
Vanaciones oviclianas.

es enel milo de las edades en las Melemoifosis

Jorge Mainero

Universidad ac Buenos nires

Argentina



Variaciones ovidianas: el mito de las edades en las Metamorfosis
Resumen

Ei viejo mito de ias Edades de ia humanidad recorre todo ei sistema de !a iiteratura
romana. Catulo io recuerda en primer t6rmino y Virgiiio lo recrea desde ei g6nero pastoril,
eievando su inspiracibn. en ia cuarta 6gioga, hacia ciertos "temas mayores". Ovidio, en las
Metamorfosis {1.89-150}, revisila el mito modificando ei sentido que tenia en sus
predecesores. Aqui el acento no est^ puesto en la consagracidn al servicio del Estado, sino
m^s bien en ia nostalgia de una era en que prevaiecia un orden exento de sumisi6n. Un
andiisis comparativo de su texto con el de los otros poetas del perfodo cISsico permite
demostrar que ios motivos comunes estan al servicio de significados harto diferentes. Es
que Ovidio, ai reescribir ios mitos, tambien ios transvalora, desarroilando ia idea de la
metamorfosis dei tiempo desde una perspectiva que priviiegia ia afioranza de ia iibertad.

Paiabras ciave: mito j pensamiento | Edad de Oro j literatura latina [ reescritura ovidiana

OvidJan variations; the myth of ages in Metamorphosis
Abstract

The oid myth of the Ages of humanity travels around aii the system of Roman iiterature.
Catulius first remembers it and Virgil recreates it from the pastoral, eievating his inspiration,
in the fourth eciogue, towards some "major themes". Ovid, in the Metamorphoses. (1.89-
150), revisits the myth changing the sense it had in his precursors. Here there is no
underlining of the consecration to the State service, but the longing of an era whose order
was basicaily free of submission. A comparative anaiysis of the Ovidian text with those of
other ciassicai poets aiiows us to prove that common motifs are to iilustrate very different
meanings. For Ovid, rewriting myths, does transform them, developing the idea of the
metamorphosis of time from the perspective that privileges the yearning from freedom.

Keywords: myth | thought | Goiden Age | Latin literature | Ovidian rewriting
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1. La circulaci6n del mlto

Las ultimas decadas vieron florecer numerosos estudios tendientes a

poner de manifiesto como los romanos se inventaron a si mismos al

transformar los mitos griegos, orientales o indoeuropeos.^ En este contexto

critico, el mito pasa a concebirse como una figura de pensamiento que

pemiite reinterpretar las tensiones y conflictos, las ideas y vafores vigentes

en el interior de determlnada cultura. Habiendose constituido como

disciplina erudita en epoca helenistica, la mitologia es recursada

constantemente en la practica literaria de la Roma del primer siglo, sin que

Ios autores se preocupen por dlstinguir entre los mitos indigenas y los

relatos importados. Y de hecho, tales variaciones miticas, que con suma

frecuencia inctuyen una recreacion consciente de las versiones previas de

una historia, configuran un modo de apropiacion particular.

El viejo mito de las Edades de la humanidad, equiparadas a una serie

de razas metalicas, describe un arco amplisimo desde su probable origen

indoiranio, para ingresar en el pals griego hacia el s. VIII a.C. con la obra

de Hesiodo {Los trabajos y ios dias, v. 106ss.)- ^1 describe un sistema de

periodizacion serial, con cinco razas o ciases de hombres sucesivas,

cuatro de las cuaies son caracterizadas por medio de metales (oro, plata,

bronce, hierro) en orden decreciente de valor, pero antes de la ferrea se

presenta una raza de heroes, la unica superior a su antecesora. Un texto

cl^sico en e! campo de los estudios hesi6dicos, escrito hace ya algun
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tiempo por uno de los escolarcas de la escuela estructuralista de Paris,

Jean-Pierre Vernant, aporto una interpretacion del mito de las razas

metalicas a traves de un doble ritmo Hybris-Dike, actuando en tres niveles,

reateza, guerra y labranza, respectivamente: 1) Oro-Ptata; 2) Bronce-

H6roes; 3) Hierro (bipartida por el predominio altemativo de la justicia

o de la injusticia). Asi, el cultivador justo seria el modelo que Hesiodo

predica a su hermano Perses. La insercion de la edad heroica equilibra la

estructura. en la vision de Vernant.^ Se trata de un analisis dumeziliano del

mito, que asi manifiesta la estructura ideolbgica de las tres funciones

jerarquizadas.

