SCHOL. LYKOPHR. 614: <f'}<ll de .ÍOÜ(!t.; ¡,, 'rWt mei &yw- 1 

~<1JJ1 -iol·r; Pw!tOt•r; -iápovr; "/.aJ..eio :Jat. 

Fragmente ohne Buchtitel. 
AUS DEN II1'01'1.ll {F 1-15) 

ªº . 35 (5) ATHEN. XII 43 p. 532 D-F: ÉJI Of 'rWt E.myea<fO/IÉVWt 

· 'fOií &eorró,urrov ui:yyeá,11,uari {115 F 249) 1J1;ei -rwv ix dEÁ<f<iJv ovJ..11:Jinwv , 

xer,páiwv CXáer¡n', <pr¡aí, '-rci1t ~4:J1¡11aÍl<Jt Óta AvoávO(!llV -rá.lana i;1Jxona . . 

/J.q/ Ji-.. ldeírrYU1EJI ~,'h¡valovr; ÉJI 'fijt ayo(!át :i-úaar; 'fCc Ém11Íxta 'fijt; ' 

20 moi;st1:11ta B demonsiraia cett 24-:.15 at.lÚor• 

Phot 26-27 t1y101•0~ sª 3Y ótu Auaá·1•<l(10·u: cha~n).1 ·1iltj1•m Schweighauser 

i),¡;;:uihj1•m Wichers 
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enumerar una gran cantidad de hombres, que había que imitar a la 

naturaleza misma, no a un artista. 

ACERCA DE LAS COMPETENCIAS 1 (?) 

33 (7 4) FOCIO-SUIDAS, s. v. :LéA.tvou cr'tÉ<j>avoc; (La corona de 

perejil): Triste. En efecto, el perejil corresponde a las tristezas, como 

también dijo Duris en su libro Acerca de las competencias. 

34 (73) Escolios sobre LICOFRÓN, 614: En su libro Acerca de 

las competencias, Duris dice que los altares se llaman tumbas. 

Fragmentos sin título de obra 

DE LAS HISTORIAS 

35 (5) ATENEO, XII, 43 p., 532 D-F: En la obra de Teopompo 

titulada Acerca del dinero saqueado en Delfos, dice "a través de 

Lisandro, se le dieron sesenta talentos a Cares de Atenas. Con ellos 

les dio de comer a los atenienses que, en el ágora, estaban 

celebrando con sacrificios su victoria en la batalla librada contra los 

25 



rnoµhr¡r; µ&xr¡r; tteor; -iovr; ~tllmtov gbiov¡;. ~,, ~rtiro µkv ~cJalor; ó . 
~lex'fevw11 lmxalovµt11or;•. tttei ot xai 'H(!axUícJr¡r; 15 TéiJ11 xwµwicJtw,, 
no''l'f~!: µi/'"l"ª' o(frwr; (II 435 K) · ·~ltxrevó,,a -ro11 TOií 4Sillrtttov · 

& ttaeala{Jw7 1 lrwei XOXXV~Ona xai ftAanÜµE'VOJ' 1 Xa'J"ÉXOl/JE'V" OV rae ; 
ilxn ovdlrcw ló<¡JOJ'. 1 i11a xaraxótpar; µ&A.a '1V%J'OV¡; Mdrt'Vtt1EJ' 1 X&er¡r; 
•.,tf>r¡•alw11 'fÓ:f> • &Jr; rt11Yaior; /¡'V'. Ta alJra foroeti xai dOV(!tr;. 

36 (-) DIDYMOS zu Demosth. [Berl. Klass.-T I] 12, 50: ó 06 i, 

ÁOV(!l¡; - fcJu ra(! afrrOY Y..lcJ'Taií:fa neartV<1E[t1.'>at - ~]t1'fÉ(!a <¡J1Jt1l ElYat : 
10 'fOlJ•oµa -iov ro &x[ónto,, xateiwr;] ln:1 alrrÓ'I' (se. 4>0..ttrrco") &cpévror;, 'fWY ' 

[ O'Vl'Eenea ]nv-.<Ói-w11 a/Ji-wt axtdo" [ :n:w JrwY -rosw,uan l..eyÓ'l'TW'I' atrro11 H- , 
-rewa:iat. 'fa ftEJI rae mei 'fWV avlr¡-réiJY Óµoloyelrai Y.at 7'CG(!Cx Ma(!<1Vat ,' 
(135-136 F 17), cltón uwi-úovnt µovatxovr; &ywYar; al-rwt /tlX(!lH1 err:&11w ' 

ll 6 om A 3-7 ncel oú - ?}v zusatz des Athenaios? 
5 xm:al.afJ!iw_ Meineke 6 lva xaiaxótpaq A Y.drn xótpm; E 
8-16 erg. Diels-Schubart 10 xaLgiwq erg. Wilamowitz 
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mercenarios de Filipo. A éstos los comandaba Adeo, el apodado 

"Gallo". Sobre éste, también el comediógrafo Heráclides hace 

mención de la siguiente manera": 

"Tomando al "gallo" de Filipo 

puesto que cacareaba a destiempo y andaba suelto, 

lo mató: todavía no tenía cresta. 

Matando a uno, Cares alimentó entonces 

a una gran multitud de atenienses 

iCúan generoso era!" 

Esto mismo lo cuenta Duris. 

36 (-) DÍDIMO, Sobre Demóstenes, [Berl. Klass.- T I] 12, 50: 

Duris -que necesariamente también aquí exagera- dice que Áster 

era el nombre del que arrojó muy atinadamente la lanza contra él 

(contra Filipo), mientras casi todos los que guerreaban con éste 

dicen que fue herido por una flecha. Hablando de flautistas, también 

se lee lo mismo en Marsias; a saber, que asistiendo Filipo a unas 

competencias musicales, poco antes de su desgracia, aconteció 
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rij¡; ovµrpoea¡; xai-a oalµoya <1VYi/lr¡ 'l"OY Kvúwtra n:ána¡; a~l.~aat, 'Ant-

16 reYeíor¡-v µE.v ""º,, 4>d.o§bov, Xevaóyo>'OY de 'l"OY 2.'n¡otxóeov, Tiµó3-eoY oe ' 
"º,, Olnáoov. voraufgeht Theopomp. 115 F 52. 

37 (4) a) ATHEN. VI 19 p. 231 BC: ariáno<; rae 6nw<; ~,, ""º . 
tralaiov «aea 'l"Ol<; "EUr¡atY Ó µh- xevao<; ••.•. oto xat <Piltn:trov 'l"OY 'l"Oií 
µeyálov {Jaaú.tws 'AJ.e§ávdeov :rra-riea qJJ¡aiv doveis ó Eáµios <ptálw,, 

t•J X(!V<10VV XEx-rr¡µiY07 aei 'l"OÍÍ'I"> fXEtY XEÍftEYOY VTíO 'l"O neoaxupáJ.atoY. 

b) - IV 42 p. 155 D: Émlúr¡aµivot d' ~ºª" oÜ-rot (se. oí Éonwne¡; . 
'AU§a11cJeo11 pilot 81 F 41; 86 F 2-3), et¡; xai Lfovets Íl1'1"0(!ei, on xat . 
4>Llin:rio¡; ó 'l"Ov 'AlE§ávdeov :rra-r~e :rro-r~ewv xevCToiív ólx~,, llyo11 :rreY- ' 
'J~XOY'l"a ºí!ªXfLCt<; XEX'íTJILÉYO<; 'l"OÜJ"O Uáµ{JaYE Y..OlfLWftE'VOr,; ~Ei xai :rr:eos 

25 XE<paA~Y avTOV xan-rf:fETO. 

38 (6) PLUT. Demosth. 19: 'l"ov de €he.uwdoná cpaCTtY elvai n:af{ 
~¡li11 ÉY Xatewnlai 1r:o-ráftto11 fLLxeov elr;, -ro11 Kr¡<p1CTov É¡i¡JáUov. ~ftFi<; ' . 
de Yv11 µE... oMev off-rw 'l"w11 éwftá-rwv 'ía¡uy OYOfta~ó.uevo,,, elxá~oftEY df · 
ir0>' xaloVµEvov Jiµo>1a 8te,uWdovTa ÁÉyEa:iat 'fÓ'íE. xai. yCze naea~eEl 

112-23 (ón), c:is "· i:1. l., (ón :wl] <I>llm:rn<;'f 
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que, como por presagio, todos los flautistas ejecutaron la obra 

titulada El cíclope: el flautista Antigenides ejecutó El cíclope de 

Filoxeno; Crisógono, el de Estesícoro; Timoteo, el de Eniado ... 

37 (4) a) ATENEO, VI, 19 p., 231 BC: Pues realmente, en la 

antigüedad, el oro era escaso entre los griegos ... Por eso, también 

Duris de Somos dice que .filipo, el padre del rey Alejandro Magno, 

siempre tenía bajo su almohada una copita de oro que él había 

adquirido. b) _, IV, 42 p., 155 D: Ellos (los amigos que hospedaron a 

Alejandro) lo olvidaron, como también Duris cuenta que también 

Filipo, el padre de Alejandro, adquiriendo una copa de oro que tenía 

el peso de cincuenta dracmas, la tomaba siempre al acostarse y la 

colocaba bajo su cabeza. 

38 (6) PLUTARCO, Demóstenes, 19: Dicen que el Termodonte 

se halla entre nosotros, en Queronea, y que es un pequeño riachuelo 

que desemboca en el Cefiso. Ahora nosotros no sabemos nada de 

una corriente que se llame así, pero conjeturamos que el llamado 

Hemón, en otros tiempos se llamaba Termodonte; éste, en efecto, 
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30 ffaea "'º CHeáxAetov, On:ov xaTEO'Te<?T01ti0EtJOJ' ol ''EAÁr¡l'E~, xai -icxµaieó

µe3-a -rií~ µáxr¡;; rEvo¡dvr¡¡; arµarn¡; Éprr:Ár¡a3-ina xat 'llEXf!W" 'fOJI n:orn110J1 

"ªtÍnJ"' diaHásai "~"' n:eoar¡yoeíav. ~ de Llovet;; otJ norn¡1011 El11aí <pr¡ai . 

"º" 8eeµwdona, aU, foTána¡; u11a;; axr¡,,;,,, xai rr:Eeioevnovra¡; &vdeiav- : 

daxo.. EV(>El11 U:ftVOY, llrco rea¡1µáTWV 'fl'llWV Ótaar¡µatVÓftEVOV w¡; e'ír¡ . 

as 8Eeµwdw11, lv oral¡; &yxálai¡; 'A,ua~óva <pteona 'ffrew.ui11r¡... lrct d€ -rov

""'' Xf!1J<1,llOV aUo.. atdEa:lat Uyona. 

T~v- d' lrct 8E(!f1WÓO'V'rt ¡1dxr¡v ¡tiu, 1'Wfl,UÜa'll oevt . 

'UJJ!Et 'l"OL Xf!Éa noUa 1Ca(!É<1<1E'rat 1'113-ewn:Eta. 

39 (9) - Demosth. 23: eMv;; (nach Thebens einnahme) ó' ó 
>.Aliga11deo;; ls~tut n:t¡1r&w11 -rwv clr¡,uaywrwv dtxa ¡tf111 w¡; •¡ óo¡u11w¡; (IV) 

ti xal LÍOVf!L¡; Elf!~XarJU', &x-rw cJ> 1 W¡; OÍ tr:AEl<1'l"Ot xal ÓOXLfH:n:a-rot 'l"WV avyyea· 

rpiwY, -rovaóE· dTJft0a:ilYr¡v IloÁvEvx-rov •Erpiáhr¡v Avxovero,, MoieoxUa 

,drj¡iwva KaHia:tivr¡v Xaeidr¡µov. 

' t~i¡m:t Lambin lsi/i-EL Plut 
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fluye junto al templo de Heracles, donde los griegos pusieron su 

campamento; y suponemos que, transcurrida la batalla, habiéndose 

llenado de sangre y muertos, el río cambió su nombre. Duris dice que 

el Termodonte no era un río, sino que levantando algunos una tienda 

y cavando alrededor, encontraron una estatuita de piedra que, 

mediante algunas letras, especificaba que era Termodonte, que 

llevaba en brazos a una amazona herida . Dice que sobre esto se 

cantaba otro oráculo que decía: 

"Ave completamente negra, espera la batalla de Termodonte, 

allí habrá mucha carne humana!". 

39 (9) _ , _, 23: Inmediatamente (después de la toma de 

Tebas) Alejandro, enviando mensajeros, exigió que le entregaran a 

diez de sus dirigentes, según dicen ldomeneo y Duris; o a ocho, 

según dice la mayoría y los más confiables de los autores. Ésta es la 

lista: Demóstenes, Polieucto, Efialtes, Licurgo, Merocles, Damón, 

Calístenes y Caridemo. 
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4:0 (10) - Alex. 15 (= De Alex. fort.13 p. 327 E): hpóówv dE ! 
'J'oúroi¡; (für die nach Asien riiitgefUhrten truppen) o/; n:Uov É{JÓo¡t~xona · 

10 'J'alánwv exuv alJ'J'ov (se. 'AAt;avO(!OV} 'Aeunó{Jovlo¡; _(139 F 4) tcrrn(!tl' 
4oveis óe 'i'f!táxona ¡1óvov ~.uEewv ow-reo~,.· ,Ovr¡aixei-ro¡; (134 F 2) de 
xa2 oiaxóma -r&lana 11:(!000<pEÍluv. s. 72 F 29; 81 F 77. ¡ 

4:1 (ll) a) CLEM. ALEX. Strom. 1 139, 4 p. 86, 21 Sta: c11¡; ! 

de .doüeis, á:.rro Teoim; álcf.ioEw¡; l:.rrt -ci¡v ~Egávóeov El¡; 'Aoíav óiá{Jaaiv 
u fn¡ zilta. ineir{}Ev fal t EfJaívE'íOV ~Ó'V Jl111j1'1}0LV áexovrn, üp. oú 1}v;¡aY.tL 

Ji.l.tsa11deo~, fo¡ W. s. 70 F 223. b) TZETZ. Posthom. 770: ówóuá-rr¡ ' 
µiv E1JV /L1JVO¡; 8a(!r1Jltwvo¡; .... vv~ ó' á1,>' l1J" ¡tlaar¡ ...• XEÍV T) l EV &er¡t, 
xElvr¡t vvx-cl, o Ata(lw¡; 'EUávtxo¡; (4: F 152) &Eióu, ai•v -cwt xal. doveis, 
Teolav iUuv Ilavaxawú¡;. 

20 4:2 (14} ATHEN. XII 38 p. 529 A: oí ¡úv rroUoi, Ólv lan xal. 
,Joveis, la'J'oeove1iv tJ:.rro -coV-Tov (se. 'AefJáxov) &yava;c-z-1íaavi-o¡; El rnwürn¡; ' 

al~w" {Ja_ai)._~~EL _ avyxtnr¡:ttna árro:tavElv (se. -cov XaeóavánaUov). ' 

15 (Eóaí11nov) Victorius 'Jlyr¡1Jiav Potter 
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40 ( 1 O) _, Alejandro, 15 ( = De la suerte o virtud de 

Alejandro, 1, 3 p., 327 E): Aristóbulo cuenta que Alejandro no tenía 

más de setenta talentos de viáticos para las tropas conducidas a 

Asia; Duris, que sólo tenía el alimento para treinta días, y Onesícrito, 

que incluso debía doscientos talentos. 

41 ( 11) a) CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromateis, 1, 139, 4 p., 

86, 21 Stahlin: Como dice Duris, desde la toma de Troya hasta el paso 

de Alejandro rumbo a Asia, transcurrieron mil años; de ahí, hasta 

o o Evéneto, el arconte de Atenas, en el cual murió Alejandro, 

transcurrieron 11 años. b) TZETZES, Posthoméricos, 770: Era el 

duodécimo día del mes Targelión ... era media noche ... en aquel 

momento, en aquella noche, Helánico de Lesbos canta, y con él 

también Duris, que todos los panaqueos tomaron Troya. 

42 (14) ATENEO, XII, 38 p., 529 A: La mayoría, entre ellos 

también Duris, cuenta que Sardanápalo murió atravesado por 

Arbaces, que estaba indignado porque alguien de esa calaña fuera 

su rey. 
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43 (15) PLIN. NH XXXVI 79: qui de iis (se. de pyramidibus} 
scrips~nt- sunt Heroootu.s, Euhemerus (63 F 10), Duris Sami~. ~ ... 

~s. 63 'F ,l:6. 
Ü (36) SCHOL L YKOPHR. 848: o rae NElÁoi; élwv diian¡cn 'f'i¡v 

Al9io1r:La" &no -r~g At{Júr¡s. nvtg ol "cpaaiv · ¡,, Ai~vr¡i ilvat -rag m¡yag 
'f'ov Ntllov, tJg .:fo{je~. 

4:6 (48) STFPH. BYZ. s. AlJauír;· nólig Alyi:n-iov.... 'H eóefcrrog 
10 (fil 26) ele xal dove1s Afcaáew" a/;-i~'JI Q'JIÓµaaav "~ªº"· . 

4:6 (18) .PLUT. Alex; 46: lnavSa (am Ore;x:artes, ov al""ro~ wino 
T&"w" tl'Jlw) efe neos al"f'ov arpixio3'át "~v ~µa~óva oí :roUoi J.irot'
<Jt'J/ •••••• _. ~eiui-ó{Jovlog (139 F 21) efe xal X&er¡~ ú iluarí'E~tvg (125 
F 12) xai ll'l'OAt¡iaiog (138 F 28) • . • • • . neor; efe -iofrotg 'Exauxl~g ó 

3l 'Eei.,.eievs (VI) xai ~Ó.tnnog ó Xalxiefii•g (VI) xai .doiie1r; ó :E{!¡uog 

____ 1.'.!&!!Ea· __ P~'!!. _ ~l'.!1.".{"~~-.. !.º;n~'. - ~'. }}~_ E_L _ -~··-· __ _ ______ _ 
4:1 (19) SCHOL APOLL. RHOD. Il 1249: dt:tijvai "º" lleoµ17Sia 

<p¡Úv 'Haíooog (Th. 521 ff.) xai "'º" &no" lntnEfl<p:tij'Jlat awwt ota rl¡" 
"º¡¡ 'liveos xlo7r~"· Lloveis Ji qn¡ui efta "'º "'ÍÍS ~3-r¡,,ag leaa:n¡,.'ai • 
83-tv rnvg ntei "'º KavxcÍawv olxoiinag µóvwt Lid xal ~3-r¡vát µ~ 3Vuv 

2'7' Ali'honláv: 'Aea{Jlav? Scheer 
Vii~º-' _p \-4:J{~~-ia~;; .. <3o;g)? 

l .. ~ ·--· - -

29. ~ V.aot) Meineke 
µóvovg .p 

30 

30 11ijoo) Herod ci 



43 ( 15) PLINIO, Historia natural, XXXVI, 79: Quienes 

escribieron acerca de estas pirámides son Heródoto, Evémero, Duris 

de Somos ... 

44 (36) Escolios sobre LICOFRÓN, 848: El Nilo al fluir divide 

Etiopía de Libia. Algunos, como Duris, dicen que las fuentes del Nilo 

están en Libia. 

45 (48) ESTÉFANO DE BIZANCIO, s. v. Auaotc; (Oasis): Ciudad 

de Egipto ... Heródoto y Duris la llamaron "isla de los dichosos" . 

46 ( 18) PLUTARCO, Alejandro, 46: La mayoría dice que allí 

(en el Orecartes, él creía que se trataba del Tanais) la amazona vino 

hacia Alejandro .. . Aristóbulo, Cares el ujier, Ptolomeo ... y además de 

éstos, Hecateo de Eretria, Filipo de Calcis y Duris de Somos dicen que 

esto es una invención. 

47 ( 19) Escolios sobre APOLONIO DE RODAS, 11 , 1249: Hesíodo 

dice que Prometeo fue encadenado y se le envió un águila por el 

robo del fuego . Duris dice que por enamorarse de Atenea; que, por 

eso, los que viven alrededor del Caúcaso son los únicos que no les 
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' dro "'º xolácTEw¡; aldov¡; IIeoµr¡:fEl yEviu:iat, xa:>' vtreefJol~'ll de al{JELY 
'H eaxUa n'j¡; 'l°OÍ' ltnov 'l°OgEía¡; xáeiY. 

48 (19 a) PLIN. NH VII 30: Duris lndorum quoadam cum feria 
coire mixtosque et semi/eros esae partuua. in Oalingis eiu.sdem India.e 
gente quinquennes concipere feminas, octavum t:itae an.num non. ex- • 

10 cdere. et alibi cauda villosa homines nasci pernicitatis eximiae, alioa 
auribus totos contegi. 

49 (20) ATHEN. I 31 p. 17 F: xa:ti,onat d' ¡.,, 'l'Ol¡; <1V'lldEítrYot¡; 
ol 1Í(!WE¡;1 olJ x=axÉxltnat. ~OMO iJe xat nae' 'AlE§ávtJewi ~Wt {JaaiJ.t.l 
l'lltoTE ~.,,, &¡; qrr¡ai doveu;. fonwv yoiJv non ~yoµóva¡; el¡; igauaxiliov¡; 

16 Éxá:ft<1EV lnt di<p(!W'll lteyvewv xat XAtn~ewv, &Á.oveyol¡; trEet<newaa¡; 
lµ=íot¡;. 

60 (22) PLUT. Phok. 4: f/>wxlwva rae OV'H yúáaaná n¡; OVrE 

7 Duril edd viro• R 1 (?) iuri1 cett 
8 ~lingis Barb quolingis R colingis cett 10 et alios ibi? Mayhoff 14 ionwv 
e V E ¡·oV.• Dindorf ovv e E 15 útUJ-r(}lÚ<Ja~ Meineke . 
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ofrecen sacrificios ni a Zeus ni a Atenea, por ser los causantes del 

castigo de Prometeo, pero veneran muchísimo a Heracles por 

lanzarle sus flechas al águila. 

48 (19a) PLINIO, Historia natural, VII, 30: Duris dice que ciertos 

indios tienen relaciones sexuales con las fieras y que de esta unión 

nacen mitad fieras y mitad hombres; y que en Calinguis, una raza de 

la misma India, las mujeres conciben de cinco años, y no rebasan el 

octavo año de vida; que en otra parte nacen hombres de 

extraordinaria velocidad, con cola peluda, y que otros se cubren 

todos con las orejas. 

49 (20) ATENEO, 1, 31 p ., 17 F: En los convivios los héroes no 

se reclinan. Esta costumbre existía también en la corte del rey 

Alejandro, como dice Duris. En efecto, una vez que invitó como a 

unos seis mil caudillos, los sentó en sillas de plata y en sillones, 

habiéndolos cubierto con telas de púrpura. 

50 (22) PLUTARCO, Foción, 4: Según ha contado Duris, 

ninguno de los atenienses vio fácilmente que Foción riera, llorara, se 
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xlavuana éatóiwr;; //9-r¡vaíwv -Adtv ~"vo l:11 {Jalaveíwt tl1¡µ011uúont lov- . 

uá¡avov, wr;; ío-róer¡u Lloüeu;, ovóe l:xi-or; fxona 'í~Y xelea -i-ijr; neet{Jo'Af¡r;, _ 
to lne 'ítÍXO' neet{Je{JA1J!tbrJr;;. l:1ret xai-á re 'íTJV xweav xa2 -i-ar; Mqaulai; : 

cbvnÓÓ11fOS aú. xat rvµvor;; ~{JáÓt,EV, El µ~ t/JÜXOS vneq{JáAAoY EÍ1J xat i 
ÓvO"Xae-rir¿r¡i-oY, &<1're xa'i nal,onar; ~Ó1J -i-ovr;; <neauvoµboi•r; uúµ{JoJ.011 ; 
µErálov trOtEl<J:J-at xuµéiJ11or;; EVÓEÓvµivo11 <PwxlwYa. 

