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o9 Eu0ripi/dhv [...] tragikw&tato/v ge tw~n poihtw~n fai/netai. 

ARISTOTELHS (Po. 1453a 30) 

 

El teatro es realmente peligroso. 

UBERSFELD (Semiótica Teatral, p. 71) 

 

Wenn Eure Stücke einmal so viel Menschen das Leben gerettet haben als meine, 

dann sollt Ihr auch reden. 

EURIPIDES (Goethe, Götter, Helden und Wieland) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ut silvae foliis pronos mutantur in annos, 

prima cadunt, ita verborum vetus interit aetas, 

et iuvenum ritu florent modo nata vigentque. 

Q. Horatius Flaccus (A.P. 60 – 62) 

 

Los autores que han llegado a la categoría de clásicos son ejemplos del bien 

escribir y modelos del buen decir; entre los universales destacan los griegos y 

latinos, quienes, unas veces sin modelos previos y nutriéndose las más en el mito, 

supieron crear de la nada una literatura tan variada en la forma y tan rica en el 

contenido que es modelo de todas las literaturas. Traducir a un clásico de primer 

orden no es tarea fácil, y más cuando se trata de un autor conocido y traducido 

muchas veces, de Eurípides, el tercer y último gran trágico ateniense. Traducir lo 

ya traducido busca actualizar el texto, hacerlo asequible al público contemporáneo 

y, además, impone el reto de revisar el original para corregir los posibles errores 

de interpretación en que hubiesen incurrido otros traductores. 

 Traducir es ajustarse al original, explicar e interpretar a un tiempo 

significados y significantes en la lengua de término la lengua de origen. Ofrecemos 

una nueva versión española de la tragedia Andrómaca de Eurípides en traducción 

literaria, en su versión de traducción literal y además bilingüe y directa del griego; 

esto quiere decir que cada palabra de la lengua de origen encuentra su 

equivalente en la lengua de término. Ahora bien no todas las palabras, en nuestra 

versión, son traducidas por su equivalente más obvio o primer significado, sino por 

el significado más satisfactorio. Buscamos que la palabra responda a su contexto, 

a su sentido propio dentro de la frase, por lo que en algunas ocasiones 

interpretamos el sentido del original. Nuestra norma en la lengua de término, el 

español, es no violentar la estructura sintáctica y gramatical; de allí que 

pretendimos siempre un texto español legible y entendible aunque no muchas 

veces bello y siempre en prosa, no en versión rítmica como se esperaría de un 

original mayoritariamente escrito en trímetros yámbicos. Optamos por la prosa y 

no por el verso, porque creemos que toda versión rítmica de versos griegos no 
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reproduce el ritmo del original: la alternancia de vocales largas y breves no se 

corresponde con los ritmos acentuales de nuestra lengua. Las partes corales y las 

partes cantadas las hemos puesto en cursiva. 

 En la traducción se han insertado los números de las notas, mismas que se 

han puesto al final del texto. No se dividen en notas al texto griego y en notas al 

texto español, sino que ambos tipos se agrupan bajo una sola denominación y, 

más que notas lo que tenemos es un comentario que aclara, interpreta y explica 

nuestro nuevo texto. Consideramos en todo momento a este comentario como  un 

auxiliar para la cabal interpretación y comprensión de un texto que fue 

representado hace más de dos mil años con ideología, lugar y lengua diferentes. 

 A la traducción y a sus notas acompaña una breve semblanza biográfica de 

Eurípides y de su obra. Hacemos énfasis en la Andrómaca, en esta tragedia que 

despierta la polémica en todo momento por ser una obra difícil tanto en su génesis 

como en su interpretación: se desconocen las intenciones o motivos reales del 

autor al escribirla; se considera una obra de segundo orden, y se ha visto en ella 

una tragedia sin unidad temática. No todo es oscuridad, hay luces en el camino y 

se ha llegado a varios consensos en esta obra: se ha fijado una fecha tentativa de 

representación y un lugar probable; se han podido entrever las posibles 

intenciones de Eurípides en el texto conservado -el momento histórico es 

relevante: la guerra del Peloponeso-, y se ha visto cierta unidad y belleza en la 

tragedia. 

Los métodos de interpretación y crítica usuales en los textos clásicos, 

aunque aclaren y expliquen las serias dificultades o dudas del lector o estudioso, 

han dejado de lado la realidad propia del texto cuando éste es un fenómeno 

consciente de creación. Toda interpretación que deje de lado la forma difícilmente 

dará con el fondo satisfactoriamente: la apreciación subjetiva se impondrá a la 

observación objetiva. Tratando de subsanar hemos incluido el análisis actancial 

aplicado a la Andrómaca, se trata de un método científico en la lectura del texto 

dramático que deja de lado toda crítica subjetiva, ya que se centra en la realidad 

de un texto determinado y dado. Este análisis, además, nos permite observar 

detenidamente las fuerzas presentes dentro del texto dramático que mueven la 
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acción al poner de manifiesto el conflicto que subyace en el texto teatral; la 

construcción; la ideología de cada personaje y, en forma indirecta, la del autor. Por 

medio de este análisis diferimos de la opinión general de los críticos que ven en la 

Andrómaca dos partes perfectamente delimitadas; nosotros vemos tres; diferimos, 

también, en que esta tragedia carece de unidad temática y de belleza; hemos 

encontrado la cohesión del texto en la figura de Neoptólemo; el personaje 

principal, en Peleo; y la belleza de la obra en los diferentes conflictos que alcanzan 

soluciones inesperadas. 

Andrómaca es una tragedia que se inserta en el ciclo troyano, en el drama 

de las mujeres cautivas de guerra. La esposa de Héctor, concubina de 

Neoptólemo, teme por su vida y por la del niño que ha engendrado del hijo de 

Aquiles; Hermíone y Menelao están a punto de matarla, cuando Peleo se los 

impide. Si la tragedia entraña la idea de la fatalidad inevitable, de la ruina 

inminente en sus tres aspectos fundamentales de destino, culpa y conflicto, la 

tragedia en este drama de Eurípides no es la de Andrómaca, sino la de Peleo, y 

sobretodo, la de Neoptólemo. Vencidos y vencedores en la guerra de Troya se ven 

nuevamente para abrirse las heridas y para constatar, una vez más, que todos han 

perdido en esa lucha que fue el origen y fuente de todos sus males. 

 Para nuestra traducción hemos seguido, sin modificaciones, el texto 

establecido por A. Garzya publicado en 1978 en la Bibliotheca Scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teubneriana, mismo que aquí reproducimos. 
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EURÍPIDES 
 

VIDA Y OBRA 

 
Son pocos los datos fidedignos que conocemos acerca de la vida de Eurípides, el 

tercer y último gran trágico ateniense1. No sabemos nada de su niñez y no es 

mucho lo que conocemos de su juventud; en cambio, tenemos más información de 

su vida madura, debido a que para los antiguos la vida de un hombre se cifraba 

alrededor de los cuarenta años, momento en que Eurípides ya era un individuo 

pleno2. No hay que olvidar que la biografía, tal y como nosotros la conocemos 

(fecha exacta de vida y muerte, aspectos relevantes de obra, intereses 

personales, etc.), no fue un género floreciente sino hasta después de Aristóteles. 

Antes circulaban vidas (historias individualizadas que buscan definir el carácter del 

personaje y explicar, por medio de él, su obra3), cuyo interés era resaltar lo 

anecdótico y jocoso del personaje biografiado en cuestión, y no es de extrañar que 

nuestro autor no fuese una excepción. 

 Las fuentes que nos hablan de Eurípides son diversas y todas tardías, la 

anécdota es su principal atractivo, y la mayoría de éstas buscan justificar los 

ataques que sufrió en vida el trágico por parte de los autores cómicos, en especial 

por el príncipe de la comedia, Aristófanes de Cidateneo4. Esto nos hace pensar 

                                                 
1 “Il caratere aneddotico della biografia di Euripide, caratterizzata dalla carenza di dati certi, trae 
origine, in larga parte, dal ritratto, malevolo, che di lui tracciarono i commediografi del tempo: la 
mancanza di notizie sicure dipende dal fatto che egli non partecipò attivamente como Eschilo, 
soldato di valore, e Sofocle, uomo di stato, alla vita militare e politica della città, ma se ne tenne 
lontano.” (Barone, 20002, p. 29.) Tal vez ésta sea la causa de la maledicencia que en torno a su 
persona se formaron sus contemporáneos y que deformaron sus biógrafos posteriores. 
2 El término griego es a)kmh/, la madurez, el vigor, el tiempo justo. 
3 Véase el plan de estas “biografías” en Plu. Alex. I. 
4 “Die dramatischen Kunst des E. in Kürze darzustellen ist außerordentlich schwierig. Hauptpunkte 
lehrt am besten die Parodie des Aristophanes kennen, noch weniger die der Acharner und 
Thesmophoriazusen als die ausführliche der Frösche, die uns, wenn wir von Spott und 
Parteistandpunkt des Komikers und Tendenz des Stückes abzusehen verstehen, erkennen läßt, 
was dem Altertume die Hauptpunkte in der Kunst, eine Tragödie zu schreiben, waren. Spott und 
Parodie geht, wie Bruns […] fein gezeigt hat, nicht auf die Person, sondern auf das Wesen seiner 
Kunst. Es sind zunächst ein paar scheinbar nebensächliche Kunstmittel, die für die dramatische 
Technik des E. einst wie jetzt besonders charakteristisch erschienen sind.” Dieterich, RE vol. 6, col. 
1271. 
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que las fuentes bebieron de las críticas amargas de la comedia aristofánica, ya 

que el cómico veía en nuestro autor a un representante de nuevas ideas que 

envenenaban la tradición ateniense, a un símbolo de un pensamiento decadente5. 

Con todo, es Aristófanes una fuente importante y principal para el conocimiento de 

la vida de Eurípides, ya que fue contemporáneo suyo, pero se le debe manejar 

con cautela y las más de las veces leerlo al revés, pues en la comedia 
els fets són vistos a través d’ una lent que desorbita la realitat objetiva 

i que moltes vegades, converteix un efecte insignificant en quelcom d’ 

esencial, augmentant-ho tot per tal de produir efectes còmes: fa, en 

una paraula, ‘caricatures’ Per això totes les dades que ens han arribat 

a través dels comediògrafs, cal passar-les per un sedàs ben espès, 

quan no dubtar-ne obertament.6 
 Como documentos importantes para el conocimiento de la vida de nuestro 

trágico, además de los datos suministrados por Aristófanes, poseemos una vida 

anónima (ge/nov Eu0ripi/dou kai\ bi/ov); los fragmentos de la biografía compuesta por  

el peripatético Sátiro alrededor del s. II d. C. que, en forma dialogada, entre sus 

interlocutores se presume que por lo menos hay una mujer de nombre Diodora; 

otras dos vidas por Mosco; la que ha llegado hasta nosotros bajo el nombre de 

Thomas Magister; y, más tardíamente, el famoso léxico de Suidas dedica uno de 

sus artículos a nuestro trágico que, aunque bizantino, no es de despreciar, ya que 

su fuente es Filócoro, quien en el s. III a. C. compuso un tratado sobre Eurípides. 

Han llegado, también, a nosotros, algunos datos dispersos en las obras de Aulo 

Gelio, Diógenes Laercio, Plutarco, Plinio el viejo y Varrón entre otros. La epigrafía 

nos ha conservado un documento importante: el Mármol de Paros que data del 

264 a. C. 

 La mayoría de estas fuentes, nutridas en la comedia, sentaron las bases de 

la biografía y de la ideología que se formaron muchos críticos de nuestro autor; 

prueba sobrada de ello la disparidad de opiniones. La comedia dio origen pronto a 

la leyenda, con lo que se ganó en inventos y, en general, en chismes. 

                                                 
5 Véase a este respecto el magnífico análisis que de la vida de nuestro autor, de su obra y sobre 
todo de su tiempo hace Murray en su libro Eurípides y su tiempo. 
6 Alsina, 1966, p. 10. 
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 Las fechas que conocemos sobre el nacimiento de Eurípides son poco 

fiables. La tradición ha hecho nacer a nuestro trágico en el mismo día de la batalla 

naval de Salamina, el 20 de Boedromio de 4807, dato por demás increíble, pues 

los tres trágicos se dan cita: Esquilo tomó parte en la batalla y Sófocles dirigió el 

coro que celebró la victoria. Diógenes Laercio se limita a afirmar que nació en la 

olimpíada 75, pero no nos dice el día8. El Mármol de Paros da como su fecha de 

nacimiento el 484, pero resulta ser la misma en la que Esquilo obtuvo su primer 

triunfo en las tablas9; por sólo esta sincronía el dato es sospechoso. Algunos 

críticos se limitan a dar como fecha de nacimiento un año antes de la famosa 

batalla. 

 No son muchos los datos fidedignos acerca de nuestro autor10. Como datos 

ciertos sabemos que su padre fue Mnesárquides o Mnesarco y su madre Clitó, 

uno mercader y la otra verdulera, si atendemos a la amarga crítica11. Nació en 

Salamina y muy pronto pasó a Atenas. Sus padres gozaron de amplios recursos 

económicos; prueba de ello la esmerada educación que le prodigaron a su hijo, 

                                                 
7 Así lo consigna la vida anónima, en adelante Vita, bajo el arcontado de Calíadas y en el mismo 
día que Helánico: e0gennh/qh de\ e0n Salami=ni e0pi\ Kallia&dou a!rxontov kata_ th\n oe´ o0lumpia&da, o#te 
e0nauma&xhsan toi=v Pe/rsaiv oi0  3Ellhnev. Y: gennhqh=nai de\ th=| au0th=| h9me/ra| kai\  9Ella&nikon, e0n h[| e0ni/kwn 
th\n peri\ Salami=na naumaxi/an oi9  3Ellhnev. Plutarco (vol. 2. 717c) afirma que la sincronía marcó su 
nacimiento y muerte: 0Emoi\ de\ polla_ le/gein e0ph/|ei toi=v parou=si tw~n ei0v tau0to_ kairou= 
sundramo/ntwn: oi[on h]n to_ peri\ th=v Eu0ripi/dou gene/sewv kai\ teleuth=v, genome/nou me\n h9me/ra| kaq’ h4n 
oi9  3Ellhnev e0nauma&xoun e0n Salami=ni pro_v to_n Mh=don, a)poqano/ntov de\ kaq’ h4n e0gennh/qh Dionu/siov o9 
presbu/terov tw~n e0n Sikeli/a| tura&nnwn: a#ma th=v tu/xhv, w(v Ti/maiov e1fh, to\n mimhth\n e0cagou/shv 
tw~n tragikw~n paqw~n kai\ to_n a)gwnisth\n e0peisagou/shv. Suidas: e0n de\ th=| diaba&sei Ce/rcou 
e0kuoforei=to u9po_ th=v mhtro_v kai\ e0te/xqh kaq’ h4n h9me/ran  3Ellhnev e0tre/yanto tou\v Pe/rsav. 
8 D. L. II. 45, también bajo el arcontado de Calíadas:  0Amfo/teroi d’ h1kousan  0Anacago/rou, kai\ 
ou[tov [sc. Sócrates] kai\ Eu0ripi/dhv, o4v kai\ tw~| prw&tw| e1tei th=v e9bdomhkosth=v pe/mpthv  
0Olumpia&dov e0gennh/qh e0pi\ Kallia&dou. 
9 Marmor Parium, bajo el arcontado de Filócrates: Dion. 484 50 a)f’ ou[ Ai0cxu/loc o9 poihth\c 
tragwidi/ai prw~ton e0ni/khce, kai\ Eu0ripi/dhc o9 poihth\c e0ge/neto - - - e1th HHDDII, a!rxontoc  
0Aqh/nhci Filokra&touc 
10 “Non és pas Eurípides l’únic escriptor grec del qual ens manquen notícies concretes. Més aviat 
això és el més freqüent. Nosaltres ens aventuraríem a defensar que coneixem poques coses de la 
seva vida perquè, senzillament, la seva existència, externament parlant, fou obscura, mentre la 
seva vida interior, en canvi, fou molt intensa.” Alsina, op. cit. p. 13. 
11Vita: Eu0ripi/dhv o9 poihth\v ui9o_v e0ge/neto Mnhsarxi/dou kaph/lou kai\ Kleitou=v laxanopw&lidov,  
0Aqhnai=ov. Y: Eu0ripi/dhv Mnhsarxi/dou  0Aqhnai=ov. tou=ton oi9 th=v a)rxai/av kwmw|di/av poihtai\ w(v 
laxanopw&lidon ui9o_n kwmw|dou=si. Gell. XV. XX. 1: Euripidi poetae matrem Theopompus agrestia 
olera uendentem uictum quaesisse dicit. Plin. N. H. XXII. 38. 81: Haec est quam Aristophanes 
Euripidi poetae obicit ioculariter: matrem eius ne olus quidem legitimum venditasse, sed scandicem. 
Suidas, basándose en Filócoro, apunta: ou0k a)lhqe\v de/, w(v laxano/pwliv h]n h9 mh/thr au0tou=: kai\ 
ga_r tw~n sfo/dra eu0genw~n e0tu/gxanen, w(v a)podei/knusi Filo/xorov. 
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quien tuvo la primera biblioteca de la antigüedad12. Hombre retirado de los 

hombres se refugiaba en la soledad de “una cueva” en Salamina, donde con toda 

seguridad tenía propiedades, en la cual escribía sus tragedias, según es 

tradición13; la mayoría de ellas hoy en día se pueden calificar como dramas 

eminentemente psicológicos. Se tiene la noticia de que de joven se dedicó al 

pugilato, porque su padre recibió un oráculo en el que su hijo “habría de vencer en 

luchas de coronas”14; más tarde se retiró y se dedicó a la pintura15. Fue discípulo u 

oyente de Anaxágoras, Arquelao, Pródico, Protágoras y amigo de Sócrates16. 

Casó dos veces, según es tradición, primero con Melitó y después con Choirile17; 

                                                 
12 “La sua appartenenza a un ceto elevato risulta evidente dall’educazione ricevuta: fu pittore, 
lottatore, musico; per primo ad Atene ebbe una biblioteca privata.” Barone, op. cit. pp. 30 – 31. 
Aristófanes se burla del afán de libros de nuestro poeta en las Ranas 943: xulo_n didou\v 
stwmulma&twn a)po_ bibli/wn a)phqw~n: Y: 1409: e0mba_v kaqh/sqw, sullabw_n ta_ bibli/a: 
13 Vita: Fasi\ de\ au0to_n e0n Salami=ni sph/laion kataskeua&santa a)napnoh\n e1xon ei0v th\n qa&lassan 
e0kei=se dihmereu/ein feu/gonta to_n o1xlon: o3qen kai\ e0k qala&sshv lamba&nei ta_v plei/ouv tw~n 
o9moiw&sewn. Gelio (XV. XX. 5) exagera la pintura de la cueva: Philochorus refert in insula Salamine 
speluncam esse taetram et horridam, quam nos vidimus, in qua Eurípides tragoedias scriptitarit. 
Fragmenta vitae Euripidis a Satyro scriptae, en adelante Fragmenta, fr. 39, col. IX: [kekth]me/nov d’ 
[au0]to/qi [sc. Salamina] sph/laion th\n a)napnoih\n e1xon ei0v th\n qa&lattan, e0n tou/tw| dihme/reuen kaq’ 
au9to_n merimnw~n a)ei/ ti kai\ gra&fwn, a(plw~v a#pan ei1 ti mh\ megalei=on h2 semno_n h0timakw&v. 
14 Vita: h1skhse de\ kat’ a)rxa_v me\n pagkra&tion h2 pugmh/n, tou= patro_v au0tou= xrhsmo_n labo/ntov o3ti 
stefanhfo/rouv a)gw~nav nikh/sei, kai\ fasi\n au0to_n 0Aqh/nhsi nikh=sai. Gell. XX. XV. 3: Pater 
interpretatus athletam debere esse roborato exercitatoque fillii sui corpore Olympiam certaturum 
eum inter athletes pueros deduxit. Ac primo quidem in certamen per ambiguam aetatem receptus 
non est, post Eleusino et Theseo certamine pugnauit et coronatus est. 
15 Suidas: ge/gone de\ ta_ prw~ta zwgra&fov…. Vita: fasi\ de\ au0to_n kai\ zwgra&fon gene/sqai kai\ 
dei/knusqai au0tou= pina&kia e0n Mega&roiv: Y: gene/sqai de\ kat’ a)rxa_v me\n au0to/n fasi zwgra&fon.... 
16 Vita: [...] w(v dh\ a)kousth\v geno/menov  0Anacago/rou kai\ Prodi/kou kai\ Prwtago/rou, kai\ 
Swkra&touv e9tai=rov. Y: sxola&santa de\  0Arxela&w| tw~| fusikw~| kai\  0Anacago/ra| e0pi\ tragw|di/av 
o9rmh=sai. Fragmenta, fr. 37: e1[pei]ta de\ to_n [ 0Ana]cago/ran [daim]oni/wv [h0ga&]s[ato]... Y fr. 39: 
meth=lqe [de\] pro_v t[o_ fil]o[sogei=]n p[ara_ tw~|] o1[x]lw| t[w~|] qauma&[zei]n to_n Sw[kra&]th polu\ 
[ma&list]a.... Gell. XV. XX. 4: Mox a corporis cura ad excolendi animi studium transgressus auditor 
fuit physici Anaxagorae et Prodici rhetoris, in morali autem philosophia Socratis. Alex. Aet. fr. 7 
Diehl: o9 d’ 0Anacago/rou tro/fimov xaiou= strifno_v me\n e1moige proseipei=n / kai\ misoge/lwv kai\ 
twqa&zein ou0de\ par’ oi]non memaqhkw&v, / a)ll’ o3 ti gra&yai, tou=t’ a@n me/litov kai\ Seirh/nwn e0teteu/xei. 
Suidas: […] ei]ta maqhth\v Prodi/kou me\n e0n toi=v r9htorikoi=v, Swkra&touv de\ e0n toi=v h0qikoi=v kai\ 
filoso/foiv. dih/kouse de\ kai\  0Anacago/rou tou= Klazomeni/ou. 
17 Vita: gunai=ka de\ gh=mai prw&thn Melitw&, deute/ran de\ Xoiri/lhn. Gelio (XV. XX. 6) no da el nombre 
de ninguna de las dos mujeres, pero añade que por un decreto de los atenienses se podía tener un 
matrimonio doble: Mulieres fere omnes in maiorem modum exosus fuisse dicitur, siue quod natura 
abhorruit a mulierum coetu siue quod duas simul uxores habuerat, cum id decreto ab Atheniensibus 
facto ius esset, quarum matrimonii pertaedebat. Suidas no menciona el nombre de la segunda 
esposa, la primera es Choirile: e1ghme de\ o3mwv prw&thn me\n Xoiri/lhn, qugate/ra Mnhsilo/xou: [...] 
a)pwsa&menov de\ tau/thn e1sxe kai\ deute/ran, kai\ tau/thv o3moi/wv a)kola&stou peiraqei/v. Es muy 
interesante la observación que Dieterich (op. cit. col. 1245) hace con respecto a la segunda 
esposa, pues abre la posibilidad de que el segundo nombre, y por consiguiente la segunda mujer, 
sea una invención: “Da nun gerade Choirile beobachtet und bewiesen hatte, und zwar in derselben 
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matrimonios fallidos, amén su pasión por estar solo, le dieron fama de misógino18; 

pero se puede pensar que la misoginia de Eurípides sea, en realidad, aparente, 

falsa e infundada. 

 Empezó a escribir tragedias desde temprana edad introduciendo en ellas 

novedades no vistas antes en la escena19 y, pese a su rica y variada producción20, 

sólo obtuvo cinco victorias, cuatro en vida y una póstuma21: la primera en el año 

455 con los Pelíades, obtuvo el tercer premio; la segunda en el 441 con una 

tetralogía de la cual no tenemos noticia, obtuvo el primer premio; la tercera en el 

428 con Hipólito Coronado; de la cuarta no conocemos la fecha ni la pieza; la 

quinta fue póstuma con las Bacantes, Ifigenia en Áulide y Alcmeón. 

 En los últimos años de vida, alrededor del año 408, aceptó una invitación 

del rey Arquelao de Macedonia para que residiera en su corte22, no sabemos nada 

                                                                                                                                                     
Schrift, in der er die oben erwähnten Widerlegungen der Nachreden über E. gab, [...] daß dieser 
letztere nur ein Schmähname der Melito war und daß Mnesilochos deren Vater, vermutlich ein 
Verwandter des Mnesarchides, gewesen sein wird.” 
18 Suidas: skuqrwpo_v de\ h]n to_ h]qov kai\ a)meidh\v kai\ feu/gwn ta_v sunousi/av: o3qen kai\ misogu/nhv 
e0doca&sqh. 
19 Gelio (XV. XX. 4) afirma que desde los 18: Tragoediam scribere natus annos duodeuiginti 
adortus est. La Vita, que acudió a los concursos desde los 26 años, y además esgrime un buen 
juicio sobre la técnica de Eurípides: a)pognou\v de\ e0pi\ tragw|di/an e0tra&ph, kai\ polla_ proseceu=re, 
prolo/gouv fusiologi/av r9htorei/av a)nagnwrismou/v [...]; a!rcasqai de\ a)gwni/zesqai geno/menon e0tw~n 
kv’. [...] h1rcato de\ dida&skein e0pi\ Kalli/ou a!rxontov, o0lumpia&dov pa’ e1tei a’. Y: h1rcato de\ dida&skein 
kata_ th\n pa’ o0lumpia&da e0pi\ a!rxontov Kalli/ou. pla&smati de\ me/sw| xrhsa&menov perige/gone th=| 
e9rmhnei/a| a!krwv ei0v a)mfo/teron xrw&menov tai=v e0pixeirh/sesi. kai\ toi=v me/lesi/n e0stin a)mi/mhtov 
paragkwnizo/menov tou\v melopoiou\v sxedo_n pa&ntav: e0n de\ toi=v a)moibai/oiv perisso_v kai\ fortiko/v, 
kai\ e0n toi=v prolo/goiv de\ o0xlhro/v, r9htorikw&tatov de\ th=| kataskeuh=| kai\ poiki/lov th=| fra&sei kai\ 
i9kano_v a)naskeua&sai ta_ ei0rhme/na. Fragmenta, fr. 8, col. II: ]ov zh[lw~n a)l]la_ kai\ [hu]c]en kai\ 
e0[te]lei/wsen w#ste toi=v met’au0to_n u9perbolh\n mh\ lipei=n. Fr. 39, col. VII: pro_v gunai=ka kai\ pro_v 
u[i9o_]n kai\ qera&[pon]ti pro_v d[es]po/thn, h2 ta_ kata_ ta_v p[eri]petei/av, b[ia]smou\v parqe/nwn, 
u9pobola_v paidi/wn, a)nagnwrismou\v dia& te daktuli/wn kai\ dia_ derai/wn: tau=ta ga&r e0sti dh/pou ta_ 
sune/xonta th\n newte/ran kwmw|di/an, a$ pro_v a!kron h1gagen Eu0ripi/dhv o9mhre?u/[ma]tov a!rca?v kai\ 
sti/xwn ge sunta&sewv lektikh=v. 
20 Suidas 85 ó 92 piezas, quedando sólo 77: dra&mata de\ au0tou= kata_ me/n tinav oe’, kata_ de\ a!llouv 
jb’: sw&|sontai de\ oz’. Vita 92 y se conservan 78: ta_ pa&nta d’ h]n au0tw~| dra&mata jb’, sw|&zetai de\ oh’. 
tou/twn noqeu/etai tri/a, Te/nnhv  9Rada&manquv Peiri/qouv. Y 98 y se conservan 67, además de 8 
piezas satíricas: ta_ pa&nta de\ h]n au0tou= dra&mata jb’, sw&|zetai de\ au0tou= dra&mata vz’ kai\ g’ pro_v 
tou/toiv ta_ a)ntilego/mena: saturika_ de\ h’, a)ntile/getai de\ kai\ tou/twn to_ a’. 
21 El Marmor Parium consigna que a los 43 años de edad obtuvo el primer premio en los concursos 
trágicos: Dion. 441 60 a)f’ ou[ Eu0ripi/dhc e0tw~n w@n DDDDIIII (?) tragwidi/ai prw~ton e0ni/khcen, e1th 
HGDD[DGIIII, a!r]xontoc  0Aqh/nhci Difi/lou Suidas: ni/kav de\ a)nei/leto e’, ta_v me\n d’ periw&n, th\n de\ 
mi/an mata_ th\n teleuth/n, e0pideicame/nou to_ dra~ma tou= a)delfidou= au0tou= Eu0ripi/dou. Vita: prw~ton de\ 
e0di/dace ta_v Pelia&dav, o3te kai\ tri/tov e0ge/neto. Y: ni/kav de\ e1sxe e’. 
22 Suidas: a)pa&rav de\ a)p’  0Aqhnw~n h]lqe pro_v  0Arxe/laon to_n basile/a tw~n Makedo/nwn, par’ w{| 
dih=ge th=v a!krav a)polau/wn timh=v. Gell. XV. XX. 9: cum in Macedonia apud Archelaum regem 
esset utereturque eo rex familiariter…. La Vita señala que antes de residir en Macedonia vivió en 
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de su estancia allí, salvo que escribió algunas piezas y su más, según la crítica, 

grande obra: las Bacantes23. Murió en el año 406, como se puede deducir a partir 

de las Ranas de Aristófanes representada en las Leneas del 405, y su muerte está 

envuelta en la leyenda, según la cual muere destrozado por los perros del rey24. 

Conocida su muerte en Atenas, el pueblo lloró25. Fue sepultado en Macedonia, y 

en Atenas se le erigió un cenotafio en el camino del Pireo26. 

 Mucho se ha dicho sobre Eurípides y mucho se dirá todavía; la 

problemática, que en torno a nuestro trágico existe, muy bien se sintetiza en la 

Historia de la Literatura de Cambridge: 
                                                                                                                                                     
Magnesia: mete/sth de\ e0n Magnhsi/a| kai\ proceni/a| e0timh/qh kai\ a)telei/a|. e0kei=qen de\ ei0v Makedoni/an peri\  
0Arxe/laon geno/menov die/triye.... Y: u9peridw_n de\ pa&nta ei0v Makedoni/an a)ph=re pro_v  0Arxe/laon to_n 
basile/a.... Fragmenta, fr. 39, col. XVIII: metelqw_n d’ ou]n kategh/rase e0n Makedoni/a| ma/l’ e0nti/mwv 
a)go/menov para_ tw~| duna&sth| ta& te loipa_ kai\ dh\ kai\ mnhmoneu/e[tai o3]ti ou3t[wv ..... pex ........ ef...... 
23 La Vita añade que escribió un drama titulado “Arquelao” y que ocupó cargos que, con toda 
seguridad, fueron de carácter político: [...] kai\ xarizo/menov au0tw~| [sc. Arquelao] dra~ma o9mwnu/mwv 
e1graye kai\ ma&la e1tratte par’ au0tw~|, o3te kai\ e0pi\ tw~n dioikh/sewn e0ge/neto. 
24 En la Vita como en los Fragmenta se cuenta que fue despedazado por los perros del rey 
Arquelao durante una cacería y por venganza de los propios perros; Gelio sólo menciona el hecho. 
Suidas, por su parte, menciona una maquinación en su contra, también con los perros, pero más 
creíble, además de que muere a manos de mujeres o por la esposa de Nicodico: e0teleu/thse de\ u9po_ 
e0piboulh=v 0Arribai/ou tou= Makedo/nov kai\ Krateu/a tou= Qettalou=, poihtw~n o1ntwn kai\ fqonhsa&ntwn 
au0tw~| peisa&ntwn te to_n basile/wv oi0ke/thn tou1noma Lusi/maxon, de/ka mnw~n a)gorasqe/nta, tou\v 
basile/wv, ou4v au0to_v e1trefe, ku/nav e0pafei=nai au0tw~|. oi9 de\ i9sto/rhsan ou0x u9po_ kunw~n, a)ll’ u9po_ 
gunaikw~n nu/ktwr diaspasqh=nai, poreuo/menon a)wri\ pro_v Kratero_n to_n e0rw&menon  0Arxela&ou (kai\ 
ga_r sxei=n au0to_n kai\ peri\ tou\v toiou/touv e1rwtav), oi9 de/, pro_v th\n gameth\n Nikodi/kou tou=  
0Areqousi/ou. El Marmor Parium sólo nos da la fecha de su muerte: 407/6 63 a)f’ ou[ Eu0ripi/dhc 
bi[w&cac e1th GDDDG.. (?) e0t]eleu/thcen, e1th +HDDDDG, a!rxontoc  0Aqh/nhci  0Antige/nouc 
25 Vita: le/gousi de\ kai\ Sofokle/a a)kou/santa o3ti e0teleu/thsen au0to_n me\n i9mati/w| faiw~| proelqei=n, to_n 
de\ xoro_n kai\ tou\v u9pokrita_v a)stefanw&touv ei0sagegei=n e0n tw~| proagw~ni kai\ dakru=sai to_n dh=mon. 
Llama la atención lo que Goethe apunta sobre Eurípides en su diario el 22 de noviembre de 1831 
(Goethe, 1975, p. 227): “Ich las hernach den Jon des Euripides abermals zu neuer Erbauung und 
Belehrung. Mich wundert’s denn doch, daß die Aristokratie der Philologen seine Vorzüge nicht 
begreift, indem sie ihn mit herkömmlicher Vornehmigkeit seinen Vorgängern subordinirt, berechtigt 
durch den Hanswurst Aristophanes. Hat doch Euripides zu seiner Zeit ungeheure Wirkungen 
gethan, woraus hervorgeht, daß er ein eminenter Zeitgenosse war, worauf doch alles ankommt. 
Und haben denn alle Nationen seit ihm einen Dramatiker gehabt, der nur wert ware, ihm die 
Pantoffeln zu reichen?” 
26 Gell. XV: XX: 10: Sepulchrum autem eius et memoriam Macedones eo dignitati sunt honore, ut in 
gloriae quoque loco praedicarent: ou1pote so_n mnh=ma, Eu0ri/pidev, o1loito/ pou, quod egregius poeta 
morte obita sepultus in eorum terra foret. Quamobrem cum legati ad eos ab Atheniensibus missi 
petissent, ut ossa Athenas in terram illius patriam permitterent transferri, maximo consensu 
Macedones in ea re deneganda perstiterunt. Según Suidas murió de 75 años: e1th de\ biw~nai au0to_n 
oe’, kai\ ta_ o0sta~ au0tou= e0n Pe/llh| metakomi/sai to_n basile/a. En la Vita de más de 70 ó 75 años: 
e0teleu/thse de/, w(v fhsi\ Filo/xorov, u9pe\r ta_ o’ e1th gegonw&v, w(s de\  0Eratosqe/nhv oe’, kai\ e0ta&fh e0n 
Makedoni/a. kenota&fion de\ au0tou= e0n  0Aqh/nhsin e0ge/neto, kai\ e0pi/gramma e0pege/grapto Qoukudi/dou tou= 
i9storiogra&fou poih/santov h2 Timoqe/ou tou= melopoiou=: mnh=ma me\n  9Ella_v a#pas’ Eu0ripi/dou: o0ste/a d’ 
i1sxei / gh= Makedw&n, h}|per de/cato te/rma bi/ou: / patri\v d’  9Ella&dov  9Ella&v,  0Aqh=nai. polla_ de\ 
mou/saiv / te&ryav e0k pollw~n kai\ to_n e1painon e1xei. 
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[…] ha sido alabado o acusado de toda una variedad de etiquetas. Ha 

sido descrito como “el poeta de la ilustración griega” y también como 

“Eurípides, el irracional”; como escéptico religioso, si no como ateo, 

pero, por otra parte, como creyente en la providencia divina y la 

justicia última dispensada por los dioses. Se le ha considerado un 

profundo explorador de la psicología humana y también un poeta 

retórico que subordinó la consecuencia de sus personajes al  efecto 

verbal; misógino y feminista; realista que llevó la acción trágica al 

nivel de la vida cotidiana y poeta romántico que escogió mitos poco 

usados y escenarios exóticos. Escribió obras que han sido 

entendidas en general  como obras patrióticas de apoyo a Atenas en 

su guerra contra Esparta, y otras que muchos han visto como obras 

del dramaturgo antibelicista por excelencia, incluso como ataques 

contra el imperialismo ateniense. Se le ha reconocido como precursor 

de la Comedia Nueva y también como lo que Aristóteles le llamó: “el 

más trágico de los poetas” (Poética, 1453a 30). Y ninguna de estas 

descripciones es completamente falsa27. 