Cabe recordar que la comparacion entre los testimonios teologicos

remanentes en las diferentes lenguas de la familia indoeuropea habia

permitido a Georges Dum6zil, hacia 1938, descubrir un significado

tnfuncional en las divinidades de la triada arcaica latina [Jupiter, Mars,

Quirinus). que venia a coincidir con el de la division ternaria de la sociedad

en la India brahmanica (Dumezil 1993: 9-15 y 153-159; asimismo Dumezil

1977: 12-20 y 245-259). Esta concepci6n despues fue objeto de

numerosas extensiones, siguiendo un hilo evolutivo que lleva desde aquel

prototipo comun -la ideologia tripartita- hasta los populosos panteones,

mitos, instituciones y epopeyas que se evidencian en cada tradicion. El

mejor estudiado de estos niveles es el que corresponde a ia teologia de la

primera funcibn, orientada a la vez hacia el summum de lo sagrado y hacia

el poder politico. Ei nivel de la funcion guerrera, a su vez, es mucho m^s

permeable a cualquier intento de sistematizacion que el de la funcion

siguiente, la de la abundancia, la produccidn y la fertilidad, de por si

considerablemente atomizada. Adaptando este marco teorico ai analisis de
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la obra de Hesiodo, Vernant concluye que e! poeta de Ascra no solo se

sirvi6 de una concepci6n trifuncional, sino que transform6 esta estructura al

desvalorizar la funci6n guerrera, desplazando la lucha al mundo del

agricultor, cuyo trabajo productivo es fuente de abundancia aun en la edad

f6rrea.

Aigunos motivos que presenta la narraci6n son los siguientes: cada raza

[genos) sucesiva es una creacion separada; la raza de oro se corresponde

con el reino de Cronos; se frecuentan mutuamente, al principio, los

hombres y los dioses; hay numerosos rasgos paradisiacos en aquella

existencia, como la fecundidad de la tierra sin ser trabajada.

Mucho despues, en el s. Ill a.C, el mismo tema fue tratado en los

Phaenomena de Arato, autor heienistico que caracterizo a la edad dorada

por la justicia; su perdurable resonancia esta demostrada por las

traducciones al latin que fueron haciendo Ciceron, Ovidio y Germanico.

Pero el punto de liegada de este mito en transito es la literatura latina,

desde su admision en la obra de Catulo.

2. Los precursores de Ovidio

El poeta verones introduce una version abreviada del mito al final de su

Carmen 64. Su inclusion apunta a la critica de las costumbres

tardorrepublicanas; la caida de la pietas romana es descripta en su texto

siguiendo el modelo de la raza de hierro de Hesiodo:

397-408
sed postquam tellus scelere est imbuta nefarido
iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt,
perfudere manus fratemo sanguine fratres,
destitit extinctos gnatus lugere parentes.
optavit genitor primaevi funera nati.

(2002): 245-260 > 249



Jorge Mainero

liber ut Innuptae poteretur flore novercae,
ignaro mater substemens se impia nato - , , ,
impia non verita est divos scelerare penates.
omnia fanda nefanda malo permixta furore
iustificam nobis mentem avertere deorum.
quare nee tails dignantur visere coetus,
nee se contingi patiuntur lumine claro.

Pero despu6s que ia tierra se impregnb del crimen impio, y que todos
desterraron ia justicia de su mente avariciosa. que los hermanos
tifleron sus manos con sangre fraterna, que el hijo dej6 de Ilorar a sus
padres extintos, que e! progenitor desed la muerte de su primogenito,
para poseer, libre, a una virgen en flor, haci6ndola madrastra,
despu6s que ia madre impia, impia, si, acost^ndose con su hijo que lo
ignoraba, no temib profanar los divinos penates, todo io licito y lo '
ilicito, confundido con perverso frenesi, apart6 de nosotros al espiritu ,,
de los dioses, que obra con justicia. Por lo cual eilos no se dignan
acudir a tales encuentrcs, ni aceptan que se los toque a la iuz del dia.