ól (23) - - 17: lóiat ÓE -rov <Pwxíw11a notr¡aá,uE1'0S av-roü cpílov ' 
i6 xa'i §ivov (se. //Ugav<Jeor;;) elr;; i-ouaún¡v E:>uo n¡1~11, 011r¡11 elxov óJ..íroi -

'íWV &et O'VVÓV'íWV. Ó rovv Lloüeu; Eter¡xEV, Wr;; µ/yar;; yEvÓµe11or;; Xat LlaeEÍOV 
xea-rf¡aar;; aq;üJ..E 'íWV EtU<J'íOJ..wv 'íO ( xaíeu11' 11:).~y l:v OO'atr;; frearpE </Jw- ! 

xíwvi· 'íOÜ'í011 ÓE µó11ov, W<T1CE(! //nínai-eo11, /Cf.'íCt 'íOÚ ·xaleuy' neo<T1]
róeeve. i-oü-i-o Óe xa'i Xáqr¡r;; ( 125 F 10) ícnóer¡xt. ' 

so 62 (24) ATHEN. XIII 10 p. 560 F: Lloüeis cf ó Iá1uo:; xai nqw-
-i-011 YE11Éf1~at nÓÁ.E/IÓ11 <p1Jf1L dvo rvvatxci111 (-i-011) 'Olvµniádor; xai Evev- : 
cJixr¡r;;· E11 l.Jt 'í~V ftE11 {Jaxxt~W'íE(!OV }IE'ía -i-vµtráVW11 1í(!OEÁ~Elv, 'í~11 ó' ¡ 

31 ( ~ov ) Kaibel 
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lavara en un baño público o que tuviera la mano fuera del manto, 

cuando casualmente lo ceñía. En efecto, si no hacía un frío 

exagerado y difícil de soportar, iba siempre descalzo y sin túnica, 

tanto al campo como a la milicia, de manera que, incluso en broma, 

los soldados hacían a Foción vestido, símbolo de un crudo invierno. 

51 (23)_ ,_, 1 7: Después de que Alejandro hizo a Foción su amigo y 

huésped personal, lo tenía en tan grande estima, como a pocos de 

los que siempre lo acompañaban. Ciertamente Duris dijo que, ya 

cuando llegó a ser Magno y después de dominar a Darío, quitó de 

sus cartas el saludo "querido", excepto en las que le escribía a 

Foción, pues sólo a éste, como a Antípatro, lo saludaba con 

"querido" . Esto lo ha contado también Cares. 

52 (24) ATENEO, XIII, 10 p., 560 F: Duris de Somos dice que 

también la primera guerra de dos mujeres fue la de Olimpia y 

Eurídice; en ésta, una avanzó como bacante, acompañada de 

tambores, y la otra, Eurídice, armada a la manera de los 
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E~evóixr¡v Maxedovi1ui.1r; xa:>wrcÁtoµtvrrr, áoxr¡:ielaav i-a nolt,utxa rrae(z 

KvvYr¡t njt '!Uve~dt. ___ _ _ _ 

63 (7) PLUT. Eumen. l: EIJ!ti"J Je ~º" Kaed'ª"º" luroeei .doveis . 
rrcneos µ€1' &µaseúonor; ¡,, Xeeeo1'~<1Wt cJtCi nevlaf' re1'ÉO:iat, i-ea<Jrií"ª' : 
de f).ev~Eeiws ¡,, reáµµaoi xa2 mel 1taAaiureav• fn de 1tatdos onos ' 
akov ~lAt'TC'TC01' naeemdr¡µovna xai axoJ..~,, áyona i-a i-wY Kaedtaf'Wf' '. 

6 ~eáaaa:Jat trayxecnta fceteaxlWV Xat 1talaÍaµa-ra n:aldWY1 lf' ols ~µee~- : 
aana i-o" Ellµévr¡ xai <pa,,ina awerb-, xal d"detlo" lr.elaai i-wt ~iUnnwt. ' 
xal d'flal-r¡<p~"ª'· doMfiat d8 etx6~a U,ew µdUo1' ol dtd se11la11 xal 91tllm• 

na~QCÜLa-v ~0-v E<JµWr¡ Urones ~nó ~oiJ ll>tlúmoo ti()Oar{};¡vcu. 

64 (25) STRAB. I 3, 19: .doveis cJA ds Páya[da]s i-as xai-Ct Mr¡dia" · 
10 dwoµáo~at pr¡ah• vn:o aeiaµw" ~ayeún¡r; . djs neel i-ar; Kaarclovs nvlas : 

rfi>, lIJ<ne a1'a-rearcfj-..at n:óletr; '1VX"ªS xai xwµas xai ttoi-aµoi•s 1tOtxlJ..ar; • 
µera{Jolas dlgaa:iat. 

3-i Kvv-n¡t Hulle mann Kaibel (Diyllos 73 F 1; Hieron.-Diod. XIX 52, 5; Satyros 
Athen. XU [ 557 C¡ K 1•V'llún¡t A (Arrían. Phot. bibl. 92 p. 70a 42. Kv11úv111¡ Polyaen. 
Strat. VI ll 60) 

9 'Pdya¡; Wesseling {laydda¡;, (Swydda¡; 8trab 10 xaortia¡; B0 11 (xai ' 

xr~µa¡;) Corais xaL xwµa¡; (6tazt).ia¡;) (XI 9, l)? ! 
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macedonios, pues había sido entrenada en asuntos militares por 

Cina, la iliria. 

53 (7) PLUTARCO, Eumenes, 1: Duris cuenta que Eumenes de 

Cardia fue hijo de un padre que, a causa de su pobreza, era 

carretero en el Quersoneso, pero que fue educado liberalmente en 

las letras y en la palestra; cuenta además que, cuando él todavía 

era niño, Filipo, que andaba por ahí y tenía tiempo libre, vio los 

pancracios de los jóvenes cardias y las luchas de los niños, y que 

Eumenes, sobresaliendo entre éstos y mostrándose inteligente y 

valiente, le hizo gracia a Filipo y fue recogido. Sin embargo, parecen 

decir cosas más verosímiles quienes dicen que Filipo se llevó a 

Eumenes por hospitalidad y benevolencia paternal. 

54 (25) ESTRABÓN, 1, 3, 19: Duris afirma que Rogadas, la que 

está en la Media, fue llamada así porque la tierra que está en torno a 

las puertas caspias, se desgarró a causa de unos sismos, de manera 

que se destruyeron famosas ciudades y pueblos, y los ríos sufrieron 

diversos cambios. 
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66 (33) PLIN. NH VIII 143: ia vero (se. canis) cui nomen Hyr-
1 

cani reddit Duri8 accenso regia Lysimachi rogo initJCit Be flamm<U. 

AUS TA llEPI AI'A80KAEA (F 16-21) 

66 ( 40) a) DIOD. XXI 6 (Exc. Hoesch.): 8n Ént -roii 11:oUµov -iwY 
TV(!(!''J"W" xat I'ala'féíJ'lf xai Ia,uYt'fiiw xai 'fWY &éqw" <TVµµá.xwY &n¡ir¿i- ' 
fh¡<1aY Ínro 'PwµaiwY ~a{Jíov {111:a-revono~ cUxa µveiá.cJE~, &~ <pr¡cu Llovr¿t~. ; 
b) TzmTZ. Lykophr. 1378: ypdq;tt t"OtoV't"Óv i-t .10-0ptr;, .1tódro(l0r; xal .1lctw (192 Boiss.) • 

1 

20 on Iaµ11fJt"6rv Tv()(l1/WÍJ'V xal hé()W'll t{h¡(jn¡ noleµo<rvt"W11 "PfJJµalotr; 6 .16xtor; (í:iai-or; . 
'Pclµr¡r; OW't"(lat"T¡yor; wv 1 oopxovát"ov o(íTror; dnédroxev éavt"ÓY sl; aq;ar1)v, xal dV11teÉ· 
,'}r¡aav t"liW tvavt"Ú.W e zWáder; aV07,µeeov. 

67 (44) ATHEN. I 35 p. 19 EF: SEYO<J>W'll ó :>av¡1a-ron:otó~ •••• o; : 
11:ii(! n alrró¡1a-rov l11:oút &va<pveu:>at x_ai líUa 11:oUa <páaµa-ra hEXYírro, 

14 Duris E' uri1 cett 
É1tÉÓWY.EV? 

20 oaµ Ytmiiv 11 21 [ovot"gan¡yór; 6Jy T.] Hullemá.nn 
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55 (33) PLINIO, Historia natural, VIII, 143: Este perro, al cual 

Duris le da el nombre de Hircano, cuando ya estaba prendida la 

hoguera del rey Lisímaco, se arrojó a las llamas. 

DE EN TORNO A AGA TOCLES 

56 (40) a) DIODORO, XXI, 6 (Exc. Hoesch): Que en la guerra 

entre los tirrenos, los gálatas, los samnitas y los otros aliados, cuando 

era cónsul Fabio, los romanos mataron a cien mil, según dice Duris. b) 

TZETZES, Comentarios sobre Licofrón, 1378: Algo semejante [a lo del 

sacrificio de Codro] escriben Duris, Diodoro y Dión: que, cuando los 

samnitas, los tirrenos y otros pueblos peleaban contra los romanos, 

Decio, el cónsul de Roma, que era colega de Torcuato, así [como 

Codro] se entregó él mismo al sacrificio, y fueron muertos cien 

millares de enemigos ese mismo día. 

57 (44) ATENEO, I, 35 p., 19 EF: Jenofonte, elyrestidigitador ... 

el que hacía brotar fuego espontáneamente y ejecutaba 

diestramente otros muchos trucos de magia, con los cuales 
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u dq/ J,.,, lsíarn -rw.,, á":J-ec!nr~; -r~.,, cJiá,,oicx.,,. 'fOtofi'o~ 1¡; xal Nvµcpó
cJweos /J 3-av,ua-ron:oiós, os n:eoa-A.eovaa~ Pr¡yfro~, Gis <pr¡<Tt dovets, els

1 

cJeiUa.,, al-rovs É<Txwipe n:eW-ros. • 
68 (43) SCHOL. THEOKR. Vlf P· 189, 18 Wendel: dovels; <pTJ<JL cJia \ 

ri¡'ll eilpoala'll 'EW'll -3-eeµµ&'íw'll xat -roli rálax-ro¡; ttol.vn:J..~-3-eta'll -rov flolV- ! 
ao cpr¡µo., lcJevaaa:J-ai leeo" naea -rfít A'í:or¡i ralai-ela~· ~iló§e"º" de -ro" 1 

K~f!'º" An:idr¡µ~oana xal µ~ dv..,á,uei-o.,, lm'lloijoai 'f~" al-ria.., d'llan:láoai ¡ 
w¡; lhi nolvcpr¡µo¡; ~ea -rijs I'ala-relas. \ 

59 (46) STEPH. BYZ. s. 'Axeáyane¡;· ttólu~ 8. IixeUa¡;, án:o ! 
t!O'íaµoli n:aeaeeionos. qrr¡oi rae dOV(!lf; 1Jn al nÜi<nat 'EW" ItxtAtY.W'll : 

16 nólew.,, h -rw'll n'O'íaµwy &"º!'á~onai, IveaxoVt1a~ rt).ay 'J.ttÉf!ª" Ieli
J1oiina xai </loti-txoüna xai 'Eevxr¡y xai Kaµ¡x¡,.,, ~lixva¡; n xai 8ieµo.., 
xat Ka¡iaei,,aY, Wf; xal li- 'I-raUat. ol M ano '.Ax(,>dyftllt"O) TOV Llt0) xal ilan
(JÓ:tr¡) ti;) '.Qxw11oií .•.• lloJ..ú/lto) (IX »7, 10) M Tov m>Taµo11 xal Tf¡11 :td.lw dno 
Tij) zcóea) <fwoµdaí>m ilxeámr; ótd t"Ó EtíyE(¡)'ll. 

28 '1oiini;; ! 
Par. 2763 doiiJ..tr; 0 1 ilofJQtr; cett 81 11oijaat K lll üir; om G Call 83 (';i): 
Iixe.llar;? 3! atxE).wv P 35 at•(>axdaar; R V 'Jµif}av edd i¡iteov R V P 

1 'Eevxr¡v edd lQVxav RVP :Uixliar; Mei(neke) dJ..vxd-v VP -ci.if & 'pro 
urbium nominibue nomina fiu viorum posuisse videtur excerptor' Berkel 8éQµa? 
Mei 2 Kaµaeivav edd xaµáet{11)011 Steph dx(ldµanor; Steph 4 W,.euw VP 
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confundía el pensamiento de los hombres. Así era Ninfodoro, el 

prestidigitador que, según Duris, cuando fue ofendido por los reginos, 

fue el primero en ridiculizarlos por su cobardía . 

58 (45) Escolios sobre TEÓCRITO, VI, f p. 189, 18 Wendel: Duris 

dice que, por la buena calidad de los animales y por la abundancia 

de leche, Polifemo erigió en el Etna el templo de Galatea; que, 

cuando Filoxeno estuvo en Citerio y no pudo entender la causa, 

inventó que fue porque Polifemo se había enamorado de Galatea. 

59 (46) ESTÉFANO DE BIZANCIO, s. v. 'AKpá:yav-tE<; 

(Agrigento): cinco ciudades de Sicilia, a partir de un río que pasa por 

ahí. Duris dice que la mayoría de las ciudades sicilianas toman su 

nombre de los ríos: Siracusa, Gela, Himera, Selinunte, Fenicunta, Érice, 

Cárnico, Halicata, Termón y Camarina, así, también en Italia. Otros 

[dicen que esas ciudades se llaman así] a partir de Acragas, el hijo 

de Zeus y Astérope, la hija de Océano ... Pero Polibio (IX, 27, 1 O) dice 

que el río y la ciudad toman su nombre a partir de la región de 

Acragas, a causa de su fertilidad . 
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AUS DEN IAMI!JN SJPOI (F 22-26) 

60 (47) ATHEN. XII 30 p. 525 EF: me2 oe i-f¡¡; Ia¡tíw~ -revcpijs 
.doiiqt¡; l<noqliw 1Caeai-Uh-rat >.Aaíov 1r:oi111a-ra, Hn lcpóeovv zltowva¡; 1reei 
i-oi¡; Peaxloaiv xai -r~v loq-rfr' lírone¡; orwv 'Heaíwv l{Jáoi~o" xan
xi-evw¡dvoi ia¡; xópas ln:i ""º µná<peevov Y.at -rov¡; WflOVf;. 'fO oe vóµiµo11 

10 -roiii-o ftae-rveeia{fai xat /Jn:o naeot¡tla¡; -rf¡aoe 'paoi;uv ( eli;) 'Heaiov 
l11n:mAr¡rµivov'. fon oe -ra -rov ".Aaíov én:r¡ oürw¡; éxona • 

ol d' av-rw; rpofreaxo" on:ws 1CAoxáµovs xuviaaino 
el¡; ªHeas -ri¡1evos

1 
n:envxaa1tivoi llpaat xalois, 

xwviotat xi-rw<Jt n:ióov x:tovo¡; elJeto¡; elxov · 
16 xeúauat oe xoevµ{Jat ln:> ahwv -rhnrei; ws. 

r.ai'iat o' ~LWf!EVVT> Ó11iµwt XeV<JÉOt) lvt 0E<1/l0Lf;1 

oaioái.eot ó,1; xliów11e¡; áe• &µ<pt fJeaxioaiv i¡aav, 
* * * u¡; v'ltaan:loio11 n:oAeµia-r~v'.' ... 

8-9 xauxvEvta¡iivot A 10 (Els) Mei 12 ot ó • ikE rp. dnlaw nA.. xt:tvlaanes o. lL 
Kaibel 13 n:Envxaaµivot Musurua n:utot-A 'is xoaú¡i{Jai Wilamowitz 18 á<f 
• •" d¡ir¡ifJoazwvlaavu:s Naeke (~<h óirva alaxv1•ov)us-? 
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DE LOS ANALES DE SAMOS 

60 (47) ATENEO, XII, 30 p., 525 EF: Duris, contando acerca del 

lujo de los samios, cita unos poemas de Asio, " ... que llevaban unas 

pulseras en los brazos y, cuando celebraban la fiesta de Hera, 

marchaban con los cabellos bien peinados sobre espalda y 

hombros". Esta costumbre está atestiguada también por el siguiente 

proverbio: "marchar a la fiesta de Hera con el cabello trenzado". Son 

versos de Asio los que a continuación se leen : 

"Así, cuando ellos peinaban sus trenzas, iban 

al recinto de Hera, cubiertos con ropas hermosas; 

tenían el piso de la amplia tierra cubierto con túnicas níveas. 

Sobre ellos había áureos broches como cigarras. 

Sus cabelleras ondeaban con el viento entre listones dorados, 

pues había adornos metálicos alrededor de los brazos, 

*** a un guerrero cubierto con un broquel" 
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61 (49 a} STEPH. BYz. s. I'óervea · "ónos 111 Iáftwi1 ws la'foeez
1
.
1 

20 .áoveir;· ¡,, liii .áióvvaos I'oerveevs n¡ta'fat. 

62 (-) PROVERB. Con. PARIS. gr. 676 (S: Bresl. Phil. Abh. II 
2, 80): Tov ( /:11 Iá11wt) xo111n;'>' · (a) Iáµióv <paatv nvxn¡11 xoµwna elr; 

>0ÁVft1rta acpt-xÓ,LIEVOV (xat Vtx1)aana itrt 'fWl .:h¡lvneenei neos 'fwv' 

avra7w11ta-rwv xl.wa~ó.uevov elr; . crraeot¡1(ía11 1Mhlv). (b) •Eea-roa:Jbr¡<; 

26 (241 F 11) cJk xa-ra -r~v µr¡ ÓAvµmáoa (588) flv:fayóeav Iá11w11 "º" xo(µ1'fr;11) ¡ 
,,tX(¡CJat, ÁOV(!tr; OE lxxei,'iina -rovs lívtleas neoxaleaáµe11011 VtX~CJat, xai 

(&a) noV.wv wií-ro 1ra(!ia'fr¡<1tv. (e) ':AetanlcJr¡s (III} JA éauJwveró,,: 
nva lmdwi*ianór; n-vor; Iaµíov l¡1nóeov i1vríaaa:fat xai cJ1.dó11-ra 6Uyo11 
6.eeaf1wva · 1rnea(J.apezv) 'fo <poe-rio11 xat. xoµlaana els olxov xeíeau,'iai 

'f~,, xóµr¡11 {nree -roü µ~ lmy11w<1:f~11at · "oiJ de l.µnóeov e?nj:>ws · -ro11 
xoµ1'f1JV avasr¡-roünos dta 'fO µ~ fxu11 lí).).o rweta,ua, els naeoiµla11 /,.. 

. 19 I'oQ'(IÍQa Hulle· ! 
mann l'óe;·vcia Mei (Herodian. n. µov. A.Es. 17, 26)_ r~ervia R V P 90 yo1nveeiJr; R . 
i'OUi't•tEvr; P yogyovtvr; V 22-29: ( ) die in S unlesbaren buchsta.ben erg. • 
L Cohn 23 oA.wmiáoa S 26 lr.r.odHvrn Jac (ec. lr. ~wv nal6wv Diog. L. VIII 
47) -ia;; s :t{loxaA.rnú~tEvov Cohu :reoox- S 27 (otci) Cobn 28 iµnóeov' 

Cohn - íou S 
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61 (49a) ESTÉFANO DE BIZANCIO, s. v. rópyupcx, (Gorgira): 

Lugar en Somos, como cuenta Duris, donde es honrado Dionisos 

gorgireo. 

62 Proverbiorum codex parisinus graecus 67 6 (S: Bresl. Phil. 

Abh. 11, 2, 80) : Al melenudo en Somos: (a) Dicen que él era un púgil 

samio de melena larga que llegó a Olimpia y, tras vencer a un 

afeminado, llegó a ser proverbio al ser objeto de burlas por parte de 

sus contrincantes . (b) Eratóstenes dice que el melenudo era Pitágoras 

de Somos, que venció en la XL VIII olimpiada. Duris dice que, 

separándose éste de los niños, llamó a los hombres para que 

vencieran; esto se encuentra en muchos autores. (e) Arístides dice 

que el melenudo era un listo que, estando de paso un mercader 

samio, le hizo unas compras y que, dando un pequeño pago 

simbólico, tomó la mercancía, y, llevándola a su casa, se cortó la 

melena para no ser reconocido; también dice que esto llegó a ser 

proverbio, porque el mercader, debido a que no tenía ninguna otra 

señal, buscaba ingenuamente a un melenudo. Arístides dice que 
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• 

10 

X:Hj'>'at. 'l"f¡S naeotfilas ~alfl1J~- -¡¡;µrl¡a 3-~t ml dlptlo" ¡,, Il~eat (-) xal 
•il1µo'>'a ¡,, .daxnllwt (-). 

63 (49) ZENOB. Prov. V 64: nolvxethf}s µTJ'l"lea '>'Éfm.. µtµ'>"}'m' 
~avn¡s .doveis· Uru de 8n nolvxeá-rTJs o I.áµios 'l"w-r l11 'l"wi noUµwi 
dno:faYÓ~w" -rlr!; µTJ'l"ieas ov-rayayw.,, Mdwxe -iois nlovaiois -rwY noli'l"w11

1 

-ieiqmv, neos EXa<J'fO'>' Uyw>' O'H 'µr¡'l"tea <10t rnh7J" dlOWftt·. 83-E'I' ~ : 
naeotµía bcemTJ<IE'>'. 

64: (57) SUID. s. IlaYvaais Ilolváexov 'A).ixaevaaaevr;· '&eea-rooxónos : 
xa2 noir¡-r~s lnciiv, os af1ea3-tiaav -r~v not1]'ftx~v ltr:av4raye. dove1s dt , 
.dtoxUovr; -re ::raiorr &viyeat/Jt xai :EáfitOV • oµolws dE xai 'Heóoo-ro-, ( 'l"OV) ' 
8ovewv. 

65 (58) HARPóKR. s. 'Aa1raaia . .... ooxei OE dvoiv ttOUftWV al'l"ía 
I& rerovl:vai, 'l"Oii 'fE Xa¡ttaxoü xai 'fOV flúono'l''l'Tj<Jtaxou, &s fon µa3-eiv nae_á 

n Llovetoos -roii XaftÍOV xat 8eorpeáaTOV lx 'fOÜ (f '&WV JloJ..t-rtxwv, xat be 
-rw,, 'Aeuno<f'ávovs 'Axa(!viw-r (523 ff.). 

• 5 /tr¡riQa~ Schott 19 'Heódoro-v (i-011) Krausse . (1. RE euppl. II 907) 
Heódo-ro~ Suid 11(¡ódo1:011 Wesseling 
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también Dífilo en Peras y Filemón en Dáctilos hacen mención de este 

proverbio. 

63 (49) ZENOBIO, Proverbios, V, 64: Polícrates distribuye 

madre. Duris menciona esta historia: dice que Polícrates de Somos, 

reuniendo a las madres de los muertos de guerra, las entregó a los 

ciudadanos ricos para que las alimentaran, diciendo a cada uno: "te 

doy a esta madre". De ahí surgió el proverbio. 

64 (57) SUIDAS, s. v. Ilavúacrtc; ITo/.:uápxou 'AAtKapvacrcrEú<; 

(Paniasis de Halicarnaso, hijo de Poliarco): adivino y poeta de versos 

épicos, quien hizo resurgir la poética cuando estaba extinguida. Duris 

consignó que era samio, hijo de Diocles; igualmente, [cuenta] que 

Heródoto era turio. 

