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SERENO, UN ‘GRAMÁTICO’ MEMORIALISTA 
EN LA TRADICIÓN DEL ESTILO SERIO-CÓMICO

Pedro Pablo Fuentes González
Universidad de Granada

Como contribución muy afectuosa, por más que modesta, al homenaje 
a mi querido amigo y compañero (y siempre maestro) Jesús Luque, que 
tantos esfuerzos ha dedicado al estudio de la tradición de los gramáticos 
grecolatinos (en toda su amplitud y riqueza), he creído que podría ser 
pertinente evocar aquí la figura, apenas conocida, de un gramá tico griego, 
citado por el nombre latino de Sereno, que pudo vivir en el siglo II d.C. 1.
 A Sereno lo conocemos ante todo como autor de un compendio me-
morial (Ἀπομνημονεύματα) del que Juan Estobeo (s. V) nos ha conservado 
veinte extractos en su monu mental Antología, obra que nos ha salvado de 
la completa desaparición tantos y tan valiosos testimonios y fragmentos 
de la Antigüedad pagana, y que, según nos informa el patriarca Focio (s. 
IX), compusiera Estobeo para servir de ayuda a la educación de su propio 
hijo Septimio 2.
 Según la descripción del mismo Focio 3, Sereno aparece clasificado 
en la lista de los ‘filósofos’. Al respecto, hay que decir que esta lista forma 
parte del registro, compuesto por cinco listas (filósofos, poetas, orado-
res-historiadores, reyes-generales, médicos y otros), de los personajes de 
los que Estobeo extrae opiniones, citas o dichos célebres, y que el autor 
de estas listas no parece haber sido Focio mismo sino que, como bien su-
pone Henry: “Ou bien il [scil . Stobée] les a trouvées, comme la table des 
chapitres, cataloguées dans le manuscrit de Stobée qu’il lisait, ou bien il 
les a fait établir par un sous-ordre” 4.
 Por otro lado, en un intento por arrojar más luz sobre la figura de Sereno, 
podemos evocar el testimonio de la Suda (s. X) 5, que menciona un Aelius 

1. Cf . Arnim (1923).
2. Cf . Phot., Bibliotheca, cod . 167, 112a 16 s., p. 149 Henry.
3. Cf . Phot., Bibliotheca, cod . 167, 114b 18, p. 156 Henry.
4. Cf . Henry (1960, pp. 155-158 n. 2).
5. Cf . Sud., Lex ., s . v . Σερῆνος Σ 249, t. IV, p. 342, 22-24 Adler.
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Serenus gramático, de Ate nas, que habría sido el autor de dos epítomes: uno, 
en tres libros, de la obra de Herenio Filón de Biblos (c. 70-160) titulada Sobre 
las ciudades y los hombres ilustres que cada una ha producido 6; otro, en un solo 
libro, del comentario a Homero del gramático Filóxeno de Alejandría (s. I 
a.C.). Es justamente a partir de la cronología de la obra original más reciente, 
la de Filón, como se ha podido situar con verosimilitud en el siglo II d.C. la 
actividad de nuestro gramático. Además, Rohden (1893) considera probable 
que este Sereno pueda ser identificado también con el gramático mencionado 
en Focio 7 como autor de varias obras de teatro compuestas en metros diver-
sos. Por su parte, Ramsay (1856) había extendido esta probabilidad al Sereno 
autor de los Memorables (cf . Vossius 1838, p. 498), aunque Rohden no parece 
dar crédito a esta hipótesis, argumentando que el Sereno en cuestión aparece 
designado en Focio como filósofo.
 En realidad, a mi juicio, en favor de la hipótesis de la identidad, se po-
dría explicar esta clasificación de Sereno entre los filósofos por el hecho de 
que el contenido de la colección extractada por Estobeo parece haber tenido 
un marcado carácter filosófico, en la medida sobre todo en que parece haber 
puesto en escena muy a menudo a filósofos. El autor de la lista que encontra-
mos en Focio (si esta no ha sido obra de Focio mismo) ha podido considerar 
este hecho como un criterio suficiente para decidirse por esa clasificación, o 
ha podido también poner de relieve con la etiqueta de ‘filósofo’ para el autor 
el valor pedagógico y moralizante de la obra de este extractada por Estobeo.
 Nada impediría, pues, que el autor de estos Memorables haya sido 
un gramático, con un interés muy particular, entre otras disciplinas de 
la paideia griega, por la filosofía. El título de ‘gramático’ podría explicar 
sus intereses diversos, así como los diferentes aspectos de su producción, 
que habría sido más o menos compleja y variada, sobre todo si pensamos 
que la profesión del gramático debió de tener a veces no pocos puntos de 
contacto con la del ‘filólogo’ e incluso con la del filósofo 8. Por un lado, en 