Catulo esta. entonces, en el origen de una linea de interpretacion que

recurre al mito de las edades para condenar en la Vrbs los desvios de un

presente que se juzgaba descarriado. De aqui en m^s, es un t6pico que

recorre todo el sistema de la (iteratura augustal. Virgiiio, en primer termino,

lo recrea desde el genero pastoril, al elevar su inspiracibn hacia ciertos

temas mayores: paulo maiora canamus {Eel. 4.1). La cuarta egloga, asf, es

la c6lebre profecia del retorno de la Edad de Oro, coincidente con el

nacimiento de un nifto sagrado. Aqui se inaugura para el mito otra clase de

apllcacibn: el regreso de un tiempo de felicidad es coincidente con la

proximidad del cambio politico. Se conjuga el mensaje de la aurea aetas

con una incipiente ideoiogia imperial, que una decada m^s tarde se

encarnaria en Augusto.

5 - 2 0 • • ' • ' ^ ^ ' - " • • " • ,

Magnus ab integro saeelorum naseitur ordo.
lam redit et Virgo, redeunt Satumia regna;
lam nova progenies caelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
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desinet ac toto surget gens aurea mundo,
casta fave Luclna: tuus iam regnat Apollo.
Teque adeo decus hoc aevi. te consule. inibit,
Pollio. et incipient magni procedere menses;
te duce. si qua manent sceleris vestigia nostri,
inrita perpetua solvent formidine terras,
tile deum vitam acclpiet divisque videbit
permixtos heroas et ipse videbitur illis
pacatumque reget pathis virtutibus orbem.
At tibi prima, puer, nullo munuscula cuitu
errantis hederas passim cum baccara tellus
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.

Nace de nuevo el gran orden de los siglos. Ya vuelve tambi6n la
Virgen, vuelven los reinos saturnios, ya una nueva progenie es
enviada desde lo alto del cielo. Tu solamente, casta Lucina, favorece
at nifio que nace, por quien en primer termino concluir^ la era f6rrea y

- - • . i'' surgira la raza de oro en todo el mundo: ya reina tu Apolo. Y sobre
todo, sobrevendra esta gloria del tiempo siendo tu consul, Poli6n, y

• ' empezar^n a avanzar los grandes meses. Si algunas huellas de
. - nuestra maldad persisten, borradas, bajo tu conduccibn, librar^n a las

tierras del continuo espanto. El recibir^ la vida de los dioses, y vera a
-', I- los heroes mezclados con los dioses. y el mismo sera visto con ellos,

y regir^ con las virtudes patrias un orbe pacificado. M6s aun, para ti,
nifio, la tierra sin cultivo como primeros regalillos har^ crecer por
todas partes hiedras trepadoras, con b^car, y colocasias mezcladas
con risuefio acanto.

Con el poeta mantuano se logra una verdadera integracion del mito en

el imaginario romano. Su presentacion reviste la forma de la profecia: se

parte de un oraculo sibilino que divide la historia en saecula, colocandolos

bajo el auspicio de un dios ur^nico. Son mencionados, en ese sentido,

Saturno y Apolo. El contraste entre diversas razas se ve reducido a una

dualidad: el oro y el hierro. Jacqueline Fabre-Serrls analiza cuatro motivos

virgilianos, que el toma en prestamo de Arato y Hesiodo y que llegaran a

ser canonicos:

Los Fer)6menos, que se inspiran en Hesiodo, caracterizan la Edad de
Oro por una superabundancia ligada al trabajo de los campos y por la
presencia de la Justicia, que entonces gobierna los pueblos. Estos
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dos motivos se reencuentran &r\ las Bucdilcas, donde se trata primero
dei retorno de la Justicia, designada con el nombre de Virgo. Luego,
de una exuberancia maravillosa de la naturaleza [...]. El tercer motivo
es ei fin de los viajes, que acabaran una vez que la autosu^ciencia
haya retornado; el cuarto, la interrupcion de las guerras, despu6s de
una ultima reiteraci6n de combates celebres, protagonizados por los
heroes" (Fabre-Serris 1998: 30).

Luego Virgiiio asume como programa portico la composici6n de un

poema didactico agricoia, bajo la guia de Hesiodo. En las Georgicas

virgilianas aparece la ley del trabajo como motor de) progreso y via del

perfeccionamiento del mundo, segun la voiuntad de Jupiter. Una fiiosofia

de la historia encubierta por ropajes miticos. Pero ei centro de interes es la

promocion del cultivo de la tierra, que el plan de Augusto se interesaba por

restaurar. Como si Augusto, que trae de nuevo al Lacio ia Edad de Oro

(Cfr. Aen. 6.792-793: aurea condet / saecula), viniera a cumplir la lejana

profecia enunciada en la Bucolica cuarta: redeunt Saturnia regna (v. 6), El

griego chruseon genos devino en latin aurea saecula, o bien aurea aetas.