65 (58) HARPOCRATIÓN, s. v.' Acrn:acría (Aspasia) ... parece 

claro que fue la causa de dos guerras, de la samia y de la 

peloponesa, como puede aprenderse en Duris de Somos, en el libro 

IV de los Políticos de Teofrasto y en los Acarnienses de Aristófanes. 
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66 (59) PHOT. SUID. s. Iaµiw>' ó clij¡tós bnt>' ws nolvre&µ¡icnos· ¡ 
'.Aeta'ío<p&n¡s BarJvlwYlots (I 408, 64 K) lmaxcl11r'íwt1 -rovs lanyµl11ovs. (a) ol j 

• ..... <l.' < ' - , , ~. , l 1 
!O yae ¿_a¡ttot XaTa1C0'>'1Jvl>"rlf; V1CO 'rW'll TveaVYW>' anavet 'fw'lf 1COA.t'íWO/l YW'll ' 

lntrealflav 'rol~ &tilots lx n:hn a-raT~ew11 ""~" laonoltnlaY, ws 'Aeta'ro-
1 

-rt).:r¡s J.,, -ii¡t Iaµíwv llolinlat (III). (b) ~ Bn naea Iaµlois evel37J : 

new-rots -ra xó re&,u¡iarn vno KaU.ta'íe&rnv, cts ~AYoewv lv Telnoot (IV). \ 
'rOVf; ÓE 'A:h¡vaÍOVf; Énuae Xf!'iJU.'fat 'rOLf; TWV 1Jwvwv reáµµaatv 'AeXLVOf; \ 

:6 [o '.A.?-r¡»aiois] lni líexonos Ef;xleloov (403/2)· -rovs cJe Ba{Jvlw11iov; \ 
Mídage ata KaUta-reá-rov 'Aeia-rorp&vr¡s fnat neo -roE Ef;xlewov u lnl ! 
Ef;xUovs (427 /6). neel oe -ro·v nelaanos la-roeu eeón:oµn:o~ (116 F 155). \ 
e) o[ cJe on 'A.'tr¡11alot µev -rovs lr¡<p:tlna; l11 noUµwt Iaµlov; fon~o11 . 
ylavxi, Iáµwt (cJi • •) -iijt aaµaivr¡t (fon nl~lo11 oíxe<no11 lino llolvxeá_: \ 

18 lotLV om Phot l. &Js noÁ.. om Suld erg. , 
Plut. Per. 26 24-25 :.texl"vos [6' '.Al'hrvaiois] Bemhardy ápxei11 ol ó' 'Al'h¡valots ; 
Phot '.Aexfrov ó • :.rn,,valov Suid :A. ó itíh¡valos Porson Do bree 26 xt Bouhier ' 
xai Phot Suid Xd Clinton 29 (6l wvs Jl.lh¡valovs) Hullemann (d" dnéon~o•')? 
t"ij.: ou,ualvr¡t edd t"1j(q) oaµevi¡q (oa~tévt¡q, -aiV'1}q) Phot Suid 29-81 (c5) ion 

1 

Jtloiov (Jtoiov Phot) edd ~ lonv xd.. Phot. s. ra ~aµiwv. aber ion - Núorwv und ' 
ol M. - tivm gehort zusammen. üher die weitere sachllche verwirrung 1. Komm. '. 
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66 (59) FOCIO-SUIDAS, s. V. 

Laµícov (8ftµóc; ÉO"ttV cbc; noA.uypáµµa'tOc;) (Que el pueblo de los 

samios es muy letrado); así dice Aristófanes en los Babilonios, 

mofándose de los tatuados. (a) Porque los samios, sometidos por los 

tiranos a causa de la carencia de ciudadanos, decretaron la 

igualdad de derechos para los esclavos por sólo cinco estateras, 

como dice Aristóteles en la Constitución samia. (b) O porque los 

samios fueron los primeros que inventaron las veinticuatro letras en 

tiempos de Calístrato, como dice Andro en el Trípode. Cuando 

Euclides (403/2 a.C.) era arconte, Arquino convenció a los atenienses 

de que usaran las letras de los jonios; y a través de Calístrato, 

Aristófanes se las enseñó a los babilonios veinticinco años antes de 

. Euclides, en tiempos de Eucleo (427 /6 a .C.); Teopompo también 

habla de este convencimiento. e) Otros dicen que porque los 

atenienses tatuaron con una lechuza a los samios capturados en la 

guerra; los samios <a su vez tatuaron a los atenienses> con una 

samaina (una embarcación de dos bancos de remos, la cual 
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primeramente fue construida en tiempos de Polícrates, el tirano de 

los samios, como dice Lisímaco en el libro 11 de De los retornos}. La 

historieta es de Duris (otros dicen que la samaina era una moneda}. 

67 (60} PLUTARCO, Pericles, 28: Habiéndose rendido los 

samios en el noveno mes, Pericles destruyó sus murallas y tomó sus 

barcos y les impuso una multa muy grande, de la cual, los samios 

llevaron una parte inmediatamente, y, comprometiéndose a liquidar 

el resto en un tiempo convenido, entregaron rehenes. Duris de Somos 

dramatiza en estas cosas, acusando de gran crueldad a los 

atenienses y a Pericles, de la cual no hablan ni Tucídides, ni Éforo, ni 

Aristóteles. Mas tampoco parece decir la verdad, cuando dice que 

Pericles, condujo a los comandantes de la flota y a los marineros 

samios a la plaza de los milesios; que los ató a unos postes durante 

diez días y que, cuando ya estaban en mal estado, los mandó 

matar, destrozándoles las cabezas con palos, y que después tiró los 

cuerpos insepultos. En este pasaje, más bien parece que Duris (f. 8) ... 

exagera los males de su patria, en afrenta de los atenienses. 
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68 (62) HARPOKR. s. ~,,ooxLoov•E(>µijr; (PHOT. BEROL. 125, 18 Rei)· 
Ala¡,í.Yr¡<; ¡,, -rwi Kai-a Tiµá(>xov (I 125) · •Én:um i-oY •E(>µijY i-oY ~yJoxídov 

11 xaJ..ov¡teYOY olrx ~YdoxLoov, &u• .Alyr¡ldor; pvÁijr; ehai &Yá:fr¡¡ia'. xa2 alrrbr; · 
'hdox11lr¡r; AY "rWt lleel i-w,, µvoi-r¡(>lWY (I 62) on ~ij<; Alyr¡ídor; eír¡ -ro . 
liYá:f1]1w et(>r¡xeY. &rne ó LÍOV(!t<; alrroaxediá~u 'Avóoxíóov alrrb elvai Uywv. 

69 (63) PLUT. Ages. 3: {Jaoileúonor; ÓE "Ayidor; ~xev ~lxi{Jiáór¡r; lx . 
Itxella<; <pvyar; elr; Aaxeoalµoya· xat X(>ÓVOV ovrr:w rrolVY EY i-ijt nó).u 

to dtáywv al-rlaY foxe "rijt yvyaixl. ~ov {JdatUwr; Tiµalat CJVvel.,,ai. xat ~o : 
1E'VY1Jf>EY l§ alrrijr; muÓá(>t0Y o/Jx É<pr¡ rwwaxet'V Ó "'Ayt<;, &U> lg ~lxt{Jtáóov ' 
rero,,bat. 'rOWO óe oV ttáYV dvoxóJ..wr; ~~')' TiµaiaY EYEy-J<.elY cpr¡ot LÍOV(!l<;, ; 
dila xal t/Jt3-v(!l~ovoaY oíxoi rt:(>O<; i-ar; eílwi-íóar; 'Alxt¡Jiádr¡v -ro nmóíov, · 
º" Ae~vxlor¡Y xa.l.el,-. 

u 70 (64) - Alkib. 32: ó oe 'Alxi{Jiáór¡r; liJe¡.,, -re nof>wv ~ór¡ i-a · 
oíxoi xat fn µéiUo,, ¿<pfff¡.,,ai {Jovló11evor; i-oir; noUrnt<; 'VEvtxr¡xwr; i-ov<; , 
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68 { 62) HARPOCRATIÓN, s. v. 'Av801cí&m' Epµílc; {E/ Hermes 

de Andócides) {PHOT., BEROL., 125, 18, Rei): Esquines en Contra 

Timarco (1, 125): Luego dice que la estatua de Hermes, que es 

considerada como de Andócides, no era de Andócides, sino de la 

familia Egeida. Y el mismo Andócides en Sobre los misterios (1, 62), 

afirma que la ofrenda es de la familia Egeida. De manera que Duris 

habla a la ligera diciendo que la ofrenda es de Andócides. 

69 (63) PLUTARCO, Agesilao, 3: Cuando Agis era rey, 

Alcibíades vino a Lacedemonia huyendo de Sicilia, y el haberse 

metido con Timea, la mujer del rey, fue la causa de su muy breve 

estancia en la ciudad. Y Agis dijo que no reconocía al niñito que 

había nacido de ella, pues era de Alcibíades. Duris dice que Timea 

no sobrellevó esto muy difícilmente, sino que en casa, incluso les 

cuchicheaba a sus esclavas que ella llamaba al niño Alcibíades, no 

Leotiquides. 

70 (64) _, Alcibíades, 32: Alcibíades, ya deseando ver su 

patria y, más aún, queriendo ser visto por los ciudadanos tras haber 
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noleµlovs -roua~áxis, &:rtjx-91]; no.tlal~ µtv &:ordot xat lacpvr¿ois xvxlwt 
uxoaµr¡µbw'V -rwv '.Arnxwv -rei~ewv, noUas o É<pelxó¡ie,..os alxpalw-rovs, 
ln de 1delw xoµl~wv dxr¿oo-rólta TWV dmp3w¿µbwv v;r• alrcov xat xexr¿an¡-

IO µbw-r. ~11aY rae o/rx V.mOV) <1V1'aµrpó-reeai dtaxoa[wv. /l Ót Lfovet<; Ó 

I&µws 'AJ..xt{Jt&dov <páUXWY tlttóyoYOS elvat rreornl:h]<Jt TOVrOt<;, aM.elv 
,U11 JeeaLaY Tolr; Alavvovat Xevaóyo'Vov -rov ttv.:fiovixr¡v, xúevu,, de 
KalltnnliJr¡,, ""º" -rtin1 ""eaywiditiw vnoxei-r~v, cna-rovs xa2 gvoTloas xa2 
""º" &Uov J,..aywYta'V &:µrrexoµhovr; xóaµo,.., lrniwt J' &.A.ovr¿ywt 'd¡v vav-

" aexlJa rreoa<pÉf!El1.:fat TOlf; J..tµÉl1LY fJJarcee tx µé-9-r¡r; Étrtxw,u&~O'V'íOf;, OV'íE 
8eón:oµrror; (115 F 324) olí-r' ''Ecpoqor; (70 F 200) oiín Eevocpw.,, {Hell. I 4) 
rtrea<pE'Jl1 OfíT' elxog /¡Y O~Wf; ÉYTevrp1/l1at TOtf;; 'A[}r¡vaÍOt'; µe.,;a fPVYl/'JI 
xal. avµrpoear; Toaaúras xa-reexóf1tYoY1 &V.' lxtl.,,oi; xat dedt~1i; xa-r~ye-io . ... 
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vencido a los enemigos tantas veces, zarpó, -adornadas las trirremes 

áticas con muchos escudos y despojos alrededor-, acarreando 

muchos prisioneros de guerra e incluso llevando muchos acrostolios 

de las naves que habían sido destruidas y dominadas por él; en 

efecto, unas y otras no eran menos de doscientas. Lo que a estos 

datos añade Duris de Somos, que afirma ser descendiente de 

Alcibíades -a saber, que Crisógono, el vencedor en los juegos píticos, 

ejecutaba en la flauta una canción para los remeros, y Calípides, el 

actor de tragedias, los animaba: ambos vestían un quitón y una 

túnica de tela fina y todo el demás ajuar dramático, y que la nave 

capitana se acercaba al puerto con una vela color púrpura, 

exactamente como si Alcibíades regresara de una borrachera-, no 

lo escribieron ni Teopompo ni Éforo ni Jenofonte, ni era verosímil que 

se pavoneara así ante los atenienses después del destierro y 

habiendo pasado tantas desgracias; más bien Alcibíades 

desembarcó incluso temeroso ... 
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71 (65) - Lys. 18: new-rwi µh ráe, wr;; ía-roeil dovetr;, <;;U~- · 
'1W'1 l-xtl11wt {se. Avaá11dewt) (Jw¡wvr;; al rróleir;; av{an¡uav t~r;; :JEiiJt xai ¡ 

:fvaiar;; Í:fvaav, elr;; 1r(!W'r0Y dt 1tatiiver;; ~tu:t1¡aav, Jiv É11or;; ªf!X~V anoµn¡

/I011EVOV<1L -rotávae. 
<-ro-v 'EHádor;; &ya:iiar;; 

u-reamyov &n· evevxóeov 

• J:rráe-rar;; ÍJµ-v~aoµe-. i1 
l~ llatáv•. 

J:áµtot de -ra nae· aholr;; <Heala Avuá-vdeeia xalelv b¡rr¡<pwav-ro. s. F 26. 

Aus ANDEREN SCHRIFTEN. 

72 (45) ATHEN. XI 111 p. 504 B: xat ó i-ovr;; µí¡wvr;; de rrerr:ot-

10 11xwr;;, ovr;; alú dta XH(!Or;; íxeiv dovelr;; 'f1)<1t i-ov uocpb-. nlái-w11a. 

73 {61) CIC. ad Att. VI 1, 18: qui8 enim non dixit Elínoli-v ""º" 
'1"ijr;; &exaiar;; ab Alcibiade navigante in Siciliam deiectum esse in mare? 
reA.ar~~t E_ratosthenes (241 F 19); adfert enim quas ille post id tempus 
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71 (65) _, Lisandro, 18: Pues, como dice Duris, a Lisandro, 

como primero de los griegos, las ciudades le erigieron altares como a 

un dios y le ofrecieron sacrificios; se oyeron peones dirigidos a él, 

como primero; de éstos se recuerda el principio de uno, que es éste: 

"De la Hélade muy divina, 

al general de la anchurosa 

Esparta, himnos cantemos: 

¡oh, ea peón!". 

Los samios decidieron que entre ellos las fiestas a Hera se 

llamarían lisandreas. 

DE OTROS ESCRITOS 

72 (45) ATENEO, XI , 111 p., 504 B: Y Sofrón, el autor de mimos 

que, según dice Duris, el sabio Platón siempre tenía en las manos. 

73 (61) CICERÓN, Cartas a Ático, VI, 1, 18: ¿Pues quién no 

dice que Eupolis, el de la comedia antigua, fue lanzado al mar por 

Alcibíades cuando navegaba a Sicilia? Eratóstenes refuta esto, pues 
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fabulas docuerit. num idcirco Duris Samius, homo in hist-Oria diligens, 
u quod cum multis erravit, inridetur ? 

7, (52) DIOG. LAERT. I 22: /¡" -roivvv Ó 8alií¡;, &s µev 'Heóóo-ros 
(1 170) xai dovets xal. Ltr¡µóxec-rós (55 B 115 Diels) rpaut, n:cneos µev 
'E;aµúov, µ17-reo¡; ÓE Klw{Jovlivr¡r;, l-x -rwv 8r¡ltówv, ot elut ~oivixes 
elvyeviuw-roi -rwv &n-o Káó1wv xat ~r1vo!!or;. . ... É.rcoli-royea<p~:h¡ dE É.v 

90 Mtl~-rwt OH ~}..:fe C1V'JI Neíúwt É.x.1uaóvu t/>otvix17r;. c:.ir; o' ol n:lelovr; 
<pauiv, l:fayev~s Mtl1mo¡; l¡v xal. ylvovr; la.1m:(!OV. 

76 (53) - - I 7 4: lltnaxos ·reeaóiov Mvnl17valor;· <pr¡ui óe 
dovpcr; -rov n-a'riea al--roiJ 8eii.txa eZ,,at. 

76 (54) - - I 82: Bias Tev-ráµov neir¡vev¡; . . . . -rov-rov ol µh
t6 n:o).i1:17v, Llovecr; OE n-áeocxóv cpr¡m ¡eyovivat. 

77 (55) - - I 89: K).eó(3ovlor; E?Jayóeov .. dlvówr;· et¡; cJt doiJ
(!tr;, Káe. 

78 (78) - - 11 19: dovetr; OE wi óod.evuat al>i-ov (se. l.'wxeh17v) 
xat É(!yáaaa:>at ll3-ov¡;, 

18 ,V;¡).uóe1v Bywater 19 den einschub nach '..t¡ ·1jvopo~ sonderte DielA 
aus úto;.iroyga<f'iiih¡: der stamm vale r der Theliden 20 1•Et).(i)aiw P(B) vr¡).lw F 
25 .no).fr1¡;•Gent :i).oúaw .. Di :ii.o·úowv t;rni ::io).ftr¡v) ? :rdl)otxol· : ;uvc.r.e6vMenagius 

44 



cita obras que él representó después de ese tiempo. Entonces, ¿por 

qué se ríen de que Duris de Somos, hombre diligente en historia, se 

equivocó con muchos otros? 

74 (52) DIÓGENES LAERCIO, 1, 22: Así pues, como dicen 

Heródoto (1, 170), Duris y Demócrito, Tales era hijo de Examio y de 

Cleobulina, de la familia de los telidas, que son fenicios nobilísimos, 

de los descendientes de Cadmo y Agenor ... Fue hecho ciudadano 

de Mileto cuando llegó con Neleo que había sido expulsado de 

Fenicia. Según dice la mayoría, era legítimo milesio y de ilustre linaje. 

75 (53) _, 1, 74: Pítaco de Mitilene, el hijo de Hirradio; Duris 

dice que su padre era tracio . 

76 (54) _, I, 82: Bías de Priene, el hijo de Téutamo ... unos 

dicen que él nació ciudadano; Duris, que extranjero. 

77 (55) _, 1, 89: Cléobulo, el hijo de Evágoras, era !indio, o, 

según Duris, cario. 

78 (78) , 11, 19: Duris dice que Sócrates fue esclavo y 

trabajó la piedra. 
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10 79 (66) ET. M. 469, 45: 'I~w¡; di xat ó 'Arr6Uwv Uytrnt, w¡; µE-r ' 
dOÜ(ltf;, Mt lv lryxá.i..at¡; {Ja<náaaua -ro rraidíov {¡ Ar¡d<J ln:xtJ..túaa-ro eln:ovaa : 
"i~u nat·1joi,>. 

80 (83) - 513, 26 (ET. GUD. 321, 50): xí.9-aeo.;· xa:>' f>,uoi6n¡-ra 1 

-rwv oa-rwv :reoi; -ra¡; XOf!ifá~. Ó di dovqtq lrao rnií Kt:>at('<irv<Í¡; rpr¡au•, '. 
16 éh-t ~ucpitu'JI ¡ztlot (uovot~1:,· t~1:.· 'r o. ·-· _. ; 

81 (83) LEX. SEG. 451, 31 Bk: '.Áatá¡;· {¡ xt:fá(!a, lr:rro '.Áalov n"Ó¡;. i 
xat 'Aaia xat 'Aau!in¡- {¡ lr:rro 'Aala¡; -ri¡¡; fLY/'í('Of; lleoftr¡:ftw¡;. doií(!t1! di ' 
t ~eia-ro-rür¡¡; pr¡uc Uyu,,, 8n lx).~.9-r¡ 'Ama¡; lrn-o -rw,, 1.(!wµhw" AEaflíw,,, 
Ot'ít,,tf; olxoiíat neo¡; -ri¡t 'Aalat. ol de d:rro TV('(''l"ºfj Avooü, e~eóno¡; : 

6 1'C(lW'íOV 'íO -relrw,,ov º<lYª"º". ol OE cl7ro Tte:rr&,,deov. ; 
82 (75) PHOT. s. lryw" (PHOT. BEROL. 28, 7): ovoµa xvew" or¡J.oi, 

Wf; dOií(!t!; lu-rO(!tL. 

31 -ro :rnióéo1• Jac -róv ?j).w1• Et~1 uíu1• Hemsterhuys ·. l:Túi).<~•·n Gaisford l1ítt EtM 

1-2 :.fotás-· Y.al '.Aala xal 'AaiWvi¡· dnó j\olov nvó¡;· 7j Weil·Reinach 3 jlgi- ' 

oroxlijq e Mueller jl()LOl"ÜÓ?]S' Preller L1ove~· jl(ILOl"Ot"éi.71v? Hullemann \ 
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79 (66) Etymologicum magnum , 469, 45: También Apolo es 

llamado leio, según Duris, porque Leto, llevando al niñito en brazos, lo 

consoló diciendo "hieie paieon" . 

80 (83) _, 513, 26 (Etymologicum Gudianum, 321, 50), s. v. 

Kí0apo<; ( 1. tórax; 2. pez lenguado) : Por la similitud de sus huesos con 

las cuerdas [de la cítara]. Duris dice que a partir del Citerón, porque 

ahí tocaba Anfión. 

81 (83) Lexica Segueriana, 451 , 31, Bk, s. v. 'Acná:<; (asiás, 

también asia y asione): la cítara, llamada así a partir de cierto Asio. 

También es llamada asia y asione, o a partir de Asia, la madre de 

Prometeo. Duris afirma que Aristóteles dice que la cítara fue llamada 

asiás a partir de los lesbios que la usaron, los cuales viven en Asia; 

otros afirman que a partir de Tirreno el lidio, que fue el primero en 

diseñar el instrumento triangular; otros, que a partir de Terpandro. 

82 (75) FOCIO, s. v. <Xywv (Agón) (PHOT., BEROL., 28, 7) 

propiamente es un nombre, como cuenta Duris. 
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8S (67) PROKL. zu Plat. Timai. 1 901 20 Diehl: e'frree ráe nf: , 

lílloi; xal. n:on¡rw'JI líeta-ror; xet-r~i; ó m.&rnw, t>i; xat Aoyyi,,oi; av'Jllon¡atv · \ 
10 •aeax.J.elor¡r; rovv ó Ilontxós (F 91 Voss) cpr¡at,,, Bn -rw,, Xoieílov -rón ! 

e/JJoxtµovnwv, llAá'fW'JI 'fa '.Ant,uázov neolJ'fÍflTJGE xal. al-rov E11:UOE 'fOV 
CHea-x.leior¡v els Kolocpwva El:>óvw 'fa not1fta'fa avlU§at -roii avO(lÓf:. : 

µárr¡v oJv plr¡vapwat KaUiftaXOS (F 74 b Schn) xat ÁOV(!lS <1's m.á'fWJIO( 
oln. OJITOS Íxavoü xeívuv nou¡-rás. 

i6 8! (80) [PLUT.] Prov. Alex. I 48: óixe-rm xai pwloJ1 ~l*"r¡r;· irri. : 
-rwv &nana neos -ro xeelnov ixoezoµÉvciJ'JI. '.Alf¡n¡r; yáe, Cii; pr¡at Lloiiet~, : 
dn:oneaw,, Ko(liv3-ov xa-ra X(lT¡GftO'Y "ºv 3-eoii &rrenueéirn n&lt'JI t xn¡3-eiv · ' 
l'Yt ,.~,, xw(lat ne(lttdwv t nva fJ011xóJ.ov1 ~tut -reopf¡v, ó Je pw)..o,, ix. ¡ 
-r~i; nf¡eas &eáµe>'or; Míoov · ó de ".,1).f¡n¡s Jai§arn olwvtaáftEJ1or; xai elnwJI ' 

20 • Ji¡,nat xac {JwJ.ov ~lf¡n¡ s'. 

16 Aoiíetr; 
Wy(ttenbacb) óvg17r; Pl i7-18 nd).w "atd:íhiv (vgl. Zenob. III 2~ "m:ei.:{hlv Pov
).ó1ievov)· xal f:v (lv tJi Hullemann) -r. z. (mpi]wc.ó-v Wy (ll&wv oúv elr; Kóeiví>ov} 
lv '[". z. Leutscb 18 ó óf: tóv dE Elm:lv, t(JO'PTrv µev ovx lzuv, aeavrn dt Pwlov doii- : 
vai avrwt wq -roii L11óq úv-ra Hes. s. L1tór; Kóewí>oq . 
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83 (67) PROCLO, In Platonis Timaeum commentaria, 1, 90, 20 

Diehl: Aunque haya algún otro, Platón también es un excelente juez 

de poetas, como lo muestra incluso Longino. En efecto, Heráclides el 

póntico dice que, cuando los versos de Corilo gozaban de buena 

reputación, Platón prefirió los versos de Antímaco, y convenció al 

mismo Heráclides de que, yendo a Colofón, reuniera los poemas de 

ese hombre. En vano, pues, Calímaco y Duris mascullan en el sentido 

de que Platón no era capaz de juzgar a los poetas. 

84 (80) PLUTARCO, De proverbiis Alexandrinorum, 1, 48: 

ÓÉXE'tcn Kat l)CÜA.ov 'AA.'fl1:r¡c; (Ale tes también recibe un terrón). Se 

dice de los que reciben cualquier cosa por algo mejor. Aletes, como 

dice Duris, después de salir de Corinto, de acuerdo con el oráculo 

del dios, intentaba nuevamente recuperarlo; habiendo visto en la 

región o a un pastor, le pidió alimento, y éste, sacando un terrón de 

su alforja se lo dio. Aletes lo recibió, presintiendo que se cumplía el 

oráculo, diciendo: "Aletes también recibe un terrón". 
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30 

85 (81) PROVERB. BODL. [Paroem. Gr. I 83] 374: lnl. <Jatnwt -i~v 
aeJ.~·l'l¡v xa:fateeZr;· ~ox.h¡máor¡r; (12 F 20) <p1JOt -rar; 8en:alar; •••• tteáneiv i 
o/J xwetr; -rf¡r; a/J-rw11 xaxwaewr; • • • • . • • • • • dovetr; di rpr¡aiv ~a-reolóyov 1 

neoayO(!EVOV'ra -rar; -rijr; <JÚ~vr¡r; É:ÚEÍl/mr; olx EO dna.Hásat. . 