Toda obra es hija, obvio, de su autor, pero también de su momento histórico 

dado; su sentido último se aclara a la luz de las circunstancias históricas que han 

hecho posible su aparición. Tanto a Eurípides como a sus contemporáneos les 

tocó vivir un periodo de crisis: la Guerra del Peloponeso; esta crisis causó una 

profunda conmoción en la vida social, política y cultural griegas y contribuyó a la 

transformación y sustitución de los valores vigentes28. Toda crisis pretende 

restablecer los valores que son objeto de discusión; ahora bien, estos valores, al 

ser analizados a la luz de los problemas actuales, o son modificados para 

asegurar su permanencia, o son rechazados en aras de otros nuevos: entran en 

peligro de extinción. Claro que habrá nostálgicos que los pretendan rescatar, pero 

sus intentos, fructíferos y acogidos en un principio, propiciarán un cambio más 

radical que natural, amén de más rápido. 

                                                 
27 Easterling, 1990, pp. 350 – 351. 
28 Véase el juicio que sobre esta guerra hace Tucídides en III. 82. 2 y, en un caso semejante, 
hablando de luchas intestinas, Tac. Hist. I. II. 
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La tradición no es unánime en cuanto al número de dramas de Eurípides29; 

de nuestro autor se conservan 17 tragedias y dos dramas satíricos30. Se conocen 

en total 75 títulos. De algunas obras se conoce el lugar y año de representación; 

de otras no, o se da una fecha y lugar tentativos, tal es el caso de Andrómaca. 

La selección de textos, algunas veces proceso irracional y azaroso y otras 

racional e intencional, conserva lo que es mera supervivencia o lo que era digno 

de transmitirse31. El gusto ha sido el que ha dictado lo que se ha transmitido, y 

mucho de la obra completa de Eurípides se perdió; poco es lo que tenemos. Por 

una parte, la transmisión directa nos ha legado obras completas y, por la otra, la 

transmisión indirecta, obras fragmentarias o sólo fragmentos. 

Eurípides gozó de más amplia popularidad ya muerto, mucho mayor que en 

la que en vida tuvo Esquilo o Sófocles; sus tragedias fueron representadas una y 

otra vez, lo que obligó, entre el 338 y 326, a Licurgo a fijar el texto oficial, al cual 

se apegaron las futuras representaciones. Aristófanes de Bizancio y su discípulo 

Calístrato editaron las obras de Eurípides (c. 195 a. C.) y los alejandrinos se 

ciñeron a este canon, que con toda probabilidad se basó en el texto de Licurgo 

para sus futuras ediciones. Entre las obras de mayor demanda, hasta todavía el 

siglo II d. C., se encuentra la Andrómaca, dentro del grupo conocido como “el 

seleccionado”32, conocido así, ya por los excelentes comentarios a las obras, ya 

por la capacidad de los códices. Las demás tragedias, en antologías o completas, 

sortearon los años difíciles y la llamada “época obscura”; muchas de ellas se 

perdieron en esos siglos, pero, en Constantinopla, al grupo “seleccionado” se le 

añadió el “alfabético”33, quedando así, de una vez y por todas, el canon euripídeo 

de 19 obras completas. 

                                                 
29 Véase supra nota 20. 
30 Tragedias: Alcestis, Andrómaca, Bacantes, Electra, Hécuba, Helena, Héracles, Heráclidas, 
Hipólito, Ión, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Medea, Orestes, Fenicias, Suplicantes y 
Troyanas. Dramas satíricos: Cíclope y Reso. 
31 “Lo que se legó fue la selección que hicieron el tiempo y las generaciones; se transmitió lo que 
se consideró digno de ser transmitido. […] Al contrario de lo que podría pensarse, lo que se dejó de 
transmitir no fue siempre lo peor.” Barrenecheca, 1996, p. 12. 
32 Sólo diez obras: Hécuba, Orestes, Fenicias, Hipólito, Medea, Andrómaca, Alcestis, Reso, 
Troyanas y Bacantes. 
33 Nueve obras: Helena, Electra, Heráclidas, Héracles, Suplicantes, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en 
Táuride, Ión y Cíclope. 
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ANDRÓMACA 

FECHA DE COMPOSICIÓN Y LUGAR DE REPRESENTACIÓN 

 

El principal problema con que se enfrenta el estudioso de esta obra es 

establecer la fecha y el lugar de representación probables. Nos ocuparemos 

someramente de ambos casos, primero de la datación y después del lugar. La 

información que ofrece el propio texto, el sentimiento antiespartano que en él se 

presiente, hace concluir que fue escrito durante la Guerra del Peloponeso; la 

dificultad está en establecer el punto exacto de su composición. 

 Los críticos, basándose siempre en la interpretación de los datos que ofrece 

la pieza, han propuesto diferentes fechas: Firnhaber afirma que su composición es 

del año 430; la prueba es el sentimiento antiespartano, y ve en los personajes de 

Andrómaca y Neoptólemo las figuras de Pericles y Aspasia.  Robertson la cree 

posterior al 429, cuando Molosia se une a Atenas, a fin de educar en esta ciudad a 

su joven rey, Taripo. U. von Wilamowitz-Moellendorff la data entre el 430 y 424 

con base en el escolio al v. 445. Murray sigue primero el criterio del filólogo 

alemán, para después abandonarlo e inclinarse por el 420. W. Schadewaldt, entre 

el 426 y 424. M. Pohlenz, en 423. K. O. Müller, entre el 419 y 416. Snell la data en 

el 425. Para Johnson el año es el 427, cuando los espartanos, con falsos 

juramentos, mataron a los habitantes de Platea, ciudad aliada de Atenas. 

Fernández Galiano se mantiene lejos de la controversia y propone el año 

tradicional de 427, coincidiendo así con Johnson. 

 Otros críticos, basándose en los vv. 733 – 736 datan a la pieza entre el 423 

y 417; la ciudad a la que se refiere Menelao en estos versos es, según ellos, Argos 

o Mantinea34. Bergk propone el año de 422; la ciudad, para él, es Argos; Hyslop, 

identificando a la misma ciudad, la sitúa entre el 421 y 418. Jardé, por su parte, 

propone como ciudad a Mantinea; la pieza se compuso y representó en el 417. 

                                                 
34 José Ribeiro Ferreira señala: “parece-me quo os vv. 733 sqq. nâo deven ser argumento para 
defender esta ou aquela data. Nâo vejo aqui qualquer referência a factos reais. Há apenas uma 
esquiva e uma desculpa de Menelau para encobrir e explicar a sua fuga. […] Embora este 
argumento nâo seja decisivo, nâo será todavia, de desprezar totalmente.” Ribeiro, 1971, pp. 9 – 10. 
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Page la propone entre el 424 y 418, para él la ciudad es Argos y el año ideal de 

composición el 421. 

 Petit y Hartung datan la pieza entre el 419 y 418. Méridier la coloca a 

principios de la Guerra del Peloponeso, entre el 427 y 425; algunos críticos como 

Kamerbeek, Valgimigli y Delcourt aceptan esta fecha. Garzya sostiene, por su 

parte, que Andrómaca es del año 422 y Ribeiro Ferreira se inclina a situarla  entre 

el 428 y 425. El escoliasta, cuya opinión no debe ser desechada, ya que está más 

cerca que nosotros y que todos los críticos en el tiempo, al comentar el v. 445 dice 

que no se conoce el año de composición, pero que con toda probabilidad se sitúa 

en los comienzos de la guerra35. 

 Los acontecimientos políticos en torno a los años de posible composición 

son sumamente complicados para el análisis. Tanto Atenas como Esparta, y los 

aliados de estas dos ciudades, obtienen victorias y reveses durante la guerra. 

Tucídides es sumamente ilustrativo a este respecto y, si Andrómaca no se 

representó en Atenas, como es probable, es inútil tratar de ver en ella toda 

referencia política e histórica en el texto conservado36. 

  Los análisis métricos y lingüísticos de esta pieza37 resultan ser más 

confiables para una posible datación. El uso de a)ntilabh/ (sólo tres veces: vv. 507, 

530 y 1077) la sitúan entre las piezas más antiguas del dramaturgo; la resolución 

de las vocales largas en los trímetros yámbicos, posterior a Hipólito (428) y a Los 

Heraclidas (?) y anterior a Hécuba (c. 424); el uso de dáctilos epítritos, entre 

Hipólito y Hécuba. Por su parte, la lingüística permite situar su composición entre 

las mismas piezas Hipólito y Hécuba. 

 Saber dónde se representó exactamente esta tragedia es un problema sin 

solución38; todo lo que se diga al respecto son hipótesis y opiniones más o menos 

                                                 
35 S al v. 445: Tau=ta e0pi\ tw~|  0Androma&xhv prosxh/mati/ fhsin Eu0ripi/dhv loidorou/menov toi=v 
Spartia&taiv dia_ to_n e0nestw~ta po/lemon. kai\ ga_r dh\ kai\ parespondh/kesan pro_v  0Aqhnai/ouv, 
kaqa&per oi9 peri\ to_n Filo/xoron a)nagra&fousin, ei0likrinw~v de\ tou\v tou= dra&matov xro/nouv ou0k e1sti 
labei=n. ou0 dedi/daktai ga_r  0Aqh/nhsin. o9 de\ Kalli/maxov e0pigrafh=nai/ fhsi th=| tragw|di/a| Dhmokra&thn 
…, fai/netai de\ gegramme/non to_ dra~ma e0n a)rxai=v tou= Peloponnhsiakou= pole/mou. 
36 Coincidimos en esto con Ribeiro Ferreira: “É ainda minha opinâo que se nâo debe atribuir grande 
importância às referências políticas e históricas, porque, com toda a probabilidade, a Andrómaca 
foi representada fora de Atenas”. Ribeiro, op. cit. p. 14. 
37 Véanse los cuadros I y II en Ribeiro, ib. pp. 17 y 18. 
38 Snell en TrGF desconoce la ciudad, se limita a afirmar que no se representó en Atenas. 
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probables o seguras, lo único cierto es que no fue en la ciudad de Atenas, de 

acuerdo al escolio al v. 445, en donde Calímaco, como comenta el escoliasta, 

afirma que fue escrita por un tal Dhmokra&thv, que sería un pseudónimo adoptado 

por el autor o el nombre de un amigo suyo bajo el cual presentó la tragedia en otro 

lugar. Se proponen dos posibles ciudades: Molosia y Argos, aunque no se 

descarta que pueda ser alguna otra39. 

 Robertson cree que la pieza fue representada, con toda seguridad, en la 

ciudad de Molosia, en honor al rey Taripo40. Los críticos que consideran que es la 

ciudad de Argos, Murray entre ellos, se basan en la interpretación de los vv. 733 – 

736 y en el mismo escolio al v. 445. Este Demócrates sería aquí un poeta argivo 

colaborador y amigo de Eurípides, pero la crítica antiapolínea y, en general los 

argivos, no son muy bien retratados y esto es ya de por sí un obstáculo. 

 Nosotros nos inclinamos por el 427 como año de composición; no sólo la 

tradición lo permite, sino también y sobre todo los análisis textuales. No 

consideramos que la pieza haya sido representada en Molosia o Argos, ya que, si 

por medio de ésta se ganó una alianza, este dato, por demás importante, debió 

registrarse; creemos que la ciudad es otra, hasta hoy desconocida y, 

probablemente, una que se mantuvo lejos del conflicto bélico hasta ese entonces. 

Saber qué ciudades no prestaron ayuda a Atenas o Esparta y que además 

contaran con un teatro, o que hubiesen construido uno ex profeso para esta 

representación41, es motivo suficiente para un estudio más amplio y profundo. Los 

motivos e intenciones del autor, por ende, al escribir esta tragedia, serían otros 

muy distintos, cuestión irresoluble y del todo hipotética, ya que no contamos con 

nada de la pluma de Eurípides que nos explique por qué este tema y los papeles 

principales reservados a las mujeres. 

 

                                                 
39 Con base en los vv. 471 – 478 algunos críticos han pensado en una ciudad que tuviese como 
forma de gobierno la monarquía. 
40 Véase Th. II. 80. 6. 
41 Recuérdese que los primeros teatros fueron de madera y que el uso de coturnos, máscaras, 
pelucas, etc., no es propio del s. V sino de anteriores inmediatos; esto (un teatro de madera y 
mínimos elementos escénicos) facilitaría una representación en un lugar que no contase con un 
edificio. Estaríamos hablando de una “compañía ambulante” que después de su “primera función” 
no tuvo éxito o que sólo se presentaba bajo ciertas circunstancias. 
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ANDRÓMACA  

ESTRUCTURA 

 

 Andrómaca se inserta en el ciclo de las mujeres troyanas cautivas de 

guerra42. La tragedia está constituida por 1288 versos distribuidos y estructurados 

de la siguiente forma: 

 Prólogo (vv. 1 – 126) 

  1 – 102 Trímetros yámbicos. 

  103  –  116 Dísticos elegiacos. 

El prólogo tiene una estructura tripartita. La tragedia abre con la aparición 

de Andrómaca (vv. 1 – 55), quien pronuncia un monólogo; la segunda parte (vv. 56 

– 102) es un diálogo con una esclava troyana; los versos 91 – 102 pueden ser 

vistos como un breve y último monólogo de Andrómaca antes del famoso 

“lamento”; la tercera parte del prólogo es el llamado “lamento de Andrómaca”, una 

monodia en dísticos elegiacos. Este tipo de prólogo (monólogo expositivo, diálogo 

y monodia lírica) se propone ofrecer a los espectadores un cuadro de la situación 

actual y de las variantes del mito aportadas por el autor43.  

Párodo (vv. 117 – 146) 

117 – 125 Estrofa 1. 

  126 – 134 Antiestrofa 1. 

  135 – 140 Estrofa 2. 

141 – 146 Antiestrofa 2. 

El párodo, en gran parte de ritmo dactílico, canta y danza en torno al altar 

de Dionisio; compuesto de estrofas y antiestrofas, muestra simpatía por 

                                                 
42 “In the Hecuba, the Andromache an the Trojan Women -three plays spanning, in their production, 
perhaps a dozen years of the Peloponnesian War- Euripides exploits a variety of motifs drawn from 
the aftermath of the legendary Trojan War: the tragic lot of captive women, and the contrasting 
effects, ennobling and corrupting, of their sufferings upon them; the woes and the glories of both 
conquered and conquering, and the curious weave of conflicting sentiments -hate, pity, admiration- 
between them; the awful pageant of grief and cruelty, with occasional glimmers of hope, or of future 
retribution.” Conacher, 1967, p. 166. 
43 La misma estructura, aunque con variantes, se puede encontrar también en Troyanas, Electra y 
Helena. 
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Andrómaca y busca la reconciliación de la troyana con Hermíone. Aconseja el 

sometimiento de Andrómaca a la voluntad de sus señores. 

       Las antiestrofas presentan el mismo esquema métrico de la estrofa 

correspondiente, con la excepción de los versos 140 y 146. Probablemente un 

error en los códices sea la causa de su no correspondencia. 

 Primer Episodio (vv. 147 – 273) 

147 – 273 Trímetros yámbicos. 

El primer episodio comienza con la llegada de Hermíone quien debate con 

Andrómaca; el coro intenta, en vano, ser conciliador. Se expone un tema de la 

tragedia: la confrontación por los lechos dobles de Neoptólemo. Andrómaca 

permanecerá serena, es la figura de una mujer juiciosa, también figura doliente, 

frente a la joven y arrebatada Hermíone. 

 Estásimo Primero (vv. 274 – 308) 

274 – 283 Estrofa 1. 

  284 – 292 Antiestrofa 1. 

  293 – 300 Estrofa 2. 

  301 – 308 Antiestrofa 2. 

El canto del coro interrumpe la acción y trae a la memoria el comienzo de 

todos los males (a)rxh\ kakw~n) para las dos mujeres, que no son otra cosa más que 

dos realidades: Troya y Grecia. Compuesto de estrofas y antiestrofas con 

esquemas métricos repetidos, se habla del juicio de Paris y de sus consecuencias 

nefastas a los dos bandos. Se alude directamente a Andrómaca al remarcarse su 

actual estado. 

       El lenguaje utilizado abunda en formas dóricas y poéticas44.  

 Segundo Episodio (vv. 309 – 464) 

  309 – 464 Trímetros yámbicos. 

Menelao entra en escena trayendo al hijo de Andrómaca. Con engaños y 

prometiéndole la vida del niño, la saca del templo de Tetis y se decide la muerte 

de ambos; el coro interviene brevemente. Andrómaca, al señalar a Menelao y a los 

                                                 
44 El mismo tema se puede encontrar en IA 1283 – 1318 y Hec. 629 – 659. 
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espartanos en general como lo peor, expone otro tema de la tragedia: el 

sentimiento antiespartano. Este episodio resulta ser de un carácter violento. 

 Estásimo Segundo (vv. 465 – 493) 

  465 – 470 Estrofa 1. 

  471 – 478 Antiestrofa 1. 

  479 – 485 Estrofa 2. 

  486 – 493 Antiestrofa 2. 

El argumento del estásimo segundo es el conflicto que causa un matrimonio 

doble; se ejemplifica en otros campos como el político, el poético y el arte naval. 

Se exalta a Andrómaca y se anticipa su liberación. El estásimo se compone de 

estrofas y antiestrofas, mismas que repiten el esquema métrico correspondiente a 

su estrofa. 

 Tercer Episodio (vv. 494 – 765) 

  494 –  500 Anapestos con paremíaco final; canto desde la escena. 

  501 –  544 Canto desde la escena; canto amebeo primero. 

   501 – 514 Estrofa. 

   515 – 522 Anapestos con paremíaco final. 

   523 – 536 Antiestrofa. 

   537 – 544 Anapestos con paremíaco final. 

  545 – 765 Trímetros yámbicos. 

El tercer episodio se abre con los lamentos de Andrómaca y de su hijo, 

seguidos de las burlas de Menelao; entra en escena Peleo, quien discute 

acaloradamente con éste último. El episodio concluye con la liberación de los 

cautivos. La utilización que hace Eurípides de los niños en la escena45 fue 

criticada por Aristófanes en La Paz (vv. 114 – 179). Alberto y Jolanda Giacome 

ven en los vv. 494 – 544 un melodrama; el episodio comienza, pues, para ellos, en 

el v. 547 y concluye en el v. 75546. 

 Estásimo Tercero (vv. 766 – 801) 

  766 – 776 Estrofa. 

                                                 
45 Cfr. Alc. 393 – 415; Supp. 1123 – 1164; Tr. 568 – 779; Med. 1271 – 1278. 
46 Giacone, 1970, p. 70. 
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  777 – 787 Antiestrofa. 

  788 – 801 Épodo. 

El estásimo, de evidente inspiración pindárica en la exaltación de la virtud y 

de la gloria bien conquistada, glorifica la acción de Peleo de liberar a Andrómaca y 

de darle esperanzas fundadas, obra digna de un hombre digno, que peleó junto 

con los Lapitas contra los Centauros y que tomó parte en la expedición de la nave 

Argo. Se alude a Andrómaca y a Menelao veladamente, la una en su virtud y el 

otro en su falsa nobleza. Compuesto de estrofa y antiestrofa, éstas con idéntico 

esquema métrico, y épodo, abunda en formas dóricas. 

 Cuarto Episodio (vv. 802 – 1008) 

  802 – 824 Trímetros yámbicos. 

  825 – 865 Canto amebeo segundo. 

   825 – 827 Estrofa 1. 

   828 Trímetro yámbico. 

   829 – 831 Antiestrofa 1. 

   832 Trímetro yámbico. 

   833 – 835 Estrofa 2. 

   836 Trímetro yámbico. 

   837 – 839 Antiestrofa 2. 

   840 Trímetro yámbico. 

   841 – 844 Estrofa 1 sin correspondencia métrica. 

   845 Trímetro yámbico. 

846 – 850 Antiestrofa 1, que no repite el esquema métrico de 

la estrofa correspondiente. 

   851 – 852 Trímetros yámbicos. 

   854 – 857 Estrofa 2 sin correspondencia métrica. 

858 – 865 Antiestrofa 2, que no repite el esquema métrico de 

la estrofa correspondiente. 

  866 – 1008 Trímetros yámbicos. 

El cuarto episodio abre la segunda parte de la tragedia; en ella la figura 

central es la de Hermíone. La nodriza entra en escena y da a conocer la situación 
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actual en palacio; esto se puede interpretar como un nuevo prólogo a la manera 

del de Andrómaca. Arrepentida Hermíone de sus acciones, teme el castigo que le 

dé Neoptólemo; Orestes, cuya llegada no es casual, salva a Hermíone y se la lleva 

consigo, pronunciando palabras veladas sobre el futuro del hijo de Aquiles, la 

tercera parte de la tragedia. 

 Estásimo Cuarto (vv. 1009 – 1046) 

  1009 – 1018 Estrofa 1. 

  1019 – 1027 Antiestrofa 1. 

  1028 – 1036 Estrofa 2. 

  1037 – 1046 Antiestrofa 2. 

El estásimo cuarto consta de dos estrofas y antiestrofas con esquema 

métrico repetido; como el primer estásimo, el coro recuerda la guerra de Troya y 

sus consecuencias nefastas para los vencidos y para los vencedores; los 

vencedores, los griegos, también sufrieron o sufrirán, piénsese en Peleo. Se 

marca la crueldad de los dioses Poseidón y Apolo, éste último en extremo 

vengador, quienes después de construir las murallas de Ilión47, abandonaron la 

ciudad a la destrucción48 ocasionando la ruina de los troyanos y del linaje real. Los 

vencedores pagaron con su sangre, y las mujeres griegas, no sólo Hermíone, 

padecieron terriblemente. Se advierte un dejo de sentimiento antidélfico. El 

estásimo abunda en dorismos. 

 Quinto Episodio / Éxodo (vv. 1047 – 1288) 

  1047 – 1165 Trímetros yámbicos. 

  1166 – 1172 Anapestos con dos paremíacos. 

  1173 – 1225 Como. 

   1173 – 1183 Estrofa 1. 

   1184 – 1185 Trímetro yámbico. 

   1186 – 1196 Antiestrofa 1. 

   1197 – 1212 Estrofa 2. 

   1213 – 1225 Antiestrofa 2. 

                                                 
47 Il. VII. 452 – 53; Pi. O. VIII. 39 – 48; E. Tro. 4 – 9; Apollod. II. 5. 9. 
48 Il. XXI. 450 – 457. 
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  1126 – 1283 Trímetros yámbicos. 

  1284 – 1288 Anapestos con paremíaco final. 

Se puede considerar al quinto episodio o éxodo como la tercera parte de la 

tragedia; se divide en cuatro partes: vv. 1047 – 1069, diálogo de Peleo con el coro 

en el cual éste pone al corriente de los hechos a aquél, sobre todo de la 

asechanza de Orestes contra Neoptólemo; vv. 1070 – 1165, se anuncia la muerte 

de Neoptólemo por un mensajero que, con lujo de detalles, refiere la muerte 

heroica del hijo de Aquiles dentro del templo de Apolo; vv. 1166 – 1225, como, 

canto fúnebre del coro y de Peleo ante el cadáver de Neoptólemo, toda la casa de 

Éaco se extingue; vv. 1226 – 1288, aparece Tetis como dea ex machina y arregla 

toda la situación; se expone el último tema de la tragedia: la crítica antidélfica. 

Todo acabará del mejor modo. 
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ANÁLISIS DE LA PIEZA 
 

GENERALIDADES 

 

Es de todos sabido que la literatura se suele dividir canónicamente en tres 

géneros literarios49: Género épico o narrativo, que comprende como subgéneros a 

la novela, al cuento, a la epopeya entre otros; este género se caracteriza por ser 

un relato narrado, es decir, siempre está presente un narrador a lo largo del 

discurso. Género lírico o poético, comprende a la oda, al himno, al peán, etc., y se 

caracteriza por la presencia del sujeto lírico en el texto. Género dramático o 

teatral, cuyos subgéneros son la tragedia, la comedia, el drama, etc.; la 

característica fundamental de este género es la representación, la materialización 

de la obra del dramaturgo por los actores en la escena del teatro. Actualmente, a 

estos tres géneros se les ha añadido otro que agrupa, bajo su denominación, 

textos que instruyen o discurren en ideas tales como el diálogo, el tratado, el 

ensayo, etc.; a este nuevo género se le llama didáctico o ensayístico. 

 El género dramático recibe su nombre por la palabra griega eólica dra&w-w~, 

que significa en español hacer, ejecutar, actuar; misma que se corresponde con la 

palabra griega ática pra&ttw, que significa hacer, realizar, actuar. A su vez, al 

mismo género se le llama teatral por la palabra griega épica y jónica qea&omai-

w~mai, cuyo significado es contemplar, mirar, ver. El género dramático es un 

género de acción, de realización, que busca ser contemplado por un público en un 

espectáculo viviente50, se enfoca a la representación, a la ficción de la vida; el 

teatro es el arte encargado de “traducir el sueño en realidad concreta.”51 

 

 
                                                 
49 Géneros literarios es una “expresión con la que se denomina un modelo estructural que sirve 
como criterio de clasificación y agrupación de textos (atendiendo a las semejanzas de 
construcción, temática y modalidades de discurso literario) y como marco de referencia y 
expectativas para escritores y público.” Estébanez, s. v. 1996, p. 446. 
50 Silvio D’amico define al teatro, aunque en sentido lato, como “la comunión de un público con un 
espectáculo viviente.” D’amico, 1961, p. 1. Al texto teatral representado se le conoce como texto 
espectacular. 
51 Ib. p. 4. 
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LA TRAGEDIA 

 

Andrómaca de Eurípides, tragedia, pertenece al llamado género dramático 

o teatral. La tragedia es la ruina, la aniquilación inevitable de lo que no debía ser 

arruinado o aniquilado. Esta definición moderna no corresponde a lo que por 

tragedia se entendió entre los griegos, pues las más de las veces vemos en las 

tragedias conservadas que no hay ni ruina ni aniquilación52. La tragedia griega no 

tiene nada que ver con la ética en el sentido de premiar al bueno y de castigar al 

malo. Es cierto que el héroe, si cae o es reivindicado, es por una falta (a(marti/a) 

propia o impuesta, consciente o inconsciente. 

La estructura formal de la tragedia griega es evidentemente distinta a la 

estructura de los dramas actuales, consta de partes perfectamente delimitadas: 

• “El prólogo [pro/logov] es una parte completa de la tragedia que 

precede al párodo del coro”53; su función es poner en antecedentes 

al público, aunque puede faltar en algunas tragedias. 

• “El párodo [pa&rodov] es la primera manifestación de todo el coro.”54 

De ritmo especial (versos anapésticos) se coloca en la orquesta. 

• El episodio [e0peiso/dion] es una “parte completa de la tragedia entre 

cantos corales completos.”55 En el episodio puede haber una 

intervención extensa del personaje (r9h=siv); un diálogo lírico (kommo/v); 
                                                 
52 “It is important to remember that dignity and seriousness do not require that a tragedy be ‘tragical’ 
in the modern sense that it must be the store of a disaster. Whether or not the play has a happy 
ending depends principally on the way the legend (or myth) ends. The story of Oedipus demands 
an unhappy ending: the story of Philoctetes, which is an equally popular legend for tragedy, 
demands a happy ending.” Lattimore, 1958, p. 5.  
53 Arist. Po. 1452b 19 – 20: 1Estin de\ pro/logov me\n me/rov o3lon tragwdi/av to_ pro_ xorou= 
paro/dou…. Dieterich (op. cit. col. 1271) sintetiza muy bien lo que es el prólogo; además, habla del 
uso que del mismo hace Eurípides: “Die Prologe mit ihrem bald im schematischen Formalismus 
erstarrten Aufbau hat man immer wieder zu erklären sich bemüht, immer wieder in neuer 
Verwunderung, wie ein solcher Meister dramaturgischer Ökonomie einer so schalen Technik habe 
verfallen können. [...] E. ,ließ seine Zuhörer also ohne Bedenken von der bevorstehenden Handlung 
eben so viel wissen, als nur immer ein Gott davon wissen konnte, und versprach sich die Rührung, 
die er hervorbringen wollte, nicht sowohl von dem, was geschehen sollte, als von der Art, wie es 
geschehen sollte’. Die Prologe gaben zum voraus alles an, was zum Verständnis der Handlung zu 
wissen notwendig, was dann am nötigsten war, wenn der Dichter die Voraussetzungen des Mythus 
änderte und erst spätere gelegentliche Hinweise falschen Erwartungen und Mißverständnissen 
nicht sicher vorgebeugt hätten.” 
54 Arist. Po. 1452b 22 – 23: xorikou= de\ pa&rodov me\n h9 prw&th le/civ o3lou xorou=…. 
55 Arist. Po. 1452b 20 – 21: e0peiso/dion de\ me/rov o3lon tragw|di/av to_ metacu\ o3lwn xorikw~n melw~n…. 
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un diálogo completo entre personajes, donde cada uno recita un solo 

verso (stixomuqi/a) o, tardíamente, dos personajes se reparten un 

verso (a)ntilabh/)56. 

• El estásimo [sta&simon] es “un canto del coro sin anapesto ni 

troqueo.”57 

• El éxodo [e1codov] es “una parte completa de la tragedia después de 

la cual no hay canto del coro.”58 Es, además, un elemento simétrico 

(con estrofas y antiestrofas) del párodo, pero más breve. 

• El como [kommo/v] es “una lamentación común al coro y a la 

escena.”59 Es peculiar de algunas tragedias, al igual que el canto 

desde la escena (me/lov a)po_ skhnh=v) que Aristóteles jamás define60. 

Los coros de las tragedias griegas son elementos inherentes a las 

mismas,61 aunque a veces su función no sea clara y parezca que obstaculizan el 

desarrollo lineal de la acción. Los coros se pueden ver, siempre, como poesías 

independientes dentro de los dramas. 

Los orígenes de la tragedia griega se remontan al s. VI a. C., pero la historia 

documentada de la tragedia data del año 472 con los Persas de Esquilo. Este 

                                                 
56 “In den Epeisodien, den Szenen der Dramen, zeigt E. seine Kunst besonders in dem kunstvollen 
Aufbau der Reden und Gegenreden bis zu den kunstvoll pointierten Stichomythien, der r9h/seiv 
einzelner Personen bis zu den mit raffinierter Technik aufgebauten Botenreden [...]. Der Kampf 
zweier Personen in Rede und Gegenrede wird in ganz festen Formen ausgebildet, und den Reden 
beider folgen z. B. regulär ein paar Chorverse (meist zwei oder auch vier, einzeln drei oder fünf, nie 
bloß einer), die den Aufbau der Szene markieren […]. Die Sprache ist immer mehr der des 
täglichen Lebens angenähert; das entspricht ganz der Gesamtentwicklung der Euripideischen 
Tragödie, die immer mehr die Realität des Lebens ihrer Zeit eindringen läßt. Auch hier führt der 
gerade Weg weiter zur neuern Komödie. Das eigentlich Charakteristische aber der Sprache und 
des Stils der Dialogpartien ist das rhetorische Element. Der Sophistenschülerist durch und durch 
rhetorischer Poet.” Dieterich, op. cit. col. 1273. 
57 Arist. Po. 1452b 23 – 24: sta&simon de\ me/lov xorou= to_ a!neu a)napai/stou kai\ troxai/ou…. 
58 Arist. Po. 1452b 21 – 22: e1codov de\ me/rov o3lon tragw|di/av meq’ o4 ou0k e1sti xorou= me/lov…. 
59 Arist. Po. 1452b 24 – 25: kommo_v de\ qrh=nov koino_v xorou= kai\ a)po_ skhnh=v. 
60 Arist. Po. 1452b 18: i1dia de\ ta_ a)po_ th=v skhnh=v kai\ kommoi/. 
61 “Der Chor spielt bei E. für das eigentliche Drama und seine Handlung eine immer geringere 
Rolle. […] E. hat feste Typen der Vertreter und Vertreterinnen des Chors, und die weiblichen Chöre 
überwiegen stark….” Dieterich, op. cit. col. 1274. 
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género sólo floreció hacia el siglo V y únicamente destacan, entre otros muchos, 

tres poetas trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides62. 

El material del cual se sirvió la tragedia es, con excepciones, el mitológico 

ya tratado por los poetas épicos, Homero sobre todo, y por los poetas líricos, como 

Estesícoro. La tragedia debe mucho a la épica y a la poesía lírica arcaica. Las 

tragedias tratan de explicar al mundo contemporáneo a través del mito; si bien la 

tragedia se alimenta de él, las tragedias no son mitos; el drama es cerrado en su 

estructura y se trata siempre de obras individualizadas en el tiempo y en el 

espacio que no tienen, hablando con exactitud, paralelo alguno con los dramas 

posteriores a la antigüedad clásica. El hombre se identifica con el héroe en su 

grandeza y en su miseria; se celebraban en lugar sagrado sin ser un ritual, en el 

teatro de Dionisio, y tuvieron lugar en las festividades del dios, las Leneas y las 

Grandes Dionisiacas de la ciudad de Atenas, en número secuencial de tres 

seguidas de un drama satírico; era normal que estas tres tragedias no tuviesen 

una continuidad escénica, aunque el poeta podía optar en su trilogía por un solo 

tema llevado a cabo en tres fases sucesivas. 