6. Cf . Herenn. Phil., test. 4 Jacoby, cf . fr. 17 s. Jacoby. Sobre Filón remito a Fuentes 
González (2012).

7. Cf . Phot., Bibliotheca, cod . 279, p. 187, 10 s. Henry.
8. No en vano, los términos ‘filólogo’, ‘gramático’ e incluso ‘filósofo’ comparecen a 

veces en los auto res antiguos para describir distintos modos de acercamiento al estudio de los 
textos. Un autor como Séneca se esfuerza en distinguir bien estos enfoques en un conocido 
pasaje de sus Cartas a Lucilio (108,30-32), pero parece claro que este mismo esfuerzo de 
segregación pone de manifiesto la cercanía y a menudo la coexistencia de los tres profesio-
nales en cuestión. En esta tríada, el termino sin duda más universal era el de ‘filólogo’, en el 
sentido que adquirió desde la época helenística, como denominación del erudito en general 
y en particular del experto en los textos literarios (cf . Hummel (2003), pp. 9-50).
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efecto, Sereno pudo componer obras de creación original, concretamente 
en el género teatral, obras cuya riqueza métrica debería ponerse sin duda 
en relación con la sensibilidad propia de un gramático en el sentido más 
estricto del término, como experto en cuestiones de lengua y prosodia. 
Por otro lado, en este sentido más estricto del oficio del gramático, habría 
podido producir también trabajos más esperables quizá en un filólogo-eru-
dito, como sus trabajos como epitomador, centrados tanto en una obra de 
geografía-biografía (la de Filón de Biblos) como en un comentario literario 
(el de Filóxeno); y, finalmente, esta misma orientación filológica puede 
explicar su trabajo también como compilador de anécdotas memorables, 
obra en la que parece que unió a sus ya variados intereses otros que tenían 
sin duda un cierto propósito filosófico y moralizante, más concretamente 
marcado por una dimensión serio-cómica en la mejor tradición pedagó gica 
del σπουδο γέλοιον, estilo que en el mundo latino quedó bien acuñado en 
el célebre ridentem dicere verum horaciano 9.
 En cuanto al origen de nuestro autor, el nombre Sereno indica clara-
mente su vinculación al Imperio romano. O bien era de origen romano, 
pero nació, se formó y desa rrolló su actividad principalmente en Grecia, o 
bien era de origen griego pero tomó su nombre fuera de Grecia, a través de 
alguna relación trabada en el marco de la sociedad romana (cf . la expresión 
de la Suda: ὁ καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Αἴλιος χρηματίσας).
 En todo caso, hay que situar sin duda su actividad en la época impe-
rial (quizá en el siglo II d.C., como ya he dicho), datación que casa bien, 
por lo demás, con el género de las colecciones memoriales y eruditas que 
se desarrolló en Grecia sobre todo a partir de la época helenística y que 
tanto predicamento tuvo también precisamente en el mundo romano.
 En cuanto a la única obra de Sereno de la que nos han llegado textos 
(aunque en tradición indirecta), los extractos de los Memorables de Sereno 
consisten en dichos céle bres (ἀπο φθέγματα), situados a veces en un cuadro 
narrativo o anecdótico más o menos desarrollado y que encierran una 
determinada enseñanza o utilidad práctica (χρεῖαι). Tienen como prota-
gonistas a menudo a filósofos, pero también ponen en escena a literatos, 
a políticos u otros hombres célebres, e incluso a personajes anónimos, 
hom bres y mujeres (cf . infra).
 Digamos que el apotegma (lat. dictum) consiste en un dicho pre-
sentado, a diferencia de la simple sentencia (γνωμή; lat. sententia), con la 
indicación del personaje que lo pronuncia y del contexto de enunciación. 
Por su parte, la χρεία (anécdota, lat. usus, chria) aparece definida en los 