86 (28) SCHOL. APOLL. RHOD. 1 211 Z~n¡r; xal. Kálatr;] 'l'Ov· 

'J'oi:r; lx otapóewt -rónw,, <TVfl1rAEi<Jat -rolr; 'Ar¿yo,,a{rrntr; paalv. ol µev 

rae lx 8r¿áixr¡r;, wr; ~aoli.clmor; • ·n<!Mweor; (31 F 46) oe lx Llavlíoor;· 

.doveir; o€ lg '17r:Eef/oeiw,, • • • • ~a,,óotxor; o€ 111 ; Lfr¡liaxéi1v (Ill) ls • 

'J"7tE(!/JO(!ÉWV av-rovr; EJ.:J-eiJI in/. 'fOV nJ.oüv. 
' 

87 (39) - - - I 501: ÁOÜ(!tr; <pr¡<Tt wv¡: V1t0 'fW)I 

xa-rE.vex3'énar; lí:fovr; -iovr; µev elr; "'~" :>&laaoaY neaónar; 

V~<Tovr;, 'J'Ovr; OE elr; "~" r~v ºf!'l· 

I'ty&nwv ' 

revia:>at 

88 (3) SCHOL. BT HOM. Jl. T 326 ~€ -rov or; .Exvewi µot Évt : 

-iei<pnat <pilor; víór;, ei nov Én ~wei ye Neon-róleµor; :feoeto~r;] •••• É<T'ft ' 

23 <~ov dEiva) aoi~oló7ov? 
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85 (81) Proverbia Bodleiana [Corpus paroemiographorum 

graecorum, 1, 83], 37 4: Érc:t cra1ncü1 'ti¡v O"EA1ÍVTJV Ka8atpE'i<; (Contra ti 

mismo interpretas la luna). Asclepiades dice que las tesalias ... no 

actuaban sin dañarse a sí mismas ... Duris dice que un astrólogo que 

predice los eclipses de la luna, no sale bien librado. 

86 (28) Escolios sobre APOLONIO RODIO, 1,211: Zií'tTJ<; Kat 

KáA.at<; (Zetes y Calais)] se dice que éstos llegaron para navegar con 

los argonautas desde lugares diferentes; unos, que de Tracia, como 

Apolonio; Herodoro, que de Daúlide; Duris, que de los Hiperbóreos, 

Fanódico en el libro 1 de las Deliacas también dice que desde los 

Hiperbóreos. 

87 (39) _, 1, 501 : Duris d ice que las piedras arrojadas por los 

gigantes se convirtieron en islas, las que cayeron en el mar, y las que 

cayeron en la tierra, en montes. 

88 (3) Escolio BT sobre HOMERO, llíada, XIX, 326: 

"¡O a aquel que en Esciro me educan, mi hijo querido, 

¡si en algún lado vive aún!, de aspecto divino, Neoptólemo!"] ... 
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di, lfii; i-t>'Et;, Jg ,l<ptye11eíai;· <p1Jt1t yae Lloveii;, 8n xlaneiaa eli; l:'xveo" 
lgui~ v11:' alnoiJ. s. F 92. 

89 (-) SCHOL. GEN. 1 HOM. Jl. ~ 257 t1tero fteyálwt l>ev11ayowt. 
Wf; d° M> dY~e l>XE'f''JYOt; xd.] 'J"'f,t. ÉeµTJYEfat lYl~xe rla<pveoy ttJ..áaµa. 

11 .doveii; o alnéirnt. ""~" elx6va W\: -rov l>evµaydoiJ xai 'l"i/t; dmiliji; ¡,,_ 
tlutnleavxal cpr¡ai· «'raiJ-ra º'ª(-ro)""~",,, -roii; x~not.i; voea
rw1La" lxµt.µeia3-at. laff3-á11et. n:wi; -rovi; dffari.rffw
'1XO'lf'rat;, CJa-rE µr¡deµÍaff ÉYYOt.aV laµf/áYetV n:eoi; o 
1t E 1t O [ r¡ X E.> 

10 90 ( - ) - - - 262 <p3-á-11u ol n X(%t -rov líyona] Avoavlm; 
reá<pu '<p:favlu>, xai LloiJet.i;. 

91 (-) - - - 481 Hera schilt Artemis l>vuoeloii; lttiEaat] . 
Lloveii; on mxewi; cltáxÚrnt ~ f'TJ'r(!Vtá, OlO ln:eylJ.a ""º IaeoóvtoY. 

92 (3) SCHOL. LYKOPHR. 613 (TZETZ. 102. 143. 183): gn¡at. oe 
1~ tJ 'EUávixoi; (4 F 168) fo:-raffií oJaav 'EUv1111 áen:ay17vai Ím:o &r¡aiwi;. 

2 vn' avrov om T 
bteytlcito Gen 

6 (ro) Nicole (ro) óia? 
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Neoptólemo, según dicen algunos, es hijo de lfigenia: Duris 

dice que ésta, después de que fue llevada secretamente a Esciro, 

fue sacada por él. 

89 (-) Escolio Genavense 1 sobre HOMERO llíada, XXI , 257: 

Seguía con un gran alboroto, como cuando un hombre lleva el agua 

por zanjas, etc.] en la interpretación se ha dado una figura sinuosa. 

Duris se hace la imagen vaga de un alboroto y de una amenaza, y 

dice: "esto, por imitar el paso del agua en los jardines, es un tanto 

oscuro para los lectores, de manera que no se obtiene ninguna idea 

respecto a lo que está escrito". 

90 (-) _, 262: Se adelanta ( rj>Bávcl) al que [la] lleva] 

Lisanias escribe "c)>8av8Et", y Duris también. 

91 (-) _ , 481 Hera increpa a Artemis con palabras 

hirientes: ] Duris dice que la madrastra se halla en una situación 

amarga, por eso sonrió sardónicamente. 

92 (3) Escolios sobre LICOFRÓN, 513 (TZETZES, 102, 143, 

183) : Helánico dice que cuando Helena tenía siete años, fue robada 
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Lfoií(>tS de Uyei dirodo:tJ¡,,ai alrr~Y n-i-owia,, ~~" 'Iqnylvua". s. F 88. ' 
93 (76) SCHOL. PLAT. Phaid. 89 C: 1t'(>OS dvo oM' ó 'H(>axlfjs] 

rnún¡s -i-i¡11 afrla-, Ó dOÜ(>tS oww<; aip~yei-i-at. 'lI(>axÁla <pr¡cit {Jwµoy du- , 
µá,1u11ov irrt -i-wi ".Alcpuwi 7rvyµfjs áyw11a 3-El11ai xat 11ixijuai • rl¡,, ( d') · 

so i§f¡s ólvµmáda ná).iv ltyw,,t~ÓµE11011 /Jrro ,Elá-i-ov xat a;E(>ávif(>ov trálr¡i . 
).r¡cp3-~11ai· xat l§ hElvov -i-o 'n(>OS dúo oM' 'II(>axÁf¡<;' 1U:t(>Ot/LtaCT:ff¡Yat . . 
s. 3 F 79. 

94: (72) SCHOL. PLAT. Hipp. mai. 293 A: {JáU' El<; Maxaeiay· 'H(>a· : 
xUovs 3-vyá-i-r¡(> Maxa(>ia ~olí,,oµa, ~,, lóyos xa-i-a ~~,, ElJ(>vCT3-tws lrrt -ras 

2s ".A:nj11as <n(>a-rELa,, alvroxÜEvo-i-011 fov·n/11 /Jn€(> ~ij<; nó).ew,; El<; acpayi¡11 , 
hriiJov11ai. -i-ovs olJ,, 'A:>r¡11alov<; xa-i-a nµ~11 ~f¡s lt'atdo<; {JáHonas alrr~11 · 
á,,3-i<Tt xat anrpá11ots rra(>axúevea3-ai ~ols áUot<; '{JáH' el<; Maxa(>iav' ~ 
. • . • . . . • doveis ot cp~atv Mt afhr¡ ~~V 1t'V(>CtV wií 1t'a-reos xa~la{lEae, xat : 
lg lxEi11ov 'lta(>a Maxedóut ~e11~t~tc1'rat -i-a<; 3-vycnlea<; ~w11 ~r¡devo¡dvw11, ¡ 

16 Lloii(,>t!; 1 1 M(lot~ a .:::l. ó Id¡tLO!; Tzetz 102; U3 19 vtxijoat · iitv 
< ó") Jac 11tY.Tjoavrn iiyv Schol 29 Ma.liwot? C Mueller ' 
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ESTA TESIS NO SAU 
OE LA BIBI.IOTECA 

por Tese o. Duris dice que fue devuelta cuando dio a luz a lfigenia. f. 

88. 

93 (76) Escolios sobre PLATÓN, Fedón, 89 C: Contra dos, ni 

siquiera Heracles] Duris explica así la causa de este proverbio. Dice 

que Herodes, habiendo construido el altar en el Alteo, instituyó la 

competencia del pugilato y venció; que en la siguiente olimpiada, 

compitiendo de nuevo, fue vencido por Elato y Ferandro, y que 

desde entonces surgió el proverbio: "Contra dos, ni siquiera 

Herodes" . 

94 (72) Escolios sobre PLATÓN, Hipias mayor, 293 A: Arrójale 

a Macaría: la hija de Herodes se llama Macaria; se cuenta que, en la 

expedición militar de Euristeo contra Atenas, ella misma se entregó 

espontáneamente al sacrificio en favor de la ciudad; que, entonces, 

los atenienses, en honor a la niña, arrojándole flores y coronas 

exhortaban a los otros con estas palabras: "Arrójale a Macaria" ... 

Duris dice que ella encendió la pira dé su padre, y que, desde 

entonces, entre los macedonios se acostumbra que las hijas de los 
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ao olr; & .. (µ~) 6iat mxZoer;, 'ro aln-o ne&-rnw fo:i -rol<; na-reáatY. 
9ó (82) ZENOB. Prov. Il 26: ~rncol 'fa 'Elwaívta· l).J..elrm 'ro 

xa:t' Éavrovr;. Uyet oe doií(!t<; 8-n lhav xa:t' Éavrovr; ovHeybnr; nver; 
n:e&nwal n Én:iUyovatv a'1-iolr; '~nxo1 'fa 'Elevaívta.' 

96 (68) - - II 28 (ANON. IN ARISTOT. RHET. lI 21; Comm. 
s5 Arist. Gr. XXI 2, 128, 20): ~nxor; náeotxor;. 4oüpt;,; oe n:ept aW-;¡r; 

liyei, on É:n:uJl7 'A:J:r¡vaiot 'roi:r; rreewix.oiJnar; alrnir; ;w/, /ELT:Vtciívrar; l~i- i 
{Jalov, 1~ naeo1pía Éxeá-n¡ae. Keáueor; (Ill) Je &no -rwv tlr; l:á,11ov 
n:eµ<¡13-inccJv '.A:J~vrJhv É:n:ofawv ·ri¡v 1raeot,11lav tleija:fat. 

80 (µf¡) Jac Sil xa{)' 
laviwv B xai'>' lavrnv) Diog. I 51; II 88 ¡ Ps. Plut. 58 xal>' taviov Zen 88 aótoi) ' 
,Ja~ li;vioi) Zen 35 M Jac r.al Zen (xal) Leutsch lx-rwt Meineke Steph Byz i20 • 
3 l:rou®P Ps. Plut. 59 i.-,oüi Zen 
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que reciben los honores fúnebres, si éstos no tienen hijos, hagan lo 

mismo con sus padres. 

95 (82) ZENOBIO, Proverbios, 11, 26: Los áticos, las fiestas de 

Eleusis; se omite el celebran entre ellos. Duris dice que, cuando 

algunos hacen algo, tras haberse reunido entre ellos, se dicen entre 

sí: "Los áticos [celebran entre ellos] las fiestas de Eleusis" . 

96 (68) _, _ , 11, 28 (ANÓNIMO, en ARISTÓTELES, Retórica, 

· 11, 21 ; Commentaria in Aristotelem graeca, XXI, 2, 128, 20): Un ático 

cerca de casa . Acerca de este proverbio, Duris dice que tuvo 

vigencia cuando los atenienses expulsaban a los que vivían 

alrededor de su casa y a los que eran sus vecinos. Crátero cuenta 

que el proverbio se dice a partir de los colonizadores enviados de 

Atenas a Somos. 
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ABREVIATURAS 

DMC Diccionario del mundo clásico 

DMGR Diccionario de mitología griega y romana 

DUHG Diccionario universal de historia y geografia 

L&S Lidell & Scott dictionary 

RKA Realencyclopadie für klassischen 

Altertumswissenschaft 

TGL Thesaurus graecae linguae 

Las abreviaturas de los autores clásicos y de sus 

obras están tomadas del Lidell & Scott. 

LXV 



NOTAS AL TEXTO ESPAÑOL 

Fragmento 1 

En este pasaje Ateneo habla de un personaje llamado Hipoloco de 

Macedonia, que era contemporáneo de Duris y Linceo; este último 

debía hacer una descripción de un banquete en honor a Demetrio 

Poliorquetes al que fue invitado. 

1 Linceo . . . Hermano de Duris de Samos y discípulo de 

Teofrasto ; escritor de la comedia Centauro y de algunas obras en 

prosa como, por ejemplo , Acerca de Menandro -de quien fue amigo-; 

t a mbién escribió algunas anécdotas d e parásitos y hetairas. 

2 Teofrasto ... Nació hacia el 372 a.c. en Éreso, fue 

discípulo de Aristóteles. Se cuenta que tuvo cerca de dos mil 

alumnos; entre ellos, Demetrio de Falero, Erasístrato, Menandro y 

Duris; tal vez fue Zenón el más importante de sus alumnos. Al final 

de su vida se preocupó más de su biblioteca que de la educación. 

LXVII 



Escribió sobre lógica, metafisica, meteorología, mineralogía, 

zoología, botánica, psicología, fisiología, ética, religión, política, 

economía, retórica, poética, música e historia de la filosofia, entre 

otras cosas. 

Fragmento 2 

Este pasaje es una cita de la obra de Linceo, 'An:ocp8Éyµa'ta, 

se trata de una escena banquete y se está hablando sobre mariscos. 

Fragmento 3 

En este pasaje Plutarco habla de cuando Alcibíades fue 

acusado de impiedad por participar en la mutilación de las estatuas 

de Hermes y por haberse burlado de los misterios de Deméter y 

Perséfone; los atenienses lo condenaron por rebeldía y le 

confiscaron sus bienes. Él se refugió en Esparta, tierra enemiga de 

Atenas, donde promovió la guerra contra su patria; pero, cuando 
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tuvo muchos enemigos en Esparta, entre ellos, Agis el rey, se 

cambió de bando. En el año 411 a.C. ganó Samas y con ella la sede 

de la flota ateniense. Con esto obtuvo el agradecimiento de Atenas. 

1 Alcibíades ... Político y estratega que vivió entre el 450 y 

404 a.C.; fue hijo de Clinias, ateniense. Cuando murió su padre, 

v1v10 con su tío y tutor, Pericles, y estuvo bajo la instrucción de 

Sócrates. Por su posición política fue el clásico ejemplo del 

emancipado del marco del poder, saltando la autoridad de la polis; 

más tarde fue un demócrata radical. Su oposición a Nicias fomentó 

la aparición del ostracismo. 

Fragmento 4 

Pausanias narra en este pasaje algunas historias sobre las 

estatuas de los atletas que estaban en Olimpia: el material de que 

estaban hechas, su ubicación, la historia de las personas a quienes 

representaban y del escultor que las había hecho, entre otras cosas . 
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Para las fechas referentes al destierro de los samios, véase la nota 8 

a la introducción. 

1 Quionis . . . Se trata de un atleta lacedemonio que triunfó 

siete veces en Olimpia y, según Pausanias III, 14, 3, podía brincar 

hasta cincuenta y dos pies. En Olimpia y en Esparta había estelas 

que conmemoraban sus victorias. 

2 Caios .. . Fue el padre de Duris de Samos, nació antes del 

año 350 a. C. y fue tirano de Samas después del 322. Algunos 

traductores de Pausanias, como Antonio Tovar, han suprimido el 

nombre de Caios pues piensan que la estatua que se encuentra en 

Olimpia es de Duris y que, por tanto, fue éste quien triunfó en el 

pugilato infantil. 

El nombre del padre de Duris ha suscitado muchas 

conjeturas, sin embargo, opté por seguir la propuesta C. Habitch en 

"Samische Volksbeschlüsse der hellenischen Zeit" , Ath. Mitt. 72, 

1957, n º 23, pp. 190 - 192, en la que, tomando una conjetura del 

aparato crítico, explica que es muy posible que en la estela de 
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piedra pudiera confundirse KCÚ CSc; con Kciioc;; en el mismo aparato 

está la propuesta de Schwartz que también acepté, quien piensa 

que en vez de Katpóv debe leerse Kal.ov; así es posible suponer que 

la laguna existente se refiriera a la tiranía de Caios en Samos. Cf 

Barron, "The tyranny ... " 

3 Duris Se trata del abuelo de Duris de Samos, cf 

Schwartz, en el aparato crítico; miembro de la clase social 

dominante de Samos. 

4 Hipias . . . Fue uno de los más famosos fundidores de 

metales . En Olimpia hizo una estatua del padre del tirano Duris de 

Samos por una victoria en una pelea de pugilato infantil; en ella 

había una inscripción de cuando los samios estuvieron desterrados 

(365-322). 

Fragmento 5 

Para este fragmento véanse las páginas XXVIII y XXIX. 
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1 Amintas III ... Rey de Macedonia y padre de Filipo 11; vivió 

del 393 al 370 a.c. Como resultado de su política exterior logró que 

Macedonia se consolidara nuevamente; a pesar de ello, a su muerte 

hubo un período de anarquía. 

2 Arrideo . . . Hijo de Amintas, nieto de Alejandro 1 de 

Macedonia y padre del rey Amintas 111. 

3 Alejandro JI ... Primer hijo de Amintas 111 y de Eurídice, fue 

rey de Macedonia del 369 al 368 a.C. Cf Will, El mundo griego .. ., p. 

43 . 

4 Perdicas ... Rey de Macedonia del 368-359 a.C., segundo 

hijo de Amintas III. En el 365 eliminó a Ptolomeo el alorita, asesino 

de su hermano Alejandro 11 y esposo de su madre. Amintas 111 había 

muerto de viejo en el 370 y estaba separado de su mujer desde el 

393; por eso, su padrastro y tutor era el encargado del reino hasta 

que éste fuera mayor de edad. Perdicas no fue eliminado como su 

hermano, sólo para poder declarar a un rey que tuviera sangre real; 

cf Pédech, Trois .. ., p. 315. 
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5 Filipo ... Se trata de Filipo 11, el rey de Macedonia del 359 

al 336, y tercer hijo de Amintas III. Después de que su hermano 

Perdicas fue eliminado, regresó a Macedonia, pues había estado en 

Tebas durante tres años, y ahí recibió el consejo de Platón, de 

tomar parte en la política de su país para su restauración. Durante 

su reinado emprendió muchas campañas y logró consolidar 

Macedonia para el gran imperio que sería después; fue padre, con 

Olimpia, de Alejandro Magno. 

6 Agesípolis JI ... Rey espartano. Después de la muerte de su 

padre en la batalla de Leuctra en 371 a .c., subió al trono, pero 

murió en 370 a.C. sin dejar descendencia: la hegemonía espartana 

dejó de existir. 

7 Jasón ... Tirano de Peras alrededor del 380 a.C.; hijo o 

hijastro de Licofrón de Peras, fue discípulo de Gorgias; reorganizó 

las finanzas, constituyó una armada sólida y construyó una flota, 

fuerza con la que proyectaba hacer lo que más tarde hicieron 
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Alejandro y Filipo: unificar Grecia con el reino de Persia. Fue aliado 

de Amintas III y asesinado en Delfos el año 370 a.C. 

Fragmento 8 

Plutarco narra en este pasaje la guerra entre Samas y Atenas, 

especialmente la rendición de Samos; cf notas al fragmento 67. 

Fragmento 9 

Aquí Focio hace una pequeña biografia de Teopompo, habla 

de su vida y su obra, de sus seguidores y de sus críticos, entre 

quienes se encuentra Duris, a quién Focio critica fuertemente. 

1 Éforo ... Historiador griego del siglo IV a .c., fue hijo del 

historiador Demófilo, alumno de Sócrates y biógrafo confiable. Su 

principal trabajo es una Historia universal en XXIX libros. 

2 Teopompo ... Historiador de Quíos. Nació hacia el 378 a.c. 

Anticuario, rétor y emulador de Isócrates. Entre sus ·abras más 

importantes están las Helénicas, que cubrían los años 411-394 
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a.c., en XII libros, y las Filípicas, que se ocupan de topografia, 

mitos, cultura, historia, personalidades, asuntos importantes; 

también nos transmite algunos discursos que supuestamente se 

pronunciaron durante la época de Filipo II, entre los años 394 y 

360 a.C.; ambas obras se conservan en forma fragmentaria. Fue 

gran influencia de Nepote y de Plutarco, y estuvo en los cánones de 

la antigüedad. 

Fragmento 1 O 

En este capítulo Dionisia de Halicarnaso escribe sobre cómo 

es más importante el orden que la selección de las palabras y de 

cómo los antiguos escritores pusieron en esto su máximo empeño, 

al contrario de sus sucesores. Dionisia rechazó las obras de los 

historiadores de la época helenística, como todo lo no perteneciente 

al aticismo clásico. 

1 Filarco ... Historiador gnego del s. III a.c., 

contemporáneo de Arato; elaboró unas Historias en XXVIII libros 
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que comprendían de los años 272 a 219 a . C., y que eran la 

continuación de la obra histórica de Jerónimo de Arcadia o, 

posiblemente, de la de Duris de Samos. Según sus fragmentos, no 

puede confiarse en su credibilidad como historiador. Cf RKA. 

2 Polibio . . . Famoso historiador oriundo de Arcadia; es el 

único escritor helenístico cuya obra, entre comillas, se conserva. 

Provenía de una de las principales familias de Megalópolis; vivió en 

Roma, donde frecuentó a las principales familias romanas y fue 

admirado por Emilio Escipión, a quien acompañó durante la 

destrucción de Cartago. Escribió aproximadamente 144 obras, pero 

su gran obra fue una historia de los años 220 al 168 a.c . Su estilo 

es árido, pero su veracidad, según dicen, es indiscutible . 

3 Psaón ... Posiblemente se trata de Psaón de Platea, a quien 

se le atribuyen 30 libros de historia de los años 297 al 220, y de los 

cuales no se conserva ningún fragmento. 

4 Demetrio Calatiano . . . Historiador que vivió hacia el 200 

a.C. y escribió un estupendo tratado de geografia y etnografia en XX 
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libros llamado Acerca de Asia y Europa; fue seguidor de Calimaco y 

de Eratóstenes y, como dato curioso, hizo el epitafio de Filipo de 

Pérgamo. Cf RKA. 

5 Jerónimo de Cardia ... Historiador que, testigo de los 

hechos, escribió la guerra de los diádocos. Perteneció al círculo de 

amigos del rey Demetrio Poliorquetes, mismo que lo puso como 

gobernador en Beocia. Su trabajo de historiador sólo es conocido 

por citas. Escribió la primera historia de Roma en griego . A pesar de 

que fue político, relata más imparcial e impersonalmente que Duris 

y Filarco, llenos de artificios retóricos. 

6 Antígono de Macedonia . . . Escritor que compuso una 

Historia de Italia después de Timeo y antes de Polibio. A partir del 

juicio de Dionisia, puede inferirse que no escribió un ático que 

pudiera ser comprensible para su época; sus obras son 

prácticamente desconocidas. 