De orígenes inciertos63, se ha pensado que deriva de representaciones 

rituales y de himnos corales en honor a Dionisio64. Los antecedentes de tragedia 

los encontramos en el ático Tespis65, quien comenzó con la dramatización de una 

historia, aunque no sepamos qué historias dramatizara. En Corinto, Arión, por su 

                                                 
62 Es del todo probable que entre los otros escritores trágicos haya habido obras de calidad y 
belleza; sin embargo, ya que no poseemos obras suyas o fragmentos de extensión considerable, 
nos es imposible decir una palabra al respecto y establecer un juicio valorativo. 
63 Piénsese en la relación ditirambo – tragedia – drama satírico. 
64 La tragedia siempre formó parte de las festividades del culto a Dionisio y se representó como 
parte de él en competencias análogas a las de los juegos helénicos. La competición dramática se 
realizaba en la ciudad de Atenas. “Los dramaturgos, actores y choregoi (atenienses que exhibían 
su riqueza pagando profusamente los costos de la representación) tomaban todos parte en la 
competición entre ellos y las ‘victorias’ de cada uno se proclamaban públicamente y se 
atestiguaban en los registros de la polis ateniense y en ilustres monumentos privados de la misma 
manera. El papel del público, considerado tanto de ‘atenienses’ como de ‘griegos’, es dar su 
reconocimiento a la proeza victoriosa del vencedor, y, a la inversa, reírse despiadadamente de la 
humillación de los vencidos.” Easterling, op. cit. p. 296. 
65 Marmor Parium: Dion. 535/2 43 a)f’ ou[ Qe/cpic o9 poihth\c [u9pekri/na]to prw~toc, o4c e0di/dace 
d?ra~m?[a e0n a!]cte?i?, [kai\ a}qlon e0]te/qh o9 [t]ra&goc, e1th HHGD[DD.], a!rxontoc  0Aq[h/nhci….]naiou tou= 
prote/rou 
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parte, hizo algo semejante66. Heródoto (V. 67) nos dice que Clístenes transformó 

los coros trágicos que se hacían en honor a Adrasto en honor a Dionisio. 

Definir el concepto de tragedia, y sobre todo de tragedia griega, no es 

objeto de nuestro estudio; piénsese que Teofrasto define la acción trágica, no la 

tragedia, como la “mudanza radical de un destino heroico” (h9rwikh=v tu/xhv 

peri/stasiv). Basten, a nosotros, las definiciones autorizadas de Aristóteles (Po. 

1449b 24 – 28): 
 1Estin ou]n tragw|di/a mi/mhsiv pra&cewv spoudai/av kai\ telei/av, 

me&geqov e0xou&shv, h(dusme/nw| lo&gw|, xwri\v e9ka&stou tw~n ei0dw~n e0n toi=v 

mori/oiv, drw&ntwn kai\ ou0 di’ a0paggeli/av, di’ e0le/ou kai\ fo&bou 

perai/nousa th_n tw~n toiou&twn paqhma&twn ka&qarsin. (Es, pues, la 

tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta 

amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies 

[de aderezos] en las distintas partes, actuando los personajes y no 

mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la 

purgación de tales afecciones [Traducción de Valentín García 

Yebra].) 

Y la de U. von Wilamowitz-Moellendorff (en Heracles  I: Einleitung in die 

griechische Tragödie): 
 Wir stehen am Schlusse: es ist nur noch nötig, den Ertrag unsere 

Betrachtungen zusammenzuziehen, damit die Frage beantwortet 

werde, was ist eine attische Tragödie? Eine attische Tragödie ist ein 

sich abgeschlossenes Stück der Heldensage, poetisch bearbeitet in 

erhabenem Stile für die Darstellung durch einen attischen Bürgerchor 

und zwei bis drei Schauspieler, und bestimmt als Teil des öffentlichen 

Gottesdienstes im Heiligtume des Dionysos aufgeführt zu werden. 

(Estamos en el fin. Nada más que todavía es necesario reducir el 

producto de nuestras consideraciones para contestar a la pregunta 

qué es una tragedia ática. Una tragedia ática es en sí misma una 

                                                 
66 Suidas, s. v. “ 0Ari/wn”. Allí se menciona que él fue el descubridor de la forma o estilo trágico 
además de que llevó al escenario “sátiros hablando en verso”: 0Ari/wn, Mhqumnai=ov, luriko/v, 
Kukle/wv ui9o/v, ge/gone kata_ th\n lh’  0Olumpia&da. tine\v de\ kai\ maqhth\n  0Alkima~nov i9sto/rhsan au0to/n. 
eu9reth\v gene/sqai kai\ prw~tov xoro_n sth=sai kai\ diqu/rambon a}|sai kai\ o0noma&sai to_ a)|do/menon u9po_ tou= 
xorou= kai\ Satu/rouv ei0senegkei=n e1mmetra le/gontav. fula&ttei de\ kai\ e0pi\ genikh=v. 
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pieza completa de la leyenda heroica, escrita en estilo elevado para 

la representación mediante un coro de ciudadanos áticos y dos o tres 

actores, y destinada a ser representada como parte del culto oficial 

en el santuario de Dionisio [La traducción es nuestra].) 

La tragedia griega, no se debe olvidar, fue pensada y concebida para ser 

representada; el dramaturgo escribía para el público y por el público, buscaba la 

aceptación67. Esta representación nos es desconocida hoy en día, pues en ella 

intervenían diversos elementos, tanto religiosos como escénicos, que cayeron en 

desuso con el paso del tiempo68. Como obras para ser representadas, las 

tragedias mostraban, así como exhiben las conservadas, en su centro un 

contraste, un conflicto. A las piezas teatrales usualmente se les llama dramas, 

pues el drama es “la representación escénica de un conflicto.”69 

 

ANÁLISIS ACTANCIAL DE ANDRÓMACA 

 

 El análisis de toda obra dramática a nivel profundo, es decir, la sintaxis de 

la acción dramática, sus elementos invisibles y sus relaciones, impone el uso del 

modelo actancial. Con dicho modelo se pretenden sistematizar las acciones de los 

personajes y poner de manifiesto las relaciones existentes entre los mismos, 

además de describir y descubrir la estructura accional de todo texto dramático. En 

este análisis no se hace la psicología de los personajes y tampoco se les aísla 

para su estudio, se les ve en conjunto, en interdependencia los unos con los otros. 

                                                 
67 “[…] il poeta mirava agli applausi di un pubblico ateniense.” Jouan, 1994. p. 313. 
68 “[…] la tragedia greca non è stata composta per essere letta ma piuttoso per essere 
rappresentata. Il testo non è che uno degli elemento che compongono lo spettacolo tragico, 
insieme alla musica, alla danza, al canto, e a tutto l’aspetto concreto e visivo della 
rappresentazione: costumi, maschere, messa in scena.” Ib. p. 313. 
69 D’amico, op. cit. p. 8. Esta denominación es relativamente moderna y fue completamente 
desconocida para los griegos; por su parte, Gustav Adolf Seeck (1979, p.1) nos dice al respecto: 
“Das griechische Wort ‘Drama’ als allgemeine Bezeichnung für Bühnenstücke war den Griechen 
des Altertums nicht so geläufig wie uns. Während wir heute gern zu diesem bequemen Oberbegriff 
unsere Zuflucht nehmen, um die verschidenen dramatischen Gattungen zusammenzufassen und 
heiklen Definitions- und Unterscheidungsfragen aus dem Wege zu gehen, verhielt es sich bei den 
Griechen eher umgekehrt. Begriffe wie ‘Tragödie’, ‘Satyrspiel’ und ‘Komödie’ waren für sie im 
Gegensatz zu ‘Drama’ völlig eindeutig; denn die entsprechenden Stücke waren nicht nur durch sich 
selbst, d. h. ihren charakteristischen Inhalt und ihre Form definiert, sondern auch  durch den Platz, 
den sie im Rahmen der öffentlichen Feste organisatorisch einnahmen. Eine Tragödie war also eine 
Tragödie, wenn sie als solche aufgeführt wurde.”  
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Es un instrumento útil en el análisis teatral que determina y especifica las acciones 

del texto70. 

 En la aplicación del modelo al caso de Andrómaca, nosotros hemos dividido 

a la pieza en tres partes secuenciales o macro-secuencias, cada una con sus 

respectivas micro-secuencias: 1ª macro-secuencia: vv. 1 – 801; 2ª macro-

secuencia: vv. 802 – 1046; 3ª macro-secuencia: vv. 1047 – 1288. Esta división no 

es aleatoria ni por capricho; en cada una de estas macro-secuencias hay un sujeto 

diferente, sus motivaciones son diferentes. Andrómana desea, Hermíone teme y 

Peleo llora a Neoptólemo. La super-secuencia nos revela como lazo unitivo de la 

tragedia a Neoptólemo. Es él, su figura, su persona y su recuerdo la única unión 

entre las tres macro-secuencias71. Cada una de estas macro-secuencias se 

presenta en forma esquemática en una tabla a fin de facilitar el análisis; quedan 

fuera las partes corales por ser el coro sólo un observador pasivo que no 

interviene en la acción y al que no se le toma en cuenta. 

 

 1ª macro-secuencia: vv. 1 – 801. 

 

PRÓLOGO 

 

m-s: vv. D1 S O D2 A Op 

1ª: 1 – 55 Las bodas 

de 

Neoptólemo 

Andómaca Huir del 

peligro 

Andrómaca 

y su hijo 

El templo 

de Tetis 

Menelao y 

Hermíone 

2ª: 56 –  

116 

Las noticias 

de la 

esclava 

Andrómaca La 

presencia 

de Peleo 

Andrómaca La 

esclava 

Nadie 

 

 

                                                 
70 “El análisis actancial pone en claro no sólo la significación ideológica sino, más precisamente, los 
conflictos; este análisis permite determinar en el texto teatral el lugar exacto de la ideología y las 
cuestiones planteadas, si no las respuestas.” Ubersfeld, 1998, p. 77. 
71 “Le allusioni a Neottolemo, il cui ritorno è agognato o temuto dai diversi personaggi, ricorrono con 
frequenza nel corso della tragedia e creano un clima di sospensione....” Barone, op. cit. p. 6. 
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PRIMER EPISODIO 

 

m-

s: 

vv. 

D1 S O D2 A Op 

1ª: 

147 

– 

180 

Los 

“hechizos” 

de 

Andrómaca 

Hermíone Quitar de en 

medio a 

Andrómaca 

Hermíone La riqueza de 

Lacedemonia 

y el ser libre 

Nadie 

2ª: 

183 

– 

273 

La 

imprudencia 

de Hermíone 

Andrómaca Acusar a 

Hermíone 

Andrómaca La verdad La 

condición 

de 

esclava 

 

SEGUNDO EPISODIO 

 

m-s: vv. D1 S O D2 A Op 

1ª: 309 

– 365 

La llegada 

de 

Menelao 

Andrómaca Razonar 

con 

Menelao 

Andrómaca 

y su hijo 

Las 

palabras 

usadas 

Hermíone y 

el pasado 

de 

Menelao 

2ª: 366 

– 383 

Las 

palabras 

de 

Andrómaca 

Menelao Proponer 

un sorteo 

de vida 

Andrómaca 

o su hijo 

El hijo de 

Andrómaca 

Nadie 

3ª: 384 

– 420 

El sorteo 

de vida 

Andrómaca Desear la 

muerte 

El hijo El amor de 

madre 

Nadie 

4ª: 425 

– 463 

La captura 

de 

Andrómaca 

Menelao Preparar la 

muerte de 

Andrómaca 

y de su hijo

Menelao y 

Hermíone 

La perfidia Andrómaca
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TERCER EPISODIO 

 

m-s: vv. D1 S O D2 A Op 

1ª: 501 – 

544 

La muerte 

inminente 

Andrómaca 

y su hijo 

Suplicar 

por la vida 

Andrómaca 

y su hijo 

Nadie Menelao y 

Hermíone 

2ª: 547 – 

589 

La visión 

del 

sacrificio 

Peleo Detener el 

asesinato 

de 

Andrómaca 

y su hijo 

Andrómaca 

y su hijo 

La 

autoridad 

Menelao 

3ª: 590 – 

641 

La 

negativa 

de 

Menelao 

Peleo Acusar a 

Menelao 

Andrómaca 

y su hijo 

La Guerra 

de Troya 

Nadie 

4ª: 645 – 

690 

Las 

palabras 

de Peleo 

Menelao Justificar 

sus actos 

Menelao Las 

palabras 

usadas 

Nadie 

5ª: 693 – 

726 

La justicia Peleo Liberar a 

Andrómaca 

y su hijo 

Andrómaca 

y su hijo 

La 

autoridad 

Nadie 

6ª: 729 – 

746 

La 

autoridad 

de Peleo 

Menelao Excusar su 

retirada 

Menelao Un 

pretexto 

Nadie 

7ª: 747 – 

765 

La gratitud Andrómaca Bendecir a 

Peleo 

Peleo y los 

suyos 

La 

salvación 

de vida 

recibida 

Nadie 
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PRIMERA MACRO-SECUENCIA 
 

M-C D1 S O D2 A Op 

vv. 1 – 

801 

La ausencia 

de 

Neoptólemo 

Andrómaca Escapar 

de la 

muerte 

Andrómaca 

y su hijo 

Peleo Menelao, 

Hermíone 

 

 La ausencia de Neoptólemo mueve a Andrómaca a desear escapar de la 

muerte en beneficio propio y de su hijo; la ayuda Peleo y se opone Menelao y 

Hermíone. Se pueden apreciar triángulos activos en A y Op que se enfocan tanto 

a S como a O; psicológico en D1 e ideológico en O. 

 

 2ª macro-secuencia: vv. 802 – 1046. 

 

CUARTO EPISODIO 

 

m-s: vv. D1 S O D2 A Op 

1ª: 802 

– 878 

El 

remordimiento 

Hermíone Matarse Hermíone El temor a 

Neoptólemo 

y la 

ausencia de 

Menelao 

La 

nodriza y 

los 

esclavos 

2ª: 881 

– 953 

La llegada de 

Orestes 

Hermíone Huir de 

Ftía 

Hermíone Orestes Nadie 

3ª: 957 

– 1008 

El deseo de 

fuga 

Orestes Llevarse a 

Hermíone 

Orestes Hermíone Nadie 

 

SEGUNDA MACRO-SECUENCIA 
 

M-C D1 S O D2 A Op 

vv. 802 –
1046 

El temor a 

Neoptólemo 

Hermíone Huir de 

Ftía 

Hermíone Orestes Nadie 
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 El temor a Neoptólemo mueve a Hermíone a desear huir de Ftía en su 

propio beneficio; la ayuda Orestes y nadie se opone. Vemos un triángulo activo en 

A enfocado a S; psicológico en D1 e ideológico en O. 

 

 3ª macro-secuencia: vv. 1047 – 1288. 

 

QUINTO EPISODIO / ÉXODO 

 

m-s: vv. D1 S O D2 a Op 

1ª: 1047 

– 1069 

El rumor de 

la fuga de 

Hermíone 

Peleo Saber la 

verdad 

Neoptólemo Coro Nadie 

2ª: 1070 

– 1165 

La llegada 

del 

mensajero 

Peleo Saber la 

muerte de 

Neoptólemo

Peleo El relato del 

mensajero 

Nadie 

3ª: 1173 

– 1225 

La muerte 

de 

Neoptólemo 

Peleo Llorar su 

desgracia 

La casa de 

Éaco 

El cuerpo 

de 

Neoptólemo 

Nadie 

4ª: 1231 

– 1288 

La 

aparición 

de Tetis 

Peleo Poner fin a 

su lamento 

Peleo Las 

palabras de 

Tetis 

Nadie 

 

TERCERA MACRO-SECUENCIA 
 

M-C D1 S O D2 A Op 

vv. 1047 – 

1288 

La muerte 

de 

Neoptólemo 

Peleo Lamentar la 

pérdida de 

su nieto 

La casa 

de Éaco 

Mensajero Tetis 

 

 La muerte de Neoptólemo mueve a Peleo a desear lamentar la pérdida de 

su nieto en perjuicio de la casa de Éaco; lo ayuda el mensajero y Tetis se opone. 
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Tenemos triángulo activo en A enfocado a S y en Op enfocado a O; psicológico en 

D1 e ideológico en O. 

 

SUPER-SECUENCIA 
 

D1 S O D2 A Op 

La 

discordia 

en la casa 

de Éaco 

Peleo Salvar su 

descendencia

Neoptólemo Tetis Hermíone, 

Menelao, 

Orestes y 

el 

mensajero 

 

 La discordia en la casa de Éaco mueve a Peleo a desear salvar su 

descendencia en beneficio de Neoptólemo; lo ayuda Tetis y se oponen Hermíone, 

Menelao, Orestes y el mensajero. Hay triángulo activo en A enfocado a S y en op 

enfocado a O; psicológico en D1 e ideológico en O. 

 

 La aplicación del modelo actancial nos permite apreciar un deslizamiento en 

las secuencias, no en la última, sino en cada una. Andrómaca es sujeto en la 

primera, Hermíone lo es en la segunda y Peleo en la última; por lo tanto, en esta 

tragedia hay tres modelos macor-secuenciales con una super-secuencia 

completamente diferente.  

El tema de esta tragedia es el odio; es él quien destruye la casa de Éaco en 

la figura de Neoptólemo; su consecuencia es la tragedia de Peleo; es él el único 

que pierde en la acción. Peleo, figura generosa que atrae nuestras simpatías, que 

salva a Andrómaca y a su hijo, no puede hacer nada para salvar a su nieto; su 

tragedia es la soledad. Se ha pretendido ver como tema el erotismo de Hermíone, 

lo cual es falso, pues, como hemos visto, es el odio el que mueve, curiosamente, a 

los actantes-personajes espartanos a comportarse como lo hacen dentro de la 

pieza. El erotismo es una explicación ingeniosa, pero no satisface. 
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El lazo unitivo entre las tres macro-secuencias es Neoptólemo72; ni 

Andrómaca, pese a que así se titule esta tragedia, ni Hermíone ni mucho menos 

Tetis dan coherencia al drama. Neoptólemo siempre aparece en la casilla D1 

como destinador, es el actante que mueve todas las acciones dentro del drama; si 

él nunca hubiera partido por segunda vez a Delfos, no hubiera ocurrido nada; si 

nunca hubiera aceptado a Hermíone como esposa y si no hubiera tomado a 

Andrómaca como concubina73, no hubiera habido destino trágico. Ahora bien, el 

destino, la culpa y el conflicto es de Peleo por haber engendrado de Tetis a 

Aquiles; él comienza esta cadena de hechos que sólo puede detener un dios, en 

este caso, una diosa. 

 El conflicto en Andrómaca74 se produjo antes del comienzo de la obra, en el 

momento en que Neoptólemo se une con Hermíone en matrimonios dobles; la 

acción75 es la demostración de las consecuencias de los hechos pasados76; bien 

                                                 
72 Neoptólemo es un actante ausente de la escena, pero presente en los discursos de los 
personajes. 
73 Llama la atención que, en palabras de Ubersfeld “Un objeto especialmente elocuente y 
estridente lo encontramos en la extraña elección amorosa que hace Pirro de Andrómaca, el objeto 
más imposible para Pirro por ser Andrómaca su prisionera y víctima; ¿qué motivaciones 
individuales puede explicar esta elección? Quizá la relación psicológica con el padre, Aquiles 
(asesino de Héctor, esposo de Andrómaca); desposándose con Andrómaca, Pirro se igualará con 
el padre); pero no podemos despreciar la presencia, en la casilla D1, de Grecia y del Dios 
vengador de Troya (el deus absconditus que restablece el equilibrio entre vencedores y vencidos).” 
Ubersfeld, op. cit. p. 62. 
74 Andrómaca es un texto, según Anne Ubersfeld, con un alto nivel conflictual (Ib. p. 43.). En esta 
tragedia se dan cita conflictos de diversa índole: entre los personajes, con los dioses, en el destino. 
75 La acción en el teatro es un impulso dirigido a la obtención o satisfacción de un deseo, impulso 
que puede ser frustrado por un deseo contrario. La acción busca la recuperación del estado 
original o ideal del personaje, busca alcanzar el estado en el cual el conflicto deja de existir. Patrice 
Pavis (s. v. 1998, p. 21) dice al respecto que la acción es el “elemento que permite pasar lógica y 
temporalmente de una situación a otra. Es la serie lógico temporal de diferentes situaciones.” 
Entendida así la acción es fácil observar que lo que un personaje diga, haga o deje de hacer tendrá 
consecuencias inmediatas o tardías en el transcurso de la pieza; el equilibrio se rompe en el 
conflicto y el personaje o los personajes buscan su restauración, pero sus acciones enfocadas a 
este fin ocasionan nuevos desequilibrios que obligarán a otras soluciones. El personaje y la acción 
son complementarios. La acción teatral nunca es cerrada, siempre está abierta a continuaciones; o 
bien es la culminación de un conflicto anterior, o bien es el principio de una serie de conflictos. 
 Ahora bien, cabe aclarar que el conflicto en el teatro se da por las acciones y contra-
acciones que chocan y se resuelven a lo largo de la pieza; “el teatro tiene como finalidad presentar 
acciones humanas, seguir la evolución de una crisis, la emergencia y la resolución de conflictos” 
(Pavis, s. v. op. cit. p. 90). La acción, por lo tanto, es el elemento principal que determina el resto 
de todo el drama, en palabras de Aristóteles (Po. 1450a 15 – 23) tenemos: Me/giston de\ tou/twn 
e0sti\n h9 tw~n pragma&twn su/stasiv. h9 ga_r tragw|di/a mi/mhsi/v e0stin ou0k a0nqrw&pwn a0lla_ pra&cewv 
kai\ bi/ou, kai\ eu0daimoni/a kai\ kakodaimoni/a e0n pra&cei e0sti/n, kai\ to_ te/lov pra~ci/v tiv e0sti/n, ou0 
poio&thv: ei0si\n de\ kata_ me\n ta_ h!qh poioi/ tinev, kata_ de\ ta_v pra&ceiv eu0dai/monev h2 tou0nanti/on: 
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lo deja claro el monólogo de Andrómaca con el que comienza la tragedia. Todos 

los personajes están atados a su pasado, y su pasado los condiciona; así, hay 

conflicto en la rivalidad de los personajes Andrómaca-Hermíone, Peleo-Menelao y 

Neoptólemo-Orestes; en los intereses del personaje entre los personajes 

Andrómaca-Hermíone, Menelao, y en el combate moral del personaje Andrómaca, 

Hermíone, Menelao, Peleo y Orestes. El conflicto que se nos presenta es la 

incongruencia, y su resolución última no está en las manos del hombre, sino en las 

de la divinidad, en este caso en las de Tetis77, dea ex machina78. 

 El conflicto de Andrómaca es sobre todo un conflicto de personajes; sus 

motivaciones e intereses propios constantemente se ven afectados por los propios 

de cada personaje; cada uno asume su destino en acciones conscientes79. Este 

                                                                                                                                                     
ou1koun o3pwv ta_ h1qh mimh&swntai pra&ttousin, a0lla_ ta_ h!qh sumperilamba&nousin dia_ ta_v pra&ceiv: 
w#ste ta_ pra&gmata kai\ o9 mu=qov te/lov th=v tragw|di/av, to_ de\ te/lov me/giston a(pa&ntwn. 
76 No nos es posible recrear las acciones físicas de la tragedia griega, pues únicamente han 
llegado hasta nosotros los textos; pero, aún así, los diálogos son discursos, y “el discurso es una 
forma de hacer. En virtud de una convención implícita, el discurso teatral siempre es una manera 
de actuar, incluso según las normas dramatúrgicas más clásicas.” Pavis, s. v. op. cit. p. 23. 
77 En realidad Tetis no soluciona nada, es simplemente una moderadora que, debido a su 
autoridad como diosa que le es indiscutible, dicta lo que ha de hacerse y detiene, así, la cadena de 
hechos que comienza en Peleo al recompensar a éste con la inmortalidad; puede decirse que la 
solución que plantea al conflicto es artificial. A este respecto, Caterina Barone (op. cit. p. 17) 
apunta: “Nell’Andromaca Tetide scende dall’Olimpo a consolare Peleo, il suo sposo, con la profezia 
di un futuro glorioso per la stirpe degli Eacidi, destinata a perpetuarsi attraverso il figlio di 
Andromaca e di Neottolemo. Ma il suo è un intervento tardivo e superfluo: il vero deus ex machina 
è Peleo stesso, che con la sua generosa e tempestiva difensa della schiava troiana e del piccolo 
bastardo ha assicurato la continuità al ge/nov; dopo la morte de Neottolemo, se già non si fosse 
realizzata la salvezza di Molosso, l’erede naturale dell’oi1kov, la tragedia sarebbe stata totale.” 
Nosotros, siguiendo la línea de pensamiento trazada por esta especialista, vemos incluso tres dei 
ex machina: Peleo lo es de Andrómaca; Orestes, de Hermíone; y Tetis, de Peleo. 
78 deux ex machina, “término que tiene su origen en el griego mekhane [mhxanh/], la grúa utilizada 
para representar a la divinidad descendiendo del cielo. La introducción de una divinidad de esta 
guisa se empleaba a veces para dar solución a un callejón sin salida al que se ha llegado en el 
transcurso de la acción a nivel humano.” Dover, 1986, p. 70. Esta forma de solucionar el conflicto 
es más propia de Eurípides que de Esquilo o Sófocles, porque “Der deus ex machina hat von alters 
ähnlichen Tadel wie der Prologerfahren. Er hängt ersichtlich oft damit zasammen, daß die 
Zerstörung des Mythus durch E. und die gänzlich unauflösbar gewordene Verwicklung eine so 
gewaltsame Endigung der Handlung erwingen.” (Dieterich, op. cit. col. 1272.) 
79 Rodríguez Adrados afirma que la característica principal del héroe trágico es la acción y añade 
que “nada más lejos, pues, del héroe trágico que el ser víctima resignada de un destino adverso 
ante el que huye, o víctima pasiva en un mundo incomprensible ante el que apenas trata de 
defenderse.” Rodríguez, 1962, p. 18. 
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personaje, héroe trágico80, siempre actúa por motivos perfectamente definidos; la 

motivación es el motor de toda acción. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 “[…] el héroe se define como conciencia del propio ser y como alguien constituido por su 
oposición a otro personaje o a un principio moral distinto.” Pavis, s. v. op. cit. p. 91. 
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MITO Y PERSONAJES 
MITO 

 

Los mitos han sido tratados y estudiados por antropólogos, psicólogos e 

historiadores, además de filólogos, y ninguno ha podido dar una respuesta 

satisfactoria a la pregunta de qué es un mito. Nosotros no intentaremos dar una 

respuesta a dicha pregunta, nos limitaremos a plantear la cuestión y el problema. 

 La naturaleza del mito es confusa; se han dado diversas teorías sin que 

ninguna sea lo completamente satisfactoria81. Al mito se le ha visto como una 

alegoría de la naturaleza o de un fenómeno metereológico; como una ciencia 

primitiva que explicaba o trataba de explicar los procesos naturales y los orígenes 

del mundo dentro de un ámbito mágico o religioso82; como un comentario sobre 

los misterios de la existencia; como un intento de definición de la realidad. 

 Mito, leyenda, mitología o mitografía son términos relacionados y más 

ambiguos que precisos, más extensos que claros, que se prestan a la confusión. 

Definir la palabra “mito” implica el error de querer definir la esencia de todos los 

mitos, o lo que es lo mismo, de lo verdaderamente mítico83. Se necesita un 

acuerdo sobre el tipo de fenómeno que se podría catalogar como mítico, pero 

siempre atendiendo a criterios formales. 

                                                 
81 Véase la introducción de Otto Rank a su libro El mito del nacimiento del héroe. Básicamente hay 
cinco teorías: La primera sostiene que los mitos son naturales, se refieren a fenómenos 
metereológicos y cosmológicos. La segunda pretende que los mitos son etiológicos, ofrecen una 
causa o explicación de algo presente en el mundo real. La tercera teoría los muestra como 
credenciales de costumbres, instituciones y creencias. La cuarta teoría trata de demostrar que el 
propósito de todos los mitos es evocar o restablecer la era creativa. La quinta teoría muestra a los 
mitos estrechamente asociados con rituales; los ritos dan lugar a narraciones etiológicas que 
pretenden explicarlos de una u otra forma. 
82 “Además de ese deseo de explicar los orígenes del mundo, los mitos comportan a menudo una 
enseñanza, una lección; son como el depósito de la sabiduría de los hombres, el fruto de sus 
experiencias.” Méautis, 1982, p. 6. 
83 “[…] no puede haber una definición común, ni una teoría monolítica, ni una respuesta simple y 
brillante a todos los problemas y dudas relativos a los mitos.” Kirk: 2002, p. 23. Otto Rank (1993, p. 
17) no define el concepto, pero da una pauta de lo que se podría entender como mito: “[…] los 
mitos, por lo menos en un principio, son estructuras de la facultad humana de la imaginación, que 
en determinada época fueron proyectadas, por ciertas razones, a la esfera celeste, pudiendo haber 
sido transferidas secundariamente a los cuerpos celestes, con sus enigmáticos fenómenos.” 
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 La mitología es el estudio o la teorización sobre los mitos, Platón es el 

primero que utiliza la palabra con el sentido de “contar o charlar sobre historias”84. 

Mito, en griego, significa “declaración”, lo que alguien dice en forma de cuento o 

de historia; se contrapone a lo/gov, la “afirmación analítica” o la “teoría”. Píndaro 

utiliza la palabra mu=qov, por primera vez, en oposición a lo/gov, el relato ficticio 

contra el relato verídico85. El mito es, por lo tanto, falso, una creación, un cuento 

tradicional relativo a los dioses y los héroes86. 

 Se ha dicho que los mitos son multifuncionales; si esto es cierto, son 

susceptibles, por consiguiente, de diversas interpretaciones y manejos. Eurípides 

modifica los mitos en sus tragedias en vistas al argumento particular de cada 

drama: el mito responde a los intereses propios de la escena, se transforman sin 

traicionar su esencia para revelar la problemática y las contradicciones humanas. 

En Andrómaca se dan cita los mitos del ciclo troyano, desde la fundación de 

la ciudad hasta la destrucción de la misma, siendo los más importantes los que se 

refieren a la guerra y a sus consecuencias nefastas a los dos bandos. 

 Tres son, en sí, los mitos en los que se basa esta tragedia, justamente el de 

Andrómaca, el de Hermíone y el de Neoptólemo87 (los tres son figuras heroicas 

míticas), mismos que se unen entre sí a otros para constituir triángulos amorosos, 

de los cuales el último, el de Neoptólemo, es verdadero: Héctor – Andrómaca – 

Neoptólemo; Neoptólemo – Hermíone – Orestes y Andrómaca – Neoptólemo – 

Hermíone. Dichos mitos se unen en un todo orgánico cuya única unión entre ellos 

                                                 
84 Pl. Hp. Ma. 298a: kai\ oi9 fqo/ggoi oi9 kaloi\ kai\ h9 mousikh\ kai\ oi9 lo/goi kai\ ai9 muqologi/ai tau0to_n 
tou=to e0rga&sontai, w#st’ ei0 a)pokrinai/meqa tw~| qrasei= e0kei/nw~| a)nqrw&pw| o3ti  ]W gennai=e, to_ kalo/n 
e0sti, to_ di’ a)koh=v te kai\ di’ o1yeov h9du/, ou0k a@n oi1ei au0to_n tou= qra&souv e0pi/sxoimen; 
85 Pi. O. I. 28a – 30: h] qaumata_ polla_, kai\ / pou/ ti kai\ brotw~n / fa&tiv u9pe\r to_n a)laqh= lo/gon: / 
dedaidalme/noi yeu/desi poiki/loiv / e0capatw~nti mu=qoi. (Sí, es verdad que hay muchas maravillas, 
pero a veces también / el rumor de los mortales va más allá del verídico relato: / engañan por 
entero las fábulas / tejidos de variopintas mentiras [Traducción de Alfonso Ortega].) 
86 “Por ‘mitos’ entendemos, de forma habitual, como los griegos antiguos, historias tradicionales. 
Una vez más, sin embargo, no todas las historias tradicionales son mitos” Kirk, 2002, p. 26. “Si 
entenem per ‘mític’ allò que és engrandit per la ingenuïtat i la fantasia humanes....” Alsina, 1966, p. 
23. 
87 José Ribeiro Ferreira la basa, siguiendo a Méridier (Euripide II, pp. 90 ss.), en dos mitos: 
Neoptólemo – Hermíone y Andrómaca. Ribeiro, op. cit. p. 25. 
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se da en la figura del hijo de Aquiles88, ya deseado, ya temido y ya, finalmente, 

llorado. 

 Creemos que, para poder comprender cabalmente la pieza, es menester 

apreciar a cada personaje en su respectivo mito, primero en la tradición y después 

en las innovaciones euripídeas, en donde dioses y hombres son enteramente 

nuevos, están en íntima dependencia del mito, pero, a su vez, fuera de él, para 

presentarse como hombres pasionales, con defectos y virtudes89. 

 

ANDRÓMACA 

 

 La tradición es unánime al mostrarnos a Andrómaca como una mujer 

extremadamente fiel y amante de su marido90; además, como una figura sufriente. 