9. Sobre esta tradición remito a Fuentes González (1998, pp. 77-78, con bibliografía).
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rétores antiguos como un recuerdo (ἀπομνημόνευμα; lat. commemoratio) 
con la particularidad de la brevedad; y se distingue también formalmente 
de la sentencia, en la medida en que, a diferencia del carácter anónimo 
de esta última, la chria se concreta en un personaje y en una situación 
determinadas (marco anecdótico): se trata en efecto normalmente de una 
anécdota atribuida a un personaje célebre y contada bajo la forma de una 
respuesta ocurrente a una pregunta capciosa, sin que importe demasiado 
la veracidad histórica sino que lo que se busca sobre todo es poner de 
relieve el componente de la agudeza o del efecto serio-cómico (y de la 
consiguiente enseñanza). De este modo, el concepto de χρεία ocupa una 
posición bastante sin gular, en la medida en que, pudiendo caracterizarse 
como sentencia, apotegma o recuerdo, se distingue de estos tres géneros 
en virtud, al parecer, del hecho de que pone el acento especialmente en la 
utilidad práctica 10.
 Por fortuna, podemos hacernos una idea bastante significativa de cuál 
pudo ser el contenido de la colección de Sereno a través de los extractos 
que Estobeo nos ha conservado. En efecto, estos dejan entrever lo que 
debió de ser sin duda una colección muy rica y variada, caracterizada a 
menudo por la ironía y el sentido de la comicidad.
 Presento seguidamente la primera traducción al español del conjunto 
de dichos extrac tos, donde puede observarse como una constante la vincu-
lación de Sereno con la tradición del estilo serio-cómico. Sigo el orden de su 
aparición en la Antología de Estobeo según la edición de Wachsmuth-Hense, 
indicando asimismo en nota el título de los capítulos en que los extractos 
están insertos para mostrar más claramente el uso que de ellos ha hecho el 
antólogo en el marco de la estructura temática de su obra (regida por una 
organización marcadamente antilógica) y en función de su propia intencio-
nalidad pedagógica, tampoco ajena al estilo serio-cómico.
 

10. Sobre estos conceptos y la tradición literaria y filosófica a ellos vinculada, remito 
a Gemoll (1924); Bielohlawek (1940); Horna (1935) (cf . Fritz 1935a y 1935b); Hollerbach 
(1965); Gigon-Rupprecht (1965a y 1965b); Gigon-Hommel (1965, col. 586); Spoerri 
(1967); Lausberg (19732, §§ 872-979); Mouraviev (1973, pp. 69-78); Hock-O’Neil 
(1986); Kindstrand (1986); Giannantoni (1990, t. IV, pp. 467-474); Goulet-Cazé (1992, 
especialmente pp. 3997-4039); Branham (1993 (reimpr. en Branham-Goulet-Cazé 1996, 
pp. 81-104); Searby (1998, especialmente pp. 13-17). Sobre el papel que pudo jugar en la 
invención de la χρεία el filósofo cínico Metrocles de Maronea, véase Goulet-Cazé (2005, 
p. 501).
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 Extractos de los Memorables:

 II 1, 22: anécdota sobre Tales de Mileto:

Cuando Tales, que andaba observando el cielo, se cayó en un hoyo, su 
criada, que era tracia, le dijo que le estaba bien empleado por escudriñar 
en el cielo sin saber lo que tiene bajo los pies 11.

 II 2, 17: dicho de Arcesilao de Pitane:

Huye de la dialéctica: revuelve lo de arriba y lo de abajo 12.