7 Heráclides el póntico ... Peripatético que vivió de los años 

390 al 310 a.c., aproximadamente; vivió en Atenas en tiempos de 
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Platón. La Vita lo consigna como el tercer maestro de Aristóteles. A 

la muerte de Espeusipo en el 338, cuando Jenócrates dirigía la 

academia, regresó a su patria, donde abrió su propia escuela. Fue 

un autor muy leído en la antigüedad; se dice que Varrón, Cicerón y 

Ático lo admiraron; muchas de sus obras fueron diálogos. Diógenes 

Laercio (V, 86) dividió sus escritos en los siguientes grupos: éticos, 

fisicos, gramáticos, retóricos, históricos, geométricos, dialécticos y 

de música. Algunos de sus títulos son: Acerca del placer, Acerca de 

los nombres, Acerca del alma, Acerca de la naturaleza, Acerca de 

Arquíloco y Homero I-II, y Acerca de la música. Se dice que Duris 

plagió gran parte de esta obra. Cf RKA. 

8 Hegesianacte . . . Oriundo de Alejandría, historiador, 

gramático y emulador de Demócrito; en el 193 a.c. fue tenido como 

"amigo" de Antíoco III. Supuestamente compuso los Fenómenos, y el 

escrito Peri/ a)natolh=j disputado entre él y Arato. Escribió Troika/ 

y probablemente una historia de su tiempo. 
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Fragmento 11 

1 Hermógenes ... Fue procónsul de Asia por el año 284 d.C., 

y prefecto de la ciudad de Roma en el 309/310. 

2 Helánico ... Historiador y geógrafo, originario de Lesbos; 

perteneció al grupo de cronistas llamados "logógrafos" de la primera 

mitad del siglo V a.c. Tuvo una vasta producción de escritos 

mitológicos y etnográficos, y una crónica universal, 'IÉpa1, en tres 

libros. Sólo quedan algunos fragmentos de su obra, en la cual 

saltan a la vista muchas diferencias en comparación con la obra de 

Heródoto, tanto en la manera de componer los relatos, como en la 

variedad de métodos cronológicos que emplea. Cf DMC. 

3 Halicamaseo . . . Sin duda, se trata de Heródoto, el 

historiador que vivió del 484 al 425 a.c., y "describió la tierra 

habitada" en los IX libros de sus Historias; era originario de 

Halicarnaso y fue llamado "padre de la historia" por Cicerón. 
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Fragmento 12 

Este pasaje se trata de un índice de la obra de Plinio con los 

nombres de los autores de quienes tomó lo que aparece en estos 

libros. 

1 Onesicrito ... Alumno de Diógenes el cínico, participó en las 

expediciones de Alejandro como capitán de un barco; a la muerte 

del rey escribió una historia de Alejandro (Ilcúc; ' AA.É<;av8poc; fixSr¡), 

que es una mezcla de ficción y realidad; no obstante, lo utilizaron 

algunos historiadores, geógrafos y etnógrafos. 

2 Clitarco ... Escritor alejandrino que compuso una Historia 

de Alejandro en por lo menos XX libros; fue un típico representante 

de la literatura panegírica, ya que mostró abiertamente su 

inclinación por Ptolomeo, pues vivió durante su reino y escribió bajo 

su mirada. Vivió entre la época de Teopompo y Teofrasto, o sea, 

entre el 260 y el 100 a.c., aunque algunos, como Diodoro y 

Estrabón, dicen que estuvo en las campañas de Alejandro. Escribió 

las Memorias de Ptolomeo; sus personajes favoritos eran las reinas. 
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Para Plinio, fue el escritor más famoso, y Quintiliano lo colocó junto 

a Tucídides, Heródoto, Teopompo, Filisto y Éforo. Más bien, fue un 

historiador universal sin éxito, como Duris y Timeo. Cf RKA. 

3 Ctesias ... Se trata de Ctesias de Cnidos, que vivió durante 

el siglo IV a.c. Fue un hombre polifacético; médico , de una vieja 

familia de médicos, cuyo árbol genealógico se remontaba a Asclepio; 

de la experiencia de su padre y su abuelo tomó los conocimientos 

quirúrgicos y farmacológicos que están en varios de sus escritos. Es 

notable su polémica contra el procedimiento quirúrgico que 

recomienda Hipócrates. Tuvo hijos con la esposa del rey Artajerjes 

Mnemón, de quien fue médico preferido . No se conserva nada d e su 

obra, pero se sabe de la existencia de algunos escritos como Acerca 

de los ríos, Sobre los caminos y periodos; también se sabe que 

escribió sobre zoología. Cf RKA. 

4 Filisto . . . Originario de Siracusa, soldado, político e 

historiador que vivió en los años 430 a 356 a .C. y asistió a la 

Academia. En papiros, se conservan dos libros suyos, en los cuales 
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puede verse que en su obra le rinde culto al rey. Su obra, que había 

sido rechazada, fue leída por Cicerón, y los romanos se interesaron 

en ella; Cornelio Nepote escribió su biografia, y fue citado por 

muchos gramáticos y geógrafos. 

5 Calístenes ... Se trata del historiador de Olinto que nació 

entre los años 370 y 360 a.C., y murió en el 327; fue pariente de 

Aristóteles. En el 343 fue llamado a Pelas, y en toda su obra habla 

sobre su permanencia en la ciudad; durante los preparativos de la 

guerra persa (335), abandonó la corte para abrir su propia escuela 

en Macedonia. En su obra Acciones de Alejandro, éste era 

considerado como un verdadero dios. Cf RKA. 

6 Isigono ... Oriundo de Nicea, vivió en el siglo III o 11 a.C.; 

escribió una obra que más tarde fue utilizada por Varrón, Peri/ 

a)pi/ stwn, quien lo consideró como un escritor confiable. 

7 Anaxímenes ... Sofista y rétor originario de Lampsaco, que 

vivió entre los años 380 y 320 a.c. y fue contemporáneo de 

Isócrates, Platón, Aristóteles y Jenofonte; durante algún tiempo 
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vivió en Atenas, donde fue educado. El año 334 regresó a su patria 

y ahí conoció a Alejandro Magno, cuando lo enviaron como 

embajador para liberar Lampsaco tras convencer a Alejandro, sus 

compatriotas le erigieron una estatua en Olimpia. Escribió un libro 

de retórica que fue utilizado por más de trescientos años; como 

historiador fue rival de Éforo y Teopompo, y de esta faceta de su 

vida se sabe que escribió tres obras: Helénicas en XII libros; 

Filípicas en, por lo menos, VIII libros, y Las cosas acerca de 

Alejandro, de la que se citan II libros. 

8 Nearca ... Estratega, amigo de Alejandro, de los que lo 

acompañaron a la campaña persa; estuvo a cargo de la flota en la 

expedición a Arabia; a la muerte de Alejandro recibió Licia y 

Panfilia. Se le atribuyen escritos sobre geografía, astronomía, 

hidrografía, botánica, zoología y herbolaria. 

9 Menacmo . . . Fue un fundidor de metales de fines del 

siglo V a.C., que escribió una obra en XXXIII o XXXIV libros sobre 

las ofrendas en las victorias. 
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1 O Jenócrates Autor de algunos trabajos sobre 

mineralogía y botánica de la época helenística, citado por Plinio; 

también se sabe que fue hijo de Zenón de Éfeso. 

11 Antígono ... Se trata de Antígeno de Caristo, escritor y 

fundidor de metales (siglo III a.C.), que vivió mucho tiempo en 

Pérgamo, bajo Átalo, donde realizó un grupo de estatuas en 

sociedad con Isígono y otros. De sus escritos quedan buenos 

fragmentos de algunas Biografias de filósofos, citados en Las vidas 

de Diógenes Laercio y en Ateneo de Naucratis ; también tenía textos 

sobre pintura y artes plásticas, que fueron usados por Plinio. 

12 Alejandro Polihistor . . . Gramático y pedagogo oriundo de 

Mileto, que llegó a Roma como esclavo; su apogeo está fijado entre 

el 70 y 60 a .c. A pesar de que tuvo muchísimas obras, hoy todas 

ellas están perdidas, algunos de sus títulos son: Acerca de Roma en 

V libros, Sobre fliria, Acerca del Ponto Euxino, Acerca de Bitinia, 

Acerca de Frigia, Acerca de Caria, Acerca de Licia, Acerca de Cilicia, 

Historias indias, Acerca de Siria, Historias egipcias, Historias libias, 
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Historias créticas, etcétera. También escribió comentarios a las 

obras de Corina y de Alemán, y algunos otros escritos sobre 

filosofía y mito. 

Fragmento 1 

Ésta es la continuación del fragmento 9. Cf Walbank: 

"History ... ", p. 227: "Duris was here that history should depict the 

extreme case, ota áv ytvotw. It seems far more likely that the 

µíµ11cnc; wich he desiderates is simple a vivid presentation of events, 

emotive writing, as we might say; this would certainly fit what is 

known of his technique , for judging from the extant fragments 

anything capable of moving and titillating his readers finds a place 

in his pages". (Duris estaba a favor de que la historia dibujara el 

caso extremo, ota áv ytvot'tO. Más bien parece que la µíµr¡crtc; que él 

desea es una simple y vívida presentación de eventos, una 

escritura, por así decirlo, emotiva. Ciertamente, esto coincidiría con 

lo que se sabe de su técnica: a juzgar por los fragmentos restantes, 
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todo aquello capaz de conmover y estremecer a sus lectores tiene 

lugar en sus páginas). 

i Éforo y Teopompo ... Véanse las notas 1 y 2 al fragmento 9. 

Fragmento 2 

Antes y después de esta cita Ateneo habla de cómo la 

perdición de los hombres es el matrimonio y da algunos ejemplos 

literarios sobre este tema. 

1 Criseida . . . En tiempos de Agamenón fue raptada por los 

griegos, y su padre Crises la reclamó inútilmente. Crises le rogó a 

Apolo que enviara una peste a los griegos y, ante la peste, éstos 

obligaron a Agamenón a restituirla. El rey exigió a cambio la entrega 

de Briseida, originando con ello la cólera de Aquiles. Cf n., 1, 9 ss. y 

366 SS. 

2 Briseida ... Cuando Aquiles le mató a su marido, la llevó 

cautiva y, aunque Patroclo le prometió a ésta que aquél la haría su 

esposa, sólo llegó a ser su esclava favorita; sin embargo, cuando 
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Agamenón le exigió a Aquiles la entrega de Briseida, éste se negó a 

combatir. Cf n., 1, 318 SS. y 688 SS. y Aristoph., Ach., 523 SS. 

3 Teano . . . Las únicas noticias que se tienen de Teano son 

las que narra Duris en este fragmento. 

4 Guerra sagrada . . . Esta guerra entre Focis y Tebas, que 

inició en el año 355 a.c., fue causada porque los focios se negaron 

a pagar un impuesto que les impusieron los tebanos y los tesalios 

por un sacrilegio cometido contra Apolo; cf Athen. 23 lc-232e. En el 

año 353 los tesalios solicitaron la intervención de Filipo, pero las 

hostilidades continuaron hasta la paz de Filócrates en el 346 a.c. 

5 Filipo ... Véase la nóta 5 al fragmento 5. 

6 La Fócida . .. Región griega en la que se encontraba Focis , 

importante ciudad que inició la tercera guerra santa contra Tebas 

en 356 a.c ., cuando los focidios, que el año anterior habían sido 

condenados por el consejo anfictiónico a una elevada multa por 

haber cultivado algunas tierras sagradas que pertenecían a· A polo, 

se apoderaron del santuario de Delfos. Después, Atenas y Esparta 
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se aliaron a Focis y, cuando los tebanos estaban a punto de ser 

vencidos, llamaron a Filipo para rescatarlos. Los focios atacaron a 

Filipo con 8,000 hombres; el ejército macedonio no luchó, sino que 

se dedicó a salvar a sus soldados por medio de la rendición; así se 

fugó Filipo. La paz llegó hasta el año 346 a.c., pero Focis le cedió a 

Tebas un pedazo de su territorio. 

Fragmento 3 

En este pasaje se habla de la adulación que existía en el trato 

con los reyes; es posible que esta historia ocurriera en el año 338 a. 

C. 

1 Arcadio ... De este personaje se tienen solamente las 

noticias que dan Duris y Teopompo. 

2 Filipo ... Véase la nota 5 al fragmento 5. 

3 Filarco ... Véase la nota 1 al fragmento 10. 

Fragmento 4 
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Aquí Ateneo escribe sobre la extravagancia y la prodigalidad 

entre los reyes; la historia narrada en este pasaje ocurrió en el año 

332 a.c. 

1 Pasicipro . . . De este personaje sólo se sabe lo que dice 

Duris en este fragmento. 

2 Chipre ... Es una isla en el mar del Este; ella le prestó un 

importante servicio a Alejandro en el sitio de Tiro, con lo que logró 

consolidar su autonomía interior. 

3 Tiro . . . Ciudad fenicia que fue sitiada por Alejandro en el 

año 322 a.c. 

4 Pnitágoras ... Rey de Salamina que nació en 375 a.C.; 

junto con Crátera dirigió el ala izquierda de la flota macedonia en 

la batalla de Tiro; la ciudad fue tomada, pero se hundió su buque. 

El resto de la historia nos lo transmite Duris en este fragmento. 

5 Pigmalión . . . Rey de Chipre en torno al cual surgió la 

leyenda conocida por toda la Antigüedad, de que se enamoró de una 

estatua de Afrodita. 

LXXXIX 



6 Amatunte . . . Ciudad fenicia al sur de Chipre que fue 

subyugada por los persas y, más tarde, liberada por Alejandro; 

también era lugar del culto a Adonis y Afrodita. 

Fragmento 5 

En este pasaje se habla de las borracheras y del vino, 

también de algunas propiedades que le eran atribuidas a éste . 

1 Mitra . . . Mito solar de origen persa, dedicado al dios de la 

luz y de la fuerza, a la divinidad de la guerra; era un culto misógino 

con un gran sentido militar. Su finalidad era desarrollar en los 

iniciados virtudes tales como la fuerza y la resistencia; el taurobolio, 

el baño en la sangre del toro inmolado, era como la cima de la 

iniciación. Era una religión monoteísta, con mandamientos y una 

norma de vida (moral pura, fraternidad, odio a la mentira, vida 

futura, etcétera) que llegó a su máximo apogeo en la época romana 

y que, en cierta manera, le preparó el terreno al cristianismo. Cf 

DMGR. 
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Fragmento 6 

1 Fénix ... Fue el preceptor y consejero de Aquiles; cuando 

Fénix era joven, su padre tenía una amante, y Fénix, convencido 

por su madre que estaba celosa, la sedujo. El padre llamó a las 

erinias para que cegaran a su hijo, y lo maldijo con la esterilidad. 

Fénix se refugió con Peleo; éste lo llevó con el centauro Quirón, 

quien le devolvió la vista. Peleo dejó a su hijo Aquiles en manos de 

Fénix, quien lo acompañó a Troya como consejero. 

Fragmento 7 

En este fragmento Ateneo habla sobre el amor y de cómo 

algunos animales se enamoraron de seres humanos ; cf Plin., HN, 

IX, 27; Plu., De soll. an. 36, 278A. Es posible que la historia que 

aparece en este pasaje haya ocurrido en el año 324 a . C. 

1 laso ... Isla en el mar Egeo. 

2 Dionisia . .. No se tienen más noticias de este niño . 
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Fragmento 8 

Posiblemente esta anécdota haya ocurrido en el año 323 

a. C. La parte de este fragmento que se encuentra entre puntos 

suspensivos dice "porque Demócares no se lavaba las partes de 

arriba"(cb~ µT¡ Ka8apEÚOV'tl 'tOt~ Ó'.VW µÉpEOW); es lógico suponer que 

debido a su mal aliento no le estaba permitido soplar el fuego 

sagrado. 

1 Timeo . . . Historiador gnego que nació en Tauromenio 

alrededor del año 340 a.C.; su obra histórica empezaba el 264 a .c., 

y fue muy estudiada en la antigüedad y utilizada por Éforo. Timeo 

murió de 96 años. 

2 Demóclides ... Arconte de Atenas en 278 / 277 a.C. 

3 Demócares ... Ateniense que vivió entre los años 350 y 275 

a.c., hijo de Laques y sobrino de Demóstenes; fue orador, político e 

historiador. Cuando Demetrio de Falero gobernó, Demócares fue 

desterrado de la ciudad. Escribió una historia de su tiempo en por 
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lo menos XXI libros; dicha historia fue usada por Polibio, y de ella 

sólo quedan escasos fragmentos. 

Fragmento 9 

1 Arcadia ... Región montañosa del Peloponeso, dominada 

por Filipo. Se cree que sus habitantes son los más antiguos de 

Grecia. 

2 Orcómenos ... Ciudad en Arcadia; desde Homero, en 

literatura es llamada Arcadia. 

Fragmento 10 

En este pasaje se habla sobre los excesivos lujos que tenían 

los reyes. La procesión que narra Duris en este fragmento debió 

ocurrir alrededor del año 308 a. C. 

1 Demetrio de Falero .. . Peripatético y hombre de estado, 

ateniense que, junto con Menandro, fue alumno de Teofrasto, y, 

más de alguna vez, estuvo en las pláticas de Aristóteles. Admiraba 
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acérrimamente la monarquía macedonia y criticaba la democracia 

tal como existía en Atenas; sin embargo, fue gobernador de la 

ciudad del 317 al 307 a.c. Duris hizo una crónica escandalosa de 

su vida y lo describió como un hombre guapo, refinado, elegante, 

opulento, filo-oriental y con incontables amores; uno que sabía usar 

como es debido los dones de Dioniso y Afrodita. Cf DMC. 

2 Libertinaje . . . (Línea 25) La palabra griega empleada por 

Duris es éx.Kpacría; según Aristóteles, un deseo impulsivo, la 

incapacidad de dominar los apetitos, cf Arist., Rhet., 1, 12, 1372b 

13; _, Nic., VII, 6-7, 1149a; _, Magn. Mor., 11, 4-6, 1200a-1204a; _, 

Et. Eud., 111, 2, 1230a. 

3 Sirón de Solos ... No se tiene ninguna noticia acerca de 

este personaje. 

Fragmento 11 

1 Alcestis ... Era una de las hijas de Pelias, rey de Yolcos, la 

más bella y piadosa de todas, y la única que no participó en el 
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asesinato de su padre, cuando Medea hizo que éste fuera hecho 

pedazos por sus propias hijas. Cf DMGR. 

2 Yolcos ... Ciudad portuaria en Tesalia, por cuya posesión 

disputaron Pelias y Esón, padre de Jasón. De ahí salió la expedición 

de los argonautas para la conquista del vellocino de oro. 

3 Pelias ... Era hijo de Posidón y hermanastro de Esón; tuvo 

un hijo y cuatro hijas. Cuando ya era rey de Yolcos, convocó a una 

fiesta, y Jasón, como se apresuró a acudir, perdió una sandalia en 

el camino; antes, el oráculo de Delfos le había vaticinado a Pelias 

que desconfiara de un hombre que llevara calzado un solo pie; por 

ello mandó a Jasón a conquistar el vellocino de oro y, creyendo que 

con eso se había librado de él, eliminó a su padre. Cuando Jasón 

regresó, su esposa Medea les aconsejó a las hijas de Pelias que 

hicieran un hechizo para rejuvenecer a su padre, ellas, engañadas, 

lo descuartizaron. 

Fragmento 12 
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Ateneo habla en este pasaje de los banquetes y del lujo que 

existía alrededor de ellos. 

1 Polisperconte . . . Macedonio, generalísimo de Filipo; nació 

entre el 390 y el 380 a.C., y murió en el año 338. 

2 Sicionias ... Cierto tipo de calzado- non uirilis según Cicerón 

Orat., 1, 54, 1, con cintas para amarrarse en las piernas, y usado en 

Egipto y Grecia por las mujeres. Cf L&S y TGL. 

Fragmento 13 

En este fragmento se habla sobre la adulación. 

1 Demócares ... Véase la nota 3 al fragmento 8. 

2 Deméter ... Tanto en la leyenda como en el ·culto, se halla 

estrechamente vinculada a su hija Persefone, y las dos constituyen 

una pareja a la que con frecuencia se le llama simplemente "las 

diosas". Las peripecias de Deméter y Persefone constituyen el mito 

XCVI 



central de su leyenda, mito cuyo profundo significado era revelado 

en la iniciación a los misterios de Eleusis. Cf DMGR. 

3 Demetrio . . . Sin duda se trata de Demetrio 1 de Macedonia, 

mejor conocido como Demetrio Poliorquetes, que se dejó celebrar 

como hijo de Afrodita y Posidón, y representar en las monedas con 

un tridente. Nació alrededor del año 336 a .c . y era hijo de Antígono, 

con quien trabajó para mantener la unidad en el imperio de 

Alejandro; sin embargo, su vida política no comenzó sino hasta la 

muerte del conquistador: En Grecia puso fin al gobierno de 

Demetrio de Falero , y en Atenas, donde fue proclamado rey, le 

concedieron honores extraordinarios; en el 296 se tituló rey de 

Macedonia y Tesalia, con lo que se ganó la enemistad de los griegos. 

Fue padre de Antígono Gonatas . Murió en el año 283 víctima de sus 

excesos. Según Pédech (p. 374) fue el más brillante y aventurero de 

los diádocos; aunque para Will, más bien, fue todo lo contrario (pp-

320-321). 
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4 Core ... Su nombre significa "doncella", y se refiere a la hija 

de Deméter, o sea, a Persefone. Los misterios de Core son los 

misterios eleusinos, que se celebraban más o menos a fines de 

septiembre. 

5 Posidón . . . Se trata del dios del mar cuyo atributo es el 

tridente, el arma por excelencia de los pescadores de atún, y con el 

cual se retrataba su supuesto hijo, Demetrio Poliorquetes. 

6 Etolo . . . etólico . . . Podría decirse que los etolios eran el 

azote de los griegos de la época de Duris: durante la última parte 

del siglo IV a.c. y durante la primera invasión romana, los etolios 

tuvieron un poder considerable en Grecia, por eso crearon la liga 

etolia; en el siglo 111, ejercieron un protectorado sobre Delfos y con 

esto aseguraron su expansión. Tradicionalmente eran enemigos de 

Macedonia, pero se aliaron con Antíoco 111 en la lucha contra Roma 

lo cual propició su caída: perdieron sus conquistas y su influencia 

exterior, y fueron forzados a aceptar una alianza con Roma en el 

año 189 a. C. La liga no fue disuelta, pero su importancia e 
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influencia disminuyeron. La liga era un órgano político muy bien 

constituido: tenía un presidente que se elegía cada año, dos 

asambleas anuales, además de algunas sesiones especiales; tenía 

una asamblea, la boulé, en la que las ciudades estaban 

representadas en relación con sus habitantes. 

Fragmento 14 

En este pasaje Ateneo habla sobre el lujo en la realeza y de 

cómo Alcibíades imitó las costumbres de Pausanias. 

1 Pausanias ... Fue uno de los agidas, reyes de Esparta; 

murió en el año 474 a.c. Arrojó de Atenas a los 30 tiranos, y su 

ejército derrotó a los persas en la memorable batalla de Platea, de 

donde se dirigió a Asia para liberar a las colonias griegas. Se le 

acusó de tener trato con Jerjes, el rey de Persia, pero fue absuelto 

por falta de pruebas; sin embargo, Pausanias siguió sus relaciones 

con los persas y, sorprendido, se refugió en el templo de Minerva; 
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para no ir contra el derecho de asilo, se dispuso tapiar la puerta 

para que muriera ahí de hambre. 

2 Dionisia . . . Se trata de Dionisia II o Dionisia el joven, que 

sucedió a su padre en el año 367 a.c. en el trono de Siracusa, 

donde tuvo a Platón de huésped hasta que sobrevino la guerra con 

Cartago. Dionisia, que llevaba una vida disipada, fue derrocado en 

el año 356; en el 343 abandonó su patria para refugiarse en 

Corinto, donde gozó del favor de Filipo de Macedonia. Cuando le 

preguntaban qué había aprendido de Platón, respondía que el saber 

soportar con paciencia el infortunio. 

3 Demetrio ... Se trata, sin duda, de Demetrio Poliorquetes; 

véase la nota 3 al fragmento 13. 

Fragmento 15 

En este pasaje Ateneo habla del lujo y la indulgencia que 

había entre la realeza. 
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Fragmento 16 

Aquí se habla sobre música, en especial sobre la flauta y la 

lira; esta historia debió ser escrita alrededor del año 309 a. C. 