Horacio reafirma en su Carmen saeculare el mito troyano, asi como la

ascendencia divina de la gens lulls, el apoyo a la politica augustal y el

pron6stico del regreso de la Edad de Oro, expresandose a traves de una

lirica de identificaci6n con el regimen augusteo, cuando este ya habia

consolidado sus bases. Se corrige a si mismo, porque su yo juvenil habia

empleado el mismo recurso al mito, en el Epodo 16, para incitar a los

romanos al abandono de una Vrbs sangrienta:
' ' • u' ' • ' ' - ' j'.

1-2 ,. . • . . . . • '

Att&ra iam teritur bellis civilibus aetas, _ ,
, suis et ipsa Roma viribus ruit. •

Ya otra generacibn se consume en guerras civiles,
y la misma Roma se desperia por sus propias fuerzas.
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Es que este desarroiio. en contrapunto con el de Virgiiio en su cuarta

Egloga, corresponds a ia desesperaci6n del joven Horacio ante la

reanudacidn (^41 a.C?) de las luchas fratricidas. La fuga es necesaria,

segun el vates expiicita al final, porque Jupiter corrompio con bronce, luego

con hierro, la epoca dorada (vv. 63-65). • j '

Tibulo, por su parte, en un juego de la imaginacion romSntica (1.3),

combina el tema de la soledad y e! desasosiego existencial con un

desarrollo de la Edad de Oro en que e! viaje se opone al amor, fundante de

un tiempo aureo en e! campo. En el texto tambien se manifiesta una

tension entre la religion romana y los cultos orientales. Enfermo en el

extranjero, Tibulo recuerda a Delia, que se oponia a su viaje. Acto seguido

describe el culto de Isis, diosa nilotica de quien su amada era devota. En la

ficcibn eiegiaca, Delia habia hecho un votum, que debia llevaria a la isia de

Faros, para alabar a la diosa frente a su tempio, si Tibulo sanaba. El poeta,

por su parte, prefiere a los Penates y Lares, las viejas divinidades

domesticas de los romanos. Estos versos son importantes, porque con

ellos se documenta el conflicto, incipiente en Roma, entre dos formas

diferentes de reiigion: la tradicion romana frente a los cuitos orientales (Cfr.

1992:78-83).

3. Metamorfosis 1: repeticion y diferencia

Ovidio, en las Metamorfosis (1.89-150), retorna al mito de las edades

modificando ei sentido que el mismo tenia en sus predecesores. El no

pone el acento en la consagracion al servicio del Estado, anunciando ei

retorno de la esperanza, sino mas bien, ai contrario, en la nostalgia de una

era en que prevaiecia un orden exento de servilismo. Como lo puso de
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manifiesto, entre otros. G. K. Galinsky,^ la reescritura ovidiana tiene la

marca de su distanciamiento ideologico con respecto al Principado. Un

analisis comparativo de su texto con los eschtos de algunos otros grandes

poetas del periodo clasico -fundamentalmente con los de Virgitio-

permitira demostrar que los motivos comunes estan al servicio de

signiftcados harto diferentes. Es que Ovidio, el ultimo poeta augustal que

trata estos temas, ai reescribir los mitos tambien los transvalora,

desarrollando ta idea de la metamorfosis del tiempo desde una perspectiva

propia de la historia de su patria. - :

' 89-112
••7-'y' ," Aurea prims sata est aetas, quae vindice nullo,

sponie sua, sine lege fidem rectumque colebat.
'• ' ' poena metusque aberant, nee verba minantia ffxo

aere legebantur, nee suppiex turba timebat
iudicis ora sui. sed erant sine vindice tuti.
nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
montibus in Hquidas pinus descenderat undas,
nullaque mortales praetersua litora norant;
nondum praecipites cingebant oppida fossae;

'"" non tuba derecti, non aeris comua flexi,
. ..!. non galeae, non ensis erat: sine militis usu . ,

mollia securae peragebant otia gentes.
• ;>.:*,,, ipsa quoque inmunis rastroque intacta nee ullis

saucia vomeribus per se dabat omnia teiius,
contentique cibis nullo cogente creatis
arbuteos fetus montanaque fraga legebant
comaque et in duhs haerentia mora rubetis
et quae deeiderant patula lovis arbore giandes. • . .
ver erat aeternum, piacidique tepentibus auris

• ... .1 mulcebant zephyrinatos sine sernine flores;
mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
nee renovatus agergravidis canebat aristis;
flumina iam iactis. iam flumlna neetans ibant,
flavaque de viridi stillabant iiice mella.