Hija del rey Eetión que gobernaba la Tebas Hipoplacia91, su nombre significa “la 

que lucha contra los hombres”92. Su padre y sus siete hermanos murieron a 

manos de Aquiles93; su madre, hecha prisionera y puesta en libertad después de 

                                                 
88 Ribeiro Ferreira, citando a Patricia N. Boulter, nos dice al respecto que “Eurípides associou estes 
dois mitos [véase supra nota anterior] sem cuidar grandemente dos pontos de sutura, donde a 
aparência de falta de unidade.” Ib. p. 25. 
89 “[…] el elemento verdaderamente trágico de la vida y la obra del propio Eurípides consiste 
precisamente en que el poeta, forzando a la temática mítica ha roto internamente con el mundo del 
mito.” Nestle, p. 163. 
90 Véase Il. VI. 390 ss. 
91 Hom. Il. VI. 394 – 398: e1nq’ a!loxov polu/dwrov e0nanti/h h]lqe qe/ousa /  0Androma&xh quga&thr 
megalh/torov  0Heti/wnov /  0Heti/wn o4v e1naien u9po_ Pla&kw| u9lhe/ssh| / Qh/bh|  9Upoplaki/h| Kili/kess’ 
a!ndressin a)na&sswn: / tou= per dh\ quga&thr e1xeq’  3Ektori xalkorusth=|. Y VIII. 187:  0Androma&xh 
quga&thr megalh/torov  0Heti/wnov. 
92 Varr. LL VII. 82: Apud Ennium: Andromachae nomen qui indidit, recte indidit. Item: Quapropter 
Parim pastores nunc Alexandrum vocant. Imitari dum voluit Euripiden et ponere e1tumon, est lapsus; 
nam Euripides quod Graeca posuit, e1tuma sunt aperta. Ille ait ideo nomen additum Andromachae, 
quod a)ndri\ ma&xetai: hoc Ennium quis potest intellegere in versu significare Andromachae nomen 
qui indidit, recte indidit, aut Alexandrum ab eo appellatum in Graecia qui Paris fuisset, a quo 
Herculem quoque cognominatum a)leci/kakon, ab eo quod defensor esset hominum? Más reciente 
Kerényi (1958, p. 373) apunta el significado del nombre y añade que es un nombre de mujer 
amazona: “In diesem Thebe war Eetion zu Hause, der Vater der Andromache, der Getting des 
Hektor mit dem Amazonennamen, die ‘von der männerbekämpfenden Schlacht.” 
93 Il. VI. 414 – 416:  1Htoi ga_r pate/r’ a(mo_n a)pe/ktane di=ov  0Axilleu/v, / e0k de\ po/lin pe/rsen Kili/kwn eu] 
naieta&ousan / Qh/bhn u9fi/pulon: y 421 – 424: Oi4 de/ moi e9pta_ kasi/gnhtoi e1san e0n mega&riosin, / oi9 me\n 
pa&ntev i0w~| ki/on h1mati  1Aidov ei1sw: / pa&ntav ga_r kate/pefne poda&rkhv di=ov  0Axilleu\v / bousi\n e0p’ 
ei0lipo/dessi kai\ a)rgennh=|v o0i/essi. 
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un crecido rescate, encontró la muerte en las flechas de Artemisa94. Casada con 

Héctor95, el primogénito de Príamo, rey de Troya, la misma diosa Afrodita la 

obsequió96 el día de su boda; de Héctor tuvo un hijo llamado Astianacte o 

Escamandrio97. Muerto Héctor por Aquiles ella lamenta su futuro, que le será 

adverso y desgraciado98; pues además de ser hecha esclava y obligada a ser la 

concubina de Neoptólemo, pierde a su muy amado hijo99. Neoptólemo, llevándose 

a Andrómaca como cautiva de guerra, se establece en el Epiro100; otra versión 

asegura que a su regreso de Troya desembarcó en Molosia, perseguido por Apolo 

por haber dado muerte a Príamo en el altar del dios101. La tradición afirma que 

Andrómaca no sólo tuvo un hijo de Neoptólemo, sino varios102. Después de estar a 

Neoptólemo ella pasa, tras la muerte de aquél, a casarse con Heleno. 

 Eurípides, al mostrarnos a Andrómaca como concubina de Neoptólemo, con 

el cual ha engendrado un hijo por la fuerza, violenta la tradición y gana en efecto 

patético; además, el matrimonio con Heleno, mandado por Tetis, no concuerda 

con los datos tradicionales, pues una vez muerto Neoptólemo éste dejó su reino a 

Heleno y se casó con Andrómaca. 

 

HERMÍONE 

 

 Hermíone es el femenino de Hermes103. En la Odisea de Homero104 

Menelao envía a su hija como esposa a Neoptólemo, pues se la prometió junto a 

                                                 
94 Il. VI. 425 – 428: Mhte/ra d’, h4 basi/leuen u9po_ Pla&kw| u9lhe/ssh|, / th\n e0pei\ a@r deu=r’ h1gag’ a#m’ 
a!lloisi ktea&tessin, / a@y o3 ge th\n a)pe/luse labw_n a)perei/si’ a!poina, / patro_v d’ e0n mega&roisi ba&l’  
1Artemiv i0oxe/aira. 
95 Cf. Sapph. fr. 44 V. Allí es bellísima la descripción de las bodas de Andrómaca y Héctor. 
96 Il. XXII. 470: krh/demno/n q’, o3 r9a& oi9 dw~ke xrush=  0Afrodi/th…. 
97 Il. VI. 399 – 403: h3 oi9 e1peit’ h1nths’, a#ma d’ a)mfi/polov ki/en au0th=| / pai=d’ e0pi\ ko/lpw~ e1xous’ 
a)tala&frona nh/pion au1twv /  9Ektori/dhn a)papito_n a)li/gkion a)ste/ri kalw~|….  
98 En Il. XXIV. 725 ss. lamenta su suerte futura sobre el cadáver de su marido. Dicha suerte puede 
verse en Iliopersis (resumen del canto II por Proclo) y en la Ilias Parva fr. XIX Allen.  
99 Neoptólemo es el asesino de Astianacte según Pausanias (X. 25. 9); pero para Iliopersis es 
Ulises. Eurípides, en las Troyanas 721 ss., sigue la versión de Iliopersis. 
100 Pi. N. IV. 82 – 87 y VII. 49 – 58; Paus. I. 11. 1 – 2; Virg. Aen. III. 292 ss. 
101 Pi. P. VI. 105 – 118. 
102 Pausanias (I. 11. 1 –  2) afirma que Neoptólemo tuvo tres hijos de Andrómaca y ninguno de 
Hermíone. 
103 Véase el artículo de Walter Otto en RE vol. 8. I, col. 841 – 843. 
104 Od. IV. 2 –  19. 
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las murallas de Troya. La tradición posterior a Homero hace la promesa de 

Hermíone no de Menelao, sino de Tíndaro, su abuelo. Eurípides sigue esta versión 

en su Orestes, pero con modificaciones, pues es Apolo quien ordena. Tenemos, 

por lo tanto, dos versiones: Menelao promete a su hija a cambio de la ayuda de 

Neoptólemo, y Tíndaro la promete en ausencia de Menelao. 

 El mito se llevó a las tablas por Filocles, sobrino de Eurípides, quien 

posiblemente es el autor de una tragedia llamada Hermíone, aunque Nauck la 

coloca en el número de las piezas inciertas, pues, probablemente, por un error, el 

nombre no sea Filoklh=v sino Sofoklh=v, y por lo tanto Sófocles y no Filocles 

escribió la Hermíone; no se descarta, por cierto, que ambos hayan escrito una 

tragedia con idéntico nombre. Lo poco que sabemos de esta tragedia lo debemos 

al resumen de Eustacio. 

 Muerto Neoptólemo por diversas razones105, Hermíone es dada otra vez a 

Orestes y de éste tuvo un hijo llamado Anfiactao o Tisareno. 

 

PELEO 

 

 Peleo es el “hombre del Pelión”106. Hijo de Éaco mató, junto con su 

hermano Telamón, a Foco y fue expulsado y huyó a Ftía, en Tesalia, y se casó 

con Antígona, la hija del rey Euritio; al perseguir al jabalí de Calidón, mató a su 

suegro por error y se refugió en la isla de Iolcos, cerca del rey Acasto. La esposa 

del rey, Astidamia, se apasionó de él y al ser rechazada lo acusó de intento de 

violación y envió un mensaje a su esposa diciéndole que su marido se casaría con 

otra mujer, por lo que ésta se suicidó. Peleo fue abandonado en el Pelión atado de 

pies y manos y sin su espada, como castigo, para que las fieras salvajes lo 

devoraran y los centauros lo atacaran. El centauro Quirón lo ayudó y de regreso a 

                                                 
105 Neoptólemo muere o por una discusión con los sacerdotes de Apolo al quererles impedir que se 
apoderasen de la mejor carne de los sacrificios (Pi. N. VIII. 40 – 42), o por el resentimiento de 
Apolo (Pi. P. VI. 100 ss.), o bien por suscitar la cólera del dios al pedirle cuentas por la muerte de 
su padre Aquiles (ésta es la versión que puede entreverse, y que cree Peleo, en E. Andr. 1194 – 
1196). Quien mata a Neoptólemo es el sacerdote Maquéres. 
106 Véase la etimología del nombre y sus problemas en RE vol. 19. I, col. 271 – 272. 
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Iolcos dio muerte al rey y a su esposa, e hizo marchar al ejército sobre los restos 

del cuerpo de ésta última. 

 Tomó parte en la famosa expedición de los Argonautas junto con Jasón, así 

como en la lucha contra los centauros junto a los Lapitas y al lado de Héracles 

destruyó Troya. Viudo de Antígona casó con Tetis y engendró de ella a Aquiles. 

Reinó en Iolcos y en la Ftíotide hasta que los hijos de Acasto lo destronaron. 

 

 Eurípides modifica la tradición ampliamente, a fin de mostrarnos una 

situación crítica. Sigue a Ferécides en la esterilidad de Hermíone y en el 

concubinato de Andrómaca, pero sólo ésta tiene un hijo fruto de esa unión y no 

tres como generalmente se le atribuyen. La historia de Andrómaca y de Hermíone 

no tiene, en un amplio sentido, más justificación que esta pieza euripídea. 

 Una innovación importante es el triángulo amoroso Andrómaca – 

Neoptólemo – Hermíone y la consiguiente disputa entre las dos mujeres; la una no 

quiere al hijo de Aquiles ni lo desea para ella; la otra lo pretende a como dé lugar. 

Llama la atención aquí la sutil, aunque manifiesta, ironía trágica: la contienda en 

torno a un hombre que jamás regresará. 

 Otra innovación al mito es el segundo viaje que hace Neoptólemo a Delfos, 

para aplacar las iras del dios, cuando aquél pidió satisfacción por la sangre de su 

padre. La figura de Peleo también es novedosa; es rey de Ftía y sobrevive al nieto, 

no muere primero lejos de su reino y en ausencia de Neoptólemo una vez 

expulsado por los hijos de Acasto; su intervención es posible en la tragedia y 

además es providencial. Neoptólemo no se establece en Tesalia a su regreso de 

Troya, sino en el Epiro. La solución final de Tetis, que indica el destino de 

Andrómaca y de su hijo y la consiguiente deificación de Peleo, es la justa 

recompensa de quien sufrió injustamente y que en todo momento mantuvo su 

moderación y virtud, y de quien, pese a las adversidades, se mostró justo y 

bondadoso. 

 Eurípides innova en la ida de Orestes a Ftía, camino de Delfos, en donde 

preparó la emboscada que terminó con la vida de Neoptólemo. Se sigue una 

versión diferente en el Orestes (v. 1656). Orestes se presenta rencoroso, 
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Hermíone propensa al crimen y completamente banal, y Menelao hipócrita y falto 

de palabra; las tres figuras son caracterizadas negativamente. 

 Es otra innovación euripídea el hecho de trasladar a Ftía el cadáver de 

Neoptólemo; se gana en efecto dramático, pero como el sepulcro era conocido en 

Delfos, Tetis ordena su regreso. 

 Los personajes en Andrómaca, pese a ser figuras heroicas, no son figuras 

nobles y elevadas, son, simplemente, figuras humanas, pasionales, con defectos y 

virtudes. 

 Andrómaca vive en el pasado; la realidad que le toca es muy dura para que 

esté contenta con su suerte; el pasado es una obsesión que ha hecho de ella una 

mujer más humana, sin rencores. En contraste con ella, Hermíone es obsesiva; su 

juventud es apenas un pretexto para todos sus excesos y, entre ellos, el que la 

marca y caracteriza es la lujuria. Hermíone se muestra, tal y como su madre, como 

una nueva Helena destructora de su casa; su Paris es Neoptólemo, y la ciudadela 

de Troya, Andrómaca. Es, además, una figura hipócrita, que jamás se arrepiente 

de sus hechos, sólo mira su propio beneficio; el único interés que la mueve es el 

propio. Peleo es una figura vieja, cansada por los años, pero extremadamente 

valerosa, humana y hasta justa. 
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UPOQESIS ANDROMAXHS 

 

I 

Neopto/lemov e0n th=| Troi/a| ge/rav labw_n th_n  0Androma&xhn, th_n  3Ektorov gunai=ka, 

pai=da e1teken e0c au0th=v. u3steron de\ e0pe/ghmen  9Ermio/nhn, th_n Menela&ou qugate/ra. 

di/kav de\ prw~ton h0|thkw_v th=v  0Axille/wv a0naire/sewv to_n e0n Delfoi=v  0Apo/llwna, 

pa&lin a0ph=lqen e0pi\ to_ xrhsth/rion metanoh/sav, i3na to_n qeo\n e0cila&shtai. 

zhlotu/pwv de\ e1xousa pro_v th_n  0Androma&xhn h9 basili\v e0bouleu/eto kat’ au0th=v 

qa&naton, metapemyame/nh to_n Mene/laon: h9 de\ to_ paidi/on me_n u9pece/qhken, au0th\ de\ 

kate/fugen e0pi\ to_ i9ero_n th=v Qe/tidov. oi9 de\ peri\ to_n Mene/laon kai\ to_ paidi/on 

a)neu=ron kai\ e0kei/nhn a)path/santev h1geiran. kai\ sfa&ttein me/llontev a)mfote/rouv 

e0kwlu/qhsan Phle/wv e0pifane/ntov. Mene/laov me\n ou]n a)ph=lqen ei0v Spa&rthn,  

(Ermio/nh de\ meteno/hsen eu0labhqei=sa th\n parousi/an tou= Neoptole/mou. 

parageno/menov de\ o9  0Ore/sthv tau/thn me\n a)nh/gage pei/sav, Neoptole/mw| de\ 

e0pebou/leusen: o4n kai\ foneuqe/nta parh=san oi9 fe/rontev. Phlei= de\ me/llonti to_n 

nekro_n qrhnei=n Qe/tiv e0pifanei=sa tou=ton me\n e0pe/tacen e0n Delfoi=v qa&yai, th_n de\  

0Androma&xhn ei0v Molossou_v a)postei=lai meta_ tou= paido/v, au0to_n de_ a)qanasi/an 

prosde/xesqai: tuxw_n de\ au0th=v ei0v maka&rwn nh/souv w!|khsen.7  

 

 

II 

 

<…> h9 me\n skhnh_ tou= dra&matov u9po/keitai e0n Fqi/a|, o9 de\ xoro_v sune/sthken e0k 

Fqiwti/dwn gunaikw~n. prologi/zei de\  0Androma&xh. to_ de\ dra~ma tw~n deute/rwn. <o9> 

pro/logov safw~v kai\ eu0lo/gwv ei0rhme/nov, e1ti de\ ta_ e0legei=a ta_ e0n tw~| qrh/nw| th=v 

0Androma&xhv. e0n tw~| deute/rw| me/rei r9h=siv  9Ermio&nhv to_ basiliko_n u9pofai/nousa, kai\ 

o9 pro_v  0Androma&xhn lo/gov ou0 kakw=v e1xwn: eu] de\ kai\ o9 Phleu\v o9 th_n  0Androma&xhn 

a)felo&menov. 
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ARGUMENTO DE LA ANDRÓMACA1 

 
I 
 

Habiendo recibido Neoptólemo en Troya como premio a Andrómaca, la esposa de 

Héctor, engendró de ella un hijo. Más tarde se casó en segundas nupcias con 

Hermíone, la hija de Menelao. Y habiendo pedido primeramente justicia2 a Apolo 

en Delfos por el asesinato de Aquiles, por segunda vez, para apaciguar con 

sacrificios al dios, partió hacia el oráculo habiéndose arrepentido. Y la reina, 

teniendo celos contra Andrómaca, decidió la muerte de ella habiendo enviado a 

buscar a Menelao; pero ella trasladó a lugar seguro al niñito y ella misma se 

refugió en el templo de Tetis. Y los que estaban alrededor de Menelao encontraron 

al niñito y engañándola la hicieron levantar, y estando a punto de degollar a ambos 

fueron impedidos cuando se mostró Peleo. Así pues, Menelao se fue a Esparta, y 

Hermíone, precaviéndose, se arrepintió ante la llegada de Neoptólemo. Y 

habiendo llegado Orestes se llevó a ésta una vez que la convenció y conspiró 

contra Neoptólemo. Y se presentaron los que llevaban a éste después de ser 

muerto. Tetis se apareció a Peleo que estaba a punto de llorar al muerto y mandó 

que éste fuera sepultado en Delfos, y que Andrómaca fuera enviada a los Molosos 

junto con su hijo y que él recibiera la inmortalidad. Cuando la alcanzó fijó su 

estancia en las islas de los inmortales. 

 

II 
 

<…> El escenario de la tragedia está supuesto en Ftía, y el coro está constituido 

por mujeres de Ftía. Andrómaca recita el prólogo. La tragedia es de las 

secundarias3. El prólogo está dicho sabia y bellamente; además, también, los 

metros elegiacos4, los que están en el lamento de Andrómaca. En la segunda 

parte el discurso de Hermíone deja ver su realeza y el discurso con relación a 

Andrómaca no es malo; y bello también el de Peleo que liberta a Andrómaca. 
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TA TOU DRAMATOS PROSWPA 

 

ANDROMAXH 

QERAPAINA 
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PAIS ANDROMAXHS 
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LOS PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 
 

  Andrómaca     

  Esclava     

  Coro      

  Hermíone     

  Menelao     

  Hijo de Andrómaca 

  Peleo 

  Nodriza 

  Orestes 

  Mensajero 

  Tetis 
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ANDROMAXH 

             0Asia&tidov gh=v sxh=ma, Qhbai/a po/liv, 

  o3qen poq’ e3dnwn su\n poluxru/sw| xlidh=| 

  Pria&mou tu/rannon e9sti/an a)fiko/mhn 

  da&mar doqei=sa paidopoio_v   3Ektori, 

5            zhlwto_v e1n ge tw~| pri\n   0Androma&xh xro/nw|,                                           

  nu=n d’, ei1 tiv a!llh, dustuxesta&th gunh/: 

  [e0mou= pe/fuken h2 genh/setai/ pote] 

  h2tiv po/sin me\n   3Ektwr’ e0c   0Axille/wv 

  qano&nt’ e0sei=don, pai=da& q’ o3n ti/ktw po/sei 

10            r(ife/nta pu/rgwn   0Astua&nakt’ a)p’ o(rqi/wn,                                           

  e0pei\ to_ Troi/av ei[lon   3Ellhnev pe/don: 

  au)th\ de\ dou/lh tw~n e0leuqerwta&twn 

  oi1kwn nomisqei=s’  9Ella&d’ ei0safiko/mhn 

  tw~| nhsiw&th| Neoptole/mw| doro_v ge/rav 

15            doqei=sa lei/av Trwikh=v e0cai/reton.                                                         

  Fqi/av de\ th=sde kai\ po/lewv Farsali/av 

  su/gxorta nai/w pedi/’, i3n’ h( qalassi/a 

  Phlei= cunw&|kei xwri\v a)nqrw&pwn Qe/tiv 

  feu&gous’ o3milon: Qessalo_v de\ nin lew_v 

20            Qeti/deion au)da~| qea~v xa&rin numfeuma&twn.                                             

  e1nq’ oi]kon e1sxe to/nde pai=v   0Axille/wv, 

  Phle/a d’ a)na&ssein gh=v e0a~| Farsali/av, 

  zw~ntov ge/rontov skh=ptron ou0 qe/lwn labei=n. 

  ka)gw_ do/moiv toi=sd’ a!rsen’ e0nti/ktw ko/ron, 

25            plaqei=a’  0Axille/wv paidi/, despo/th| t’ e0mw~|.                                          

     kai\ pri\n me\n e0n kakoi=si keime/nhn o3mwv 

  e0lpi/v m’ a)ei\ prosh=ge swqe/ntov te/knou 

  a)lkh/n tin’ eu9rei=n ka(pikou/rhsin kakw~n: 

  e0pei\ de\ th_n La&kainan  9Ermio/nhn gamei= 

30         tou0mo_n parw&sav despo/thv dou=lon le/xov, 
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Andrómaca 
 
Ornamento de tierra Asiática5, ciudad6 de Tebas7, de donde una vez con lujo, 

abundante en oro, de regalos de boda8 llegué a la residencia soberana9 de 

Príamo, mujer que engendra hijos dada a Héctor10, Andrómaca11 digna de envidia 

en aquel tiempo [5], en cambio ahora, si hay otra12, soy la mujer más desgraciada 

[que nació o que alguna vez nacerá13], que vi a mi esposo Héctor pereciendo por 

mano de Aquiles14, y al hijo que engendré15 para mi esposo, a Astianacte16 [10], 

arrojado desde las altas torres, después de que los helenos tomaron la llanura de 

Troya. Y yo misma, habiendo sido considerada de las familias más libres, llegué a 

la Hélade como esclava17, una vez que fui dada al isleño Neoptólemo18 como 

premio de su lanza, escogido del botín de Troya19 [15]. Habito los terrenos 

limítrofes de esta20 Ftía y de la ciudad de Farsalia, allí donde Tetis21, la marina, 

vivía juntamente con Peleo22 aparte de los hombres huyendo la muchedumbre23; 

ahora el pueblo tesalio lo nombra Tetídion24 a causa de las bodas de la diosa [20]. 

Aquí25 tuvo esta casa el hijo de Aquiles26, y permite que Peleo gobierne la tierra de 

Farsalia, no queriendo tomar el cetro viviendo el anciano27. Y yo engendré en esta 

casa un hijo varón28 cuando me acerqué29 al hijo de Aquiles, mi señor30 [25]. 

       Y aunque anteriormente estando en medio de cosas malas, la esperanza 

siempre me llevaba a encontrar un auxilio y una protección contra los males una 

vez que fuera salvado mi hijo; pero una vez que mi amo contrae nupcias con la 

lacedemonia31 Hermíone, habiendo despreciado mi lecho esclavo32 [30], soy 

perseguida  con  males implacables de parte de ella;  pues  dice  que con hechizos 
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kakoi=v pro_v au0th=v sxetli/oiv e0lau/nomai. 

  le/gei ga_r w#v nin farma&koiv kekrumme/noiv 

  ti/qhm’ a!paida kai\ po/sei misoume/nhn, 

  au0th_ de\ nai/en oi]kon a)nt’ au0th=v qe/lw 

35            to/nd’, e0kbalou=sa le/ktra ta)kei/nhv bi/a|: 

  a(gw_ to_ prw~ton ou0x e9kou=s’ e0deca&mhn, 

  nu=n d’ e0kle/loipa: Zeu\v ta&d’ ei0dei/h me/gav, 

  w(v ou0x e9kou=sa tw~|d’ e0koinw&qhn le/xei. 

  a)ll’ ou1 sfe pei/qw, bou/letai de/ me ktanei=n, 

40           path/r te qugatri\ Mene/lewv sundra~| ta&de. 

  kai\ nu=n kat’ oi1kouv e1st’, a)po_ Spa&rthv molw_n 

  e0p’ au0to_ tou=to: deimatoume/nh d’ e0gw_ 

  do/mwn pa&roikon Qe/tidov ei0v a)na&ktoron 

  qa&ssw to/d’ e0lqou=s’, h1n me kwlu/sh| qanei=n. 

45            Phleu/v te ga&r nin e1kgonoi/ te Phle/wv 

  se/bousin, e9rmh/neuma Nhrh=|dov ga&mwn. 

  o4v d’ e1sti pai=v moi mo&nov, u9pekpe/mpw la&qra| 

  a!llouv e0v oi1kouv, mh_ qa&nh| foboume/nh. 

  o9 ga_r futeu/sav au0to_n ou1t’ e0moi\ pa&ra 

50        proswfelh=sai, paidi/ t’ ou0de/n e0st’, a)pw_n 

  Delfw~n kat’ ai]an, e1nqa Loci/a| di/khn 

  di/dwsi mani/av, h|[ pot’ ei0v Puqw_ molw_n 

  h1|thse Foi=bon patro_v ou[ ktei/nei di/khn, 

  ei1 pwv ta_ pro/sqe sfa&lmat’ e0caitou/menov 

55        qeo_n para&sxoit’ ei0v to_ loipo_n eu0menh=. 

 

QERAPAINA 

  de/spion’ – e0gw& toi tou1nom’ ou0 feu/gw to/de 

  kalei=n s’, e0pei/per kai\ kat’ oi]kon h0ci/oun 

  to_n so/n, to_ Troi/av h9ni/k’ w)|kou=men pe/don, 

  eu1nouv de\ kai\ soi\ zw~nti t’ h] tw~| sw~| po/sei, 



 64

 

ocultos le ocasiono esterilidad33 y ser detestada por su marido, y que yo misma 

quiero habitar esta casa en lugar de ella, arrojando su lecho con violencia [35]. Al 

principio yo no acepté esto obrando espontáneamente, y ahora lo tengo 

abandonado. El gran Zeus sabe esto: que no espontáneamente me hice común a 

este esposo; pero no la convenzo y quiere matarme. El padre, Menelao, ayuda a 

la hija a hacer esto [40]. Y ahora está en la casa después de venir de Esparta para 

esto mismo; y yo, espantada, tras haber llegado a este templo de Tetis34, vecino 

de la casa, por si me impidiera morir, estoy sentada35. Pues Peleo y los 

descendientes de Peleo36 [45] lo veneran como símbolo de las bodas de la 

Nereida. Y el que es mi único hijo37, lo envío oculto a otras moradas temiendo que 

muera. Pues el que lo engendró no está presente38 [50] para venir en mi ayuda y 

nada es para el niño estando ausente en la tierra de Delfos39, donde da a Loxias40 

el pago de su locura, cuando una vez yendo a Pytho pidió a Febo satisfacción por 

el padre que41 mató42, por si, pidiendo por su extravío anterior, hace al dios 

propicio para lo demás [55]. 
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60        kai\ nu=n fe/rousa& soi ne/ouv h3kw lo/gouv, 

  fo/bw| me/n, ei1 tiv despotw~n ai1sqh/setai, 

  oi1ktw| de\ tw~| sw~|: deina_ ga_r bouleu/etai 

  Mene/laov ei1v se\ pai=v q’, a# soi fulakte/a. 

     AN. w} filta&th su/ndoule – su/ndoulov ga_r ei] 

65        th=| pro/sq’ a)na&ssh| th=|de, nu=n de\ dustuxei= - 

  ti/ drw~si; poi/av mhxana_v ple/kousin au],  

  ktei=nai qe/llontev th\n panaqli/an e0me/; 

     QE. to_n pai=da& sou me/llousin, w} du/sthne su/, 

  ktei/nein, o3n e1cw dwma&twn u9pece/qou. 

70         AN. oi1moi: pe/pustai to_n e0mo_n e1kqeton go/non; 

  po/qen pot’; w} du/stinov, w(v a)pwlo/mhn. 

     QE. ou0k oi]d’, e0kei/nwn d’ h0|sqo/mhn e0gw_ ta&de: 

  frou=dov d’ e0p’ au0to_n Mene/lewv do/mwn a!po. 

     AN. a)pwlo/mhn a!r’. w} te/knon, ktenou=si/ se 

75        dissoi\ labo/ntev gu=pev: o9 de\ keklhme/nov 

  path\r e1t’ e0n Delfoi=si tugxa&nei me/nwn. 

      QE. dokw~ ga_r ou0k a2n w{de/ s’ a2n pra&ssein kakw~v 

  kei/nou paro/ntov: nu=n d’ e1rhmov ei] fi/lwn. 

      AN. ou0d’ a)mfi\ Phle/wv h]lqen, w(v h3coi, fa&tiv; 

80           QE. ge/rwn e0kei=nov w#ste s’ w)felei=n parw&n. 

      AN. kai\ mh\n e1pemy’ e0p’ au0to_n ou0x a#pac mo/non. 

      QE. mw~n ou]n dokei=v sou fronti/sai tin’ a)gge/lwn; 

      AN. po/qen; qe/leiv ou]n a!ggelov su/ moi molei=n; 

      QE. ti/ dh=ta fh=sw xro/niov ou]s’ e0k dwma&twn; 

85           AN. polla_v a@n eu4roiv mhxana&v: gunh\ ga_r ei]. 

      QE. ki/ndunov:  9Ermio/nh ga_r ou0 smikro_n fu/lac. 

      AN. o9ra~|v; a)pauda~|v e0n kakoi=v fi/loisi soi=v. 

      QE. ou0 dh=ta: mhde\n tou=t’ o0neidi/sh|v e0moi/. 

  a)ll’ ei]m’, e0pei/ toi kou= peri/bleptov bi/ov 

90            dou/lhv gunaiko/v, h1n ti kai\ pa&qw kako/n. 
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Esclava43 

Reina (ciertamente yo no evito llamarte con este nombre, ya que también te 

juzgaba digna en tu casa cuando vivíamos en la llanura de Troya y era amiga 

tanto tuya como de tu marido, aún vivo), ahora vengo trayéndote nuevas noticias 

[60], ya con temor, por si alguno de los amos se entera, ya por piedad a ti. Pues 

Menelao planea cosas terribles contra ti, y la hija, lo que debes vigilar. 

Andrómaca. ¡Oh muy querida compañera! (pues eres la compañera de esclavitud 

[65] de  ésta  que antes  fue  señora y ahora  es  desgraciada44.) ¿Qué hacen? 

¿Qué artificios urden aún deseando matarme a mí la muy desgraciada? 

Esclava. Están a punto de matar a tu hijo, ¡oh tú desgraciada!, al que hiciste 

trasladar a un lugar seguro fuera del palacio. 

Andrómaca. ¡Ay de mí! ¿Se enteró de mi hijo escondido45 [70]? ¿Por qué medio? 

¡Oh desgraciada, cómo perezco! 

Esclava. No sé, pero yo entendí de ellos estas cosas: Menelao ha partido fuera 

del palacio por él. 

Andrómaca. ¡En verdad perezco! ¡Oh hijo! Te matarán [75] los dos buitres46 

cuando te agarren. Y el que se llama padre por ventura todavía se encuentra en 

Delfos. 

Esclava. Ciertamente pienso que no la pasarías tan mal47 si aquél estuviera 

presente; pero ahora estás desprovista de amigos. 

Andrómaca. ¿Y un rumor no vino en torno a Peleo48, de que puede llegar? 

Esclava. Aquél es viejo como para ayudarte estando presente [80]. 
Andrómaca. Y en verdad envíe por él, no sólo una vez. 

Esclava. ¿Acaso piensas que uno de los mensajeros se preocupa por ti? 

Andrómaca. ¿Cómo? ¿Quieres ir tú como mi mensajera? 

Esclava. ¿Qué cosas diré estando largo tiempo fuera de casa? 

Andrómaca. Podrías encontrar muchos artificios, pues eres mujer49 [85]. 
Esclava. Hay peligro. Hermíone ciertamente no es un guardián en pequeño50. 

Andrómaca. ¿Ves? Rechazas a tus amigos en las desgracias51. 

Esclava. Ciertamente que no. No me reproches esto; pero iré, ya que ciertamente 

no se debe pensar en la vida de una esclava, aunque sufra algún mal52 [90]. 
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        AN.  xw&rei nun: h9mei=v d’, oi]sper e0gkei/mesq’ a)ei\ 

                         qrh/noisi kai\ go/osi kai\ dakru/masi, 

                        pro_v ai0qe/r’ e0ktenou=men: e0mpe/fuke ga_r 

                        gunaici\ te/ryiv tw~n parestw&twn kakw~n 

95                    a)na_ sto/m’ a)ei\ kai\ dia_ glw&sshv e1xein. 

                        pa&resti d’ ou0x e4n a)lla_ polla& moi ste/nein, 

                        po/lin patrw&|an to_n qano/nta q’  3Ektora 

                        sterro/n te to_n e0mo_n dai/mon’ w{| sunezu/ghn 

                        dou/leion h]mar ei0spesou=s’ a)naci/wv. 

100                  xrh\ d’ ou1pot’ ei0pei=n ou0de/n’ o!lbion brotw~n, 

                        pri\n a4n qano/ntov th\n teleutai/an i1dh|v 

                        o3pwv pera&sav h9me/ran h3cei ka&tw. 

 

                       0Ili/w| ai0peina~| Pa&riv ou0 ga&mon a)lla& tin’ a!pan 

 h)ga&get’ eu0nai/an ei0v qala&mouv  9Ele/nan. 

 105                a{v e3nek’, w} Troi/a, dori\ kai\ puri\ dhia&lwton 

 ei]le/ s’ o9 xilio/nauv  9Ella&dov w(ku_v  3Arhv 

                       kai\ to_n e0mo_n mele/av po/sin  3Ektora, to_n peri\ tei/xh 

 ei3lkuse difreu/wn pai=v a(li/av Qe/tidov: 

                      au0ta_ d’ e0k qala&mwn a)go/man e0pi\ qi=na qala&ssav, 

 110 doulosu/nan stergera_n a)mfibalou=sa ka&ra|. 

                      polla_ de\ da&kru&a moi kate/ba xroo/v, a(ni&k’ e1leipon 

 a!stu te kai\ qala&mouv kai\ po/sin e0n koni/aiv. 

                      w!moi e0gw_ mele/a, ti/ m’ e0xrh=n e1ti fe/ggov o(ra~sqai 

 9Ermio/nav dou/lan; a{v u3po teirome/na 

 115              pro_v to/d’ a!galma qea~v i9ke/tiv peri\ xei=re balou=sa 

 ta&komai w(v petri/na pidako/essa liba&v. 

 

XOROS 

                     w} gu/nai, a4 Qe/tidov da&pedon kai\ a)na&ktora qa&sseiv         [str. 

  daro_n ou0de\ lei/peiv, 
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Andrómaca. Ve ahora; y nosotras, lamentos, gemidos y lágrimas con los que53 

precisamente siempre estamos envueltas54, extenderemos al cielo. Pues un placer 

por los males presentes hay en las mujeres: tenerlos siempre por la boca y por la 

lengua55 [95]. Puedo deplorar no una, sino muchas cosas: la ciudad paterna, a 

Héctor muerto y mi cruel destino, con el que fui vinculada al caer en la esclavitud 

injustamente. Pues es necesario nunca llamar a nadie dichoso de entre los 

mortales [100] antes de que, muriendo, puedas ver cómo, atravesando el último 

día, irá abajo56. 

 

       Para la elevada Ilión Paris llevó57 no una esposa58, sino una ruina, a Helena a 

su lecho conyugal59. A causa de ella60, ¡oh Troya!, te tomó [105] el rápido Ares61 

con mil62 buques de la Hélade, cautiva con lanza y con fuego, y de mí, infortunada, 

a mi esposo Héctor, al que el hijo de la marina Tetis63 arrastró, recorriendo en 

carro, alrededor de los muros64. Y yo misma fui llevada desde los tálamos a la 

orilla del mar, abrazando odiosa esclavitud en la cabeza [110]. Muchas lágrimas 

me bajaron de la cara cuando abandoné cuidad, lechos y esposo en el polvo. ¡Ay 

de mí, desdichada! ¿Por qué era necesario que aún viera la luz del día como 

esclava de Hermíone? Atormentada por ella, delante de esta estatua de la diosa, 

suplicante, lanzando mis manos todo alrededor65 [115], soy consumida como gota 

de fuente que mana de rocas66. 

 

Coro, estrofa 

¡Oh mujer que estás sentada en el suelo y en el templo de Tetis por largo tiempo y 

no  lo  abandonas!,  aunque soy  de  Ftía, vine a  tu  familia  asiática  por  si  puedo  
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  Fqia_v o3mwv e1molon poti\ sa_n  0Asih/tida ge/nnan, 

120              ei1 ti/ soi dunai/man 

   a!kov tw~n duslu/twn po/nwn temei=n, 

  oi3 se\ kai\  9Ermio/nan e1ridi stugera~| sune/klh|san, 

    tla&mon’ a)mfi/ le/ktrwn 

   didu/mwn e0pi/koinon e0ou=san 

125              a)mfi\ pai=d’  0Axille/wv. 