1 Libia .. . Es la parte occidental del reino de Trípoli, pero es 

el nombre que le daban los griegos a toda África; Libia propiamente 

dicha, es la región que se extiende desde Egipto hasta el golfo del 

Mediterráneo. Cf DUHG. 

2 Agatocles .. . Tirano de Siracusa e historiador que vivió del 

año 361 al 289 a .C.; los juicios sobre él son diferentes: su hermano 

y su amigo Calias lo llenaron de alabanzas; en cambio Timeo, que 

fue desterrado por él, fue su enemigo acérrimo, según Polibio XII, 

15; Jerónimo de Cardia y Duris estuvieron tan manipulados por él, 

que frecuentemente derivan relatos sobre él de fuentes exageradas 

y dudosas. Cf RKA. 

Fragmento 1 7 
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1 Lamia . . . Es un monstruo feme nin o del cual se decía que 

robaba niños y, por ello, las niñeras lo utilizaban para asustarlos. 

Originalmente era una doncella de la que se cuenta la leyenda que 

Duris nos transmite. 

Fragmento 18 

Aquí Ateneo habla sobre los efectos nocivos del 

enamoramiento y las mujeres. 

1 Cleónimo el espartano . . . Fue el segundo hijo del rey 

Cleomenes II; subió al trono en el año 309 a.c. Alrededor del 302 

sometió al Metaponto, de donde arrancó 600 talentos y 200 

muchachas. Tuvo la intención de ir contra Agatocles, pero a finales 

del siglo IV perdió a su flota y a su ejército; sin embargo, en los 

primeros años del siglo III peleó contra Demetrio Poliorquetes. 

2 Metapontinos .. . Eran los habitantes del Metaponto, ciudad 

de Italia entre Heraclea y Tarento; por algún tiempo fue una ciudad 

poderosa y rica, que se hizo famosa por la hospitalidad que le 
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concedió a Pitágoras y porque fue donde éste fundó su escuela y 

murió. Cf DUHG. 

Fragmento 19 

En la narración de Ateneo, este pasaje es anterior al 

fragmento 10; cf supra., y la historia que en él se narra ocurrió en 

el año 293 a. C. 

1 Hiponio . .. Ciudad italiana y colonia griega de Locris, a la 

que en la época romana se le conoció con el nombre de Vibo. Cf 

DUHG. 

2 Cuerno de Amaltea . . . Era la casa de campo que Gelón 

tenía en Hiponio. 

3 Gelón . . . Originario de Gelas, inició su carrera política 

como guerrero, y llegó a ser tirano de su patria; ya como tirano, 

ganó una carrera de carros en Olimpia. Como tenía que agradecer a 

los dioses su campaña en Cartago, hizo costosos regalos a Zeus 
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olímpico, a Apolo délfico y a Zeus de Siracusa, donde también 

construyó un templo para Core y Deméter, con el botín de guerra. 

Fragmento 20 

1 Euríbato ... Es el nombre de un rufián, de donde viene un 

verbo griego que quiere decir "estafar". El origen de esta narración 

se encuentra al principio de la novelística griega: ya Aristóteles 

contaba algo de un ladrón que se llamaba así y que huyó de su 

custodio; Platón y Esquines lo conocen como Cércope; Éforo cuenta 

que era un efesio que se robó el dinero que Creso tenía para el 

alistamiento de las tropas contra los persas. Desde entonces fueron 

llamados "euríbatos" todos los malandrines. Cf RKA. 

2 Creso . . . Fue el último rey de Lidia; vivió entre los años 

595 y 526 a.c., y fue el pnmero de los bárbaros en someter a 

algunos de los griegos; trató de derrocar el poderío de los persas 

que se encontraban dominados por Ciro, quien, a pesar de que lo 
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perdonó, se colocó como nuevo rey de Lidia. La historia completa de 

Creso se encuentra en Heródoto 1, 6-94. 

3 Nicandro . . . Se trata de Nicandro de Colofón, conocido 

escritor de la época helenística y quizá médico, que vivió en 

Pérgamo hacia finales del siglo 111 a.C. Han llegado hasta nuestros 

días dos poemas suyos: Theriaka en 958 vv. y Alexipharmaka en 

630 vv.; el primero trata sobre las mordeduras de las bestias y su 

tratamiento; el segundo, sobre el uso de antídotos. También 

escribió otras obras en prosa y verso sobre historia, geografía e 

historia natural; cultivó la épica mitológica, dando así argumento y 

materia para las Metamorfosis de Ovidio, y la épica didáctica con 

que inspiró las Geórgicas de Virgilio. 

Fragmento 21 

1 Penélope era una lasciva .. . Ésta, naturalmente, es una 

tradición del ciclo posthomérico, donde figura la leyenda de que 
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Penélope habría cedido sucesivamente a sus ciento veintinueve 

pretendientes, y que de estos amores habría concebido al dios Pan. 

Fragmento 22 

1 Ferécides ... Filósofo jonio del siglo VI a.c., originario de 

Siro, autor de una especie de cosmogonía mítica; aunque faltan 

detalles fidedignos sobre su vida, se le atribuyen hechos prodigiosos 

como a su discípulo Pitágoras: predicciones de terremotos, 

naufragios, etc.; cf Eusebio, Praeparati.o euangelica, X, 4 , 14. 

Ferécides fue la mayor influencia de Pitágoras en cuanto a sus 

teorías sobre la reencarnación; cf Gorman, Pitágoras, 35 p . 

2 Ión de Quíos ... Vivió entre los años 490 y 422 a .C., estuvo 

en el canon alejandrino junto a los tres trágicos. Entre el 452 y el 

449 presentó su primera tragedia en Atenas, y se encontró con 

Esquilo en los Juegos ístmicos. También escribió elegías, 

ditirambos, comedias, epigramas, peanes, himnos, encomios y 30 o 
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40 dramas; de toda su obra sólo quedan fragmentos, sobre todo por 

referencias. 

Fragmento 23 

1 Arimnesto ... Fue hijo de Pitágoras; éste es el único pasaje 

en que es mencionado. 

2 Demócrito ... Filósofo naturalista nacido en Abdera, Tracia; 

vivió en la segunda mitad del siglo V a.c. Fue el creador de la teoría 

atomista, con la cual explicaba los problemas que se planteaba la 

filosofia de aquel tiempo: había dos principios fundamentales en la 

naturaleza, lleno y vacío, que eran lo mismo que ser y no ser; para 

él, los átomos son eternos, no hay nacimiento ni destrucción, sólo 

movimiento. 

3 Sima ... Músico, fue uno de los pitágoricos procedentes de 

Posidonia, según Jámblico VP, 267 

Fragmento 24 
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El hecho histórico que narra Duris aquí ocurrió en el año 

487 a. C. 

1 Egina ... Isla en el mar Egeo, entre la argólida y el ática; 

fue potencia marítima en los siglos VII y VI a .C. Los atenienses se 

apoderaron de ella en el año 431, pero recobró su libertad en el 

404, durante la guerra del Peloponeso; entonces, los eginetas 

habían publicado una ley, según la cual cada ateniense que fuera 

capturado en la isla debía ser vendido como esclavo. 

Fragmento 25 

1 Cario Se trata de una ciudad prácticamente 

desconocida que, según se cree, se encontraba en Siria. 

2 Guerra melíaca .. . Esta guerra de destrucción contra Melia 

se encuentra como un importante suceso histórico conocido y 

explicado a través de varios escritos. Melia era una potencia en 

Caria; contra ella, posiblemente, se aliaron todos los griegos 

alrededor del año 700 a.c., y la destruyeron. Cf RKA. 
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3 Prieneos ... Oriundos de Priene, antigua ciudad en Caria; 

originalmente estaba en la costa, pero fue destruida y, más tarde, 

reconstruida en otro lugar. 

4 Hierón . . . Prieneo que se encumbró hasta la tiranía de la 

ciudad; su reinado fue del año 300 al 297 a.c., época tenida como 

una de las peores para esa ciudad; normalmente expulsaba a los 

ciudadanos que para él eran conflictivos. Cf · RKA. 

5 Los árbitros rodios ... En el año 283 a.c. fueron los 

encargados de dictaminar en una disputa entre Samos y Priene, 

sobre la posesión de un territorio 

6 Figuela .. . Era una ciudad jonia. 

7 Ulíades . .. Oriundo de Samos, historiador local del que se 

sabe que describió la guerra melíaca. 

8 Olímpico ... Historiador local de Sarnos; escribió sobre el 

arbitraje de los rodios y terminó su obra al principio del siglo II a.c. 
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9 Eugonas . . . Historiador ongmano de Samas; escribió 

Acerca de la guerra del Peloponeso y unos Anales samios que, al 

parecer, fueron usados en la Política samia de Aristóteles. Cf RKA. 

10 Creófilo ... Fue autor de Anales efesios; la intermediación 

rodia lo coloca hacia fines del siglo III a.C. 

11 Eualco ... Oriundo de Éfeso; escribió sobre la intervención 

rodia entre Samos y Priene, como utensilio para la división 

geográfica después de la guerra melíaca. 

12 Teopompo ... Véase la nota 2 al fragmento 9. 

13 Meandro de Mileto . . . Escribió Los escritos de Meandro de 

Mileto, historias que, según los rodios , fueron objetivas en el 

conflicto entre samios y prienses; por eso se le tuvo como autoridad. 

14 Drusa . . . Región de Caria, sobre cuya posesión hubo 

larguísimas disputas entre Samos y Priene; posiblemente se 

encontraba en la costa de Samos, aunque también existe la 

suposición de que se encontraba en Jonia. 
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Fragmento 26 

En este pasaje se habla acerca de curiosidades sobre los 

peanes y algunos escolios. 

1 Lisandro . . . Militar espartano que destacó en la guerra del 

Peloponeso y fue digno rival de Alcibíades. Era amigo de Ciro, que le 

financiaba la marina; lanzó a su país a una política marina y llevó 

la guerra a Asia. Su estatua estaba en Delfos; en Samos, de donde 

había expulsado a ·los demócratas partidarios de Atenas para 

establecer un régimen oligárquico, se le habían concedido honores 

excepcionales; sm embargo, no era muy apreciado por los 

espartanos, que lo destituyeron de su puesto por derrochador. 

Obligó a los atenienses a aceptar el gobierno de los treinta tiranos. 

Murió en el año 304 a.c. Cf fr. 71 y Will, El mundo griego ... , pp. 

17-18. 
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Fragmento 27 

1 Dioniso ... Durante la expansión geográfica, los griegos de 

la época helenista tenían la tendencia de buscar en los lugares 

recién descubiertos la patria de sus dioses y héroes; así aparecieron 

algunos nuevos cuando Alejandro colonizó India. Entonces se creyó 

que bajo la forma de Alejandro Magno se tenía a Dioniso 

personificado: todo mundo comparaba las procesiones de Dioniso 

con las campañas de Alejandro que, con una escolta mucho mayor, 

avanzó hasta India y ahí fundó un helenista y nuevo país. Esta 

forma humana de Dioniso es el principio de la leyenda del 

conquistador del mundo, que junto a él fue ganando terreno en 

oriente. Cf RKA. y Will, id., p. 293. 

Fragmento 28 

Este fragmento se trata de algunas curiosidades sobre 

instrumentos musicales, especialmente sobre la magadis. Cf Ath. , 

XIV, 634B; Lex. Seg., 451, 32; Aristoxeno, fr. 97-101, Wehrli (11). 
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1 Magadis ... Especie de arpa griega de veinte cuerdas, de 

origen lidio, que hacía posible tocar octavas reales. 

2 Magdis ... Era un tracio inventor de la magadis. 

Fragmento 29 

Aquí Ateneo habla sobre instrumentos musicales, sobre su 

origen y sobre las fuentes que empleó para su estudio . 

1 Prónomo .. . Famoso flautista del siglo V a.c., oriundo de 

Tebas, que tocó por primera vez todas las armonías con el mismo 

par de flautas. Su fama fue proverbial. 

Fragmento 30 

1 Argifontes .. . Antiguo epíteto de Hermes, mensajero de los 

dioses, tocador de la cítara; les dio a los hombres el fuego, la lira, la 

flauta y la siringa. Era el dios de la palabra y de la elocuencia, se le 

cree inventor de la escritura, de la que hizo donación a los egipcios; 

inventó la astronomía, las matemáticas, los pesos y medidas, por 
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eso se le tiene como al dios de los comerciantes y de los sobornos, y 

por eso, al dinero de los sobornos le decían "dinero de Hermes". 

Como mensajero, era el dios de los caminos y también lo era de los 

ladrones: él mismo le robó el arco y las flechas a Apolo, el tridente a 

Posidón, las tenazas a Hefesto, el ceñidor a Afrodita, el cetro a Zeus 

y la ropa a su madre. Entre sus hijos se encuentran Autólico, 

Hermafrodito y Pan. Fue el primero en ofrecer sacrificios a los 

dioses, y él mismo aceptaba sólo sacrificios incruentos, sobre todo 

los pasteles. 

2 Leto . . . Junto con Zeus, es la madre de Apolo; es la 

personificación de la noche, que concibe al dios del día y lleva en sí 

el germen de la luz, Apolo, que es el dios solar. Cf DMC. 

Fragmento 31 

1 Tales ... Se trata de un pintor originario de Sición; el texto 

de Duris lo coloca hacia el finaJ del siglo IV a .C.; según Demetrio de 
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Magnesia, en su Diccionario de homónimos, hubo otros cinco Tales; 

el nombre de este pintor también aparece en Plinio HN, XXXV, 137. 

Fragmento 32 

En este libro Plinio habla sobre las esculturas en bronce y 

sus autores; aquí habla sobre el escultor Sóstrato. 

1 Lisipo de Sición . . . Fue el escultor oficial de Alejandro 

Magno y el más importante escultor de bronce del Peloponeso en el 

siglo IV; dejó incontables obras, de las que todavía pueden 

apreciarse algunas copias. Su técnica fue una osada develación de 

lo clásico y un adelanto del helenismo, por su efecto óptico. El 

esmero en los detalles lo hizo famoso. 

2 Eupompo ... Primer encargado de la escuela de pintura de 

Sición; fue maestro de Pánfilo, quien más tarde lo fue del 

renombrado Apeles . De su obra sólo se ha mencionado el cuadro de 

un vencedor en gimnasia, con la palma en la mano. 
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Fragmento 33 

1 Perejil ... En los juegos ístmicos y nemeos, el perejil era 

considerado como símbolo de duelo; cf Pédech, Trois ... , p. 270. 

Justo antes de este pasaje la Suda dice que "el perejil es propio del 

enfermo... porque, cuando los muertos son colocados en las 

tumbas, se extiende sobre ellas". 

Fragmento 34 

Estos dos fragmentos de Acerca de las competencias son un 

testimonio de que el origen de los certámenes deportivos fue el culto 

a los muertos; los funerales de Patroclo (fl. XXIII) ofrecen un claro 

ejemplo de ello. Cf Pédech, Trois ... , p. 270. 

Fragmento 35 

En este pasaje Ateneo habla sobre los gastos y sobre la 

prodigalidad en Grecia. 
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1 Cares ... Estratega ateniense que vivió entre los años 395 

y 324 a.c. 

2 Lisandro . .. Militar ateniense que vivió en el siglo IV a.c. 

3 Adeo "el gallo" ... Comandante de Filipo que sucumbió en 

el año 353 a .c. en la lucha contra Cares en Hebras. 

4 Heráclides . . . Poeta y comediógrafo que es conocido por 

esta referencia de Ateneo y por un fragmento sin fecha donde 

aparece su nombre. 

Fragmento 36 

1 Áster ... Hábil tirador de arco que, en el sitio de Metona en 

353, atravesó el ojo derecho de Filipo, rey de Macedonia, con una 

flecha en la que se leía: "al ojo derecho de Filipo"; en respuesta, el 

rey hizo arrojar una flecha con estas palabras: "si la ciudad 

sucumbe, Áster será ahorcado"; lo cual, en efecto, sucedió. Para 

esta historia pueden consultarse las siguientes fuentes: Diod., XVI, 
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34, 5; Just., VII, 6, 14; Estrab., VII, 330 fr., 22; Dem., XVIII, 67; 

Temíst., XXIII, 284c. 

2 Marsias . .. Historiador griego oriundo de Pelas, sobrino del 

rey Antígono y contemporáneo de Alejandro, con quien fue educado. 

Escribió unas Historias macedonias que comienzan con los 

descendientes de Heracles, y terminan el 331 a.c., año en que 

Alejandro fue a Siria, por segunda vez; esto quizá porque la 

expedición a oriente de Alejandro no era propiamente una "historia 

macedonia". El dato sobre la triple representación de El cíclope, 

anterior a la lucha en que Filipo perdió un ojo, también se 

encuentra en Harpocratión fr. 5 y 8. Cf RKA. 

3 Antigeneides . . . De este personaje, sólo se sabe que fue 

flautista; cf Ps. Plut., Mus. , 1188 B. 

4 Filoxeno Ditirámbico originario de Citerea; vivió 

aproximadamente entre los años 435 y 380 a.C. Tenía un ditirambo 

llamado Cíclope y Galatea, con el que quería burlarse de Dionisia 1 

de Siracusa, y donde estaba representada una amante de Dionisia 
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como Galatea. Fue uno de los representantes de la "nueva" música, 

frente a la clásica del tiempo de Píndaro. Cf Plut., ib., 31; Arist., 

Poética, 1448a. 

5 Crisógono . . . Fue flautista y compositor de una historia 

que le fue atribuida falsamente a Epicarmo; cf Ath., XIV, 648. 

Acompañó a Alcibíades cuando regresó a Atenas en el año 408 a.c. 

6 Estesícoro ... Oriundo de Himera y compositor de El cíclope 

que tocó Crisógono en el año 353 a .c., en la corte de Filipo. Himera 

había sido destruida en el año 408 a .C., así que posiblemente 

recordaba su patria con su nombre; tal vez era siciliano. 

7 Timoteo . .. No se tienen más datos acerca de este 

personaje. 

8 Oiniado ... La única referencia a este personaje es este 

fragmento. 
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Fragmento 37 

En este pasaje Ateneo habla de la escasez de oro y plata en la 

antigüedad. La historia que Duris narra en este fragmento debió 

ocurrir alrededor del año 354 a.c. 

1 El oro era escaso ... "En cuanto a la relación del valor del 

oro frente a la plata, que tradicionalmente había sido de 1/ 13 en el 

mundo oriental y egeo, pasó progresivamente a 1/ 10 en el siglo IV, 

y volvió a 1/ 13 ,3 durante el siglo 111, lo cual supone que se produjo 

entonces una escasez relativa de este último metal"; cf Will , El 

mundo griego ... , n . 622 , p . 485. 

Fragmento 38 

Aquí Plutarco narra la historia de cuando Filipo tomó la 

Fócida, luego de la batalla de Queronea y de los oráculos que hizo 

la pitia al respecto en el año 338. 
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1 Termodonte . . . Pequeño río del Ponto que bañaba las 

llanuras en donde acampaban las amazonas y desaparecía en el 

Ponto Euxino. 

2 Queronea ... Ciudad en Beocia, célebre por sus muchas 

victorias; fue la patria de Plutarco. 

3 Céfiso ... Había tres ríos con ese nombre: uno, en la 

Argólida, en Micenas; otro, en Ática, cerca de Eleusis, y el último, 

en Fócida y Beocia. 

4 Hemón . . . Era una primitiva colonia iliria, donde había un 

río del mismo nombre. En este fragmento, Duris hace derivar 

Hemón de la palabra griega cdµa (sangre). 

5 Amazona ... Las amazonas eran un pueblo de mujeres 

guerreras que se gobernaban por sí mismas y sólo toleraban la 

presencia de los hombres para los trabajos serviles; según algunos, 

mataban a sus hijos varones al nacer y, en determinadas épocas, se 

unían con extranjeros para perpetuar la raza, guardando solamente 

los hijos del sexo femenino; más tarde, a estas niñas les cortaban el 
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seno izquierdo para que no les estorbara en la práctica del arco o en 

el manejo de la lanza, costumbre que podría explicar su nombre 

(Cx.-µát;ov, sin seno). 

Fragmento 39 

Luego de la muerte de Filipo en el año 336 a.C. las ciudades 

griegas, alentadas por Demóstenes se sublevaron; Alejandro, luego 

de arreglar la situación en Macedonia, invadió Beocia y en el 335 

tomó Tebas. De esto trata este pasaje de Plutarco. 

1 Idomeneo ... Filósofo de Lampsaco que vivió, más o menos, 

entre los años 325 y 270 a .c . e intercambió correspondencia con 

Epicuro. Escribió Acerca de los socráticos y Acerca de los 

demagogos, en por lo menos dos libros; era amante de las historias 

escandalosas , por lo que su fidelidad a los hechos es mediana; 

Plutarco apenas lo cita, y donde lo hace, expresamente lo pone 

junto con Duris , como contrario a los más confiables de los 

escritores. Cf Per. 35. 
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2 Demóstenes ... (384-322 a.C.) Se trata del conocido orador 

ático. Escribió las Filípicas contra Filipo, y formó una liga contra él, 

a cuya cabeza estaban Atenas y Tebas; él mismo peleó en Queronea 

en el 338 a.C. A la muerte de Filipo quiso volver a la guerra, pero 

Alejandro, ya vencedor de Tebas, hizo que le entregaran a los 

dirigentes de Atenas, y a él lo dejó libre. Cuando murió Alejandro, le 

declaró la guerra a Antípatro de Macedonia; los atenienses cayeron, 

y Demóstenes se suicidó. Entre sus obras más importantes están 

Contra Esquines o Sobre la corona; se conservan 61 discursos 

suyos, 65 exordios y 6 cartas. 

3 Polieucto ... Orador y embajador, junto con Demóstenes, en 

el Peloponeso, cuya entrega perdonó Alejandro en el año 335 a.c. 

4 Efialtes ... También era partidario de Demóstenes, y otro 

de los diez políticos cuya entrega demandó Alejandro Magno. Cayó 

en defensa de Halicarnaso contra Alejandro en el 334. 

5 Licurgo . . . Orador y político conservador; vivió entre los 

años 390 y 324 a .c., alumno de Platón e Isócrates; fue partidario de 
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Demóstenes y de la política antimacedónica, y otro de los exigidos 

por Alejandro. Escribió alrededor de quince discursos, de los cuales 

sólo se conserva uno; Dídimo comentó su obra. 

6 Merocles ... Político originario de Salamina; nació alrededor 

del año 375 a.C.; en el año 335, como ferviente antimacedónico, fue 

exigido en vano por Alejandro; tal vez fue arconte en el 324. 

7 Damón . . . Pariente de Demóstenes, tal vez, autor del 

discurso 32 de Demóstenes, cuya entrega exigió Alejandro. Cf Plu., 

Dem., 27. 

8 Calístenes Se trata de pseudo Calístenes, novelista 

griego que escribió La vida de Alejandro de Macedonia, una de las 

novelas más antiguas. 

9 Caridemo . . . Militar ongmar10 de Oreo; estuvo al serv1c10 

de Cotis, con cuya hija se casó. Estratega en Atenas contra 

Macedonia, huyó de Alejandro en el año 335 a Persia, donde trabajó 

con Daría. 
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Fragmento 40 

Plutarco habla aquí de la expedición a Persia y de cómo 

estaba conformado el ejército de Alejandro para ésta. 

1 Aristóbulo .. . Tomó parte en las campañas de Alejandro; su 

obra, que está basada en dichas campañas, fue usada por Estrabón 

y Arriano. Su narración es rica en anécdotas, parece explicar la 

personalidad de Alejandro a través de sencillas aclaraciones, 

incluso de los peores asuntos; el título de su obra es desconocido. 

2 Onesicrito ... Véase la nota 1 al fragmento 12. 

Fragmento 41 

1 La toma de Troya ... Troya fue destruida por los aqueos en 

el siglo XIV o XIII a. C . 

2 Evéneto ... Arconte ateniense en 335-334 a .c . 

3 Targelión .. . Era el mes de Apolo, tal vez entre el 24 de 

abril y el 24 de mayo; en realidad esta fecha variaba en cada región. 

4 Helánico de Lesbos .. . Véase la nota 2 al fragmento 11. 
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Fragmento 42 

Ateneo dice que el gusto por lo lujoso depende de cada 

cultura; por ejemplo, los gobernantes de Asia son fanáticos del lujo, 

y para ilustrarlo narra la historia completa de Sardanápalo y 

Arbaces. 