^'• '''''• Fue creada, la primera, la Edad de Oro, que espontdneamente, sin
y.,n. '®y- S'" ningun celador, cultivaba la confianza y la rectitud. Estaban

lejos la pena y el miedo, y no se lelan palabras amenazadoras en el
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bronce fijado, y la multitud suplicante no temia el semblante de su
juez, sino que estaban seguros sin protector. Todavia la nave no

• 1. habia descendido, talada, desde sus montes a las llquidas ondas,
para visitar un mundo extranjero, y los mortales no habian conocido

"' costas ningunas, excepto las propias. Todavia las hondas fosas no
rodeaban las ciudadelas, no habia trompetas de recto bronce, ni

I cuernos de bronce curvo, ni cascos, ni espada; sin ejercitacibn de
militar, los tranquilos pueblos se entregaban por entero a los suaves
ocios. Tambi6n la tierra, por si misma. daba de si todas las cosas,
libre, no holiada por el azaddn, no partida por las rejas de los arados.
Y no forzandolo nadle, satisfechos con los alimentos creados,
recogian frutos de madroflo, y fresas montanas, y frutos del comejo, y

i ' moras adheridas a los 6speros zarzales, y bellotas que habian caido
' del frondoso ^rbol de Jupiter. La primavera era etema y los pIScidos

' .' c6firos acariciaban con brisas tibias las flores nacidas sin semilla.
Ademas la tierra. no arada. enseguida producia frutos, y el campo,
renovado con cargadas espigas, no encanecia. Fluian ya rios de

I leche, ya rios de nectar, y doradas mieles goteaban de la verde
encina.

EstSn presentes los motivos tradicionales, difundidos en Roma por

Catulo y Virgilio, pero la originaiidad de Ovidio reside en ei entasis que

pone en determinados matices del tiempo aureo. Mientras que en Hesiodo

{Op. 106-201) se enumeran cinco razas, con la de los heroes, y en Arato

{Phaen. 102-136) s6lo aparecen tres, en Ovidio las edades {aetates) o

razas (proies) se corresponden con los cuatro metales, recuperando de tal

forma elementos presentes en el canon griego que habian sido

desestimados por los autores latinos.

114-115
Sub love mundus erat, subiit argentea proles,
auro deterior, fulvo pretiosior aere.

(Cuando) el mundo estaba bajo Jupiter, surgi6 la raza de plata,
inferior al oro, m^s preciosa que el rojizo bronce.

Pero para el poeta la aurea aetas, descripta a lo largo de los 24 versos

supra citados, es el centro de interes. La piensa como una era de irrestricta
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libertad. Concibe en ese tiempo una felicidad sin protector, garante o

guardian, lo que contrasta puntualmente con la masa farragosa compuesta

por el conjunto del legado legislativo del principe, Fabre-Serris lo enuncia

en estos t6rminos;

En el libro 15 de las Motamorfosis, Augusto es alabado precisamente
por su obra de legislador: "Despues de haber donado paz a la tierra,
61 volverA su espiritu hacia el dereoho civil, y promulgara leyes, de las
que ser^ autor lleno de justicia (v. 832-833)".
En el libro 1, la repeticion de la palabra vindex ('garante') es
particularmente significativa Se trata. en efecto, de un t6rmino que
fue solemnemente reivindicado por Augusto, de suerte que le basta a
Ovidio sefialar, por dos veces, su ausencia, para impedir en
apariencia toda asociacibn entre la Edad de Oro y aqu6l que, en una
moneda acuhada en el 28 a.C, se jact6 de ser el libertatis popuii
romani vindex [...], o bien termin6 la primera frase de sus Res Gestae
por la palabra vindico" (Fabre-Serris 1998: 36-37).

El motivo de la degeneracion universal, concordante en los ultimos

hex^metros del pasaje con la retirada de Astrea, la virgen divina, emblema

de justicia,"* contribuye asimismo a diferenciar a Ovidio de la piadosa

mirada virgiliana; antes bien, su referente aqui, ademas de Arato, debe de

ser Catulo, con quien comparte una dura vision de la Edad de Hierro, por la

cual la metamorfosis det tiempo acaba entre cuadros de degradacion,

exentos de toda virtud.