 

  gnw~qi tu/xan, lo/gisai to_ paro_n kako_n ei0v o3per h3keiv.     [a)nt. 

    despo/taiv a(milla~| 

  0Ilia_v ou]sa ko/ra Lakedai/monov e0ggene/taisin; 

    lei=pe deci/mhlon 

130             do/mon ta~v ponti/av qeou=.           ti/ soi 

  kairo_v a)tuzome/na| de/mav ai0ke/lion katalei/bein 

    despotw~n a)na&gkaiv; 

  to_ kratou=n de/ s’ e1peisi.                       ti/ mo/xqon 

    ou0de\n ou]sa moxqei=v; 

135      a)ll’ i1qi lei=pe qea~v Nhrhi/dov a)glao_n e3dran,                    [str. 

   gnw~qi d’ ou]s’ e0pi\ ce/nav 

   dmwi\v e0p’ a)llotri/av 

   po/leov, e1nq’ ou0 fi/lwn tin’ ei0sora~|v 

   sw~n, w} dustuxesta&ta, 

140        panta/laina nu/mfa. 

 

  oi0ktrota&ta ga_r e1moig’ e1molev, gu/nai  0Ilia&v, oi1kouv        [a)nt. 

   despotw~n e0mw~n: fo/bw| d’ 

   h(suxi/an a!gomen – 

   to_ de\ so_n oi1ktw fe/rousa tugxa&nw – 

145       mh\ pai=v ta=v Dio_v ko/rav 

    soi/ m’ eu] fronou=san ei1dh|. 

 



 70

preparar un remedio67 [120] saludable a tus penas insolubles, las que te 

encerraron a ti y a Hermíone en discordia aborrecible, siendo desgraciada por 

causa del que posee en común matrimonios dobles68, por el hijo de Aquiles69 

[125]. 

 

Antiestrofa 

¡Conoce tu suerte! Reflexiona el mal presente al que llegas. ¿Combates a tus 

amos naturales de Lacedemonia, siendo mujer de Ilión70? Deja la casa que recibe 

las ovejas de la diosa del mar. ¿Para ti [130], que estás espantada, consumir el 

cuerpo miserable, qué utilidad tiene por imposiciones de tus amos? El poder 

estará sobre ti, ¿por qué soportar un sufrimiento siendo nadie71? 

 

Estrofa 

¡Pero anda! Deja el espléndido templo de la diosa Nereida [135] y sábete que 

estás como cautiva en tierra extranjera72, en ciudad extraña, donde no tienes a la 

vista a alguno de tus amados. ¡Oh muy desdichada, doncella completamente 

infortunada73 [140]! 

 

Antiestrofa 

En cuanto a mí, sin duda, viniste como muy digna de piedad, mujer de Ilión, a la 

mansión de mis amos; pero guardamos silencio por temor -aunque me encuentro 

soportando con piedad lo que te concierne-, no me vea la hija de la doncella de 

Zeus74 [145] teniendo una buena disposición para contigo75. 
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ERMIONH 

  ko/smon me\n a)mfi\ krati\ xruse/av xlidh=v 

  stolmo/n te xrwto_v to/nde poiki/lwn pe/plwn 

  ou0 tw~n  0Axille/wv ou0de\ Phle/wv a!po 

150      do/mwn a)parxa_v deu=r’ e1xous’ a)fiko/mhn, 

  a)ll’ e0k Lakai/nhv Spartia&tidov xqono_v 

  Mene/laov h9mi=n tau=ta dwrei=tai path\r 

  polloi=v su\n e3dnoiv, w#st’ e0leuqerostomei=n. 

  u9ma~v me\n ou]n toi=sd’ a)ntamei/bomai lo/goiv: 

155          su\ d’ ou]sa dou/lh kai\ dori/kthtov gunh\ 

  do/mouv katasxei=n e0kbalou=s’ h9ma~v qe/leiv 

  tou/sde, stugou=mai d’ a)ndri\ farma&koisi soi=v, 

  nhdu\v d’ a)ku/mwn dia_ se/ moi dio/llutai: 

  deinh\ ga_r h9peirw=tiv ei0v ta_ toia&de 

160      yuxh\ gunaikw~n: w{n e0pisxh/sw s’ e0gw&, 

  kou0de/n s’ o0nh/sei dw~ma Nhrh=|dov to/de, 

  ou0 bwmo_v ou0de\ nao/v, a)lla_ katqanh=|: 

  h2n d’ ou]n brotw=n ti/v s’ h2 qew~n sw~sai qe/lh|, 

  dei= s’ a)nti\ tw~n pri\n o0lbi/wn fronhma&twn 

165      pth=cai tapeinh\n prospesei=n t’ e0mo_n go/nu, 

  sai/rein te dw~ma tou0mo_n e0k xrushla&twn 

  teuxe/wn xeri\ spei/rousan   0Axelw|&ou dro/son,  

  gnw~nai/ q’ i3n’ ei] gh=v. ou0 ga_r e0sq’   3Ektwr ta&de, 

  ou0 Pri/amov ou0de\ xruso/v, a)ll’  9Ella_v po/liv. 

170      ei0v tou=to d’ h3keiv a)maqi/av, du/sthne su/, 

  h4 paidi\ patro/v, o4v so_n w!lesen po/sin, 

  tolma~|v cuneu/dein kai\ te/kn’ au0qe/ntou pa&ra 

  ti/ktein. toiou=ton pa~n to_ ba&rbaron ge/nov: 

  path/r te qugatri\\ pai=v te mhtri\ mi/gnutai 

175      ko/rh t’ a)delfw~|, dia_ fo/nou d’ oi9 fi/ltatoi 

  xwrou=si, kai\ tw~nd’ ou0de\n e0cei/rgei no/mov. 
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Hermíone 

Alrededor de mi cabeza el adorno de una diadema de oro y el vestido de mi 

cuerpo este peplo de diferentes colores76, no llego aquí llevándolos como primicias 

de la casas de Aquiles ni de Peleo [150], sino que nuestro padre Menelao77 nos 

regala estas cosas de la tierra espartana de Lacedemonia junto con muchos 

regalos de boda78, de modo que hable con toda libertad79. Así que con estas 

palabras les respondo80:  

 Siendo tú una esclava y una mujer conquistada con lanza [155] quieres 

apoderarte de estas casas una vez que nos hayas expulsado; me hago odiosa a 

mi marido con tus hechizos y por ti está perdido mi vientre estéril81. Ciertamente el 

alma de las mujeres continentales82 es hábil para estas cosas. De las cuales yo te 

retendré [160], y en nada te será útil esta casa de la Nereida, ni el altar ni el 

templo83, sino que morirás. Pero si uno de entre los mortales o de entre los dioses 

quiere salvarte84, es necesario que tú, en lugar de los pasados pensamientos 

altivos te inclines humilde y te postres ante mi rodilla85 [165] y barras mis 

moradas86 esparciendo agua del Aqueloo87 con tu mano, de cántaros hechos de 

oro, y sepas en qué lugar de la tierra estás. Pues Héctor no está aquí, ni Príamo ni 

el oro, sino una ciudad helena. 

 Has llegado a tal punto de ignorancia, tú infeliz88 [170], que con el hijo del 

padre que mató a tu esposo tienes la audacia de dormir, y de su homicida89 das a 

luz un hijo. De tal suerte es toda la raza extranjera90. El padre con la hija, el hijo 

con la madre y la doncella con el hermano tienen relaciones [175], y a causa del 

homicidio los más amados se van. Y la ley, en modo alguno, prohíbe estas cosas. 

¡No  las  introduzcas  a  nosotros!  Pues  no  es  bueno  que  un  hombre  tenga las  
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  a# mh\ par’ h9ma~v ei1sfer’: ou0de\ ga_r kalo_n 

  duoi=n gunaikoi=n a!ndr’ e3n’ h9ni/av e1xein, 

  a)ll’ ei0v mi/an ble/pontev eu0nai/an Ku/prin 

180      ste/rgousin, o3stiv mh\ kakw~v oi0kei=n qe/loi. 

    XO. e0pi/fqono/n ti xrh=ma qhleiw~n e1fu 

  kai\ cugga&moisi dusmene\v ma&list’ a)ei/. 

    AN. feu= feu=: 

  kako/n ge qnhtoi=v to_ ne/on e1n te tw~| ne/w| 

185      to_ mh\ di/kaion o3stiv a)nqrw&pwn e1xei. 

  e0gw_ de\ tarbw~ mh\ to_ douleu/ein me/ soi 

  lo/gwn a)pw&sh| po/ll’ e1xousan e1ndika, 

  h4n d’ au] krath/sw, mh\  0pi\ tw~|d’ o1flw bla&bhn: 

  oi9 ga_r pne/ontev mega&la tou\v krei/ssouv lo/gouv 

190      pikrw~v fe/rousi tw~n e0lasso/nwn u3po: 

  o3mwv d’ e0mauth\n ou0 prodou=s’ a(lw&somai. 

      ei1p’, w} nea=ni, tw~| s’ e0xeggu/w| lo/fw| 

  peisqei=s’ a)pwqw~ gnhsi/wn numfeuma&twn; 

  w(v h9 La&kaina tw~n Frugw~n mei/wn po/liv, 

195      tu/xh| q’ u9perqei=, ka!m’ e0leuqe/ran o9ra~|v; 

  h2 tw=| ne/w| te kai\ sfrigw~nti sw&mati 

  po/lewv te mege/qei kai\ fi/loiv e0phrme/nh 

  oi]kon katasxei=n to_n a)nti sou= qe/lw; 

  po/teron i3n’ au0th\ pai=dav a)nti\ sou= te/kw 

200      dou/louv e0mauth=| t’ a)qli/an e0folki/da; 

  h4 tou\v e0mou/v tiv pai=dav e0cane/cetai 

  Fqi/av tura&nnouv o1ntav, h2n su\ mh\ te/kh|v; 

  filou=si ga&r m’  3Ellhnev  3Ektoro/v t’ a!po, 

  au0th/ t’ a)maura_ kou0 tu/rannov h] Frugw~n. 

205      ou0k e0c e0mw~n se farma&kwn stugei= po/siv, 

  a)ll’ ei0 cunei=nai mh\   0pithdei/a kurei=v. 

  fi/ltron de\ kai\ to/d’: ou0 to_ ka&llov, w} gu/nai, 
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riendas de dos mujeres; sino que mirando a una sola Cipris91 conyugal se 

contentan, los que desean vivir no malamente [180]. 

 

Coro Algo celosa es la naturaleza de las mujeres92, y siempre es extremadamente 

malévola con las que comparten el lecho. 

 

Andrómaca ¡Ay, ay! Para los mortales la juventud es mala, y en la juventud 

cualquiera de los hombres que no tiene lo justo93 [185]. Yo temo que el ser tu 

esclava me impida las palabras aun cuando tenga muchas cosas justas94, y que si 

después venzo95, sea declarada culpable de un mal por esto. Pues los que 

respiran orgullo soportan amargamente las palabras mejores de parte de los 

inferiores [190]. Sin embargo no seré condenada por haber traicionado a mí 

misma. 

 Dime, jovencita, ¿con qué argumento fidedigno convencida te expulso de 

matrimonios legítimos96? ¿Acaso la Lacedemonia es una ciudad menor que la de 

los frigios y con fortuna prevalece97, y a mí me ves libre [195]? ¿O elevada con un 

cuerpo joven y vigoroso y con la fuerza de una ciudad y con amigos, quiero ocupar 

tu casa en lugar tuyo? ¿Acaso para que yo misma tenga en lugar tuyo hijos 

esclavos, impedimenta desgraciada a mí misma98 [200]?, ¿o alguien soportará a 

mis hijos como soberanos de Ftía, si tú no tienes99? Me quieren los helenos por 

causa de Héctor y yo misma era oscura y no la soberana de los frigios100. Tu 

marido no te odia a causa de mis hechizos [205], sino porque tú no eres capaz de 

vivir  con  él.  También  un  hechizo  es  este:   No  la  hermosura,  mujer,  sino  las  
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  a)ll’ ai9 a)retai\ te/rpousi tou\v cuneune/tav. 

  su\ d’ h1n ti knisqh=|v, h9 La&kaina me\n po/liv 

210      me/g’ e0sti/, th\n de\ Sku=ron ou0damou= ti/qhv: 

  ploutei=v d’ e0n ou0 ploutou=si: Mene/lewv de/ soi 

  mei/zwn   0Axille/wv. tau=ta& toi/ s’ e1xqei po/siv. 

  xrh\ ga_r gunai=ka, ka@n kakw~| po/sei doqh=|, 

  ste/rgein, a#milla&n t’ ou0k e1xein fronh/matov. 

215      ei0 d’ a)mfi\ Qrh/|khn xio/ni th\n kata&rruton 

  tu/rannon e1sxev a!ndr’, i3n’ e0n me/rei le/xov 

  di/dwsi pollai=v ei]v a)nh\r koinou/menov, 

  e1kteinav a2n ta&sd’; ei]t’ a)plhsti/an le/xouv 

  pa&saiv gunaici\ prostiqei=s’ a2n hu9re/qhv. 

220      ai0sxro/n ge: kai/toi xei/ron’ a)rse/nwn no/son 

  tau/thn nosou=men, a)lla_ proa/sthmen kalw~v. 

      w} fi/ltaq’   3Ektor, a)ll’ e0gw_ th\n sh\n xa/rin 

  soi\ kai\ cunh/rwn, ei1 ti/ se sfa&lloi Ku/priv, 

  kai\ masto_n h1dh polla&kiv no/qoisi soi=v 

225      e0pe/sxon, i3na soi mhde\n e0ndoi/hn pikro/n. 

  kai\ tau=ta drw~sa th=| a!reth=| prosigo/mhn 

  po/sin: su\ d’ ou0de\ r(ani/d’ u9paiqri/av dro/sou 

  tw~| sw~| prosi/zein a)ndri\ deimai/nous’ e0a~|v. 

  mh\ th\n tekou=san th=| filandri/a|, gu/nai, 

230      zh/tei parelqei=n: tw~n kakw~n ga_r mhte/rwn 

  feu/gein tro/pouv xrh\ te/kn’, o3soiv e1nesti nou=v. 

    XO. de/spoin’, o3son soi r(a|di/wv prosi/statai, 

  toso/nde pei/qou th=|de sumbh=nai lo/goiv. 

     ER. ti/ semnomuqei=v kei0v a)gw~n’ e1rxh| lo/gwn, 

235      w(v dh\ su\ sw&frwn, ta)ma_ d’ ou0xi\ sw&frona; 

    AN. ou1koun e0f’ oi[v ge nu=n kaqe/sthkav lo/goiv. 

     ER. o9 nou=v o9 so/v moi mh\ cunoikoi/h, gu/nai. 

    AN. ne/a pe/fukav kai\ le/geiv ai0sxrw~n pe/ri. 
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virtudes101 encantan a los esposos. Y siempre que tú estás molesta por algo, la 

ciudad Laconia es grande, y a Esciro de ninguna manera estimas102 [210]. 
 

 Eres rica entre los que no son ricos103. Para ti Menelao es más grande que 

Aquiles, por estas cosas, seguramente, tu marido te odia. Pues es necesario que 

la mujer, aunque sea dada a un marido innoble, lo quiera tiernamente, y que no 

tenga rivalidad de altivez104. Y si tuvieras como marido a un soberano en Tracia 

[215], la inundada de nieve105, allí donde un solo hombre da su lecho a muchas en 

turno, compartiendo106, ¿matarías a todas? Enseguida serías encontrada como 

imputadora a todas las mujeres de un deseo insaciable107 de lecho. Ciertamente 

es vergonzoso. En verdad padecemos peor esta enfermedad que los varones108 
[220], pero nos defendemos convenientemente109.  

 

 ¡Oh amadísimo Héctor! Por lo menos yo por tu amor condescendía contigo, 

y si en cierta manera Cipris te abatía, también acercaba en seguida mi pecho 

muchas veces a tus bastardos para no procurarte de ningún modo algo 

desagradable110 [225]. Haciendo estas cosas acercaba a mi esposo con mi virtud; 

pero tú, recelando, no permites que una gota del rocío del aire libre esté adherida 

a tu hombre111. No busques, mujer, sobrepasar en la pasión por los hombres a la 

que te engendró112, pues es necesario que las hijas [230], las que tienen buen 

sentido, huyan las conductas de las malas madres113. 

 

Coro114 Reina, en cuanto se te ofrece fácilmente, tanto persuádete para ponerte 

de acuerdo con palabras con ésta115. 

 

Hermíone ¿Por qué hablas con gravedad y llegas a una competencia de 

palabras116, como si tú fueras ciertamente juiciosa, y mis dichos imprudentes 

[235]? 

Andrómaca Al menos no ciertamente en las palabras que ahora presentas117. 

Hermíone ¡Que tu razón no viva conmigo, mujer! 

Andrómaca Eres joven y hablas sobre cosas vergonzosas118. 
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     ER. su\ d’ ou0 le/geiv ge, dra~|v de/ m’ ei0v o3son du/nh|. 

240    AN. ou0k au] siwph=| Ku/pridov a)lgh/seiv pe/ri; 

     ER. ti/ d’; ou0 gunaici\ tau=ta prw~ta pantaxou=; 

    AN. nai/, 

  kalw~v ge xrwme/naisin: ei0 de\ mh/, ou0 kala&. 

     ER. ou0 barba&rwn no/moisin oi0kou=men po/lin. 

    AN. ka)kei= ta& g’ ai0sxra_ ka)nqa&d’ ai0sxu/nhn e1xei. 

245     ER. sofh\ sofh\ su/: katqanei=n d’ o3mwv se dei=. 

    AN. o9ra~|v a!galma Qe/tidov ei0v s’ a)poble/pon; 

     ER. misou=n ge patri/da sh\n  0Axille/wv fo/nw|. 

    AN.  9Ele/nh nin w!les’, ou0k e0gw&, mh/thr de\ sh/. 

     ER. h] kai\ pro/sw ga_r tw~n e0mw~n yau/seiv kakw~n; 

250    AN. i0dou\ siwpw~ ka)pila&zumai sto/ma. 

     ER. e0kei=no le/con, ou]per ou3nek’ e0sta&lhn. 

    AN. le/gw s’ e0gw_ nou=n ou0k e1xein o3son se dei=. 

     ER. lei/yeiv to/d’ a(gno_n te/menov e0nali/av qeou=; 

    AN. ei0 mh\ qanou=mai/ g’: ei0 de\ mh/, ou0 lei/yw pote/. 

255     ER. w(v tou=t’ a!rare, kou0 menw~ po/sin molei=n. 

    AN. a)ll’ ou0d’ e0gw_ mh\n pro/sqen e0kdw&sw me/ soi. 

     ER. pu=r soi prosoi/sw, kou0 to_ so_n proske/yomai – 

    AN. su\ d’ ou]n ka&taiqe: qeoi\ ga_r ei1sontai ta&de. 

     ER. kai\ xrwti\ deinw~n trauma&twn a)lghdo/nav. 

260    AN. sfa&z’, ai9ma&tou qea~v bwmo/n, h4 me/teisi/ se. 

     ER. w} ba&rbaron su\ qre/mma kai\ sklhro_n qra&sov, 

  e0gkarterei=v dh\ qa&naton; a)ll’ e0gw& s’ e3drav 

  e0k th=sd’ e9kou=san e0canasth/sw ta&xa: 

  toio/nd’ e1xw sou de/lear. a)lla_ ga_r lo/gouv 

265  kru/yw, to_ d’ e1rgon au0to_ shmanei= ta&xa. 

  ka&qhs’ e9drai/a: kai\ ga_r ei0 pe/ric s’ e1xei 

  thkto_v mo/lubdov, e0canasth/sw s’ e0gw_ 

  pri\n w{| pe/poiqav pai=d’  0Axille/wv molei=n. 
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Hermíone Tú no las dices, pero las haces119 contra mí tanto como puedes. 

Andrómaca ¿Entonces no sufrirás en silencio a causa de Cipris120 [240]? 

Hermíone ¿Qué? ¿No es lo primero para las mujeres por todas partes el amor121? 

Andrómaca Sí, pero para las que se sirven bien, y si no, no son cosas buenas. 

Hermíone No habitamos la ciudad con leyes de bárbaros122. 

Andrómaca Allá y aquí también las cosas vergonzosas llevan vergüenza123. 

Hermíone Prudente, eres prudente124, pero no obstante debes morir [245]. 
Andrómaca ¿Ves la estatua de Tetis que mira hacia ti? 

Hermíone Ciertamente odia a tu patria por la muerte de Aquiles125. 

Andrómaca Helena lo perdió, tu madre, no yo. 

Hermíone ¿Acaso también llegarás más adelante en mis males? 

Andrómaca Pues bien, callo y retengo la boca [250]. 
Hermíone Dime aquello por lo que vine126. 

Andrómaca Yo digo que tú no tienes razón, tanto como te es necesaria. 

Hermíone ¿Abandonarás este santuario sagrado de la diosa marina? 

Andrómaca Al menos si no moriré, pero si no, no lo abandonaré jamás. 

Hermíone Así127 está arreglado, no esperaré a que llegue mi esposo [255]. 
Andrómaca Pero ciertamente yo no me entregaré a ti antes. 

Hermíone Te llevaré fuego y no te consideraré128… 

Andrómaca ¡Tú quema!, los dioses sabrán estas cosas. 

Hermíone … y a tu cuerpo, dolores de terribles heridas. 

Andrómaca ¡Degüella! ¡Mancha de sangre el altar de la diosa, que te castigará 

[260]! 
Hermíone ¡Criatura bárbara y también en cuanto a su audacia! ¿Afrontarás la 

muerte? Pero yo te haré levantar de este asiento obrando voluntariamente pronto. 

Tengo de ti al señuelo129, pero ocultaré las palabras, la misma obra lo explicará 

pronto [265]. ¡Permanece sentada! En efecto, aunque tuvieses plomo derretido 

alrededor, yo te levantaré antes de que venga el hijo de Aquiles, en quien tienes 

confianza130. 
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    AN. pe/poiqa. deino_n d’ e9rpetw~n me\n a)gri/wn 

270  a!kh brotoi=v qew~n e0gkatasth=sai/ tina: 

  a# d’ e1st’ e0xi/dnhv kai\ puro_v peraite/rw, 

  ou0dei\v gunaiko_v fa&rmak’ e0chu/rhke/ pw 

  kakh=v: tosou=to/n e0smen a)nqrw&piov kako/n. 

 

    XO. ]H mega&lwn a)xe/wn a!r’ u9ph=rcen, o3t’ 0Idai/an                       [str. a 

275            e0v na/pan h]lq’ o9 Mai/- 

            av te kai\ Dio_v to/kov, 

           tri/pwlon a3rma daimo/nwn 

           a!gwn to_ kalli/zugev, 

  e1ridi stugera~| kekoruqme/non eu0morfi/av 

280     stalqmou\v e0pi\ bou/ta, 

           both=ra& t’ a)mfi\ mono/tropon neani/an 

          e1rhmo/n q’ 

         e9stiou=xon au0la&n. 

 

  tai\ d’ e0pei\ u9lo/komon na&ptov h1luqon ou0reia~n                    [a)nt. a 

285           pida&kwn ni/yan ai0- 

           gla~nta sw&mata r(oai=v, 

           e1ban de\ Priami/dan u9per- 

           bolai=v lo/gwn dusfro/nwn 

  paraballo/menai, doli/oiv d’ e3le Ku/priv lo/goiv, 

290    terpnoi=v me\n a)kou=sai, 

   pikra_n de\ su/gxusin bi/ou Frugw~n po/lei 

          talai/na| 

        perga&moiv te Troi/av. 

 

   ei1qe d’ u9pe\r kefala_n e1balen kako_n                          [str. b 

          a( tekou=sa& nin Pa&rin 

         pri\n 0Idai=- 
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Andrómaca Tengo confianza, pues es terrible que uno de entre los dioses 

impusiera a los mortales un remedio contra los reptiles salvajes131 [270]; pero 

contra las que132 están más allá de la víbora y del fuego, nadie aún ha descubierto 

remedios contra la mujer mala133. ¡Tan gran mal somos para los hombres!  

Coro, estrofa 1ª 

Sin duda comenzó grandes males, cuando al valle arbolado del monte Ida llegó 

[275], el vástago de Maya y Zeus134, conduciendo el carro de las divinidades135, de 

tres caballos136, el de bonito yugo, armado para odiosa riña de la belleza [280], a 

los establos del boyero, cerca del joven pastor solitario y de la vivienda desierta137 

que tiene hogar doméstico138. 

Antiestrofa 1ª 

Ellas, después de que llegaron al valle boscoso139, lavaron sus cuerpos 

espléndidos [285] con corrientes de manantiales de montaña140, y llegaron al hijo 

de Príamo compitiendo con exceso de palabras malévolas141, y venció142 Cipris 

con palabras astutas, agradables de oír [290], y amarga ruina de vida para la 

desdichada ciudad de los frigios143 y para las ciudadelas de Troya. 
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295          on katoiki/sai le/pav: 

   o#te nin para_ qespesi/w| da&fna| 

          bo/ase Kasa&ndra ktanei=n, 

   mega&lan Pria&mou po/lewv lw&ban. 

  ti/n’ ou0k e0ph=lqe, poi=n ou0k e0li/sseto 

    damogero/n- 

300         twn bre/fov foneu/ein; 

 

   ou1t’ a!n e0p’  0Ilia&si zugo_n h1luqe                               [a)nt. b 

         dou/lion, su/ t’ a!n, gu/nai, 

    tura&nnwn 

         e1sxev a@n do/mwn e3drav: 

   pare/luse d’ a@n  9Ella&dov a)lgeinou\v 

305         mo/xqouv <a@n>, ou4v a)mfi\ Troi/an 

   deke/teiv a)la&lhnto ne/oi lo/gxaiv. 

  le/xh t’ e1rhm’ a@n ou1pot’ e0celei/peto, 

    kai\ teke/wn 

         o0rfanoi\ ge/rontev. 

 

MENELAOS 

 

  h3kw labw_n so_n pai=d’, o4n ei0v a!llouv do/mouv 

310  la&qra qugatro_v th=v e0mh=v u9pece/qou. 

  se\ me\n ga_r hu1xeiv qea~v bre/tav sw~sai to/de, 

  tou=ton de\ tou\v kru/yantav: a)ll’ e0fhure/qhv 

  h[sson fronou=sa tou=de Mene/lew, gu/nai. 

  kei0 mh\ to/d’ e0klipou=s’ e0rhmw&seiv pe/don, 

315  o3d’ a)nti\ tou= sou= sw&matov sfagh/setai. 

  tau=t’ ou]n logi/zou, po/tera katqanei=n qe/leiv 

  h2 to/nd’ o0le/sqai sh=v a(marti/av u3per, 

  h4n ei0v e1m’ ei1v te pai=d’ e0mh\n a(marta&neiv. 
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Estrofa 2ª 

¡Ojalá hubiera echado por encima de su cabeza144 el mal la que parió a Paris145, 

antes de que residiera146 en el promontorio del Ida147! Cuando, cerca del laurel148, 

Casandra149 gritó que lo mataran, gran ruina de la ciudad de Príamo. ¿A quién no 

se presentó? ¿A cuál de los ancianos no suplicó matar al recién nacido [300]? 

 

Antiestrofa 2ª 

Ni habría llegado el yugo esclavo a las troyanas y tú, mujer, siendo dueña 

absoluta, hubieras tenido el trono de los palacios reales150. Habría disipado 

trabajos dolorosos de la Hélade, que los jóvenes sufrieron lejos de la patria con 

armas alrededor de Troya [305] durante diez años, y nunca habrían sido dejados 

los lechos vacíos y los ancianos, privados de sus hijos. 

 

 

Menéalo 

 

Vengo tomando a tu hijo151, a quien hiciste trasladar a otras casas a escondidas 

de mi hija [310], pues confiabas que esta estatua de la diosa te salvaría, y a éste, 

los que lo habían ocultado152. Pero fuiste encontrada, mujer, menos juiciosa que 

este Menelao153. Y si no dejas este suelo abandonándolo, éste será degollado en 

lugar de tu cuerpo [315]. Así que medita estas cosas si quieres morir o perder a 

éste por tu error que cometes contra mí y contra mi hija154. 
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      AN. w} do/ca do/ca, muri/oisi dh\ brotw~n 

320  ou0de\n gegw~si bi/oton w!gkwsav me/gan. 

  eu1kleia d’ oi[v me\n e1st’ a)lhqei/av u2po, 

  eu0daimoni/zw: tou\v d’ u9po_ yeudw~n, e1xein 

  ou0k a)ciw&sw, plh\n tu/xh| fronei=n dokei=n. 

  su\ dh\ strathgw~n loga&sin   9Ellh/nwn pote\ 

325  Troi/an a)fei/lou Pri/amon, w{de fau=lov w!n; 

  o1stiv qugatro_v a)nti/paidov e0k lo/gwn 

  toso/nd’ e1pneusav, kai\ gunaiki\ dustuxei= 

  dou/lh| kate/sthv ei0v a)gw~n’ ou0k a)ciw~ 

  ou1t’ ou]n se\ Troi/av ou1te sou= Troi/an e1ti. 

330  e1cwqe/n ei0sin oi9 dokou=ntev eu] fronei=n 

  lamproi/, ta_ d’ e1ndon pa~sin a)nqrw&piov i1soi, 

  plh\n ei1 ti plou/tw|: tou=to d’ i0sxu/ei me/ga. 

  Mene/lae, fe/re dh\ diapera&nwmen lo/gouv: 

  te/qnhka th=| sh=| qugatri\ kai\ m’ a)pw&lese: 

335  miaifo/non me\n ou0ke/t’ a@n fu/goi mu/sov. 

  e0n toi=v de\ polloi=v kai\ su\ to/nd’ a)gwnih=| 

  fo/non: to_ sundrw~n ga&r s’ a)nagka&sei xre/ov. 

  h2n d’ ou]n e0gw_ me\n mh\ qanei=n u9pekdra&mw, 

  to_n pai=da& mou ktenei=te; ka}|ta pw~v path\r 

340  te/knou qano/ntov r9a|di/wv a)ne/setai; 

  ou0x w{d’ a!nandron au0to_n h9 Troi/a kalei=: 

  a)ll’ ei]sin oi] xrh/ - Phle/wv ga_r a!cia 

  patro/v t’ 0Axille/wv e1rga drw~n fanh/setai – 

  w!sei de\ sh\n pai=d’ e0k do/mwn: su\ d’ e0didou\v 

345  a!llw| ti/ le/ceiv; po/teron w(v kako_n po/sin 

  feu/gei to_ tau/thv sw~fron; a)lla_ yeu/setai. 

  gamei= de\ ti/v nin; h1 sf’ a!nandron e0n do/moiv 

  xh/ran kaqe/ceiv polio/n; w} tlh/mwn a!ner, 

  kakw~n tosou/twn ou0x o9ra~|v e0pirroa&v; 



 84

Andrómaca 

 

¡Oh fama, fama155! Ciertamente a innumerables de mortales que nada son 

hinchaste una gran vida [320]. Proclamo dichosos156 a los que tienen fama con 

verdad, pero a los que la tienen por mentiras, no juzgaré dignos, excepto por un 

azar parecen juiciosos157. ¿Ciertamente tú un día le quitaste158 Troya a Príamo 

mandando a tropas escogidas de griegos, siendo hasta tal punto vil [325]? ¿Tú 

que te159 animaste a tal cosa a causa de las palabras de una hija semejante a una 

niña160, y te presentaste a la pelea con una desgraciada mujer esclava? Así que 

ya no te considero digno de Troya ni a Troya de ti161. Los que parecen tener buen 

sentido son brillantes por fuera [330], pero por dentro162 son iguales a todos los 

hombres, excepto si tienen algo de dinero163, pues esto tiene mucho poder164. 

¡Vamos165, Menelao, llevemos a fin las razones! ¡Estoy muerta por tu hija y me 

perdió, pero ya no podrá huir el crimen manchado de sangre [335]! También tú 

lucharás por este crimen166 en medio de muchos, pues la necesidad de la acción 

común te forzará. Y suponiendo que yo evito morir, ¿matarán a mi hijo? Y luego, 

¿cómo el padre soportará fácilmente que el hijo haya muerto [340]? Troya no lo 

llama de este modo: cobarde, sino que irá hasta donde167 sea posible -

mostrándose hacedor de obras dignas de Peleo y de Aquiles, su padre-, y 

rechazará a tu hija de los palacios168. Y tú, ¿qué dirás al darla169 en matrimonio a 

otro [345]?, ¿acaso que la prudencia de ésta huye a un mal marido? Pero será 

mentira170. ¿Quién se casará con ella? ¿O la guardarás en tus palacios sin marido 

como viuda canosa171?  ¡Ay hombre desgraciado172!  ¿No ves las afluencias de tan 
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350  po/sav a@n eu0na_v qugate/r’ h0dikhme/nhn 

  bou/loi’ a@n eu9rei=n h2 paqei=n a(gw_ le/gw; 

  ou0 xrh\ ’pi\ mikroi=v mega&la Portu/nein kaka_ 

  ou0d’, ei0 gunai=ke/v e0smen a)thro_n kako/n, 

  a!ndrav gunaici\n e0comoiou=sqai fu/sin. 

355  h9mei=v ga_r ei0 sh\n pai=da farmakeu/omen 

  kai\ nhdu\n e0camblou=men, w(v au0th\ le/gei, 

  e9ko/ntev ou0k a!kontev, ou0de\ bw&mioi 

  pi/tnontev, au0toi\ th\n di/khn u9fe/comen 

  e0n soi=si gambroi=v, oi[sin ou0k e0la&ssona 

360  bla&bhn o0gei/lw prostiqei=s’ a)paidi/an. 

  h9mei=v me\n ou]n toioi/de: th=v de\ sh)v freno_v – 

  e3n sou de/doika: dia_ gunaikei/an e1rin 

  kai\ th\n ta&lainan w!lesav Frugw~n po/lin. 

    XO. a!gan e1lecav w(v gunh\ pro_v a!rsenav, 

365  kai/ sou to_ sw~fron e0ceto/ceusen freno/v. 

    ME. gu/nai, ta&d’ e0sti\ smikra_ kai\ monarxi/av 

  ou0k a!ci’, w(v fh/|v, th=v e0mh=v ou0d’  9Ella&dov. 

  eu] d’ i1sq’, o3tou tiv tugxa&nei xrei/an e1xwn, 

  tou=t’ e1sq’ e9ka&stw| mei=zon h2 Troi/an e9lei=n. 