1 Arbaces ... Militar que llegó a ser gobernador en Asiria, 

luego de que se reveló contra su primo Sardanápalo, rey asirio, y lo 

venció; concertó con Belesis, sátrapa babilonio, la división del reino 

asirio en el año 888 a .c . , y desde su capital Ecbatana gobernó 

durante veinte años. Cf DMC. 

2 Sardanápalo ... Legendario rey, fue una de las figuras más 

conocidas en el antiguo oriente: era un rey de Asiria que se vestía y 

maquillaba como mujer; cuando fue asediado por Arbaces y Belesis, 

encendió una hoguera en el centro de su palacio y se arrojó a ella 

con sus tesoros, eunucos y mujeres. De la ruina del imperio asirio 

surgieron los reinos de Media, Nínive y Babilonia. Cf Hdt., II, 150; 
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Hellanicos, FGrH 4 F 63; Ctesias, ibid. 688 F 1, 23 (p. 442); Ath., 

VIII, 335 F; Diod., 11, 23-27. 

Fragmento 43 

Este pasaje pertenece a un libro sobre el mármol, en el que 

Plinio habla sobre las pirámides de Egipto. 

1 Evémero . . . Filósofo originario de Mesenia; vivió hacia el 

año 300 a.C., y escribió una novela sobre un estado utópico 

llamada Inscripción sagrada. Enio lo tradujo al latín, y algunos 

fragmentos de su obra se encuentran en Diodoro. 

Fragmento 44 

Para este pasaje véase Heródoto, 11, 31 y Kebric, "Herodotus. 

A source for Duris on Egypt", Journal of the American Research 

Center in Egypt, 12, 1975, pp. 99-100. 
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Fragmento 45 

1 Oasis . . . Se trata de Oasis Magna, al oeste del Nilo. Cf 

Hdt., 111, 26. 

Fragmento 46 

Esta cita es una digresión de Plutarco, pues antes hablaba 

sobre la derrota de los escitas por Alejandro en el 329 a.c . 

1 Tanaís . . . Río en Escitia, frontera que dividía Europa de 

Asia; es el actual río Don. 

2 Amazona ... Véase la nota 5 al fragmento 38. 

3 Ari.stóbulo ... Tal vez nació en Calcis; escribió una historia 

de título desconocido sobre Alejandro, en cuyas campañas él mismo 

tomó parte; su libro fue utilizado por Arriano y Plutarco; también es 

posible que Estrabón haya plagiado parte de su obra. 

4 Cares el ujier ... Originario de Mitilene, parte de la comitiva 

de Alejandro; por su introducción en las ceremonias de la corte 

persa se ganó el cargo de ujier. Compuso una historia de Alejandro 
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de la que se citan X libros; Aristóbulo (cf Plu., Alex., 55; Arr., IV, 

14, 3; Ath., XII, 513F), Plutarco (Alex., 20) y Duris (Plu., Phoc., 17) 

lo usaron como fuente, a pesar de que él había advertido que la 

suya era una historia novelada (Ath., XII, 538b). 

5 Ptolomeo ... Se trata de Ptolomeo Soter (360-283 a .C.), rey 

de Egipto. Fue capitán de Filipo y amigo de Alejandro, a quien 

siempre acompañó en sus expediciones militares como general; a la 

muerte de Alejandro, él se asignó la satrapía de Egipto, se apoderó 

de su cadáver y lo enterró en Alejandría; participó en todas las 

disputas por territorio entre los generales amigos de Alejandro, pero 

hasta el año 305 asumió, como los otros diádocos, el título de rey 

que legó a su descendencia. Mejoró y embelleció Alejandría. En el 

285 abdicó en favor de su hijo Ptolomeo Filadelfo. Fue mecenas de 

filósofos y poetas, hizo de Alejandría un emporio de literatura y 

ciencia; él mismo escribió una historia de Alejandro en Asia, obra 

que sólo conocemos por Arriano. 
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6 Recateo de Eretria ... Historiador contemporáneo de 

Alejandro; escribió su historia con la amazona; según Duris era 

eubeo, por lo que se cree que también escribió unas Historias 

eubeas. 

7 Filipo de Calcis . . . Por analogía con los otros historiadores 

mencionados, se supone que vivió en el siglo III a.C. 

Fragmento 4 7 

1 Prometeo ... Héroe griego que engañó a Zeus: al inmolar un 

buey, lo dividió en dos; cubrió la carne y las entrañas con el vientre, 

y los huesos, con grasa; le dio a Zeus a escoger su ración y le dijo 

que lo demás sería para los hombres; Zeus escogió la grasa y, como 

castigo, a los hombres les mandó a Pandara, y a Prometeo lo 

encadenó en el Caúcaso y envió un águila para que le devorara el 

hígado, que se regeneraba constantemente. Heracles, pasando por 

allí, mató al águila de un flechazo y liberó a Prometeo. 
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2 Caúcaso ... Gran sistema montañoso que separa Europa 

de Asia. Por esta historia de Prometeo juega un papel importante en 

la mitología griega. 

Fragmento 48 

Este libro de Plinio se titula Figuras admirables de personas y 

habla sobre los escitas y la diversidad en distintas etnias. La 

historia transmitida por Duris fue escrita alrededor del año 327. 

1 Calinguis ... Es un pueblo que estaba al sudoeste de Arabia. 

Fragmento 49 

En este pasaje Ateneo habla de algunos usos y costumbres de 

los reyes en los banquetes; esta historia ocurrió alrededor del año 

325. 
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Fragmento 50 

Este pasaje es el inicio de la biografía de Foción, en donde se 

habla de su formación y de su origen. 

1 Poción . . . Político y general ateniense que nació alrededor 

del año 400 a.C.; estudió filosofía con Platón, no cesó de 

recomendar la paz, la economía en la administración, el 

restablecimiento de las antiguas virtudes y una estricta vigilancia 

con respecto a Filipo. Por su rigidez desagradó al pueblo, aunque en 

momentos de peligro éste siempre recurría a él: cuarenta y cinco 

veces fue general en jefe; se ganó incluso la estima de Alejandro 

cuando le propuso la paz luego del saqueo de Tebas. En el 317 

tomó cicuta después de que los atenienses lo condenaron. 

Fragmento 51 

Aquí Plutarco habla de cuando Alejandro estuvo en Atenas, 

luego de la toma de Tebas, y conoció a Foción. 
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1 Daría ... Se trata de Daría III, rey de Persia. En el 335 a.c. 

Alejandro invadió su territorio, derrotó a sus generales en el 334 y 

lo derrotó a él en el 333. Le quitó Gaza, Tiro, toda el Asia menor, 

Siria y Egipto; Alejandro le propuso la paz, pero Darío, sin hacerle 

caso, luchó de nuevo contra él. Daría fue vencido y huyó a Media, 

donde Beso, sátrapa de Bactriana, lo asesinó en el 331. Alejandro 

lloró a Daría y ordenó que le hicieran magníficos funerales. 

2 Antípatro ... General macedonio que fue primer ministro de 

Filipo; posteriormente estuvo a cargo del gobierno de Grecia y 

Macedonia, mientras Alejandro conquistaba Asia. Fue retirado de 

su puesto por influencia de Olimpia, madre de Alejandro, pero 

volvió a él después de la muerte del conquistador. Sostuvo una 

lucha contra los griegos que reclamaban libertad, sufrió el sitio de 

Lamia y fue derrotado por los atenienses en el año 323. En el año 

322 venció a los griegos, y murió el 319 a.c. 

3 Cares ... Véase la nota 4 al fragmento 46. 
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Fragmento 52 

Esta historia es la continuación del fragmento 2; cf supra., y 

ocurrió en el año 317 aproximadamente. 

1 Olimpia ... Se trata de la madre de Alejandro Magno, 

princesa de Epiro y apasionada seguidora del culto órfico y 

dionisíaco. En el 316 fue ejecutada por Casandro. 

2 Eurídice ... Mujer de Filipo Arrideo; cuando éste obtuvo el 

reconocimiento en Macedonia, puso a Casandro como regente en 

lugar de Polispérconte. Casandro les pidió a los Eácidas de Epiro un 

nuevo ejército, a cuya cabeza se hallaba Olimpia y contra la cual 

luchó Eurídice personalmente en la batalla, ya que Casandro, 

ocupado en el Peloponeso, no pudo llegar al combate. La edad de 

Olimpia y el recuerdo de Filipo y Alejandro obligaron a los 

macedonios a rendirse; Eurídice y su marido cayeron en cautiverio; 

Olimpia le envió a Eurídice una espada, una soga y una copa de 

veneno: ella se ahorcó con su propio cinturón en el año 31 7; cf 

Diod., XIX, 1-7; Justin. XIV, 5, 8-10; Pédech, Trois ... , p . 335. 
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3 Cina ... Fue la madre de Eurídice. 

Fragmento 53 

Éstas son las primeras líneas de la biografía que Plutarco 

hace de Eumenes. 

1 Eumenes Se trata de Eumenes de Cardia, general de 

Alejandro; nació en Cardia, en el Quersoneso el año 361 a.c. 

Cuando Filipo se lo llevó, le confió el cargo de secretario. Más tarde, 

Alejandro le confió la cancillería griega, con quien desempeñó un 

papel tan discreto como importante. A la muerte del conquistador, 

le tocó la Capadocia; en las disputas entre los diádocos fue aliado 

de Perdicas. Según algunos autores, se le deben las Ephemerides 

Alexandri, unas notas diarias de la expedición de Alejandro, que 

fueron muy estimadas en la antigüedad; cf Diod., XVIII, 19, 1-3; 

Nep., Eum., 2, 3-5; Will, El mundo griego ... , p. 282. 

2 Quersoneso ... Por su significado griego ("península"), hubo 

en la época clásica muchos lugares que llevaron este nombre; aquí 
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se trata del Quersoneso tracio, que guardaba la entrada en el 

Helesponto. 

Fragmento 54 

1 Ragadas ... Ciudad de Media, cerca de Ecbatana, al sur de 

las puertas caspias. Naturalmente, la etimología dada en este 

fragmento es falsa. Cf RKA. 

2 Media . . . Extenso territorio de Asia, cuya capital fue 

Ecbatana. Fue un poderoso reino entre el 660 y el 550 a.c. Ciro el 

grande incorporó el reino medo a la corona persa, y los medos, con 

su gran refinamiento, influyeron sobre los persas. 

Fragmento 55 

Este libro de Plinio se titula De los animales terrestres, y este 

capítulo, De los perros; en el se cuentan algunas hazañas de estas 

mascotas. 
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1 Hircano .. . No se tiene ninguna otra noticia sobre este 

animal. 

2 Lisímaco ... Diádoco, fue rey de Tracia y Macedonia; en el 

hallazgo de su tumba encontraron también a su perro, admirable 

por su fidelidad. Este acontecimiento es frecuentemente 

mencionado en la literatura: cf Ael., NA, VI, 25; App., Syr., 64; 

Plin., HN, VIII, 40. 

Fragmento 56 

Agatocles fue un conocido tirano (317-304 a .C.) y rey de 

Siracusa (304-289) ; era un soldado de origen humilde que, tras el 

destierro del tirano Sosístrato, asumió el poder al frente del ejército. 

Sometió las ciudades costeras africanas hasta Cartago; en su 

segunda expedición fue derrotado; su gobierno despótico provocó 

una insurrección de la que fue salvado por los cartagineses; entre 

los años 300 y 295 invadió Italia. Murió en el 289 , según Diodoro 
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(XXI, 16, 5) a los setenta y dos años; según Luciano (Macrob., 10), a 

los noventa y cinco. 

En esta narración de Diodoro se habla sobre las hazañas de 

los romanos en la guerra contra los samnitas. 

1 Tirrenos .. . Son los etruscos, pueblo italiano al que los 

griegos llamaron tirrenos; cf Tito Livio, V, 33, 8. Destacaron sobre 

todo en el arte: su cerámica, escultura y arquitectura fueron 

extraordinarias. 

2 Gálatas .. . Habitantes de Galacia, en Asia menor; eran un 

pueblo guerrero que luchó contra Siria, Pérgamo y Roma. 

3 Samnitas .. . Son un pueblo italiano contra el que Roma 

llevó a cabo tres guerras llamadas "samnitas", para someterlos; la 

primera guerra samnita fue entre el 344 y 343 a.C.; la segunda, 

entre el 325 y 303, y la tercera, entre el 298 y el 290, año en que 

desaparecieron. 

4 Fabio .. . Se trata de Quinto Fabio Máximo Ruliano (e.a. 

295), quien, después de haber sido edil y jefe de la caballería, llegó 
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a cónsul con Decio y peleó cinco veces contra los samnitas; después 

de la batalla que se cita en este pasaje, Fabio entró triunfador a 

Roma. 

5 Codro ... Se trata del legendario rey de Atenas que, según 

las crónicas, sacrificó su vida para salvar a su pueblo de una 

invasión de los dorios; cf nota 8 al fragmento 74. 

6 Diodoro Sículo ... Escritor originario de Sicilia, vivió entre el 

80 y 29 a.C.; escribió una historia universal llamada Biblioteca en 

XL libros, que terminaba con la guerra de las Galias; esta Biblioteca 

comprendía la historia de Egipto, Mesopotamia, India, el norte de 

África, Grecia y Roma. 

7 Dión Casio ... Originario de Bitinia, vivió entre los años 150 

y 235 d.C.; escribió una Historia romana en LXXX libros, desde su 

fundación hasta el 229. Sus modelos -dicen- fueron Tucídides y 

Demóstenes, pues su materia histórica dependió mucho de ellos y 

de sus fuentes. Gracias a él conocemos los últimos años de la 

república romana y la época inicial del imperio. 
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8 Decio ... Se trata de Decio Mus, romano que, en el año 352 

a.C., fue uno de los quinqueuiri mensarum, una comisión para el 

desahogo de la situación precaria de los plebeyos; en el 343 fue 

tribuno de guerra y debió salvar al ejército contra los samnitas. Fue 

cónsul junto con T. Manlio Torcuato, cuando el ejército romano 

estaba encerrado en un desfiladero por los samnitas; él y Torcuato 

convinieron en que aquél cuyas fuerzas cedieran ante el enemigo, 

se sacrificaría a los dioses para salvar a la patria; cedió el ala 

mandada por Decio y él consumó su sacrificio alentando a todo el 

ejército para lograr así la victoria. Cf Liv., X, 29, 17. 

En realidad, Tzetzes confunde al colega de Fabio Máximo 

Ruliano (295) con Decio Mus, el colega de Torcuato (340); cf, 

Jacoby, Kommentar, p. 126. 

9 Torcuato ... Fue , junto con Decio Mus, cónsul en el año 

340 a.c. 
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Fragmento 57 

En este pasaje Ateneo hace una descripción detallada de 

algunos espectáculos como la magia, la pantomima, el teatro 

guiñol, payasos, entre otros. 

1 Jenofonte . . . No se tienen más noticias acerca de este 

personaje. 

2 Ninfodoro ... Originario de Siracusa, siglo 111 a.C.; escribió 

Acerca de las maravillas en Sicília. 

3 Reginos 

hispanorromana. 

Eran los habitantes de Regina, ciudad 

Fragmento 58 

1 Polifemo ... Es un cíclope, gigante y antropófago, hijo de 

Posidón; según La Odisea, Polifemo capturó a Odiseo y a doce de 

sus compañeros, éste le quemó su único ojo mientras dormía y así 

lograron escapar de él. Según una versión posthomérica, Polif emo 

se enamoraba de la nereida Galatea (cf Teócrito y Ovidio). También 
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existe una tradición según la cual Galatea se enamora del cíclope y 

le da hijos. 

2 Etna ... Volcán en Sicilia, cuyas erupciones son conocidas 

desde hace mucho tiempo, y donde, según la mitología, Vulcano y 

los cíclopes forjaban los rayos de Júpiter. 

3 Galatea ... Era una de las nereidas, amada por Polifemo; 

ella no le correspondía, pues estaba enamorada de Acis, el hijo de 

Pan. Un día, Polifemo los vio juntos y, cuando Acis intentaba huir, 

le arrojó una enorme roca y lo aplastó. Galatea lo convirtió en el río 

Acis, cerca del Etna. A veces se atribuye a los amores de Polifemo y 

Galatea el nacimiento de tres hijos: Gálata, Celto e Ilirio, epónimos 

de los gálatas, celtas e ilirios. 

4 Filoxeno Citerio .. . Véase la nota 4 al fragmento 36. 
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Fragmento 59 

1 Agrigento ... Es una ciudad siciliana que en griego se llama 

A)kra/ gantej por un río del mismo nombre. Sus ruinas todavía 

atestiguan su grandeza. Cf DUHG. 

2 Siracusa . . . Es un puerto que llegó a ser la ciudad más 

importante de Sicilia en el siglo IV a.C.; fue la patria de Arquímedes, 

Teócrito y Mosco. 

3 Gela . . . Ciudad de Sicilia de donde es originario Gelón, 

tirano de Siracusa. 

4 Himera .. . Ciudad siciliana que tenía un río homónimo. 

5 Selinunte . . . Rica ciudad de Sicilia, conocida también por 

sus Thermae selinuntium. 

6 Fenicunta ... Ciudad de Sicilia; según Estéfano de Bizancio 

y Plinio (HN, IV, 69), se llamaba los. 

7 Érice . . . Ciudad siciliana donde se encontraba el monte 

Erix. 
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8 Cámico ... Antigua ciudad de Sicilia; estaba junto a un río 

del mismo nombre. 

9 Halicata ... Ciudad siciliana. 

1 O Termón . . . Ciudad en Sicilia, cerca de la desembocadura 

del río Tennini; también es conocida por sus aguas termales. 

11 Camarina ... Ciudad siciliana por donde pasaba un río. 

12 Acragas ... Fue el hijo de Zeus y Astérope, epónimo de 

Agrigento. Según Duris, debe su nombre a un río que pasa por ahí, 

y también es el nombre del dios del mismo río, al cual honraban los 

acragantinos. 

13 Astérope ... Es el nombre de una océanida. 

14 Polibio .. . Véase la 2 nota al fragmento 1 O. 

Fragmento 60 

En este pasaje Ateneo habla sobre el lujo excesivo en la 

vestimenta de los samios. 
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1 Asio ... Poeta srumo, posiblemente del siglo VII a.C.; 

escribió épodos, una historia en elegías y un poema genealógico a la 

manera de Hesíodo en hexámetros, parcialmente transmitido en 

este fragmento. 

Fragmento 61 

1 Gorgira . . . Es un lugar de culto a Dionisos en la Samas 

jónica; según Suidas, es un hoyo en la tierra 

2 Gorgireo ... Nombre que se le daba a Dionisos en Samos. 

Fragmento 62 

1 Eratóstenes . .. Fue un astrónomo, geógrafo, filósofo , 

gramático y poeta oriundo de Cirene; vivió cerca del 276 a .c., fue 

bibliotecario en Alejandría en tiempos de Ptolomeo. Construyó el 

primer observatorio y dejó una carta general que durante mucho 

tiempo fue la base de la geografía. De sus muchos escritos sólo 

quedan escasos fragmentos de: Sobre Platón, Acerca de la medida de 
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la tierra, Sobre la geografia, Constelaciones del zodíaco, Del estudio 

de los astros, Cronografias, Olímpicas, Acerca del principio de la 

comedia, Gramáticos, Historias diversas, Acerca del bien y del mal, 

Acerca de la riqueza y de la pobreza, Acerca de la innocuidad, 

etcétera. 

2 Pitágoras de Samas . . . Se trata del famoso filósofo griego; 

este pasaje, transmitido en Diógenes Laercio VIII, 4 7, ha servido 

para la datación de la vida de Pitágoras. 

3 Arístides ... No se tienen noticias exactas acerca de este 

personaje. 

4 Dí.filo ... Escritor de la comedia nueva originario de Sínope; 

fue colocado después de Menandro, en orden de importancia. 

Escribió más de cien obras, de las cuales sólo quedan fragmentos 

citados por Ateneo; Peras es el título de una de sus obras. 

5 Filemón . .. Escritor de la comedia nueva, colocado junto a 

Dífilo; compuso más de ochenta obras. Nació en Cilicia hacia el año 

320 a.c. 
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Fragmento 63 

Este acontecimiento histórico ocurrió en el año 530 a . C. 

1 Polícrates ... En el año 532 a.c. era tirano de Samos, y era 

tan afortunado que el rey de Egipto le recomendó que le sacrificara 

algo querido a la diosa Fortuna, antes de que ésta cambiara. Él 

arrojó al mar un anillo de elevado valor, y a los pocos días su 

cocinero lo encontró en el interior de un pescado. Pronto le llegó la 

desgracia: Orantes, sátrapa de Cambises, que quería apoderarse de 

Sarnas, invitó a Polícrates a su patria y ahí lo crucificó el año 524. 

Cf , Hdt., III , 44-56; Pédech, Trois ... , pp. 280 y ss. Polícrates fue 

otro de los personajes "modelo" de Duris. 

Fragmento 64 

1 Paniasis .. . Poeta griego del siglo V a .c., originario de 

Halicarnaso, era tío de Heródoto y autor de una epopeya sobre los 
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doce trabajos de Heracles; según Duris, era hijo de Poliarco y no de 

Diocles; cf Suidas; Pédech, Trois ... , p. 276. 

2 Heródoto ... turio ... Se trata de Heródoto, el historiador. 

Éste nació en Halicarnaso; pero pasó algunos años en Samos, y 

vivió en Turos, una colonia ateniense, donde se encontró su tumba 

con un epitafio que decía "turio", por lo que se le consideró de esa 

región hasta el s . 111, cuando Halicarnaso lo reclamó y le erigió una 

estatua. 

Fragmento 65 

Aquí Harpocratión hace una pequeña biografia de Aspasia. 

1 Aspasia . .. Mujer milesia célebre por su belleza y su 

inteligencia, fue la segunda esposa de Pericles, sobre quien ella tuvo 

gran influencia. Se supone que suscitó las guerras de Samos, 

Megara y del Peloponeso, cf Plu., Per., 24, l; 25, l; 30, 4; Ar., Ach., 

524 ss. Naturalmente, esto es sólo un rumor. Cf RKA. 
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2 Acamienses ... Se trata de la obra más antigua, de entre 

las conservadas, de Aristófanes; fue representada en el 425 a.c. y 

ganó el primer premio: era una comedia pacifista, en plena guerra 

del Peloponeso. Ahí se cuenta que unos jóvenes atenienses fueron a 

Megara y se robaron a la cortesana Simeta; en revancha, los 

megarenses se apoderaron de dos hetairas, amigas de Aspasia, y 

que por la influencia de ésta se inició la guerra. 

Fragmento 66 

1 Los babilonios ... Se trata de otra comedia de Aristófanes, 

fue representada en el año 426 y de la cual no queda nada. 

2 Calístrato ... Era un samio, presunto inventor del alfabeto 

jonio de 24 letras. 

3 Andro ... Originario de Trípode, compositor de una obra 

donde explica los nombres de algunos lugares de Heraclea en el 

Ponto. 
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4 Arquino ... Hombre de estado ateniense; organizó la 

rebelión que dio fin al gobierno de los treinta tiranos y restableció el 

gobierno democrático. Indujo al arconte Euclides a introducir el 

alfabeto jonio en todos los documentos públicos. 

5 Euclides . . . Sólo se tiene el dato de que fue arconte 

ateniense en el año 403/402 a.c. 

6 Teopompo ... Véase la nota 2 al fragmento 9. 

7 Lisímaco ... (360-281 a.C.) Fue compañero y sucesor de 

Alejandro: formó parte de sus guardaespaldas. A la muerte del 

emperador, recibió Tracia y se dedicó a escribir sus memorias. 

8 Polícrates ... Véase la nota 1 al fragmento 63. 

9 Samaina . . . Era una nave cuya proa tenía la forma de un 

hocico de cerdo, ancha y con un gran vientre, de modo que 

resultaba muy apropiada para transportar carga. 
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Fragmento 67 

Plutarco habla de cuando Atenas se alió con Mileto en la 

guerra contra Samas. Según algunos , Pericles hizo esto por 

complacer a Aspasia. Pericles sitió a los samios para obligarlos a 

rendirse, lo cual sucedió hasta el noveno mes. Cf Thuc., 1, 115-

117; Diod., XII, 27-28. 