 II 31, 114: anécdota de Euclides, que pone de manifiesto irónica-
mente que uno de sus discípulos no ha comprendido nada de la verdadera 
grandeza del aprendizaje matemático:

Uno, que acababa de comenzar a estudiar la geometría junto a Euclides, 
nada más haber aprendido el primer teorema, le preguntó a Euclides: “¿Y 
qué más voy a ganar yo con haber aprendido eso?”. Entonces Euclides 
llamó a su criado y le dijo: ‘Dale a este tres óbolos, porque tiene que sacar 
alguna ganancia de lo que apren de’ 13.

 II 31, 116: dichos de Heráclito de Éfeso y Anaxarco de Abdera sobre 
la πολυ μάθεια:

Heráclito solía decir que la erudición excesiva no infunde la inteli gen cia. 
Anaxarco, en cambio, que la erudi ción excesiva es harto beneficiosa, pero 
también harto dañina 14.

 III 5, 36: anécdota de Eurípides y Platón sobre el carácter relativo 
(según el primero) o absoluto (según el segundo) de lo vergonzoso:

Eurípides fue aplaudido cuando dijo en el teatro: “¿Y qué hay de ver-
gonzoso, si no les parece así a los que cometen el acto?”, pero Platón, al 

11. Cf . Pl., Tht . 174a = DK 11 A 9; DL I 34. Para las distintas versiones antiguas 
de la anécdota y su historia moderna, cf . Blumenberg (1976 y 1987). El capítulo 1.º del 
libro II de Estobeo trata Sobre los intér pretes de los signos divinos, y que la verdad es inasible 
para los hombres en lo que se refiere a la esencia de las cosas inteligibles.

12. Se trata del fr. 18b Mette (cf . el fr. 18a = Stob. II 2, 11). Mette (ad loc .) sugiere 
que la expresión de Arcesilao alude a un verso cómico anónimo. El capítulo 2.º del libro 
II de Estobeo trata Sobre la dialéctica.

13. El capítulo 31 del libro II de Estobeo versa Sobre la educación y la instrucción. 
En él está contenido también el extracto siguiente de Sereno.

14. Cf . Anaxach. 65c Dorandi. Sobre Anaxarco, véase también Clem. Al., Strom . I 36 y 
Stob. III 34, 19 = DK 72 B 1 = 65a y b Dorandi. Sobre Heráclito, DL IX 1 = DK 22 B 40.
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encontrarse con él, le dijo: “Vergonzoso es lo vergonzoso, tanto si lo parece 
como si no” 15.

 III 6, 17: dicho del cínico Diógenes de Sinope:

Diógenes solía ridi culizar a los que precintan sus depósitos con cerrojos, lla-
ves y sellos, pero su cuerpo mismo lo dejan abierto de par en par expuesto 
por muchas ventanas y puertas: por la boca, el sexo, los oídos y los ojos 16.

 III 6, 18: dicho de Sófocles sobre la misoginia de Eurípides:

De Eurípides decía uno que era misógino. Y Sófocles añadió: ‘¡Pero no en 
la cama!’ 17.

 III 6, 19: dicho de Platón sobre el placer:
Decía Platón que es difícil para los intem perantes encontrar un placer 
bueno y, para los enfermos, uno sano 18.

 III 7, 62: anécdota de un anciano de Feras que desenmascara a los 
portadores de un oráculo de Amón:

Al tirano Alejandro de Feras hizo asesinar su esposa Tebe y liberó a los 
fereos. Y he aquí que sucedió que llegaron de éstos emisarios de parte del 
Oráculo de Amón diciendo que Amón les ordenaba que edificaran un 
templo de Hebe. Pero uno de los más ancianos les dijo a los emisarios que 
no habían comprendido bien, porque Amón se refería a Tebe, que los había 
sacado de la esclavitud 19.