370  ka)gw_  qugatri/ - mega&la ga_r kri/nw ta&de, 

  le/xouv ste/resqai – su/mmaxov kaqi/stamai. 

  ta_ me\n ga_r a!lla deu/ter’ a@n pa&sxoi gunh/, 

  a)ndro_v d’ a(marta&nous’ a(marta&nei bi/ou. 

  dou/lwn d’ e0kei=non tw~n e0mw~n a!rxein xrew_n 

375  kai\ tw~n e0kei/nou tou\v e0mou/v, h9ma~v te pro/v: 

  fi/lwn ga_r ou0de\n i1dion, oi3tinev fi/loi 

  o0rqw~ pefu/kas’, a)lla_ koina_ xrh/mata. 

  me/nwn de\ tou\v a)po/ntav, ei0 mh\ qh/somai 

  ta!m’ w(v a!pista, fau=lo/v ei0mi kou0 sofo/v. 

380  a)ll’ e0cani/stw tw~nd’ a)nakto/rwn qea~v: 
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grandes males? ¿Por cuántas concubinas [350] preferirías encontrar a tu hija 

agraviada antes que sufrir las cosas que yo digo? 

       No es conveniente preparar grandes males por cosas pequeñas, ni -si las 

mujeres somos funesta ruina-, que los hombres sean semejantes a las mujeres en 

cuanto a la naturaleza. Pues si nosotras173 envenenamos a tu hija e hicimos 

abortar su vientre [355], como ella dice174, obrando espontáneamente y no 

forzadas175, ni cayendo176 hacia los altares, nosotras mismas soportaremos el 

juicio de tu parentela177, para quien soy deudora de un daño no pequeño, 

causando la falta de hijos178 [360]. Ciertamente somos de tal naturaleza179. Ahora 

bien, respecto a tu intención… una cosa temo de ti180: a causa de una disputa 

femenina destruiste la desdichada ciudad de los frigios181. 

Coro182 Mucho hablaste como mujer contra hombres, y tu prudencia disparó fuera 

de tu mente [365]. 

Menelao Mujer, estas cosas son bajas y no son convenientes de mi mando, como 

dices, ni de la Hélade183. Pero sábete bien que de lo que uno se encuentra 

teniendo necesidad, esto es para cada uno más importante que apoderarse de 

Troya184. Yo me coloco como aliado para mi hija, pues juzgo en mucho estas 

cosas185 [370]: el ser privada de esposo186. Pues una mujer podría sufrir otras 

cosas como secundarias, pero perdiendo al esposo pierde la vida187. Es necesario 

que aquél gobierne a mis esclavos, y a los de aquél los miembros de mi familia, y 

nosotros además [375]. Pues nada es privado con los amigos, los que son amigos 

correctamente, sino que los bienes son comunes188. Si, esperando a los que están 

ausentes189, no dispongo mis cosas lo mejor posible, soy un necio y no un sabio. 

Pero levántate de los templos de la diosa [380], para que, si tú mueres,  éste  niño  
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  w(v, h2n qa&nh|v su/, pai=v o2d’ e0kfeu/gei mo/ron, 

  sou= d’ ou0 qelou/shv katqanei=n, to/nde ktenw~. 

  duoi=n d’ a)na&gkh qate/rw| lipei=n bi/on. 

    AN. oi1mi, pikra_n klh/rwsin ai2resi/n te/ moi 

385  bi/ou kaqi/sthv: kai\ laxou=sa& g’ a)qli/a 

  kai\ mh\ laxou=sa dustuxh\v kaqi/stamai. 

      w} mega&la pra&sswn ai0ti/av mikra=v pe/ri, 

  piqou=: ti/ kai/neiv m’; a)nti\ tou=; poi/an po/lin 

  prou/dwka; ti/na sw~n e1ktanon pai/dwn e0gw&; 

390  poi=on d’ e1prhsa dw~m’; e0koimh/qhn bi/a| 

  su\n despo/taisi: ka}|t’ e1m’, ou0 kei=non ktenei=v, 

  to_n ai1tion tw~nd’, a)lla_ th\n a)rxh\n a)fei\v 

  pro_v th\n teleuth\n u9ste/ran ou]san fe/rh|; 

  oi1moi kakw~n tw~nd’, w} ta&lain’ e0mh\ patri/v, 

395  w(v deina_ pa&sxw. ti/ de/ me kai\ tekei=n e0xrh=n 

  a!xqov t’ e0p’ a!xqei tw~|de prosqe/sqai diplou=n; 

  a)ta_r ti/ tau=ta du/romai, ta_ d’ e0n posi\n 

  ou0k e0cikma&zw kai\ logi/zomai kaka&; 

  h3tiv sfaga_v me\n   3Ektorov troxhla&touv 

400  katei=don oi0ktrw~v t’  1Ilion purou/menon, 

  au0th\ de\ dou/lh nau=v e0p’  0Argei/wn e1bhn 

  ko/mhv e0pistasqei=s’: e0pei\ d’ a)fiko/mhn 

  Fqi/an, foneu=sin   3Ektorov numfeu/omai. 

  ti/ dh=t’ e0moi\ zh=n h9du/; pro_v ti/ xrh\ ble/pein; 

405  pro_v ta_v parou/sav h2 parelqou/sav tu/xav 

  ei[v pai=v o3d’ h]n moi loipo_v o0fqalmo_v bi/ou: 

  tou=ton ktanei=n me/llousin oi[v dokei= ta&de. 

  ou0 dh=ta tou0mou= g’ ou3nek’ a)qli/ou bi/ou: 

  e0n tw~|de me\n ga_r e0lpi/v, ei0 swqh/setai, 

410  e0moi\ d’ o1neidov mh\ qanei=n u9pe\r te/knou. 

      i0dou\ prolei/pw bwmo_n h3de xeiri/a 
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escape190 de su destino, y si deseas no morir191, mataré a éste192. Pues para uno 

de los dos es una necesidad abandonar la vida. 

 

Andrómaca ¡Ay de mí! ¡Me presentas un cruel sorteo y elección de vida193! Por un 

lado recibiendo suerte vengo a ser desdichada y [385], por el otro, no recibiéndola, 

infortunada.  

 ¡Oh, el que haces grandes cosas en torno a una causa pequeña, 

persuádete! ¿Por qué me matas? ¿Por qué? ¿A qué ciudad entregué? ¿A cuál de 

tus hijos maté yo? ¿Cuál casa quemé? Me acosté por la fuerza con mis amos194 

[390], y en seguida, ¿no lo matarás a él, el responsable de esto, sino que dejando 

el principio vas al final, que es posterior195? 

 ¡Ay de mí, a causa de estas cosas malas196! ¡Oh mi infortunada patria! ¡Qué 

terribles cosas padezco! ¿Por qué me era necesario dar a luz [395] e imponer una 

doble pena a esta pena? ¿Pero por qué lloro estas cosas y no soporto sin llanto y 

calculo los males, que están a mis pies197? Yo, la que miré a Héctor muerto 

movido por ruedas198, y a Ilión incendiada tristemente [400]; yo misma como 

esclava fui a las naves de los argivos arrastrada de la cabellera199; y, una vez que 

llegué a Ftía, soy dada en matrimonio200 a los asesinos201 de Héctor202. ¿Por qué, 

entonces, el vivir me es dulce? ¿Hacia dónde es necesario mirar? ¿Hacia la suerte 

presente o a la pasada [405]? Este único hijo era para mí el ojo203 que me 

quedaba de vida, a éste están a punto de matar los que juzgan esto. Ciertamente 

no será a causa de mi desgraciada vida. Pues mi esperanza está en éste, si se 

llega a salvar, y para mí, no morir por mi hijo es una deshonra204 [410]. 
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  sfa&zein, foneu/ein, dei=n a)parth=sai de/rhn. 

  w} te/knon, h9 tekou=sa& s’, w(v su\ mh\ qa&nh|v, 

  stei/xw pro_v   1Aidhn: h2n d’ u9pekdra&mh|v mo/ron, 

415  me/mnhso mhtro/v, oi[a tla~v’ a)pwlo/mhn, 

  kai\ patri\ tw~| sw~| dia_ filma&twn i0w_n 

  da&krua& te lei/bwn kai\ periptu/sswn xe/rav 

  le/g’ oi[’ e1praca. pa~si d’ a)nqrw&piov a!r’ h]n    

  yuxh\ te/kn’: o3stiv d’ au1t’ a!peirov w@n ye/gei, 

420  h[sson me\n a)lgei=, dustuxw~n d’ eu0daimonei=. 

    XO. w!|ktir’ a)kou/sas’: oi0ktra_ ga_r ta_ dustuxh= 

  brotoi=v a#pasi, ka@n qurai=ov w@n kurh=|. 

  ei0v cu/mbasin de\ xrh=n se pai=da sh\n a!gein, 

  Mene/lae, kai\ th/nd’, w(v a)pallaxqh=| po/nwn. 

425    ME. la&besqe/ moi th=sd’, a)mfeli/cantev xe/rav, 

  dmw~ev: lo/gouv ga_r ou0 fi/louv a)kou/setai. 

  e1xw s’: i3n’ a(gno_n bwmo_n e0kli/poiv qea~v, 

  prou/teina paido_v qa&naton, w{| s’ u9ph/gagon 

  ei0v xei=rav e0lqei=n ta_v e0ma_v e0pi\ sfagh/n. 

430  kai\ ta)mfi\ sou= me\n w{d’ e1xont’ e0pi/staso: 

  ta_ d’ a)mfi\ paido_v tou=de pai=v e0mh\ krinei=, 

  h1n te ktanei=n ni/n te mh\ ktanei=n qe/lh|. 

  a)ll’  e3rp’ e0v oi1kouv tou/sd’, i3n’ ei0v e0leuqe/rouv 

  dou/lh gegw~sa mh/poq’ u9bri/zein ma&qh|v. 

435    AN. oi1moi: do/lw| m’ u9ph=lqev, h0path/meqa. 

    ME. kh/russ’ a#pasin: ou0 ga_r e0carnou/meqa. 

    AN. h] tau=t’ e0n u9mi=n toi=v par’ Eu0rw&ta| sofa&; 

    ME. kai\ toi=v ge Troi/a|, tou\v paqo/ntav a)ntidra~n. 

    AN. ta_ qei=a d’ ou0 qei=’ ou0d’ e1xein h9gh=| di/khn; 

440    ME. o3tan ta&d’ h]|, to/t’ oi1somen: se\ de\ ktenw~. 

    AN. h] kai\ neosso_n to/nd’, u9po_ pterw=n spa&sav; 

 



 90

 ¡Mira, bajo tus manos dejo el altar para que me degüelles, me mates, me 

ligues, me cuelgues del cuello205! ¡Oh hijo! Yo, la que te engendró, para que tú no 

mueras, me dirijo al Hades206. Y si evitas el infortunio recuerda207 a tu madre208, 

cuáles cosas soportando perecí [415], y a tu padre, acercándote con besos, y 

derramando lágrimas y echándole las manos alrededor, dile qué cosas hice. En 

efecto, para todos los hombres los hijos son209 el alma. El que siendo ignorante de 

ellos vitupera, padece menos, pero es feliz siendo desgraciado210 [420]. 

Coro211 Tuve piedad al escucharte, pues las desgracias son dignas de piedad 

para todos los hombres, aunque se halle siendo extranjero. Es necesario que a un 

acuerdo tú, Menelao, lleves a tu hija y a ésta para que sea liberada de penas. 

Menelao Captúrenme a ésta echando en torno sus manos [425], esclavos, pues 

escuchará palabras no gratas. Yo, para que abandonaras el santo templo de la 

diosa, pretexté la muerte de tu hijo, con lo que te llevé a ir a mis manos para el 

degüello. Y en cuanto a las cosas que se refieren a ti, sábete que así son [430]; 

pero en cuanto a tu hijo éste, mi hija decidirá si lo quiere matar o no212. Pero 

arrástrate hacia esta casa para que aprendas, siendo esclava, a jamás insultar a 

los libres213. 

Andrómaca214 ¡Ay de mí! Con perfidia me lograste engañar, fui engañada215 
[435]. 
Menelao Proclámalo a todos, pues no lo negamos. 

Andrómaca ¿Eso, entre ustedes, los que están cerca del Eurotas216, es 

sabiduría? 

Menelao Ciertamente también en los de Troya, que los que han padecido se 

venguen. 

Andrómaca ¿Lo divino no es divino ni piensas que hacen justicia? 

 



 91

    ME. ou0 dh=ta: qugatri\ d’, h2n qe/lh|, dw&sw ktanei=n. 

    AN. oi1moi: ti/ dh=ta& s’ ou0 kataste/nw, te/knon; 

    ME. ou1koun qrasei=a& g’ au0to_n e0lpi\v a)name/nei. 

445    AN. w} pa~sin a)nqrw&poisin e1xqistoi brotw~n 

  Spa&rthv e1noikoi, do/lia bouleuth/ria, 

  yeudw~n a!naktev, mhxanorra&foi kakw~n, 

  e9likta_ kou0de\n u9gie/v, a)lla_ pa~n pe/ric 

  fronou=ntev, a)di/kwv eu0tuxei=t’ a)n’  9Ella&da. 

450  ti/ d’ ou0k e0n u9mi=n e0stin; ou0 plei=stoi fo/noi; 

  ou0k ai0sxrokerdei=v; ou0 le/gontev a!lla me\n 

  glw&ssh|, fronou=ntev d’ a!ll’ e0feuri/skesq’ a)ei/; 

  o1loisq’. e0moi\ me\n qa&natov ou0x ou3tw baru\v 

  w)v soi\ de/doktai: kei=na ga&r m’ a)pw&lesen, 

455  o3q’ h9 ta&laina po/liv a)nhlw&qh Frugw~n 

  po/siv q’ o9 kleino/v, o3v se polla&kiv dori\ 

  nau/thn e1qhken a)nti\ xersai/ou kako/n. 

  nu=n d’ ei0v gunai=ka gorgo_v o9pli/thv fanei\v 

  ktei/neiv m’. a)po/ktein’: w(v a)qw&peuto/n ge/ se 

460  glw&sshv a)fh/sw th=v e0mh=v kai\ pai=da sh/n. 

  e0pei\ su\ me\n pe/fukav e0n Spa&rth| me/gav, 

  h)mei=v de\ Troi/a| g’ ei0 d’ e0gw_ pra&ssw kakw~v, 

  mhde\n to/d’ au1xei: kai\ su\ ga_r pra&ceiav a!n. 

 

    XO. ou0de/pote di/duma le/ktr’ e0paine/sw brotw~n                        [str. 

466   ou0d’ a)mfima&torav ko/rouv, 

  e1ridav oi1kwn dusmenei=v te lu/pav. 

   mi/an moi sterge/tw po/siv ga&moiv 

    a)koinw&- 

470       nhton a)ndro_v eu0na&n. 

 

  ou0de/ g’ e0ni\ po/lesi di/ptuxoi turanni/dev                            [a)nt. 
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Menelao Cuando eso sea, entonces lo sobrellevaré217. Pero te mataré [440]. 
Andrómaca ¿También a esta cría, retirada de mis alas? 

Menelao No, por cierto. A mi hija, si lo desea, concederé que lo mate. 

Andrómaca ¡Ay de mí! ¿Por qué, en verdad, no te lloro, hijo? 

Menelao Una esperanza audaz no le espera. 

 

Andrómaca 
¡Oh habitantes de Esparta los más odiosos de los mortales para todos los 

hombres [445], engañosos consejeros, señores de mentiras, maquinadores de 

males, que piensan cosas retorcidas nada sanas, pero todo tortuosamente! 

Injustamente son afortunados en la Hélade. ¿Qué hay entre ustedes? ¿No 

numerosísimas muertes [450]? ¿No son ávidos de ganancias vergonzosas218? 

¿No son descubiertos219 siempre diciendo una cosa con la lengua, pero pensando 

otra220? ¡Ojalá mueran violentamente221! Para mí la muerte no es de tal modo 

pesada, como te parece, pues me mataron aquellas cosas222, cuando la 

infortunada ciudad de los frigios fue consumida [455] y mi famoso esposo, quien 

muchas veces con la lanza te hizo marinero cobarde en lugar de soldado 

terrestre223. Y ahora, apareciendo como hoplita terrible contra una mujer, me 

matas. ¡Mata224! Que no adulados de mi lengua te soltaré a ti y a tu hija225 [460]. 
Pues tú has nacido grande en Esparta y nosotras en Troya, y si yo me encuentro 

en el infortunio de ninguna manera te vanaglories de esto, pues también tú podrías 

encontrarte en él226. 

 

Coro, estrofa 
Nunca aprobaré los matrimonios dobles de los mortales ni los hijos de dos madres 
[466], rivalidades de las casas y penas  hostiles.  Que  mi  esposo  desee  en  su 

matrimonio un lecho no puesto en común con otro hombre [470]. 
 

Antiestrofa 

Ni en las ciudades  las  soberanías  dobles227  se  soportan  mejor  que  una,  peso 
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   mia~v a)mei/nonev fe/rein, 

475  a!xqov e0p’ a!xqei kai\ sta&siv poli/taiv: 

   teko/ntion q’ u3mnon e0rga&tain duoi=n 

    e1rin Mou=- 

   sai filou=si krai/nein. 

 

  pnoai\ d’ o3tan fe/rwsi nauta/louv qoai/,                            [str. 

480   kata_ phdali/wn di/duma prapi/dwn gnw~mai 

  sofw~n te plh=qov a)qro/on a)sqene/steron 

    faulote/rav freno_v au0tokratou=v. 

    e9ni\ de\ du/nasiv a)na& te me/laqra 

    kata& te po/liav, o9po/tan eu9- 

485        rei=n qe/lwsi kairo/n. 

 

  e1deicen h9 La&kaina tou= strathla&ta                                  [a)nt. 

   Mene/la: dia\ ga_r puro_v h]lq’ e9te/rw| le/xei, 

  ktei/nei de\ th\n ta&lainan  0Ilia&da ko/ran 

490    pai=da& te du&sfronov e1ridov u3per. 

    a!qeov a!nomov a!xariv o9 fo/nov: 

    e1ti se, po/tnia, metatropa_ 

        tw~nd’ e1peisin e1rgwn. 

 

  kai\ mh\n e0sorw~ 

495  to/de su/gkraton zeu=gov pro_ do/mwn 

  yh/fw| qana&tou katakekrime/non. 

  du/sthne gu/nai, tlh=mon de\ su\ pai=, 

  mhtro_v lexe/wn o4v u9perqnh/|skeiv 

  ou0de\n mete/xwn 

500   ou0d’ ai1tiov w@n basileu=sin. 
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sobre peso y diferencia en ciudadanos [475], entre dos productores que hacen un 

himno las Musas aman realizar la disputa228. 

 

Estrofa 

Cuando vientos rápidos llevan a los navegantes, en los timoneles las opiniones 

dobles229 de las mentes [480] y un gran número reunido de sabios es más débil 

que una mente más bien necia que manda por sí misma230. Para uno sea el poder 

en las casas y en231 las ciudades, siempre que deseen encontrar la justa medida 

[485]. 

 

Antiestrofa 

La espartana hija del general Menelao lo enseñó, pues llegó en fuego contra otra 

esposa, y mata232 a la desgraciada muchacha troyana233 y a su hijo por una 

discordia malévola234 [490]. Impío, ilegal, cruel es el asesinato. Ya, reina235, te 

sobrevendrán las retribuciones de estos hechos. 

 

       Y en verdad236 tengo a la vista a esta pareja unida ante los palacios [495] 

condenada con sentencia de muerte237. Desgraciada mujer e infortunado tú, hijo, 

que mueres por el matrimonio de tu madre no teniendo parte ninguna, ni siendo 

culpable para los reyes [500]. 
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    AN.   a#d’ e0gw_ xe/rav ai9math-                                         [str.  

   ra_v bro/xoisi keklh|me/na 

      pe/mpomai kata_ gai/av. 

    PAIS ma~ter ma~ter, e0gw_ de\ sa~| 

505      pte/rugi sugkatabai/nw. 

    AN.  qu=ma da&ion, w} xqono_v 

   Fqi/av kra&ntorev. PA. w} pa&ter, 

      mo/le fi/loiv e0pi/kourov. 

510    AN.   kei/sh| dh/, te/knon w} fi/lov, 

   mastoi=v mate/rov a)mfi\ sa~v 

   nekro_v u9po_ xqoni/, su\n nekrw~| … 

   w!moi moi, ti/ pa&qw; ta&lav   

      dh=t’ e0gw_ su/ te, ma~ter. 

515    ME. i1q’ u9poxqo/noi: kai\ ga_r a)p’ e0xqrw~n  

  h3kete pu/rgwn: du/o d’ e0k dissai=n 

  qnh=|sket’ a)na&gkain: se\ me\n h9mete/ra 

  yh=fov a)nairei=, pai=da d’ e0mh\ pai=v 

  to/nd’  9Ermio/nh: kai\ ga_r a)noi/a 

520  mega&lh lei/pein e0xqrw~n, 

  e0co_n ktei/nein 

   kai\ fo/bon oi1kwn a)fele/sqai. 

 

    AN.   w} po/siv po/siv, ei1qe sa_n                                         [a)nt. 

   xei=ra kai\ do/ru su/mmaxon 

525      kthsai/man, Pria&mou pai=. 

    PA.  du/stanov, ti& d’ e0gw_ mo/rou 

      para&tropon me/lov eu3rw; 

    AN.   li/ssou, gou/nasi despo/tou 

530   xri/mptwn, w} te/knon. PA. w} fi/lov, 

      fi/lov, a!nev qa&nato/n moi. 

    AN.   lei/bomai da&krusin ko/rav, 
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Andrómaca, estrofa238 Yo misma soy enviada con las manos ensangrentadas 

atada con cuerdas bajo tierra. 

Hijo Madre, madre, y yo desciendo contigo bajo tu ala [505]. 

Andrómaca Sacrificio infeliz, oh señores de la tierra de Ftía239. 

Hijo ¡Oh padre, ven como defensor para tus amados! 

Andrómaca Yacerás, oh hijo querido240 [510], cerca de los pechos de tu madre241, 

cuerpo muerto bajo tierra con un cuerpo muerto242… 

Hijo ¡Ay de mí! ¿Qué pasará conmigo? Desdichado yo y tú, madre. 

 

Menelao 

¡Vayan bajo tierra! Pues llegaron de una ciudadela enemiga [515]. Los dos por 

dos destinos mueren; a ti nuestra decisión te mata, y a este tu hijo mi hija 

Hermíone; pues también es una gran locura [520] dejar a enemigos hijos de 

enemigos cuando es posible243 matarlos y quitar el miedo a la casa244. 

 

Andrómaca, antiestrofa ¡Oh esposo, esposo! ¡Ojalá poseyese tu mano y tu lanza 

como aliada, hijo de Príamo245 [525]! 

Hijo Desgraciado, ¿qué canto encontraré yo que me aparte del suplicio246? 

Andrómaca Ruega, ¡oh hijo!, aproximándote a las rodillas del señor247. 

Hijo ¡Oh amigo [530], amigo248! ¡Aleja de mí la muerte! 

Andrómaca   Me  derramo  en  las  pupilas  en  lágrimas,  goteo  como  líquido  no 
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   sta&zw lissa&dov w(v pe/trav 

   liba_v a)nh/liov, a( ta&lain’… 

535    PA.   w!moi moi, ti/ d’ e0gw_ kakw~n 

      mh=xov e0canu/swmai; 

    ME. ti/ me prospi/tneiv, a(li/an pe/tran 

  h2 ku=ma litai=v w$v i9keteu/wn; 

  toi=v ga_r e0moi=sin ge/gon’ w)feli/a, 

540  soi\ d’ ou0de\n e1xw fi/ltron, e0pei/ toi 

  me/g’ a)nalw&sav yuxh=v mo/rion 

  Troi/an ei[lon kai\ mhte/ra sh/n: 

  h[v a)polau/wn 

   3Aidhn xqo/nion katabh/sh|. 

545    XO. kai\ mh\n de/dorka to/nde Phle/a pe/lav, 

  spoudh=| tiqe/nta deu=ro ghraio_n po/da. 

 

    PHLEUS 

  u9ma~v e0rwtw~ to/n t’ e0festw~ta sfagh=|, 

  ti/ tau=ta; pw~v tau=t’; e0k ti/nov lo/gou nosei= 

  do/mov; ti/ pra&sset’ a!krita mhxanw&menoi; 

550  Mene/la’, e0pi/sxev: mh\ ta/xun’ a!neu di/khv … 

  h9gou= su\ qa~sson, ou0 ga&r, w(v e1oik’, e0moi\ 

  sxolh=v to/d’ e1rgon: a)ll’ a)nhbhthri/an 

  r9w&mhn m’ e0painw~ lamba&nein, ei1per pote/ … 

  prw~ton me\n ou]n kat’ ou]ron w!sper i9sti/oiv 

555  e0mpneu/somai th=|d’: ei0pe/, ti/ni di/kh| xe/rav 

  bro/xoisin e0kdh/santev oi3d’ a!gousi/ se 

  kai\ pai=d’; u3parnov ga&r tiv w$v a)po/llusai, 

  h9mw~n a)po/ntwn tou= te kuri/ou se/qen. 

    AN. oi3d’ w} geraie/, su\n te/knw| qanoume/nhn 

560  a!gousi/ m’ ou3twv w(v o9ra~|v. ti/ soi le/gw; 

  ou0 ga_r mia~v se klhdo/nov proqumi/a| 
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expuesto al sol desde una roca lisa, la desdichada249…  

Hijo ¡Ay de mí! ¿Qué realizaré yo [535] como remedio de mis males? 

Menelao 

¿Por qué caes ante mí como suplicando con ruegos a una roca del mar o a una 

ola250? Pues soy ayuda para los míos, pero para ti no tengo ningún afecto [540], 

puesto que consumiendo una gran parte de mi vida tomé Troya y a tu madre251; 

gozando de ella bajarás al Hades que está bajo tierra252. 

Coro En verdad he visto cerca a este Peleo [545], quien hace llegar hasta aquí 

con diligencia sus viejos pies253. 

 

Peleo 

Les pregunto a ustedes y al que preside el sacrificio, ¿qué son estas cosas? 

¿Cómo son? ¿Por qué razón la casa está loca? ¿Qué realizan ustedes tramando 

sin juicio? Menelao, detente. No te apresures sin juicio… [550] Guíame tú más 

pronto, pues no, según me parece, este asunto es de lentitud. Pero me animo a 

tomar la fuerza de una nueva juventud254, si en verdad la tuve una vez… Ahora 

bien, primero con viento favorable soplaré a ésta como a velas. Dime, ¿con qué 

derecho [555] te llevan éstos a ti y a tu hijo sujetando con lazos las manos? Pues 

como una que amamanta a un cordero mueres estando lejos nosotros y tu 

señor255. 

Andrómaca 

Éstos, ¡oh anciano!, me llevan con mi hijo a morir así como ves. ¿Qué te digo 

[560]?  Pues  no  mandé en tu busca con el  celo  de  una  sola  llamada,  sino  por 
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  meth=lqon, a)lla_ muri/wn u9p’ a)gge/lwn. 

  e1rin de\ th\n kat’ oi]kon oi]sqa& pou klu/wn 

  th=v tou=de qugatro/v, w{n t’ a)po/llumai xa&rin. 

565  kai\ nu=n me bwmou= Qe/tidov, h4 to_n eu0genh= 

  e1tike/ soi pai=d’, h4n su\ qaumasth\n se/beiv, 

  a!gous’ a)pospa&santev, ou1te tw| di/kh| 

  kri/nantev ou0de\ tou\v a)po/ntav e0k do/mwn 

  mei/nantev, a)lla_ th\n e0mh\n e0rhmi/an 

570  gno/ntev te/knou te tou=d’, o4n ou0de\n ai1tion 

  me/llousi su\n e0moi\ th=| talaipw&rw| ktanei=n. 

  a)ll’ a)ntia&zw s’, w} ge/ron, tw~n sw~n pa&rov 

  pi/tnousa gona&twn - xeiri\ d’ ou0k e1cesti/ moi 

  th=v sh=v labe/sqai filta&thv geneia&dov - 

575  r9u=sai/ me pro_v qew~n: ei0 de\ mh/, qanou/meqa 

  ai0sxrw~v me\n u9mi=n, dustuxw~v d’ e0moi/, ge/ron. 

    PH. xala~n keleu/w desma_ pri\n klai/ein tina&, 

  kai\ th=sde xei=rav diptu/xouv a)nie/nai. 

    ME. e0gw_ d’ a)paudw~ g’ a!llov ou0x h3sswn se/qen 

580  kai\ th=sde pollw~| kuriw&terov gegw&v. 

    PH. pw~v; h] to_n a(mo_n oi]kon oi0kh/seiv molw_n 

  deu=r’; ou0x a#liv soi tw~n kata_ Spa&rthn kratei=n; 

    ME. ei[lo/n nin ai0xma&lwton e0k Troi/av e0gw&. 

    PH. ou9mo_v de\ g’ au0th\n e1labe pai=v paido_v ge/rav. 

585    ME. ou1koun e0kei/nou ta)ma_ ta)kei/nou t’ e0ma&; 

    PH. nai/, 

  dra~n eu], kakw~v d’ ou1, mhd’ a)poktei/nein bi/a|. 

    ME. w(v th/nd’ a)pa&ceiv ou1pot’ e0c e0mh=v xero/v. 

    PH. skh/ptrw| de\ tw~|de so_n kaqaima&cw ka&ra. 

    ME. yau=so/n g’, i2n’ ei0dh=|v, kai\ pe/lav pro/selqe/ mou. 

590    PH. su\ ga_r met’ a)ndrw~n, w} ka&kiste ka)k kakw~n; 

  soi\ pou= me/testin w(v e0n a)ndra&sin lo/gou; 
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infinitos mensajes. Conoces, tal vez, la discordia de la hija de éste, la que hay en 

la casa, habiéndola escuchado, y a causa de qué cosas muero256. Y ahora me 

llevan habiéndome arrancado del altar de Tetis257 [565], la que parió para ti al hijo 

bien nacido258, a la que tú honras como admirable, sin haberme juzgado con 

justicia alguna ni aguardado a los que están lejos259 de la casa; sino que 

sabedores de mi soledad y de este mi hijo, a quien260, sin culpa alguna [570], se 

disponen a matar conmigo, la digna261 de lástima262. Pero te suplico, ¡oh anciano!, 

cayendo a tus rodillas -pues no me es posible tomar con la mano tu queridísima 

barba263-, que me salves, por los dioses [575]. Si no, moriremos de forma 

infamante para ustedes, y para mí desgraciada, anciano264. 

 

Peleo265 Ordeno que suelten las ligaduras antes que alguno llore, y que las dos 

manos de ésta aflojen. 

Menelao Y yo lo prohíbo, uno no menor a ti y que es en mucho más dueño de 

ésta [580]. 
Peleo ¿Cómo? ¿Acaso gobernarás266 nuestra casa viniendo aquí? ¿No tienes 

suficiente dominando a los de Esparta? 

Menelao Yo la tomé como cautiva de Troya. 

Peleo Pero el hijo de mi hijo la tomó como botín267. 

Menelao ¿Acaso no son las cosas de aquél mías y las mías de aquél [585]? 

Peleo Sí268, para obrar bien, pero no mal, ni para matar con violencia. 

Menelao Sábete que269 nunca te llevarás a ésta de mi mano. 

Peleo Entonces con este cetro te ensangrentaré la cabeza270. 

Menelao Tócame para que sepas, y llega cerca de mí271. 

 

Peleo272 

¿Pero tú entre hombres, oh perverso e hijo de perversos273 [590]? ¿Cómo hay 

parte de consideración para ti entre los hombres? El que  por  un  hombre  frigio274  
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  o3stiv pro_v a)ndro_v Frugo_v a)phlla&ghv le/xov, 

  a!klh|st’ a!doula dw&maq’ e9sti/av lipw&n,  

  w(v dh\ gunai=ka sw&fron’ e0n do/moiv e1xwn 

595  pasw~n kaki/sthn. ou0d’ a!n ei0 bou/loito/ tiv 

  sw&frwn ge/noito Spartiati/dwn ko/rh, 

  ai4 cu\n ne/oisin e0cerhmou=sai do/mouv 

  gumnoi=si mhroi=v kai\ pe/ploiv a)neime/noiv 

  dro/mouv palai/strav t’ ou0k a)nasxetou\v e0moi\ 

600  koina_v e1xousi. ka}|ta qauma&cein xrew_n 

  ei0 mh\ gunai=kav sw&fronav paideu/ete; 

   9Ele/nhn e0re/sqai xrh=n ta&d’, h3tiv e0k do/mwn 

  to_n so_n lipou=sa Fi/lion e0cekw&mase 

  neani/ou met’ a)ndro_v ei0v a!llhn xqo/na. 

605  ka!peit’ e0kei/nhv ou3nex’  9Ellh/nwn o1xlon 

  toso/nd’ a)qroi/sav h1gagev pro_v  1Ilion; 

  h4n xrh=n s’ a)poptu/santa mh\ kinei=n do/ru, 

  kakh\n e0feuro/nt’, a)ll’ e0a~n au0tou= me/nein 

  misqo/n te do/nta mh/pot’ ei0v oi1kouv labei=n. 

610  a)ll’ ou1ti tau/th| so_n fro/nhm’ e0pou/risav, 

  yuxa_v de\ polla_v ka)gaqa_v a)pw&lesav, 

  pai/dwn t’ a!paidav grau=v e1qhkav e0n do/moiv, 

  poliou/v t’ a)fei/lou pate/rav eu0genh= te/kna. 

  w{n ei[v e0gw_ du/sthnov: au0qe/nthn de\ se\ 

615  mia&stor’ w#n tin’ ei0sde/dork’   0Axille/wv. 

  o4v ou0de\ trwqei\v h]lqev e0k Troi/av mo/nov, 

  ka&llista teu/xh d’ e0n kaloi=si sa&gmasin 

  o3moi’ e0kei=se deu=ro/ t’ h1gagev pa/lin. 

  ka)gw_ me\n hu1dwn tw~| gamou=nti mh/te soi\ 

620  kh=dov cuna&yai mh/te dw&masin labei=n 

  kakh=v gunaiko_v pw~lon: e0kfe/rousi ga_r 

  mhtrw~|’ o0nei/dh. tou=to kai\ skopei=te/ moi, 
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fuiste alejado de tu esposa cuando dejaste las estancias de casa abiertas y sin 

esclavos, como si tuvieras una mujer sensata en casa, siendo la peor de todas275. 