1 Pericles ... Nació en el año 499 a.C., era originario de 

Corinto y entre los gnegos se decía que la diosa Persuasión se 

encontraba en sus labios. En Atenas comenzó una seria oposición 

contra la oligarquía y quedó dueño del poder durante treinta años; 

fue la época de oro en Grecia. Implantó grandes reformas en la 

constitución ateniense : transfirió a los tribunales populares los 

poderes de arcontes y magistrados, hizo el arcontado accesible a los 

ciudadanos humildes , estableció colonias atenienses en el 

extranjero, logró la democracia; estuvo al mando en la guerra del 

Peloponeso y en el 411 declaró la guerra a Samas. Se le debe el 

engrandecimiento de Atenas en todos los sentidos. 
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2 Tucídides ... Historiador ateniense que vivió entre los años 

455 y 395 a .c. En el 431 inició su Historia de la guerra del 

Peloponeso; en el 424 fue elegido estratega y, cuando estaba a cargo 

de la escuadra ateniense, la ciudad fue tomada y él desterrado por 

veinte años. Durante este tiempo viajó para documentar su Historia, 

la cual dejó sin terminar, en VIII libros. Como historiador -se dice

es sumamente confiable, pues refiere sólo lo que él vio o investigó; 

valora ampliamente los informes de testigos oculares, consulta 

archivos, depura escritos poéticos y -dicen- relata imparcialmente; 

incluye discursos que le dan importancia retórica (cf Cic., Brut., 

26); su estilo es densísimo (cf Cic., Orat., 11, 56) y oscuro (ídem, 

9,30). Su obra fue continuada por Jenofonte y Teopompo. Cf DMC. 

3 Éforo ... Véase la nota 1 al fragmento 9 . 
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Fragmento 68 

1 Hermes . . . Véase la nota 1 al fragmento 30. 

2 Andócides ... Nació hacia el año 468 a.c., era descendiente 

de Odiseo; estuvo implicado en la mutilación de estatuas de Hermes 

y fue encarcelado en el año 415, más tarde fue desterrado de 

Atenas; logró regresar después de la caída de los treinta tiranos. 

Entre escritos se encuentran Contra Alcibíades, Contra Andrónico, 

Acerca del propio retomo, Sobre los misterios y Sobre la paz con los 

lacedemonios, que fueron poco apreciados en la antigüedad. Cf 

RKA y Plu., Alk., 21. 

3 Esquines ... Orador ateniense que nació en el 387 a.c. Se 

dejó corromper por Filipo , y Demóstenes y Timarco lo acusaron; en 

venganza él acusó a Ctesifonte de que había propuesto que se le 

diera una corona de oro a Demóstenes, y éste defendió a su amigo: 

entonces (338) surgió la célebre lucha entre estos oradores. 

Esquines fue vencido y se vio obligado a expatriarse; se retiró a 
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Rodas, donde fundó su escuela de retórica. Entre sus discursos se 

encuentran Contra Ctesifonte, De la embajada y Contra Timarco. 

4 Timarco ... Cuando acusó a Esquines de traición, provocó 

que éste escribiera el Contra Timarco en el año 346, en donde lo 

acusó de inmoralidad y con el que éste consiguió que Timarco 

perdiera los derechos civiles. 

5 Egeida ... Es una familia de Atenas, descendiente de Egeo, 

mitológico rey ateniense. Cf TGL. 

Fragmento 69 

Esta historia, que nos transmite Plutarco, ocurrió cuando 

Alcibíades se encontraba expatriado en Esparta; cf notas al 

fragmento 3 y Plu., Alk., 23 donde Alcibíades dijo que había hecho 

esto "para que descendientes suyos remaran entre los 

lacedemonios". 

1 Agis .. . Se trata de Agis 1, rey espartano, hermano de 

Agesilao; subió al trono en el 426 a .C.; en el 413 marcha con éxito 
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contra el ática: conquista Decelea, a la orilla de Atenas, y asedia a 

la propia Atenas en el 405; tomó parte de la guerra de la Élide y 

murió en el 401 . 

2 Timea ... Era una espartana, mujer de Agis; cuando el rey 

estaba en la guerra, llegó Alcibíades a Esparta: Timea tuvo a su hijo 

en el invierno del 413 a.c. 

3 Leotiquides ... Se trata del hijo de Timea y Alcibíades, por 

eso él no ocupó el trono espartano, sino su tío Agesilao. Esta 

historia se encuentra en Plu., Ages., 3; Lys., 22, y Ale., 23, pero no 

tiene fundamentos sólidos. 

Fragmento 70 

Veánse las notas al fragmento 3 . 

1 Crisógono .. . Flautista ateniense y vencedor en los juegos 

píticos; hizo el acompañamiento con la flauta en el regreso de 

Alcibíades; compuso una Política que le fue atribuida falsamente a 

Epicarmo. 
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2 Píticos ... Se trata de los juegos Píticos, una de las cuatro 

grandes fiestas panhelénicas que , en categoría, seguía a los juegos 

olímpicos. Se realizaban en honor a Apolo, cada cuatro años, entre 

agosto y septiembre. El máximo premio era una corona de laurel; 

originalmente se trataba de un concurso musical de cítara, canto y 

flauta; más tarde se incorporaron los oradores, los poetas y las 

exhibiciones gimnásticas. 

3 Calípides ... Conocido actor ateniense del tiempo de 

Alcibíades; según Jenofonte (Smp., 3, 11), podía llevar al público 

hasta las lágrimas. Cuando Alcibíades regresó (408 a . C.), él dirigía 

el acompañamiento con ropas de actor, junto con el actor Nicóstrato 

y algunos músicos virtuosos. 

4 Éforo ... Véase la nota 1 al fragmento 9 . 

Fragmento 71 

Aquí Plutarco habla sobre las ofrendas con los despojos de 

guerra luego de la toma de Atenas por Lisandro. 
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l. Lisandro ... Véase la nota 1 al fragmento 26. 

2. Hera ... Esta diosa era la protectora de Samos, por lo cual 

cambiar el nombre de sus fiestas por el de lisandreas debió ser un 

máximo honor para Lisandro. 

Fragmento 72 

En este pasaje Ateneo habla sobre los simposios, los 

banquetes y el vino. 

l. Sofrón ... Aunque el nombre de este dramaturgo no está 

en los fragmentos de Duris, sí está en la cita de Ateneo. Se trata de 

un escritor de mimos en dialecto dorio, siracusano (e .a. 4 70-400) ; 

de SU obra, cXVbpEtOl y yuvatKElOl, quedan unos 170 fragmentos; fue 

admirado por Platón, Herodas y Teócrito. Cf Ath., II, 504b; Pl., 

Resp., 5, 451c. 
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Fragmento 74 

1 Tales ... Se trata de Tales de Mileto, filósofo y astrónomo 

que en realidad era originario de Fenicia; vivió entre los años 624 y 

545 a.c. Predijo el eclipse de sol del año 508 y midió las pirámides 

mediante la longitud de la sombra que ellas proyectaban. Fue el 

fundador de la filosofia cosmogónica, sobre el origen de las cosas; 

para él, el agua era el elemento esencial del cosmos. En el 587 se 

estableció en Mileto, donde fundó su escuela. Fue uno de los siete 

sabios; se le atribuye la máxima "conócete a ti mismo" . 

2 Heródoto ... Véase la nota 3 al fragmento 11. 

3 Examío y Cleobulína ... No se tienen más noticias sobre 

estos personajes. 

4 Telídas .. . Son los descendientes de Teleo . 

5 Cadmo ... Es un héroe del ciclo tebano, descendiente de 

Agenor, fundador y rey de Tebas; era hermano de Europa. Se dice 

que cuando Europa fue raptada por Zeus, él la fue a buscar, y que 
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a su paso iba fundando ciudades como Tera, Rodas, Samotracia y 

Creta; más tarde fue rey de Iliria. 

6 Agenor ... Según la mitología, era descendiente de Zeus; se 

estableció en Siria, reinó en Tiro y en Sidón. Fue padre de Europa, 

Cadmo, Fénix y Cilix. 

7 Mileto ... Ciudad en Asia menor, la más célebre de las 

colonias jónicas; tomó el pnmer rango en la confederación jónica 

por su industria, comercio, política, riquezas y lujos. Tenía cerca de 

trescientas colonias. 

8 Neleo . .. Fundador de Mileto (siglo VI a .C.) y de la realeza 

en Asia menor, lo que trajo como consecuencia el importante papel 

de Mileto en el mundo jónico. Era hijo de Codro, rey de Atenas, 

aunque luego se dijo que era hijo de Posidón y, como tal, los 

atenienses le reclamaron protección; cuando murió Codro, Neleo 

disputó el trono con su hermano Medonte, éste ganó, y Neleo se 

desterró a Mileto con algunos seguidores. 
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9 Fenicia . . . Era una región s1na, donde vivían los 

navegantes más célebres de la antigüedad; cubrió las costas e islas 

del Mediterráneo con sus colonias. A los fenicios se les atribuye la 

invención del alfabeto. 

Fragmento 75 

1 Pítaco .. . Uno de los siete sabios, hombre de estado y 

dictador en Lesbos en el siglo VI a.C.; era contemporáneo de Alceo, 

con cuyos hermanos se unió para arrojar al tirano de su patria. En 

reconocimiento, sus conciudadanos le confirieron el poder 

soberano, y gobernó durante diez años. Durante su gestión 

castigaba con pena doble los delitos cometidos en estado de 

ebriedad. Tenía X libros de elegías y poesía política, de los que no se 

ha conservado nada. Cf Call., Ep., l. 

2 Hirradio ... Era tracio, según Duris; de Mitilene, según los 

escolios a Dionisia Tracio; dicen que era un plebeyo y fue acusado 

de borrachín por Alceo; cf 48, 1 lD; 87, ID; 45D; 43D; 41, 4D. 
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3 Mitilene ... Isla en el mar Egeo; en la época clásica se llamó 

Lesbos y tuvo una gran importancia comercial. Se encontraba en el 

camino a Troya; por ello, fue colonizada muy pronto. 

4 Tracia . . . Región al este de Macedonia, habitada por 

distintos pueblos bárbaros en el interior, y en el litoral, por los 

griegos; estuvo dominada por los persas desde el siglo V a.c. 

Fragmento 76 

1 Bías . . . Filósofo griego que era contado entre los siete 

sabios; vivió alrededor del año 570 a.c. Era un estudioso de las 

leyes de su patria, y puso sus conocimientos al servicio de sus 

amigos, defendiéndolos en los tribunales. Cuando Ciro tomó Priene, 

todos los ciudadanos se llevaron lo más preciado que tenían, 

excepto él, y cuando le preguntaron la causa, respondió: "todo lo 

llevo conmigo" . 

2 Teutamo No se tienen más noticias sobre este 

personaje. 
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3 Priene ... Véase la nota 3 al fragmento 25. 

Fragmento 77 

1 Cléobulo ... Era uno de los siete sabios, sucedió a su padre 

en el gobierno de Rodas y murió a los setenta años, en el 560 a .C. 

Algunos de sus preceptos eran "ser mesurado en todo", "hacer el 

bien a los amigos para que lo sean más, y a los enemigos para 

hacerlos amigos". 

2 Evágoras ... De él sólo se sabe que era rey de Rodas. 

3 Lindos .. . Era una ciudad en la isla de Rodas. 

Fragmento 79 

Este pasaje pertenecía originalmente a la obra de Duris Acerca 

de las leyes 

1 Ieio .. . Es un sobrenombre de Apolo, para el que se han 

dado diferentes significados. Según algunos, depende del verbo 
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l'r¡µt, enviar; según otros de iáoµat, cuidar; para otros de Étµt, ir, y 

para algunos otros, de la interjección \T¡. 

Fragmento 80 

1 Citerón ... Es la frontera entre Ática y Beocia. 

2 Anfión . . . Hijo de Antiope y de Zeus; era amante de las 

artes, el canto y la cítara; fue fundador, con su gemelo Zeto, de 

Tebas. 

Fragmento 81 

Este pasaje también formaba parte de Acerca de las leyes. 

1 Asia ... No se sabe nada de este personaje . 

2 Asia .. . Era una nereida, madre de Prometeo, hija de 

Océano y Tetis; de ella tomó su nombre el continente; de su unión 

con Japeto nacieron Atlante, Prometeo, Epimeteo y Menecio. 

3 Tirreno el lidio . . . Fue inventor del arpa y de la trompeta; 

originario de Lidia, en Asia menor, se estableció en Italia, donde dio 
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origen al pueblo etrusco (tirrenos); era hermano de Lido, el epónimo 

de los lidios. 

4 Terpandro . . . Poeta y músico griego que vivió durante la 

primera mitad del siglo VII a.C.; era originario de Lesbos y la figura 

principal de la primera escuela espartana. Modificó la cítara, 

dándole siete cuerdas en vez de cuatro; se le debe la organización 

definitiva de las reglas citaródicas. Cf RKA. 

Fragmento 83 

1 Longino . .. Filósofo neoplatónico que vivió alrededor de los 

años 213 y 273 d.C. Fue discípulo de Orígenes y estuvo en contra 

de Plotino, quien nunca lo reconoció como filósofo; en cambio, 

Porfirio lo estimó como el mejor crítico de su tiempo. Escribió de 

retórica, estética y filosofía; de sus escritos quedan fragmentos que 

lo citan como el crítico más notable de la época. 

2 Héraclides el póntico ... Véase la nota 7 al fragmento 10. 
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3 Corilo ... Poeta épico originario de Samas, vivió en el siglo 

V a.C .. Estuvo en Pelas, en la corte de Arquelao, quién lo nombró el 

primer épico de su tiempo, ya que su obra Samiaca estaba llena de 

hazañas nacionales. Su obra, de la que no ha llegado ningún 

fragmento, fue usada por Éforo. Calímaco lo colocó a la altura de 

Antímaco. 

4 Antímaco ... Poeta griego nacido en Colofón a fines del siglo 

V a.C.; cultivó la elegía y la épica. Los filólogos alejandrinos lo 

colocaron entre los épicos de segunda categoría, y Quintiliano le 

señala muchos errores. De su obra sólo se conservan 60 versos y 

un epigrama a Afrodita armada. 

5 Colofón ... Ciudad en Lidia; fue la primera colonia jonia en 

Asia menor , y tenía gran importancia comercial. En el año 299 a.c. 

fue destruida, y en el 133 pasó a poder de los romanos. 

6 Calímaco ... Oriundo de Cirene, fue uno de los personajes 

más cultos de la época alejandrina; abrió una escuela en Eleusis, se 

incorporó muy pronto al museo y a la biblioteca, de la que fue 
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director durante veinte años, hasta su muerte (204 a.C.). Fue 

maestro de Aristófanes de Bizancio, Apolonio de Rodas y 

Eratóstenes, entre otros. Escribió fichas biobibliográficas sobre los 

autores anteriores a él, cuyas obras figuraban en la biblioteca de 

Alejandría, la primera bibliografía universal. Toda su vida fue poeta, 

y fue muy atacado por la brevedad de sus obras y por la concisión 

de su estilo; sin embargo, sus Causas reúnen multitud de elegías en 

las cuales es maestro consumado y reconocido desde siempre. 

Escribió muchos epilios, como Hécate; numerosos himnos, de los 

cuales se conservan seis, y gran cantidad de epigramas. Su Ibis es 

modelo del de Ovidio; su Cabellera de Berenice, de la de Catulo. La 

Suda le atribuye 800 obras, de las que se ha perdido la mayoría; sin 

embargo, de todos los géneros que cultivó, quedan algunas 

muestras, suficientes para cimentar su fama. 
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Fragmento 84 

1 Aletes ... Era un dirigente dorio que, después de la guerra 

de Troya, se hizo rey de Corinto. En lucha con Atenas, un oráculo le 

pronosticó que, si daba muerte al rey de Atenas, los corintios serían 

vencidos; el rey ateniense Codro, conocedor del oráculo, se sacrificó 

por su patria y buscó la muerte en una pelea. Aletes volvió 

derrotado a Corinto, donde sus sucesores reinaron hasta el siglo 

VIII a.C. 

2 Corinto . . . Era la capital de Acaya, a la mitad de 

Peloponeso; Jasón y Medea figuraron entre sus reyes. Fue aliada de 

Tebas, Argos y Atenas; saqueada e incendiada por los romanos, fue 

reedificada por César y repoblada por Augusto. 

Fragmento 85 

1 Asclepiades Discípulo de Isócrates; escribió 

'tpayq:ióoúµEva, en por lo menos XI libros: una obra especializada en 
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los mitos que había en las tragedias; no se trataba de un libro de 

citas, sino de un trabajo filológico realizado con toda seriedad. 

2 Tesalias . .. La superstición popular les atribuía a las 

hechiceras de Tesalia, tierra llena de magia e importante lugar de 

culto a Hécate, el poder de hacer bajar a la tierra la luna y los 

astros, es decir, de provocar eclipses. Cf Def Orac., 13; PI., Grg., 

513ª; Ar., Nu., 749, y Hor., Ep., V, 46. 

Fragmento 86 

1 Zetes y Calais ... Seres alados, hijos de Bóreas; eran genios 

de los vientos: Zetes es el que soplaba fuerte, y Calais el que 

soplaba suavemente; su principal característica era la rapidez. Ellos 

acompañaron a los argonautas en su travesía, y ahí persiguieron a 

las arpías. 

2 Tracia . . . Región del sudeste de la península balcánica al 

este de Macedonia; entre sus ciudades importantes se encuentran 

Abdera, Sestos, y Bizancio. 
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3 Apolonio ... Se trata de Apolonio de Rodas, oriundo de 

Alejandría o de Naucratis hacia el año 295 a.C. Fue discípulo de 

Calímaco. Apolonio quería restaurar la poesía heroica, por lo que 

bien joven publicó su Argonaútica en IV libros. A causa de su 

divergencia con Calímaco tuvo que abandonar Alejandría y se 

estableció en Rodas, que fue su segunda patria. Ahí corrigió su 

poema, que fue muy estimado en la antigüedad, y lo volvió a 

publicar. Apolonio, más que poeta, fue un gran erudito que fue 

sucesor de Zenódoto en el cargo de bibliotecario de Alejandría, bajo 

cuya dirección se ocupó de la crítica textual de Homero; también 

escribió sobre Zenódoto, Arquíloco, Hesíodo, Sófocles y otros. Cf 

DMC. 

4 Herodoro . . . Geógrafo e historiador gnego oriundo de 

Heraclea en el Ponto y anterior a Heródoto de Halicarnaso. Vivió en 

el siglo V a.c. Escribió dos obras en dialecto jonio, de las cuales 

sólo quedan fragmentos ; en una se ocupa de las hazañas de 
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Heracles y de su culto, en otra relata la expedición de los 

argonautas. 

5 Daúlide . . . Ciudad en la Fócida, al sureste de Delfos; cf n. 

2, 520. 

6 Hiperbóreos ... Pueblos que habitaban al norte de los 

escitas; su nombre procede de su situación geográfica: más allá de 

los lugares de donde viene el viento Boreas o del norte. Eran 

adoradores de Apolo, y se creía que eran predilectos de los dioses, 

que estaban exentos de todo mal y vivían bajo el más bello de los 

cielos. 

7 Fanódico . . . Compositor de una historia local delia 

(Deliacas), de la cual sólo se conservan fragmentos; fue tesorero de 

Delos en el año 180 d.C. 

Fragmento 88 

Este pasaje, como los siguientes (88-92 ff.), está tomado de 

Problemas homéricos. 
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1 Esciro ... Isla al norte de Eubea; fue conquistada por 

Atenas en el 469 a.c. Es conocida porque en ella fue escondido 

Aquiles, vestido de mujer, entre las hijas del rey Licomedes, y 

también porque ahí murió Teseo. 

2 Neoptólemo . . . La versión más usual del mito dice que 

Neoptólemo fue hijo de Aquiles y de Didamia, hija del rey 

Licomedes; en realidad, se llamaba Pirro, pero se le llamó 

Neoptólemo por haber ido muy joven a la guerra de Troya. Donde, 

tras la muerte de su padre, no quería pelear; sin embargo, Odiseo lo 

convenció con la promesa de entregarle las armas de Aquiles y la 

mano de Hermione, la hija de Menelao. 

Fragmento 90 

1 Lisanias . . . Tal vez se trate del gramático griego del siglo 

111 a.c., que fue maestro de Eratóstenes; parte de su obra, Acerca de 

los yambógrafos, es transmitida por Ateneo (7, 304b; 14, 620c). 
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Fragmento 91 

1 Sardónicamente Sardinia es una isla del mar 

Mediterráneo, la actual Cerdeña; es un territorio montañoso de 

pastores, de quienes se dice que son hombres sobrios, sufridos y 

valientes, que siempre han ofrecido gran resistencia a los 

colonizadores; posiblemente de ahí venga este adverbio. 

Fragmento 92 

1 Helánico ... Véase la nota 2 al fragmento 11. 

2 Teseo .. . Fue el décimo rey de Atenas, cuyo modelo a 

seguir era Heracles. Reformó el gobierno ateniense y reunió en una 

ciudad a todos los habitantes, hasta entonces dispersos, y conservó 

para sí el mando del ejército y la defensa de las leyes; consiguió un 

régimen de libertad que atrajo a muchos extranjeros. Instituyó un 

gran número de fiestas religiosas y permitió la libertad de culto. 

También formó parte de los argonautas . 
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3 Ifigenia ... Según la tradición, era hija de Agamenón y 

Clitemnestra; su padre la quiso sacrificar a Artemisa para obtener 

la protección de los dioses, que mantenían cautiva la flota griega 

con vientos adversos, pero la diosa la sustituyó por una ternera y se 

.. 
la llevó a Táuride, donde la hizo su sacerdotisa. Ifigenia, más tarde, 

se fugó de allí con su hermano Orestes. Según la versión de este 

fragmento, mencionada también por Apolodoro (Bibl. , III, 10, 7, 4) y 

por Plutarco (Thes., 31), Ifigenia era hija de Helena, quien se la 

confió a Clitemnestra para que la cuidara; ésta la hizo pasar como 

hija legítima de Agamenón; cf Paus., II, 22 , 6-7. 

Fragmento 93 

1 Heraclea .. . En la antigüedad abundaron las ciudades que 

tenían el nombre de Heracles; en este fragmento, tal vez, se trata de 

una que se encontraba en el Peloponeso, donde había una región 

que fue conquistada por los heráclidas . En realidad esta ciudad 

tuvo escasa importancia. 
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2 Alfeo ... Río del Peloponeso, en Arcadia; es la frontera 

entre Mesenia y la Élida; a su derecha se encuentran las ruinas de 

O limpia. 

3 Elato y Ferandro . . . Fueron vencedores en las segundas 

olimpiadas: vencieron, los dos juntos, a Heracles en boxeo o en 

lucha; según Duris, de ahí viene el refrán. 

Fragmento 94 

1 Macaría . . . Era la hija de Heracles y Deyanira; se inmoló 

después de que el oráculo declaró que la victoria sobre Euristeo 

sólo sería posible si se sacrificaba una víctima humana; ella se 

ofreció voluntariamente; cf RKA. Algunas fuentes son Pausanias, 1, 

32, 6; Estrabón, 8, 6, 19 p . 377; Zenobio, 2, 61. 

2 Euristeo ... Rey de Micenas y nieto de Perseo; le impuso a 

Heracles los doce trabajos, y cuando éste los realizó, Euristeo 

ofreció un sacrificio y lo invitó; pero como los hijos de Euristeo le 

dieron un pedazo de carne menor que a los demás, Heracles se 
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ofendió y mató a tres de ellos. Desde entonces fue perseguido 

siempre por Euristeo. 

Fragmento 95 

1 Eleusis ... Famosa ciudad del Ática, muy renombrada por 

los cultos de Deméter y Persefone, y, sobre todo, por los misterios 

de ambas diosas , los más célebres mientras existió el paganismo. 

De estos misterios, sólo se sabe que se celebraban en agosto, y que 

había una gran procesión de Atenas a Eleusis el primer día; se 

supone que allí se sembró por primera vez una semilla de cebada 

que les regaló la propia Deméter. Los templos eleusinos eran de 

gran magnificencia, y la ciudad, que tenía edificios bellísimos, fue 

destruida en el 396 a.C. por los bárbaros. La ciudad conservó su 

autonomía por muchos siglos, pero después se unió 

voluntariamente a Atenas con fa condición de conservar los 

misterios eleusinos, que eran fuente de muchos ingresos. 
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