15. El verso de Eurípides pertenece a una de sus tragedias perdidas, el Éolo, que abor-
daba una relación incestuosa entre los hijos de Éolo, Macareo y Canace: cf . fr. 19 Nauck2 
= Αἴολος, fr. 14 Jouan–Van Looy. El verso fue parodiado por Aristófanes en Nubes 1371 
ss. y Ranas 1475. Se atribuye también una reac ción de rechazo a dicho verso a los cínicos 
Antístenes (cf . Plu., Aud . poet . 12, 33c = SSR IV A 195) y Diógenes (Apostol. XVI 61a = 
SSR IV B 295). El capítulo 5.º del libro III de Estobeo trata Sobre la moderación (Περὶ 
σωφροσύνης).

16. Cf . SSR IV B 317. El capítulo 6.º del libro III de Estobeo trata Sobre la intempe-
rancia (Περὶ ἀκολασίας). A él pertenecen también los dos extractos siguientes de Sereno.

17. Cf . Ath. XIII 5, 557 = Hieronym. Phil., fr. 36 Wehrli.
18. Cf . Pl., Phlb . 45c ss.
19. Repárese en la paronimia entre Θήβη y Ἥβη. El capítulo 7.º del libro III de 

Estobeo trata Sobre la valentía . El episodio del asesinato de Alejan dro de Feras (359 a.C.) 
a instigación de su esposa Tebe se puede leer en X., HG VI 4, 35-37; D.S. XVI 14; Cic., 
off . II 7,25; Val. Max., 9,13 ext. 3, Plu., Pel . 35, 8, en ninguno de los cuales aparece la 
anécdota del oráculo.
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 III 11, 23: dichos de Platón y Polemón de Atenas sobre la verdad:
Solía decir Platón que lo más reconfortante era la escucha de la verdad, mien tras 
que Polemón que era mucho más reconfortante que oírla el decir la verdad 20.

 III 13, 48: anécdota de un campesino y el rey Antípatro:
Un hombre del campo le entregó a Antípatro un escrito que contenía una 
petición, y este le dijo que no tenía tiempo. ‘Pues tampoco seas rey’ –le 
replicó aquel–, ‘si no cuentas con tiempo’ 21.

 III 13, 49: anécdota de una anciana ante el rey Filipo:
Una anciana que sostenía un proceso judicial ante Filipo, como advir tiera 
que este cabeceaba a pesar de que ella iba a prestar decla ración, solicitó 
que se le permitiera apelar. Y él dijo: “¿Ante quién?” –“Ante Filipo” –le 
respondió ella– “cuando se encuentre despierto” 22.

 III 13, 58: dicho de una mujer lacedemonia:
La mujer lacedemonia que estaba siendo vendida, a quien le preguntaba 
qué sabía hacer, le respondió: “Ser libre” 23.

 III 29, 96: anécdota de un hombre de Síbaris sobre los lacedemonios:
Un sibarita que había residido entre los lacedemonios y que había visto las 
costumbres y los rigores en los que instruyen a sus hijos, decía que nada 
admirable hacían aquellos en morir tan fácilmente en las guerras para no 
tener que vivir así 24.

20. Cf . Polemon, fr. 114 Gigante (= Ps. Max., Loci communes 35, 20/22, p. 684 
Ihm). Agradezco este dato a T. Dorandi, que prepara una nueva edición de los fragmentos 
y testimonios de Polemón. El capítulo 11 del libro III de Estobeo trata Sobre la verdad .

21. El término griego σχολή se refiere en particular al tiempo dedicado al estu dio 
y a la reflexión (en un sentido amplio). A la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.), su 
general Antípatro fue nombrado regente de Mace donia. Se cuenta de Filipo, el padre de 
Alejandro, una anécdota similar, donde es una anciana la que, al ver rechazado su deseo de 
ser escu chada, no duda en decirle a aquél que no sea rey: cf . Plu., Dem . 42, 8. Los mace-
donios consideraban un derecho el ser escuchados por sus gobernantes: sobre el derecho 
de petición (ἔντευξις), cf . Adams (1986, pp. 47 s.). El capí tulo 13 del libro III de Estobeo 
trata Sobre la libertad de palabra. Siguen otros dos extractos de Sereno en el mismo capítulo.

22. La anécdota recuerda la que cuenta Plu., Apophth . regum et imper . 25, 179a, 
donde no se habla de una anciana sino de un tal Maquetas.