Ni aunque quisiese una muchacha de las espartanas [595] podría llegar a tener 

cordura, las que abandonando sus casas, con los jóvenes, con muslos 

descubiertos y peplos aflojados276, tienen carreras y palestras en común, no 

tolerables para mí. ¿Y luego es necesario admirar [600] que no formen mujeres 

sensatas277? Convendría preguntar278 esto a Helena, la que dejando a tu Zeus 

familiar279 de la casa se fue de crápula con un hombre joven280 a otra tierra. Y a 

continuación, ¿a causa de ella condujiste, después de haber reunido [605], a tan 

gran muchedumbre de helenos a Ilión? Por quien era necesario que tú no 

movieras la lanza281, rechazándola con desprecio tras encontrarla mala, sino 

consentir que se quedara allá282 dando una paga para que nunca la recibieras en 

tu casa. Pero en absoluto dirigiste tu pensamiento por aquí [610], sino que 

destruiste muchas vidas excelentes283 y ocasionaste que las ancianas se 

quedaran privadas de hijos284 en sus casas, y quitaste285 a los padres canosos 

hijos bien nacidos. Yo soy un infeliz entre ellos; a ti te miro como un genio 

maléfico, homicida de Aquiles286 [615]. Tú que regresaste de Troya, el único sin 

ser herido287, y las hermosas armas en hermosos estuches iguales a aquel lugar y 

aquí de nuevo llevaste. Y yo le decía al que se iba a casar288 que ni enlazara 

parentesco contigo [620], ni que tomara en su casa la cría de mala mujer, pues 

exhiben los defectos de las madres289. Pretendientes, piensen en esto290: Tomen 

la hija de una buena madre. Y además de eso, cuánta  violencia cometiste a tu 

hermano, le ordenaste que sacrificara de la manera más estúpida291 a su hija292 

[625].  ¿De tal modo temiste que no tendrías a  tu  malvada  esposa?  Y  habiendo  
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  mnhsth=rev, e0sqlh=v qugate/r’ e0k mhtro_v labei=n. 

  pro_v toi=sde d’ ei0v a)delfo_n oi[’ e0fu/brisav, 

625  sfa&cai keleu/sav qugate/r’ eu0hqe/stata: 

  ou3twv e1deisav mh\ ou0 kakh\n da&mart’ e1xoiv; 

  e9lw_n de\ - ei]mi ga_r ka(ntau=qa& soi - 

  ou0k e1ktanev gunai=ka xeiri/an labw&n, 

  a)ll’, w(v e0sei=dev masto/n, e0kbalw_n ci/fov 

630  fi/lhm’ e0de/cw, prodo/tin ai0ka&llwn ku/na, 

  h3sswn pefukw_v Ku/pridov, w} ka&kiste su/. 

  ka!peit’ e0v oi1kouv tw~n e0mw~n e0lqw_n te/knwn 

  porqei=v a)po/ntwn, kai\ gunai=ka dustuxh= 

  ktei/neiv a)ti/mwv pai=da& q’, o4v klai/onta& se 

635  kai\ th\n e0n oi1koiv sh\n katasth/sei ko/rhn, 

  kei0 tri\v no/qov pe/fuke. polla&kiv de/ toi 

  chra_ baqei=an gh=n e0ni/khse spora~|, 

  no/qoi te polloi\ gnhsi/wn a)mei/nonev. 

  a)ll’ e0kkomi/zou pai=da. ku/dion brotoi=v 

640  pe/nhta xrhsto_n h2 kako_n kai\ plou/sion 

  gambro_n pepa=sqai kai\ fi/lon: su\ d’ ou0de\n ei]. 

    XO. smikra~v a)p’ a)rxh=v nei=kov a)nqrw&poiv me/ga 

  glw~ss’ e0kpori/zei: tou0to d’ oi9 sofoi\ brotw~n 

  e0ceulabou=ntai, mh\ fi/loiv teu/xein e1rin. 

645    ME. ti/ dh=t’ a@n ei1poiv tou\v ge/rontav, w(v sofoi/, 

  kai\ tou\v fronei=n dokou=ntav   3Ellhsi/n pote; 

  o3t’ w@n su\ Phleu\v kai\ patro_v kleinou= gegw&v, 

  kh=dov suna&yav, ai0sxra_ me\n sautw~| le/geiv 

  h9mi=n d’ o0nei/dh dia_ gunai=ka ba&rbaron, 

650  h4n xrh=n s’ e0lau/nein th/nd’ u9pe\r Nei/lou r9oa_v 

  u9pe/r te Fa~sin, ka)me\ parakalei=n a)ei/, 

  ou]san me\n h0peirw~tin, ou[ pesh/mata 

  plei=sq’  9Ella&dov pe/ptwke doripeth= nekrw~n,  
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capturado Troya293, -pues iré allí mismo por ti-, no mataste a tu mujer cuando la 

tenías entre tus manos, sino que, cuando tuviste su pecho294, rechazando la 

espada, recibiste sus besos, acariciando295 a la perra traidora [630], siendo 

vencido por Cipris, oh tú el más malvado. 

 Y en seguida, después de haber llegado a la casa de mis hijos, la destruyes 

estando ausentes ellos296, y a una desgraciada mujer matas297 vergonzosamente y 

a su hijo, el que te hará llorar a ti y a tu hija que está en la casa [635], aunque 

fuera tres veces298 bastardo. Pues muchas veces la tierra seca supera299 en 

simiente a la tierra abundante y muchos bastardos son mejores que los 

legítimos300. Pero llévate301 a tu hija; es más ventajoso a los mortales tener un 

suegro302 pobre [640], honrado, que uno malo  y rico303. Y tú no eres nada304. 

 

Coro 

De un comienzo pequeño la lengua procura a los hombres una gran discordia; de 

esto los sabios de entre los mortales se guardan cuidadosamente de no provocar 

la discordia a los amigos305. 

 

Menelao 

¿Cómo se diría que los ancianos son sabios306 [645], y los que en otro tiempo 

parecían tener juicio entre los helenos307? Cuando siendo tú Peleo y nacido de un 

padre ilustre308, unido en parentesco, dices cosas inconvenientes para ti mismo e 

insultas a nosotros a causa de una mujer extranjera, a la que era necesario que tú 

expulsaras más allá de las corrientes del Nilo [650] y más allá del Fasis309, y a mí 

rogaras continuamente, pues es del  continente  donde  han  caído  muchos  de  la  
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  tou= sou= te paido_v ai3matov koinoume/nhn. 

655  Pa&riv ga&r, o4v so_n pai=d’ e1pefn’  0Axille/a, 

    3Ektorov a)delfo_v h]n, da&mar d’ h2d’   3Ektorov. 

  kai\ th=|de/ g’ ei0se/rxh| su\ tau0to_n ei0v ste/gov 

  kai\ cuntra&pezon a)cioi=v e1xein bi/on, 

  ti/ktein d’ e0n oi1koiv pai=dav e0xqi/stouv e0a~|v. 

660  a(gw_ pronoi/a| th=| te sh=| ka)mh=|, ge/ron, 

  ktanei=n qe/lwn th/nd’ e0k xerw~n a(rpa&zomai. 

  kai/toi fe/r’: a#yasqai ga_r ou0k ai0sxro_n lo/gou: 

  h2n pai=v me\n h9mh\ mh\ te/kh|, tau/thv d’ a!po 

  bla&stwsi pai=dev, th=sde gh=v Fqiw&tidov 

665  sth/seiv tura&nnouv, ba&rbaroi d’ o1ntev ge/nov 

    3Ellhsin a!rcous’; ei]t’ e0gw_ me\n ou0 fronw~ 

  misw~n ta_ mh\ di/kaia, soi\ d’ e1nesti nou=v; 

  ka)kei=no nu=n a!qrhson: ei0 su\ pai=da sh\n 

  dou/v tw| politw~n, ei]t’ e1pasxe toia&de, 

670  sigh|= kaqh=s’ a!n; ou0 dokw~: ce/nhv d’ u3per 

  toiau=ta la&skeiv tou\v a)nagkai/ouv fi/louv; 

  kai\ mh\n i1son g’ a)nh/r te kai\ gunh\ sqe/nei 

  a)dikoume/nh pro_v a)ndro/v: w(v d’ au1twv a)nh\r 

  gunai=ka mwrai/nousan e0n do/moiv e1xwn. 

675  kai\ tw~| me\n e1stin e0n xeroi=n me/ga sqe/nov, 

  th=| d’ e0n goneu=si kai\ fi/loiv ta_ pra&gmata. 

  ou1koun di/kaion toi=v g’ e0moi=v e0pwfelei=n; 

  ge/rwn ge/rwn ei]. th\n d’ e0mh\n strathgi/an 

  le/gwn e1m’ w(feloi=v a@n h2 sigw~n ple/on. 

680   9Ele/nh d’ e0mo/xqhs’ ou0x e9kou=s’, a)ll’ e0k qew~n, 

  kai\ tou=to plei=ston w)fe/lhsen  9Ella&da: 

  o3plwn ga_r o1ntev kai\ ma&xhv a)i/storev 

  e1bhsan ei0v ta)ndrei=on: h0 d’ o9mili/a 

  pa&ntwn brotoi=si gi/gnetai dida&skalov. 
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Hélade muertos a golpes de lanza, y ella es partícipe de la sangre de tu hijo. Pues 

Paris, quien mató a tu hijo Aquiles [655], era hermano de Héctor, y ésta la esposa 

de Héctor. Y tú entras con esta al mismo techo, consientes que pase la vida como 

compañera de mesa y permites que dé a luz en la casa hijos muy odiosos310. Por 

lo cual yo311, con cuidado para ti y para mí, anciano [660], deseando matarla, de 

las manos me la roban312. Vamos pues, ya que no es vergonzoso tocar el asunto: 

si mi hija no da a luz y de aquélla nacen hijos, ¿los pondrás como reyes de esta 

tierra de Ftía, y siendo extranjeros por nacimiento [665], mandarán a los 

helenos313? Entonces, ¿yo no soy sensato al odiar las cosas que no son justas, y 

tú tienes razón? Medita ahora también esto: si tú habiendo dado a tu hija a un 

ciudadano, sufriera luego estas cosas, ¿estarías quieto en silencio? No creo [670]. 

¿Y a causa de una extranjera gritas314 tales cosas a los parientes amigos315? 

Ciertamente el hombre y la mujer tienen el mismo valor316 cuando ella es 

agraviada por el hombre, y de la misma manera el hombre cuando tiene en su 

casa a una mujer liviana317. Éste tiene gran fuerza en sus manos [675], y las 

cosas de ella están en sus padres y amigos318. ¿No es justo socorrer a los míos? 

Eres viejo, viejo319. Cuando hablas de mi cargo de general me podrías ayudar más 

que callando. Helena sufrió no por sí, sino por los dioses [680], y eso fue de ayuda 

muy considerable a la Hélade320; pues siendo ignorantes de armas y guerra 

llegaron a ser valerosos321, pues la experiencia es la maestra de todo de los 

mortales322. Y si yo cuando llegué a la presencia de mi mujer [685] me contuve de 

no matarla, fui sensato. De ninguna forma quería que tú mataras a Foco323. 
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 685  ei0 d’ ei0v pro/soyin th=v e0mh=v e0lqw_n e0gw_ 

  gunaiko_v e1sxon mh\ ktanei=n, e0swfro/noun. 

  ou0d’ a@n se/ Fw~kon h1qelon kataktanei=n. 

         tau=t’ eu] fronw~n  s’ e0ph=lqon, ou0k o0rgh=v xa&rin: 

  h2n d’ o0cuqumh=|v, soi\ me\n h9 glwssalgi/a 

690  mei/zwn, e0moi\ de\ ke/rdov h9 promhqi/a. 

    XO. pau/sasqon h1dh - lw~|sta ga_r makrw~| ta&de - 

  lo/gwn matai/wn, mh\ du/o sfalh=q’ a#ma. 

    PH. oi1moi, kaq’  9Ella&d’ w(v kakw~v nomi/zetai: 

  o3tan tropai=a polemi/wn sth/sh| strato/v, 

695  ou0 tw~n ponou/ntwn tou1rgon h9gou=ntai to/de, 

  a)ll’ o9 strathgo_v th\n do/khsin a!rnutai, 

  o4v ei[v met’ a!llwn muri/wn pa&llwn do/ru, 

  ou0de\n ple/on drw~n e9no_v e1xei plei/w lo/gon. 

  semnoi\ d’ e0n a)rxai=v h3menoi kata_ pto/lin 

700  fronou=si dh/mou mei=zon, o1ntev ou0de/nev: 

  oi9 d’ ei0si\n au0tw~n muri/w| sofw&teroi, 

  ei0 to/lma prosge/noito bou/lhsi/v q’ a3ma. 

  w(v kai\ su\ so/v t’ a)delfo_v e0cwgkwme/noi 

  Troi/a| ka&qhsqe th=| t’ e0kei= strathgi/a|, 

705  mo/xqoisin a!llwn kai\ po/noiv e0phrme/noi. 

  dei/cw d’ e1gw<ge/> soi to_n  0Idai=on Pa&rin 

  h3ssw nomi/zein Phle/wv e0xqro/n pote, 

  ei0 mh\ fqerh=| th=sd’ w(v ta&xist’ a)po_ ste/ghv 

  kai\ pai=v a!teknov, h4n o3 g’ e0c h9mw~n gegw_v 

710  e0la~| di’ oi1kwn th/nd’ e0pispa&sav ko/mhv: 

  h4 sterro_v ou]sa mo/sxov ou0k a)ne/setai 

  ti/ktontav a!llouv, ou0k e1xous’ au0th\ te/kna. 

  a)ll’, ei0 to_ kei/nhv dustuxei= pai/dwn pe/ri, 

  a!paidav h9ma~v dei= katasth=nai te/knwn; 

715  fqei/resqe th=sde, dmw~ev, w(v a@n e0kma&qw 
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 Te ataqué con esto teniendo buena intención, no a causa de la ira; pero si 

te encolerizas, la charlatanería es más grande en ti, pero para mí, una ventaja la 

prudencia324 [690]. 

 
Coro Pongan fin ya -pues esto con mucho es lo mejor325-, a las palabras inútiles, 

no sea que hagan un desliz los dos al mismo tiempo326. 

 
Peleo ¡Ay de mí, cómo se acostumbra mal en la Hélade! Siempre que un ejército 

levanta trofeos de los enemigos327, no se considera esta obra de los que se fatigan 

[695], sino que el general obtiene el renombre, uno que blande la lanza entre otros 

muchos, no haciendo nada más que uno, tiene mayor estima328. Y orgullosos, 

sentados en sus poderes por la ciudad329, juzgan que son más que el pueblo, no 

siendo nadie330 [700]. Y aquéllos son más sabios en mucho que ellos si tienen 

además audacia y decisión al mismo tiempo. Así también tú y tu hermano331, 

vanagloriándose332 de Troya y del cargo de general que tenían allí, estaban 

sentados, elevados por los trabajos y penas de otros333 [705]. Yo te enseñaré a no 

considerar nunca a Paris del monte Ida como enemigo inferior a Peleo334, si no te 

vas335 tú y esa tu hija sin hijos lo más rápido de esta casa, a la que el nacido de 

nosotros336 expulsará de la casa arrastrándola de la cabellera337 [710]. La que, 

siendo ternera338 estéril, no soportará que otras den a luz339 no teniendo ella 

misma hijos. Pero si ella340 es desgraciada acerca de los hijos, ¿es necesario que 

nosotros vengamos a ser privados de los hijos? 

 ¡Váyanse de ésta341!, esclavos, para que sepa [715] si alguno me impedirá 

desatar   las   manos   de   ésta342.    Levántate   tú   misma343,    que   yo,   aunque  

 



 109

  ei1 ti/v me lu/ein th=sde kwlu/sei xe/rav.      

        e1paire sauth/n: w(v e0gw_ kai/per tre/mwn 

  plekta_v i9ma&ntwn strofi/dav e0canh/somai. 

  w{d’, w} ka&kiste, th=sd’ e0lumh/nw xe/rav; 

720  bou=n h2 le/ont’ h1lpizev e0ntei/nein bro/xoiv; 

  h2 mh\ ci/fov labou=s’ a)muna&qoito/ se 

  e1deisav; e3rpe deu=r’ u9p’ a)gka&lav, bre/fov, 

  cu&llue desma_ mhtro/v: e0n Fqi/a| s’  e0gw_ 

  qre/yw me/gan toi=sd’ e0xqro/n. ei0 d’ a)ph=n doro_v 

725  toi=v Spartia&taiv do/ca kai\ ma&xhv a)gw&n,  

  ta!ll’ o1ntev i1ste mhdeno_v belti/onev. 

    XO. a)neime/non ti xrh=ma presbutw=n ge/nov 

  kai\ dusfu/lakton o0cuqumi/av u3po. 

    ME. a!gan pronwph\v ei0v to_ loidorei=n fe/rh|: 

730  e0gw_ de\ pro_v bi/an me\n ei0v Fqi/an molw_n 

  ou1t’ ou]n ti dra&sw flau=ron ou1te pei/somai. 

  kai\ nu=n me/n - ou0 ga_r a!fqonon sxolh\n e1xw - 

  a!peim’ e0v oi1kouv: e1sti ga&r tiv ou0 pro/sw 

  Spa&rthv … po/liv tiv, h4 pro_ tou= me\n h]n fi/lh, 

735  nu=n d’ e0xqra_ poiei=: th/nd’ e0pecelqei=n qe/lw 

  strathlath/sav xu9poxei/rion labei=n. 

  o3tan de\ ta(kei= qw~ kata_ gnw&mhn e0mh/n, 

  h3cw: parw_n de\ pro_v paro/ntav e0mfanw~v 

  gambrou\v dida&cw kai\ dida&comai lo/gouv. 

740  ka!n me\n kola&zh| th/nde kai\ to_ loipo_n h]| 

  sw&frwn kaq’ h9ma~v, sw&fron’ a)ntilh/yetai: 

  qumou/menov de\ teu/cetai qumoume/nwn, 

  e1rgoisi d’ e1rga dia&dox’ a)ntilh/yetai. 

  tou\v sou\v de\ mu/qouv r9a|di/wv e0gw_ fe/rw: 

745  skia_ ga_r a)nti/stoixov w4v fwnh\n e1xeiv, 

  a)du/natov ou0de\n a!llo plh\n le/gein mo/non. 
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tembloroso344, soltaré los nudos de las correas. ¿De este modo, oh malvadísimo, 

maltrataste las manos de ella? ¿Pensabas sujetar con cuerdas a un buey o a un 

león [720]? ¿O temiste que ella, tomando una espada, se defendiera contra ti? 

Muévete aquí bajo mis brazos, niñito, ayuda a desatar las ligaduras de tu madre. 

Yo te formaré en Ftía como gran enemigo para éstos345. Y si estuviera lejos de los 

espartanos la fama de la lanza346 y del afán de combate [725], sepan que en las 

demás cosas no son mejores que nadie. 

 

Coro 
Desenfrenada es la especie de los viejos y difícil de contener bajo el acceso de 

cólera347. 

 

Menelao Excesivamente inclinado a injurias te dejas llevar348. Yo, ya que llegué a 

Ftía por la fuerza349 [730], realmente no haré nada indigno ni lo sufriré350. Y ahora 

-pues no tengo abundante reposo-, partiré a casa; pues hay no lejos de Esparta 

una… una ciudad351 que antes era amiga y ahora hace cosas hostiles. Quiero 

marchar contra ella [735] guiando mi ejército y someterla. Cuando haya dispuesto 

las cosas de allí según mi parecer, vendré. Y estando presente ante el yerno 

presente explicaré abiertamente mis razones y recibiré explicaciones352. Y si 

castigo a ésta [740] y en adelante es prudente frente a nosotros, recibirá a cambio 

un trato prudente. Pero irritado encontrará irritados, a obras recibirá a cambio 

obras correspondientes353. Yo llevo con facilidad tus palabras, pues semejante a 

una sombra así tienes la voz354 [745], impotente de otra cosa355 fuera de hablar356. 
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    PH. h9gou=, te/knon moi, deu=r’ u9p’ a)gka&liav staqei/v, 

  su/ t’, w} ta&laina: xei/matov ga_r a)gri/ou 

  tuxou=sa lime/nav h]lqev ei0v eu0hne/mouv. 

750    AN. w} pre/sbu, qeoi/ soi doei=n eu] kai\ toi=si soi=v, 

  sw&santi pai=da ka)me\ th\n dusdai/mona. 

  o3ra de\ mh\ nw~|n ei0v e0rhmi/an o9dou= 

  pth/cantev oi3de pro_v bi/an a!gwsi/ me, 

  ge/ronta me\n s’ o9rw~ntev, a)sqenh= d’ e0me\ 

755  kai\ pai=da to/nde nh/pion: sko/pei ta&de, 

  mh\ nu=n fugo/ntev ei]q’ a(lw~men u3steron. 

    PH. ou0 mh\ gunaikw~n deilo_n ei0soi/seiv lo/gon; 

  xw&rei: ti/v u9mw=n a3yetai; klai/wn a!ra 

  yau/sei. qew~n ga_r ou3nex’  i9ppikou= t’ o1xlou 

760  pollw~n q’ o9plitw~n a!rxomen Fqi/an ka&ta: 

  h9mei=v d’ e1t’ o0rqoi\ kou0 ge/rontev, w(v dokei=v, 

  a)ll’ ei1v ge toio/nd’ a!ndr’ a)poble/yav mo/non 

  tropai=on au0tou= sth/somai, pre/sbuv per w!n. 

  pollw~n ne/wn ga_r ka@n ge/rwn eu1yuxov h]| 

765  krei/sswn: ti/ ga_r dei= deilo_n o1nt’ eu0swmatei=n; 

 

    XO. h2 mh\ genio/man h2 pate/rwn a)gaqw~n                                    [str. 

  ei1hn polukth/twn te do/mwn me/toxov. 

770   ei1 ti ga_r pa&sxoi tiv a)mh/xanon, a)lka~v 

    ou0 spa&ni?v eu0gene/taiv, 

  khrussome/noisi d’ a)p’ e0sqlw~n dwma&twn 

  tima_ kai\ kle/ov: ou1toi lei/yana tw~n a)gaqw~n 

775   a)ndrw~n a)fairei=tai xro/nov: a( d’ a)reta_ 

        kai\ qanou=si la&mpei. 

 

   krei=sson de\ ni/kan mh\ kako/docon e1xein                     [a)nt. 

780   h2 cu\n fqo/nw| sfa&llein duna&mei te di/kan. 
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Peleo Guíame357, hijo mío, puesto aquí bajo mis brazos358; y tú, oh desdichada, 

pues habiéndote encontrado en tempestad feroz, llegaste a un puerto abrigado de 

los vientos359. 

 

Andrómaca ¡Oh anciano! Que los dioses te den bien a ti y a los tuyos [750], a ti 

que salvaste a mi hijo y a mí, la desgraciada. 

 

        Mira por nosotros, no sea que ocultándose éstos en el camino desierto me 

lleven con violencia360, viéndote a ti viejo, débil a mí y a este niño en la infancia. 

Mira estas cosas [755], no sea que huyendo ahora seamos capturados más 

tarde361. 

 

Peleo No introduzcas362 la palabra cobarde de las mujeres: ve. ¿Quién tocará a 

ustedes? Llorando, en efecto, tocará. Pues gracias a los dioses gobernamos363 en 

Ftía a una multitud de jinetes364 y a muchos hoplitas [760]. Y nosotros todavía 

estamos erguidos y no somos ancianos365, como piensas; sino que, con sólo mirar 

a un hombre de tal condición, hago de él un trofeo, aunque soy un viejo. Pues un 

anciano, si es valeroso, es más fuerte que muchos jóvenes366; pues, ¿para qué 

conviene ser robusto siendo cobarde367 [765]? 

 

Coro, estrofa368 

¡Ojalá no hubiera nacido, o bien fuese de padres nobles y partícipe de casas que 

tienen grandes posesiones! Pues si uno sufre una desgracia [770], no hay falta de 

auxilio para los de noble nacimiento; y para los que son llamados de nobles casas 

es el honor y la gloria369. En absoluto las cosas que quedan de los hombres nobles 

son anuladas por el tiempo [775], y su virtud brilla aún cuando mueren. 

 

Antiestrofa 
Es mejor tener una victoria no desacreditada que abatir la justicia con envidia y 

con fuerza370 [780]. Pues eso es dulce inmediatamente para los mortales, pero con  
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           h9du\ me\n ga_r au0ti/ka tou=to brotoi=sin, 

               e0n de\ xro/nw| tele/qei 

   chro_n kai\ o0nei/desin e1gkeitai do/mwn. 

785  tau/tan h1|nesa tau/tan kai\ fe/romai biota&n, 

   mhde\n di/kav e1cw kra&tov e0n qala&moiv 

            kai\ po/lei du/nasqai. 

 

    w} ge/ron Ai0aki/da,                                         [e0pw|d.               

790   pei/qomai kai\ su\n Lapi/qaisi/ se Kentau/- 

            roiv o9milh=sai dori\ 

  kleinota&tw|: kai\ e0p’  0Argw&|ou doro_v a!cenon u9gra_n 

   e0kpera=sai pontia=n Cumplhga&dwn 

795             kleina_n e0pi\ naustoli/an, 

              0Ilia&da te po/lin o3te pa&rov 

  eu0do/kimov Dio_v i]niv a)mfe/ballen fo/nw|, 

800              koina_n ta_n eu1kleian e1xont’ 

              Eu0rw&pan a)fike/sqai. 

 

    TROFOS 

  w} fi/ltatai gunai=kev, w(v kako_n kakw~| 

  dia/doxon e0n th=|d’ h9me/ra| porsu/netai. 

  de/spoina ga_r kat’ oi]kon,  9Ermio/nhn le/gw, 

805  patro/v t’ e0rhmwqei=sa sunnoi/a| q’ a3ma, 

  oi[on de/draken e1rgon   0Androma&xhn ktanei=n 

  kai\ pai=da bouleu/sasa, katqanei=n qe/lei, 

  po/sin tre/mousa, mh\ a)nti\ tw~n dedrame/nwn 

  e0k tw~nd’ a)ti/mwv dwma&twn a)postalh=|, 

810  h2 katqa&nh| ktei/nousa tou\v ou0 xrh\ ktanei=n. 

  mo/liv de/ nin qe/lousan a)rth=sai de/rhn 

  ei1rgousi fu/lakev dmw~ev e1k te decia~v 

  ci/fh kaqarpa&zousin e0cairou/menoi. 

  ou3tw metalgei= kai\ ta_ pri\n dedrame/na 
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el tiempo se vuelve seco y se encuentra entre los ultrajes para las casas. 

Aprobé371 esta vida y llevo372 ésta [785]: ningún poder fuera de la justicia 

prevalezca en la casa y en la ciudad. 

 

Épodo 

¡Oh anciano descendiente de Éaco373! Estoy convencida de que con los lapitas 

luchaste [790] contra los centauros374 con tu lanza gloriosa375; y que sobre la nave 

de Argos376 atravesaste el mar inhospitalario377 de las marinas Simplégadas378, en 

la famosa expedición naval379 [795], y que, cuando anteriormente el hijo afamado 

de Zeus380 envolvió en muerte a la ciudad de Ilión, regresaste a Europa [800] 

teniendo gloria común381. 

 

Nodriza382 

 

¡Oh queridas mujeres! Cómo se prepara en este día un mal que sucede a otro 

mal. Pues en la casa la reina, hablo de Hermíone, una vez abandonada de su 

padre y al mismo tiempo con el remordimiento [805] por la obra que ha hecho al 

haber deseado matar a Andrómaca y a su hijo, quiere morir; teme a su esposo, no 

sea que por las cosas hechas sea expulsada vergonzosamente de la casa, o 

muera al haber querido matar a quienes383 no debe matar384 [810]. Difícilmente la 

apartan, queriéndose suspender del cuello, los guardianes esclavos; y le arrancan 

de la mano derecha la espada385 alejándola386. De esta manera se arrepiente y se 

da cuenta  de  que  las  cosas  hechas  anteriormente  han  sido  hechas  no  bien. 
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815  e1gnwke pra&cas’ ou0 kalw~v.   e0gw_ me\n ou]n 

  de/spoinan ei1rgous’ a)gxo/nhv ka&mnw, fi/lai: 

  u9mei=v de\ ba~sai tw~nde dwma&twn e1sw 

  qana&tou nin e0klu/sasqe: tw~n ga_r h0qa&dwn 

  fi/lwn ne/oi molo/ntev eu0piqe/steroi. 

820    XO. kai\ mh\n e0n oi1koiv prospo/lwn a)kou/omen 

  boh\n e0f’ oi[sin h]lqev a)gge/llosa su/. 

  dei/cein d’ e1oiken h9 ta&lain’ o3son ste/nei 

  pra&casa deina&: dwma&twn ga_r e0kpera~| 

  feu/gousa xei=rav prospo/lwn po/qw| qanei=n. 

 

     ER.        i0w& moi/ moi:                                                                   [str. a 

826        spa&ragma ko/mav o0nu/xwn te da&i’ a)- 

        mu/gmata qh/somai. 

     TR. w} pai=, ti/ dra&seiv; sw~ma so_n kataikih=|; 

 

     ER.       ai0ai= ai0ai=:                                                                     [a)nt. a 

830        e1rr’ ai0qe/rion ploka&mwn e0mw~n a!po, 

        lepto/miton fa&rov. 

     TR. te/knon, ka&lupte ste/rna, su/ndhsai pe/plouv. 

 

     ER.        ti/ de/ me dei= ste/rna                                                       [str. b 

        kalu/ptein pe/ploiv; dh=la kai\ 

        a)mfifanh= kai\ a!krupta de- 

835        dra&kamen po/sin. 

     TR. a)lgei=v, fo/non r9a&yasa sugga&mw| se/qen; 

 

     ER.        kata_ me\n ou]n ste/nw                                                     [a)nt. b 

        dai5av to/lmav, a$n e1rec’: 

        w} kata&ratov e0gw_ kata&- 

        ratov a)nqrw&poiv. 
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Yo ciertamente [815] amigas, me esfuerzo por apartar a la reina de la cuerda. 

Pero entrando ustedes a esta casa, líbrenla de la muerte387; pues llegando los 

nuevos son más persuasivos que los amigos habituales388. 

Coro En verdad escuchamos en la casa el grito de los criados [820] por la 

acción389 que tú vienes anunciando. Parece390 que la desdichada mostrará cuánto 

gime por haber hecho cosas terribles; pues sale de la casa huyendo de las manos 

de los criados con deseo de morir391. 

 

Hermíone, estrofa 1ª392  

¡Ay de mí! ¡Ay de mí393! Me daré jalones de cabello y [826] destructores arañazos 

con las uñas394. 

Nodriza ¡Oh niña! ¿Qué harás? ¿Maltratarás tu cuerpo?395 

Hermíone, antiestrofa 1ª  

¡Ay, ay! Ve por los aires velo fino [830], lejos de mis rizos396. 

Nodriza Hija, tápate el pecho, átate el peplo. 

Hermíone, estrofa 2ª  

¿Por qué conviene taparme el pecho con peplos? Hemos397 hecho a nuestro 

esposo cosas claras, visibles y no ocultas [835]. 

Nodriza ¿Estás afligida porque tú maquinaste la muerte de la que comparte 

contigo el tálamo? 

Hermíone, antiestrofa 2ª 

 Gimo398 por mi temeridad destructora, la que cometí. ¡Oh maldita, yo maldita a los 

hombres! 
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840     TR. suggnw&setai/ soi th/nd’ a(marti/an po/siv. 

 

     ER.        ti/ moi ci/fov 

        e0k xero_v h0greu/sw; 

        a)po/dov, w} fi/la, ’po/dov, i3n’ a)ntai/an 

        e0rei/sw plaga&n: ti/ me bro/xwn ei1rgeiv; 

845     TR. a)ll’ ei1 s’ a)fei/hn mh\ fronou=san, w(v qa&nh|v; 

     ER.        oi1moi po/tmou. 

        pou= moi puro_v fi/la flo/c; 

        pou= d’ ei0v pe/trav a)erqw=, 

        <h2> kata_ po/ntou h2 kaq’ u3lan o0re/wn, 

850        i3na qanou=sa nerte/riosin me/lw; 

     TR. ti/ tau=ta moxqei=v; sumforai\ qeh/latoi 

  pa=sin brotoi=sin h2 to/t’ h]lqon h2 to/te. 

     ER.        e1lipev e1lipev, w} pa&ter, e0pakti/an 

855        mona&d’ e1rhmon ou]san e0na&lou kw&pav. 

        - o0lei= o0lei= me: ta=|d’ ou0ke/t’ e0noikh/sw 

        numfidi/w| ste/ga| 

        ti/nov a)galma&twn i9ke/tiv o9rmaqw~; 

860        h2 dou/la dou/lav go/nasi prospe/sw; 

  Fqia&dov e0k ga~v 

  kuano/pterov o1rniv ei1q’ ei1hn, 

  h2 peuka~en 

  ska&fov, a$ dia_ Kuane/av e0pe/rasen a)kta_v 

865        prwto/ploov pla&ta. 

 

     TR. w} pai=, to_ li/an ou1t’ e0kei=n’ e0ph/|nesa, 

  o3t’ ei0v gunai=ka Trw|a&d’ e0chma&rtanev, 

  ou1t’ au] to_ nu=n sou dei=m’ o4 deimai/neiv a!gan. 

  ou0x w{de kh=dov so_n diw&setai po/siv 

870  fau/loiv gunaiko_v barba&rou peisqei\v lo/goiv. 
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Nodriza Tu esposo te perdonará ese delito [840]. 

Hermíone  

¿Por qué me quitaste la espada de la mano399? Entrégamela, ¡oh amiga!, 

entrégamela para que me la hunda de golpe contrario. ¿Por qué me alejas de la 

cuerda400? 

Nodriza ¿Pero acaso te dejaría no siendo tú sensata, para que mueras [845]? 

Hermíone  

¡Ay de mi suerte401! ¿Dónde la llama de fuego para mí amiga? ¿Dónde me subiré 

a las rocas, o sobre el ponto o en la selva de las montañas, para que una vez 

muerta sea objeto de cuidado a los que están en los infiernos402 [850]? 

Nodriza ¿Por qué sufres con esto? Las desgracias enviadas por los dioses 

llegan403 a todos los mortales, o en un momento o en otro404. 

Hermíone 

Me abandonaste, me abandonaste, oh padre, sola en la orilla estando privada de 

remo marino [855]. Me perderá, me perderá405; no más viviré en esta casa nupcial. 

¿A cuál de las estatuas me lanzaré como suplicante? ¿O como esclava caeré a 

las rodillas de una esclava406 [860]? ¡Ojalá fuera un ave de alas de azul obscuro 

lejos de la tierra de Ftía407, o una nave408 hecha de maderas de pino que atravesó 

por los acantilados Cianeos409 como nave410 que por primera vez navega411 [865]! 

 

Nodriza ¡Oh hija! No aprobé aquél exceso412 cuando faltabas contra la mujer 

troyana, ni de nuevo el miedo tuyo de ahora413 con el que te asustas 

demasiado414. Tu esposo no rechazará así el matrimonio contigo, convencido por 

las palabras viles de una mujer  extranjera415  [870].  Pues  no  te  tiene  como  una 
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  ou0 ga&r ti/ s’ ai0ma&lwton e0k Tri/av e1xei, 

  a)ll’ a)ndro_v e0sqlou= pai=da su\n polloi=v labw_n 

  e3dnoisi, po/lew&v t’ ou0 me/swv eu0dai/monov. 

  path\r de/ s’ ou0x w{d’ w(v su\ deimai/neiv, te/knon, 

875  prodou\v e0a&sei dwma&twn tw~nd’ e0kpesei=n. 

  a)ll’  ei1siq’ ei1sw mhde\ fanta&zou do/mwn 

  pa&roiqe tw~nde, mh/ tin’ ai0sxu/nhn la&bh|v, 

  pro/sqen mela&qrwn tw~nd’ o9rwme/nh, te/knon. 