145-150
Vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus,
non socera genero, fratrum quoque gratia rara est:
inminet exitio vir coniugis, ilia mariti,
lurida terribiles miscent aconita novercae,

•' filius ante diem patrios inquirit in annos:
victa iacet pietas, et virgo caede madentis
ultima caeiestum terras Astraea rellquit.

Se Vive de lo robado; el huesped no estS seguro con su anfitribn, ni el
•'•" I suegro con su yerno; tambien es extrafla la concordia entre

256 < '^c^l (2002): 245-260



Variaciones ovidianas: el mito de las edades en las Metamorfosis

I hermanos. El hombre se cieme sobre la ruina de su esposa, ella
sobre la del marido: las madrastras terribles mezclan amarillentos

' ' venenos. El hijo pregunta por los aftos de su padre antes de tiempo.
, • La piedad yace vencida, y la virgen Astrea, la ultima de ios dioses

' ^ celestes, abandonb las tierras impregnadas por la matanza.

Lejos de la devota era de Augusto, Ovidio parece en estos versos

espiritualmente cercano a los poetas de la Republica tardia, a Catulo y a

Lucrecio. Sin poderio afirmar a ciencia cierta, acaso dicha independencia

espiritual, que venia exhibiendo desde los tiempos de su Ars amatoria, no

fue ajena al edieto del prfncipe que, a fines del ano 8 d.C, determino la

relegatio del poeta a Tomi, la actual Constanza, casi a orillas del Mar

Negro. Es cierto que, sobre las ruinas republicanas, se habia edificado un

orden nuevo. •,

Pero Augusto, primero sobrino nieto, m^s tarde hijo adoptivo de Julio

C6sar, tenia sangre de la gens lulia y tan s6lo posaba de renovador de la

Repubtica, presentandose como princeps o primer ciudadano. Los medios

utilizados por Augusto a traves de su reinado para dar satisfacci6n a sus

fines se despliegan en varias series de medidas, pero todas conducen a su

propia predivinizacion. Hay pocas voces disonantes en este periodo; entre

ellas, la del joven Ovidio, m^s bien cinica {Ars am. 1.645):

Expedit esse deos et, ut expedit, esse putemus

Conviene que haya dioses y, como conviene, juzguemos que los hay.

Es este espiritu el que en parte aiienta todavfa en su reescritura del mito

de las edades o razas. Las menciones elogiosas del principe en la

superficie del texto {v.g., al final, 15.868-870) encubririan sus divergencies

profundas. Mas tarde el poeta cantaria su palinodia: los Fasti fueron
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dedicados a Germanico, en quien el exiliado sin duda habia cifrado sus

esperanzas de retorno. Con todo, Ovidio tuvo su revancha pbstuma: dado

el desconocimiento del griego en el Occidente medieval, fueron los mitos

por 61 reelaborados tos que ejercieron la mas duradera de las influencias

en nuestra tradicibn literaria.

Notas

' Cfr. Dum6zil 1977,1981; Beard M., North J., Price S. (1998) Religions of Rome- Vol. 1. A
History, Cambridge; Feeney2000; Fabre-Serris 1995; etal.
^ Cfr. Vernant J. P., "EI mito hesibdico de las razas. Ensayo de analisis estructural", en
Vernant 1983: 21-51. a las que se agrega, hasta la p. 88, una segunda parte, "Sobre un
"Ensayo de rectificacibn'". En nota de la p. 24 se reafirma el origen oriental del mito, Cfr. al
respecto Finley M. I., El mundo de Odiseo: 27-28 y The Encyclopedia of Religion, ed. por
Mircea Eliade (1987). 16 Vol., New York, Macmillan, Vol. 6: 72. Burkert (1997: 128)
sertalaba que "Emanando del cercano Este, en conexi6n con la expansi6n militar y
crecientes actividades econbmicas, un continuum cultural que inclula la escritura se
extendib por todo el Mediterraneo en e! s. VIII; 6ste envolvib a grupos griegos que entraron
en intercambio intensivo con el este semitico".
^ "Some aspects of Ovid's Golden Age". GrB 10,1981: 193-205.
* Consuelo Alvarez y Rosa Iglesias, traductoras y anotadoras de Ovidio Met. (Cdtedra:
1999) sefialan con acierto que hay influencia de Arato, segun quien la Justicia, hija de
Astreo en su versi6n, es la ultima divinidad en abandonar las tierras, Y Ovidio es "el primero
en llamaria Astrea, manteniendo, eso si, el nombre de Virgen, que es la constelaci6n en la
que la Justicia se ha catasterizado en el poema de Arato" (p. 200).
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