23. Cf . Plu., Apophth . Lacon . 37, 234b, donde el protagonista es un hombre (de la 
misma Laconia). Cf . ibid . 53, 235b.

24. Cf . Plu., Pel . 1. El capí tulo 29 del libro III de Estobeo trata Sobre el amor al 
trabajo, la aplicación, y que la pereza es dañina .
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 III 39, 27: anécdota de los espartanos que voluntariamente van a ren-
dir cuentas ante el rey de los persas por un crimen, y, ante la admiración 
de este, dan prueba de su amor por la patria:

Los laconios que fueron ante el gran rey para responder del delito por los 
heraldos fueron dejados libres en reconocimiento a su virtud y (el rey) les 
pidió que se quedaran junto a él. “¿Y cómo” –le contestaron– “podríamos 
nosotros abando nar una patria tan valiosa por la que hemos recorrido un 
camino tan largo para morir?” 25.

 IV 2, 26: evocación de algunas costumbres de los persas:

Los reyes de los persas dialogan antes de los sacrificios sobre la piedad, antes 
de beber, sobre la mode ración, y, cuando se disponen a la guerra, sobre 
la valentía. Era costumbre de los persas que, cada vez que un rey moría, 
había cinco días de falta de leyes, para que se viera cuán importantes eran 
el rey y la ley 26.

 IV 6, 20: anécdota de un hombre de Lidia y del rey Creso:

Cuando Creso gober naba sobre los lidios, colocó a su hermano en el poder 
junto a él. Y uno de los lidios lo abordó y le dijo: “Oh rey, el sol es causa 
de todos los bienes que hay sobre la tierra para los hombres, y nada de lo 
que hay sobre la tierra existiría si no brillara el sol. Pero si quisieran existir 
dos soles, habría peligro de que todo fuera destruido en conflagración. Del 
mismo modo los lidios esperan que haya un solo rey, y creen que será su 
salvador, pero a dos juntos no los podrían tolerar” 27.

 IV 19, 48: anécdota sobre la generosidad de Gelias:

Gelias de Agrigento se había hospedado en casa de un hombre muy severo y 
que disponía de todo, que ni siquiera dejaba dormir a sus esclavos, sino que 
cada uno se ocupaba por la noche de un trabajo dife rente. Cuando recibió 
él a su vez en su casa a este individuo, que había ido a Agri gento, terminada 
la cena, convocó a los hijos de sus esclavos, que eran numerosí simos, y a 

25. En Plu., Apophth . Lacon . 63, 235f-236b, se aclara el asunto y se precisa el 
nombre de los espartanos: Bulis y Esperquis [Espertias]. La anécdota (que aparece aludida 
también en D. Chr. LXXVI 5) remonta al episodio que narra con detalle Hdt. VII 134. 
El capítulo 39 del libro III de Estobeo trata Sobre la patria .

26. Sobre el interregno y anomía que seguían a la muerte de un rey persa, cf . Briant 
(1991). El capí tulo 2 del libro IV de Estobeo trata Sobre las leyes y las costumbres .

27. Cf . la célebre anécdota entre Alejandro Magno y los embajadores de Darío: D. S. 
XVII 54; Cvrt. 4,11. El capí tulo 6 del libro IV de Estobeo trata sobre Que la monarquía 
es lo más hermoso .
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unos les dio nueces y a otros higos secos. Y cuando aquel le pre guntó que 
de dónde habían salido tantos niños, le respondió: ‘Esto es lo que hacen 
mis esclavos por las noches’ 28.

 IV 22f, 134: anécdota de un lacedemonio rico:

Un laconio de los que tenían rique zas entregó a su hija en matrimonio a un 
joven honrado y pobre. Como los parientes se lo censuraran, les dijo: “Yo lo 
que he hecho ha sido asegurarme un yerno que va a ser rico y no pobre” 29.

 IV 24a, 11: anécdota que contrapone una lacedemonia a una jonia:

La mujer lacedemonia a una jonia que le había mostrado sus adornos le 
mostró a su vez a sus hijos y le dijo: ‘Tales son los adornos míos’  30.
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