    XO. kai\ mh\n o3d’ a)llo/xrwv tiv e1kdhmov ce/nov 

880  spoudh=| pro_v h9ma~v bhma&twn Portu/etai. 

 

    ORESTHS 

  ce/nai gunai=kev, h] ta&d’ e1st’  0Axille/wv 

  paido_v me/laqra kai\ turannikai\ ste/gai; 

    XO. e1gnwv: a)ta_r dh\ ti/v su\ punqa&nh| ta&de; 

    OR.   0Agame/mnono/v te kai\ Klutaimh/strav to/kov, 

885  o1noma d’  0Oresthv: e1rxomai de\ pro_v Dio_v 

  mantei=a Dwdwnai=’. e0pei\ d’ a)fiko/mhn 

  Fqi/an, dokei= moi cuggenou=v maqei=n pe/ri 

  gunaiko/v, ei0 zh=| keu0tuxou=sa tugxa&nei 

  h9 Spartia=tiv  9Ermio/nh: thloura_ ga_r 

890  nai/ous’ a)f’ h9mw~n pedi/’ o3mwv e0sti\n fi/lh. 

     ER. w} nauti/loisi xei/matov limh\n fanei\v 

   0Agame/mnonov pai=, pro/v se tw~nde gouna&twn, 

  oi1ktiron h9ma~v w{n e0piskopei=v tu/xan, 

  pra/ssontav ou0k eu]. stemma&twn d’ ou0x h3ssonav 

895  soi=v prosti/qhmi. go/nasin w(le/nav e0ma&v. 

    OR. e1a: 

  ti/ xrh=ma; mw~n e0sfa&lmeq’ h2 safw~v o9rw~ 

  do/mwn a!nassan th/nde Mene/lew ko/rhn; 

     ER. h3nper mo/nhn ge Tundari\v ti/ktei gunh\ 
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esclava de Troya, sino como la hija de un hombre valiente tras tomarte con 

muchos regalos de boda, y de una ciudad opulenta no con medida416. Y tu padre, 

así como tú temes, hija, no consentirá, después de abandonarte, que seas 

expulsada de esta casa417 [875]. Pero entra dentro y no aparezcas delante de 

estas casas, para que no te lleves una injuria, hija, cuando seas vista delante de 

estas moradas418 [800]. 

Coro En verdad419 un extranjero, ausente de su país, diferente de aspecto420, 

viene aquí a nosotras con prisa en los pasos. 

 

Orestes  

Mujeres extranjeras421, ¿acaso éstas son las moradas del hijo de Aquiles y los 

techos reales? 

Coro Los reconociste, pero por cierto, ¿quién eres tú que preguntas esto? 

Orestes El hijo de Agamenón y Clitemestra, el nombre, Orestes422. Voy a los 

oráculos de Zeus de Dodona423 [845], pero tan pronto como llegué a Ftía, me 

pareció preguntar por una mujer del mismo origen424, si vive y es afortunada la 

espartana Hermíone; pues aún habitando terrenos lejanos a nosotros425 no 

obstante nos es querida426 [890]. 

Hermíone ¡Oh puerto427 hijo de Agamemnón, que te muestras a los marineros en 

la tempestad! Te suplico por tus rodillas428, ten piedad de nosotras por las 

desgracias que observas429, nos encontramos no bien430. Pongo mis brazos, no 

inferiores a guirnaldas, en tus rodillas431 [895]. 

Orestes ¡Oh! ¿Qué cosa432? ¿Acaso me engaño o veo433 claramente a la señora 

de las casas, a la hija de Menelao? 
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   9Ele/nh kat’ oi1kouv patri/: mhde\n a)gno/ei. 

900    OR. w} Foi=b’ a)ke/stor, phma&twn doi/hv lu/sin. 

  ti/ xrh=ma; pro_v qew~n h2 brotw~n pa&sxeiv kaka&; 

     ER. ta_ me\n pro_v h9mw~n, ta_ de\ a)ndro_v o3v m’ e1xei, 

  ta_ d’ e0k qew~n tou: pantaxh=| d’ o0lw&lamen. 

    OR. ti/v ou]n a@n e1h mh\ pefuko/twn ge/ pw 

905  pai/dwn gunaiki\ sumfora_ plh\n ei0v le/xov; 

     ER. tou=t’ au0to_ kai\ nosou=men: eu] m’ u9phga&gou. 

    OR. a!llhn tin’ eu0nh\n a)nti\ sou= ste/rgei po/siv; 

     ER. th\n ai0xma&lwton   3Ektorov cuneune/tin. 

    OR. kako/n g’ e1lecav, e3n’ a!ndra di/ss’ e1xein le/xh. 

910     ER. toiau=ta tau=ta. ka}|t’ e1gwg’ h0muna&mhn. 

    OR. mw~n ei0v gunai=k’ e1rrayav oi[a dh\ gunh/; 

     ER. fo/non g’ e0kei/nh| kai\ te/knw| noqagenei=. 

    OR. ka!kteinav, h1 tiv sumfora& s’ a)fei/leto; 

     ER. ge/rwn ge Phleu/v, tou\v kaki/onav se/bwn. 

915    OR. soi\ d’ h]n tiv o3stiv tou=d’ e0koinw&nei fo/nou; 

     ER. path/r g’ e0p’ au0to_ tou=t’ a)po_ Spa&rthv molw&n. 

    OR. ka!peita tou= ge/rontov h9ssh/qh xeri/; 

     ER. ai0doi= ge: kai/ m’ e1rhmon oi1xetai lipw&n. 

    OR. sunh=ka: tarbei=v toi=v dedrame/noiv po/sin. 

920     ER. e1gnwv: o0lei= ga&r m’ e0ndi/kwv. ti/ dei= le/gein; 

  a)ll’ a!ntomai/ se Di/a qalou=s’ o9mo/gnion, 

  pe/myon me xw&rav th=sd’ o3poi proswta&tw 

  h2 pro_v patrw=|on me/laqron: w(v dokou=si/ ge 

  do/moi t’ e0lau/nein fqe/gm’ e1xontev oi3de me, 

925  misei= te gai=a Fqia&v. ei0 d’ h3cei pa&rov 

  Foi/bou lipw_n mantei=on ei0v do/mouv po/siv, 

  ktenei= m’ e0p’ ai0sxi/stoisin: h2 douleu/somen 

  no/qoisi le/ktroiv w{n e0de/spozon pro_ tou=. 

  pw~v ou]n ta&d’, w(v ei1poi tiv, e0chma&rtanev; 
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Hermíone A la misma, única434, que la mujer hija de Tíndaro435 da a luz, Helena, 

en la casa de mi padre. No desconozcas nada436. 

Orestes ¡Oh Febo que cura437! ¡Ojalá des solución a sus sufrimientos [900]! ¿Qué 

cosa438? ¿Sufres males a causa de los dioses o a causa de los mortales? 

Hermíone Unos a causa de nosotras, otros a causa del hombre que me tiene439, y 

otros por440 alguno de entre los dioses. Estamos perdidas por doquiera. 

Orestes ¿Pues qué desgracia podría tener una mujer, al menos aún no teniendo 

hijos nacidos441, fuera de lo del lecho442 [905]? 

Hermíone443 Estamos enfermas de eso mismo. Bien me indujiste444. 

Orestes ¿Tu esposo ama a otra mujer445 en vez de ti446? 

Hermíone A la cautiva, a la esposa de Héctor447. 

Orestes Has dicho algo malo, que un hombre tenga dos mujeres448. 

Hermíone Tal es, luego yo me defendí [910]. 
Orestes ¿Urdiste acaso cual mujer449 contra una mujer? 

Hermíone La muerte de ella y de su hijo bastardo. 

Orestes ¿Los mataste, o un accidente te lo impidió450? 

Hermíone El anciano Peleo, el que honra a los peores451. 

Orestes ¿Y tenías a uno que tomara parte en este crimen [915]? 

Hermíone Mi padre que vino por esto mismo desde Esparta. 

Orestes ¿Y entonces fue vencido por mano del anciano? 

Hermíone Por respeto. Y se fue dejándome sola452.  

Orestes He comprendido453. Temes a tu esposo por las cosas que han sido 

hechas. 

 

Hermíone Te diste cuenta. Me perderá justamente. ¿Por qué es necesario decirlo 

[920]? Pero te suplico, llamando a Zeus protector de la familia454, llévame lo más 

lejos posible de este país o a la morada paterna455; puesto que esta casa, 

teniendo voz, parece que me expulsa, y la tierra de Ftía me odia456. Y si mi esposo 

llega antes a la casa [925] habiendo dejado el oráculo de Febo, me matará de la 

manera más vergonzosa457, o seremos esclavas de la esposa ilegítima, de la cual 

yo era señora antes. “¿Pues cómo,” así dirá458 uno, “faltaste así?”459 Las visitas de 
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930  kakw~n gunaikw~n ei1sodoi/ m’ a)pw&lesan, 

  ai3 moi le/gousai tou/sd’ e0xau/nwsan lo/gouv: 

  Su\ th\n kaki/sthn ai0xma&lwton e0n do/moiv 

  dou/lhn a)ne/ch| soi\ le/xouv koinoume/nhn; 

  ma_ th\n a!nassan, ou0k a!n e1n g’ e0moi=v do/moiv 

935  ble/pousan au0ga_v ta!m’ e0karpou=t’ a@n le/xh. 

      ka)gw_ klu/ousa tou/sde Seirh/nwn lo/gouv, 

  sofw~n panou/rgwn poiki/lwn lalhma&twn, 

  e0chnemw&qhn mwri/a|. ti/ ga&r m’ e0xrh=n 

  po/sin fula&ssein, h[| parh=n o3swn e1dei; 

940  polu\v me\n o1lbov: dwma&twn d’ h9na&ssomen: 

  pai=dav d’ e0gw_ me\n gnhsi/ouv e1tikton a!n, 

  h4 d’ h9midou/louv toi=v e0moi=v noqagenei=v. 

  a)ll’ ou1pot’ ou1pot’ - ou0 ga_r ei1sa&pac e0rw~ - 

  xrh\ tou/v ge nou=n e1xontav, oi[v e1stin gunh/, 

945  pro_v th\n e0n oi1koiv a!loxon e0sfoita=n e0a~n 

  gunai=kav: au[tai ga_r dida&skaloi kakw~n: 

  h4 me/n ti kerdai/nousa sumfqei/rei le/xov, 

  h4 d’ a)mplakou=sa sunnosei=n au9th=| qe/lei, 

  pollai\ de\ margo/thti … ka)nteu=qen do/moi 

950  nosou=sin a)ndrw~n. pro_v ta&d’ eu] fula&ssete 

  klh/|qroisi kai\ moxloi=si dwma&twn pu/lav: 

  u9gie\v ga_r ou0de\n ai9 qu/raqen ei1sodoi 

  drw~sin gunaikw~n, a)lla_ polla_ kai\ kaka&. 

    XO. a!gan e0fh=kav glw~ssan ei0v to_ su/mfuton. 

955  suggnwsta_ me/n nun soi\ ta&d’, a)ll’ o3mwv xerw_n 

  kosmei=n gunai=kav ta_v gunaikei/av no/souv. 

    OR. sofo/n ti xrh=ma tou= dida&cantov brotou\v 

  lo/gouv a)kou/ein tw~n e0nanti/wn pa&ra. 

  e0gw_ ga_r ei0dw_v tw~nde su/gxusin do/mwn 

960  e1rin te th\n kai\ gunaiko_v   3Ektorov, 
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las malas mujeres me perdieron460 [930], las que me decían estas palabras 

hinchándome de vanidad: “¿Tú soportarás que la muy malvada prisionera esclava 

en la casa participe del lecho contigo? ¡Por la señora461!, no podría gozar de mi 

lecho en mi casa mirando la luz [935].” Y yo, escuchando esas palabras de 

sirenas ingeniosas462, malvadas, llenas de recursos, locuaces463, fui animada con 

locura. ¿Pues por qué era necesario vigilar a mi esposo, en tanto tenía presente 

cuanto necesitaba? Mucha riqueza. Gobernábamos en la casa [940]; yo habría 

dado a luz hijos auténticos464, y ella bastardos, semiesclavos de los míos465. Pero 

nunca, nunca, -pues no lo diré una sola vez-, conviene que los que tienen razón, 

los que tienen mujer, permitan que las mujeres frecuenten a la esposa en su 

casa466 [945]; pues ellas son maestras de males. Ésta, a fin de ganar algo, 

corrompe a la mujer467; aquélla, cuando se ha perdido, desea para la otra que 

tenga la misma pasión, y muchas con libertinaje…468 de aquí las casas de los 

hombres enferman. Contra eso [950], guarden bien las puertas de las casas con 

cerraduras y trancas, pues nada sano hacen las entradas del exterior de las 

mujeres, sino muchos males469. 

Coro Demasiado dejaste ir470 la lengua contra lo que te es natural471. Ahora, para 

ti, estas cosas son excusables, pero no obstante [955], conviene que las mujeres 

disfracen las enfermedades femeninas. 

Orestes 

Es una cosa sabia del que enseñó a los mortales a escuchar los argumentos de 

parte de los adversarios472; pues yo, conociendo la confusión de estas casas y la 

discordia tuya y  de  la  mujer  de  Héctor  [960],  esperaba,  como  guardián,  si  te 
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  fulaka_v e1xwn e1mimnon, ei1t’ au0tou= menei=v 

  ei1t’ e0kfobhqei=s’ ai0xmalwti/dov fo/bw| 

  gunaiko_v oi1kwn tw~nd’ a)phlla&sqai qe/leiv. 

  h]lqon de\ sa_v me\n ou0 se/bwn e0pistola&v, 

965  ei0 d’ e0ndidoi/hv, w#sper e0ndi/dwv, lo/gon, 

  pe/mywn s’ a)p’ oi1kwn tw~nd’. e0mh\ ga_r ou]sa pri\n 

  su\n tw~|de nai/eiv a)ndri\ sou= patro_v ka&kh|, 

  o4v pri\n ta_ Troi/av ei0sbalei=n o9ri/smata 

  gunai=k’ e0moi/ se dou\v u9pe/sxeq’ u3steron 

970  tw=| nu=n s’ e1xonti, Trw|a&d’ ei0 pe/rsoi po/lin. 

  e0pei\ d’  0Axille/wv deu=r’ e0no/sthsen go/nov, 

  sw~| me\n sune/gnwn patri/, to_n d’ e0lisso/mhn 

  ga&mouv a)fei=nai sou/v, e0ma_v le/gwn tu/xav 

  kai\ to_n paro/nta dai/mon’, w(v fi/lwn me\n a@n 

975  gh/maim’ a)p’ a)ndrw~n, e1ktoqen d’ ou0 r9a&di/wv, 

  feu/gwn a)p’ oi1kwn a$v e0gw_ feu/gw fuga&v. 

  o4 d’ h]n u9bristh\v ei1v t’ e0mh=v mhtro_v fo/non 

  ta&v q’ ai9matwpou\v qea_v o0neidi/zwn e0moi/. 

  ka)gw_ tapeino_v w@n tu/xaiv tai=v oi1koqen 

980  h1lgoun me\n h1lgoun, sumforai=v d’ h0neixo/mhn, 

  sw~n de\ sterhqei\v w(|xo/mhn a!kwn ga&mwn. 

  nu=n ou]n, e0peidh\ paripetei=v e1xeiv tu/xav 

  kai\ cumfora_n th/nd’ ei0spesou=s’ a)shmanei=v, 

  a!cw s’ e0v oi]kon kai\ patro_v dw&sw xeri/. 

985  to_ suggene\v ga_r deino/n, e1n te toi=v kakoi=v 

  ou0k e1stin ou0de\n krei=sson oi0kei/ou fi/lou. 

     ER. numfeuma&twn me\n tw~n e0mw~n path\r e0mo_v 

  me/rimnan e3cei, kou0k e0mo_n kri/nein to/de. 

  a)ll’ w(v ta&xista tw~nde/ m’ e1kpemyon do/mwn, 

990  mh\ fqh=| me prosba_v dw~ma kai\ molw_n po/siv, 

  h2 pre/sbuv oi1kouv m’ e0cerhmou=san maqw_n 
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quedarías aquí mismo, o si, habiéndote asustado con miedo473 de la prisionera, 

querrías alejarte de esta casa de la mujer. Vine, no por respeto a tus cartas474, 

sino por si concedías, así como concedes [965], una razón para acompañarte 

lejos de esta casa475, pues siendo mía antes476 habitas con este hombre477 por la 

maldad de tu padre, quien habiéndote entregado a mí como mujer antes de invadir 

los territorios de Troya, te prometió después a quien ahora te tiene, si devastaba la 

ciudad de Troya [970]. Y tan pronto como regresó a este lugar el hijo de Aquiles, 

perdoné a tu padre y supliqué a aquél que renunciara a tu matrimonio478, 

diciéndole mis desgracias479 y mi suerte presente, que me podría casar480 de parte 

de parientes481, y que no sería fácil [975] de fuera, estando desterrado de la casa, 

de la que me encuentro proscrito482. Y él fue insolente483 reprochándome por la 

muerte de mi madre y por las diosas de mirada sangrienta484; y yo siendo 

miserable sufría, sufría485 las suertes de casa y soportaba las desgracias [980], y 

privado de tu matrimonio me fui de forma involuntaria. Ahora bien, ya que tienes 

una suerte desventurada y que, habiéndo caído en esta desgracia, no sabes qué 

hacer, te llevaré de la casa y te daré a la mano de tu padre486. Pues es cosa 

extraordinaria el parentesco, y en las cosas adversas [985] no hay nada mejor que 

un amigo familiar487.  

Hermíone 

Mi padre tendrá el cuidado de mis bodas y decidir esto no es mío488. Sin embargo, 

envíame fuera de esta casa lo más rápido, no sea que me tome la delantera489 mi 

marido acercándose a la casa y viniendo490 [990], o el anciano Peleo491, enterado 

de que abandono la casa, me persiga a caballo. 
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  Phleu\v mete/lqh| pwlikoi=v diw&gmasin. 

    OR. qa&xrei ge/rontov xei=ra: to_n d’  0Axille/wv 

  mhde\n fobhqh=|v pai=d’ o3s’ ei0v e1m’ u3brisen. 

995  toi/a ga_r au0tw=| mhxanh\ peplegme/nh 

  bro/xoiv a)kinh/toisin e3sthken fo/nou 

  pro_v th=sde xeiro/v: h4n pa&rov me\n ou0k e0?rw~, 

  teloume/nwn de\ Delfi\v ei1setai pe/tra. 

  o9 mhtrofo/nthv d’, h2n doruce/nwn e0mw~n 

1000  mei/nwsin o3rkoi Puqikh\n a)na_ xqo/na, 

  dei/cei gamei=n sfe mhde\n w{n e0xrh=n e0me/. 

  pikrw~v de\ patro_v fo/nion ai0th/sei di/khn 

  a!nakta Foi=bon: ou0de/ nin meta&stasiv 

  gnw&mhv o0nh/sei qew~| dido/nta nu=n di/kav, 

1005  a)ll’ e1k t’ e0kei/nou diabolai=v te tai=v e0mai=v 

  kakw~v o0lei=tai: gnw&setai d’ e1xqran e0mh/n. 

  e0xqrw~n ga_r a)ndrw~n moi=ran ei0v a)nastrofh\n 

  dai/mwn di/dwsi kou0k e0a~| fronei=n me/ga. 

 

    XO. w} Foi=be purgw&sav to_n e0n  0Ili/w| eu0teixh= pa&gon               [str. 

1010  kai\ po/ntie kuane/aiv i3ppoiv difreu/- 

        wn a#lion pe/lagov, 

   ti/nov ou3nek’ a!timon o0rga&- 

1015   nan xe/ra tektosu/nav  0E- 

   nuali/w| dorimh/stori prosqe/n- 

        tev ta&lainan ta&lai- 

   nan meqei=te Troi/an; 

 

  plei/stouv d’ e0p’ a)ktai=sin Simoenti/sin eu0ppouv o1xouv    [a)nt. 

1020  e0zeu/cate kai\ foni/ouv a)ndrw~n a(mi/l- 

        lav e1qet’ a)stefa&nouv: 

   a)po_ de\ fqi/menoi beba~sin 
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Orestes 

Ten confianza en cuanto a las manos del anciano492, y no temas en nada al hijo de 

Aquiles493, ¡cuánto me insultó! Pues se ha levantado para él tal intriga [995] urdida 

con lazos inmutables de muerte por esta mano494, no la diré antes, pero, una vez 

ejecutados los hechos495, lo sabrá la roca de Delfos496. El matricida497, siempre 

que los juramentos de mis aliados sean estables en la tierra pítica [1000], le 

enseñará a no casarse con ninguna de las que yo debía498. Amargamente pedirá 

justicia por la muerte de su padre499 al soberano Febo500; ni el cambio de 

parecer501 le será útil ahora cuando le presente al dios satisfacción [1005], sino 

que morirá mal por mano de éste y por mis calumnias, y conocerá mi odio. Pues 

un dios da la vuelta a la suerte de los hombres enemigos502 y no permite que se 

ensoberbezcan. 

 

Coro, estrofa 

Oh Febo, que fortificaste a la colina503 de buenas murallas en Ilión504, y tú, 

marino505, que conduces un carro con negros caballos [1010] por el mar salado, 

¿por qué razón, una vez puesta la obra506 constructora deshonrada [1015], a 

Enialio507, experto en la lanza508, abandonaron a la desgraciada, desgraciada509 

Troya? 

 

Antiestrofa 

Uncieron en los litorales del Simois510 muchos carros de buenos caballos y 

provocaron combates sangrientos,  que no  tienen  corona511  [1020],  de hombres. 
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    0Ilia&dai basilh=ev, 

1025   ou0d’ e1ti pu=r e0pibw&mion e0n Troi/- 

        a| qeoi=sin le/lam- 

   pen kapnw~| quw&dei. 

 

  be/bake d’  0Atrei/dav a)lo/xou pala&maiv,                           [str. 

  au0ta& t’ e0nalla&casa fo/non qan&tw| 

1030   pro_v te/knwn a)phu/ra. 

  qeou= qeou= nin ke/leusm’ e0pestra&fh 

  manto/sunon, o3te nun  0Argo/qen poreuqei\v 

   0Agamemno/niov ke/ler, a)du/twn e0pe/ba 

1035   ktea&nwn matro_v foneu\v … 

       w} dai=mon, w} Foi=be, pw=v pei/qomai; 

 

  pollai\ d’ a)n’  9Ella&nwn a)go/rouv stonaxa_v                    [a)nt. 

  me/lponto dusta&nwn teke/wn, a!loxoi d’ 

1040   e0ce/leipon oi1kouv 

  pro_v a!llon eu0na&tor’.    ou0xi\ soi\ mo/na| 

  du/sfronev e0pe/peson, ou0 fi/loisi, lu=pai: 

  no/son  9Ella_v e1tla, no/son: die/ba de\ Frugw~n 

1045   kai\ pro_v eu0ka&rpouv gu/av 

       skhpto_v stala&sswn <Dan>ai5da<iv> fo/non. 

 

    PH. Fqiw&tidev gunai=kev, i9storou=nti/ moi 

  shmh/nat’ h0|sqo/mhn ga_r ou0 safh= lo/gon 

  w(v dw&mat’ e0klipou=sa Mene/lew ko/rh 

1050  frou/dh ta&d’: h3kw d’ e0kmaqei=n spoudh\n e1xwn 

  ei0 tau=t’ a)lhqh=: tw~n ga_r e0kdh/mwn fi/lwn 

  dei= tou\v kat’ oi]kon o1ntav e0kponei=n tu/xav. 

    XO. Phleu=, safw~v h1kousav: ou0d’ e0moi\ kalo_n 

  kru/ptein e0n oi[v parou=sa tugxa&nw kakoi=v: 
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Se han ido512, consumidos, los reyes descendientes de Ilo513, ni ya el fuego de los 

altares [1025] en Troya para los dioses brilla con humo perfumado. 

 

Estrofa 

Ha muerto el Atrida514 por las manos de su esposa, y ella misma, cambiando la 

muerte por la muerte, la recibió de sus hijos515 [1030]; del dios, del dios516 la orden 

procedente de un oráculo le fue dirigida, cuando el hijo de Agamenón, marchando 

desde Argos517, entró518 en propiedades sagradas, el asesino de su madre… 

[1035] ¡oh divinidad, oh Febo! ¿Cómo puedo creerlo519? 

 

Antiestrofa 

Muchas mujeres en las asambleas de los griegos520 entonaban gemidos por los 

hijos desgraciados, y las esposas dejaban sus casas [1040] por otro esposo. Ni a 

ti sola521 sobrevinieron tristes penas, ni a tus queridos522; la Hélade sufrió una 

calamidad, una calamidad523. Atravesó también por los fértiles campos [1045] de 

los frigios un rayo destilando la muerte a los descendientes de Dánao524.  

 

Peleo 

Mujeres de Ftía525, infórmenme a mí que les pregunto, pues escuché526 un rumor 

no claro527, de que la hija de Menelao se ha ido abandonando esta casa; y vengo 

teniendo prisa [1050] para saber si estas cosas son verdaderas.  Pues  conviene  

que  los que están en la casa cuiden las suertes de los queridos ausentes de su 

país.  
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1055  basi/leia ga_r tw~nd’ oi1xetai guga_v do/mwn. 

    PH. ti/nov fo/bou tuxou=sa; diape/raine/ moi. 

    XO. po/sin tre/mousa, mh\ do/mwn nin e0kba&lh|. 

    PH. mw~n a)nti\ paido_v qanasi/mwn bouleuma&twn; 

    XO. nai/, kai\ gunaiko_v ai0xmalwti/dov fo/bw|. 

1060    PH. su\n patri\ d’ oi1kouv h2 ti/nov lei/pei me/ta; 

    XO.  0Agame/mnono/v nin pai=v be/bhk’ a!gwn xqono/v. 

    PH. poi/an perai/nwn e0lpi/d’; h] gh=mai qe/lwn; 

    XO. kai/ sou= ge paido_v paidi\ porsu/nwn mo/ron. 

    PH. krupto_v katasta_v h2 kat’ o1mm’ e0lqw_n ma&xh|; 

1065    XO. a(gnoi=v e0n i9eroi=v Loci/ou Delfw~n me/ta. 

    PH. oi1moi: to/d’ h1dh deino/n. ou0x o3son ta&xov 

  xwrh/setai/ tiv Puqikh\n pro_v e9sti/an 

  kai\ ta)nqa&d’ o1nta toi=v e0kei= le/cei fi/loiv, 

  pri\n pai=d’  0Axille/wv katqanei=n e0xqrw~n u3po; 

 

    AGGELOS 

1070  w!moi moi: 

  oi3av o9 tlh/mwn a)ggelw~n h3kw tu/xav 

  soi/ t’, w} geraie/, kai\ fi/loisi despo/tou. 

    PH. ai0ai=: pro/mantiv qumo_v w3v ti prosdoka~|. 

     AG. ou0k e1sti soi pai=v paido/v, w(v ma&qh|v, ge/ron 

  Phleu=: toia&sde fasga&nwn plhga_v e1xei 

1075  Delfw~n u9p’ a)ndrw~n kai\ Mukhnai/ou ce/nou. 

    XO. a} a}, ti/ dra&seiv, w} geraie/; mh\ pe/sh|v: 

  e1paire sauto/n. PH. ou0de/n ei0m’: a)pwlo/mhn. 

  frou/dh me\n au0dh/, frou=da d’ a!rqra mou ka&tw. 

     AG. a!kouson, ei0 kai\ soi=v fi/loiv a)munaqei=n 

1080  xrh/|seiv, to_ praxqe/n, so_n katorqw&sav de/mav. 

    PH. w} moi=ra, gh/rwv e0sxa&toiv pro_v te/rmasin 

  oi3a me to_n du/sthnon a)mfiba=s’ e1xeiv. 
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Coro Peleo, escuchaste claramente528; y no me es conveniente ocultar los males 

en los que me encuentro, pues la reina se va huyendo de estas casas [1055]. 
Peleo ¿Alcanzada de qué miedo529? Relátamelo hasta el fin. 

Coro Temiendo al esposo, no sea que la expulse de la casa. 

Peleo ¿Acaso por las resoluciones mortales contra el niño? 

Coro Sí, y por miedo a la mujer cautiva530. 

Peleo ¿Abandona la casa con su padre o con531 quién [1060]? 

Coro El hijo de Agamenón532 salió con ella llevándola del país533. 

Peleo ¿Cumpliendo cuál esperanza? ¿Deseando casarse534? 

Coro Ciertamente, y también preparando la muerte al hijo de tu hijo535. 

Peleo ¿Estando escondido o yendo a la vista a la pelea536? 

Coro En el sagrado templo de Loxias537 con los de Delfos538 [1065]. 
Peleo ¡Ay de mí! Esto ciertamente539 es terrible. ¿No irá cuanto antes uno540 al 

santuario pítico y dirá las cosas que suceden aquí a los queridos541 allí, antes de 

que el hijo de Aquiles muera por sus enemigos542? 

 

Mensajero543 

¡Ay de mí, de mí544 [1070]! ¡Qué desgracias vengo yo, infeliz, a anunciarte, oh 

anciano, y a los amigos de mi señor! 

Peleo ¡Ay, ay! ¡Teme algo mi corazón profético545!  

Mensajero No existe para ti el hijo de tu hijo, para que lo sepas, anciano Peleo546. 

Tiene heridas de espadas de tal naturaleza por los hombres de Delfos y por el 

extranjero de Mecenas547 [1075]. 
Coro ¡Ah, ah! ¿Qué haces, oh anciano? No caigas, levántate a ti mismo548. 

Peleo Nada soy: me perdí. Mi voz se ha ido, y las articulaciones desfallecen 

debajo de mí549. 

Mensajero Escucha, si quieres realmente socorrer550 a tus queridos, lo que pasó, 

una vez que hayas erguido el cuerpo551 [1080]. 
Peleo ¡Oh destino552! ¡En los términos últimos de la vejez con tales cosas me 

tienes envuelto a mí,  el desgraciado!  ¿Cómo  se  me  muere  el  único hijo  de  mi 
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  pw~v d’ oi1xetai/ moi pai=v mo/nou paido_v mo/nov; 

  sh/main’: a)kou=sai d’ ou0k a)kou/sq’ o3mwv qe/lw. 

1085     AG. e0pei\ to_ kleino_n h1lqomen Foi/bou pe/don, 

  trei=v me\n faenna_v h9li/ou dieco/douv 

  qe/a| dido/ntev o1mmat’ e0cepi/mplamen. 

  kai\ tou=q’ u3popton h]n a!r’: ei0v de\ susta&seiv 

  ku/klouv t’ e0xw&rei lao_v oi0kh/twr qeou=. 

1090   0Agame/mnonov de\ pai=v diastei/xwn po/lin 

  e0v ou]v e9ka&stw| dusmenei=v hu1da lo/gouv: 

   9Ora~te tou=ton, o4v diastei/xei qeou= 

  xrusou= ge/monta gu/ala, qhsaurou\v brotw~n, 

  to_ deu/teron paro/nt’ e0f’ oi[si kai\ pa&rov 

1095  deu=r’ h]lqe, Foi/bou nao_n e0kpe/rsai qe/lwn; 

  ka)k tou=d’ e0xw&rei r9o/qion e0n po/lei kako/n: 

  a)rxai/ t’ e0plhrou=nt’ ei0v te bouleuth/ria, 

  i0di/a| q’ o1soi qeou= xrhma&twn e0fe/stasan, 

  froura_n e0ta&cant’ e0n peristu/loiv do/moiv. 

1100  h9mei=v de\ mh=la, fu=lla&dov Parnasi/av 

  paideu/mat’ ou0de\n tw~nde/ pw pepusme/noi, 

  labo/ntev h]|men e0sxa&raiv t’ e0fe/stamen 

  su\n proce/noisi ma&ntesi/n te Puqikoi=v. 

  kai/ tiv to/d’ ei]pen:  ]W neani/a, ti/ soi 

1105  qew~| kateucw&mesqa; ti/nov h3keiv xa&rin; 

  o4 d’ ei]pe: Foi/bw| th=v pa&roiq’ a(marti/av 

  di/kav parasxei=n boulo/mesq’: h1|thsa ga_r 

  patro/v pot’ au0to_n ai3matov dou=nai di/khn. 

  ka)ntau=q’  0Ore/stou mu=qov i0sxu/wn me/ga 

1110  e0fai/neq’, w(v yeu/doito despo/thv e0mo/v, 

  h3kwn e0p’ ai0sxroi=v. e1rxetai d’ a)nakto/rwn 

  krhpi=dov e0nto/v, w(v pa/rov xrhsthri/wn 

  eu1caito Foi=bw|, tugxa&nei d’ e0n e0mpu/roiv: 
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único hijo553? Indícalo, pues cosas que no deben oírse, quiero sin embargo oírlas. 

 

Mensajero554 

Tan pronto como llegamos a la famosa tierra de Febo555 [1085], cumplimos tres 

evoluciones brillantes de sol entregando los ojos a la contemplación556. Y eso era 

en verdad sospechoso. El pueblo, habitante del dios, llegaba a reuniones y 

círculos557. Y el hijo de Agamenón yendo por la ciudad [1090] a cada uno en el 

oído decía palabras mal intencionadas558: “¿Ven a éste que va por las grutas 

cargadas de oro del dios, tesoros de los mortales, viniendo por segunda vez para 

las cosas que aquí vino antes, deseando destruir el templo de Febo [1095]?” Y por 

esto se esparcía un mal rumor en la ciudad. Las autoridades se completaron en el 

tribunal, en particular cuantos se encargaban de las riquezas del dios, ordenaron 

una guardia en el templo rodeado de columnas559. Y nosotros, no enterados de 

estas cosas, tomamos unas ovejas560, alumnas del bosque sagrado del Parnaso561 

[1100], fuimos y nos pusimos en el hogar562 con los próxenos563 y los adivinos 

píticos. Y uno dijo esto: “Oh, joven, ¿qué oraremos564 al dios por ti? ¿Por qué cosa 

vienes [1105]?”, y él dijo: “Queremos ofrecer a Febo justicias de la falta anterior, 

pues le pedí una vez que me diera justicia de la sangre de mi padre565”. Y 

entonces era evidente que el cuento de Orestes tenía mucho crédito, de que mi 

señor mentía [1110], ya que venía para cosas que deshonran566. Llega dentro de 

la plataforma del templo567, a fin de elevar preces a Febo ante el lugar del 

oráculo568. Se encuentra569 puesto al fuego570. Pero una tropa armada con 

espadas estaba emboscada571 contra él572,  habiéndose cubierto de sombra con el  
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  tw~| de\ cifh/rhv a}r’ u9feisth/kei lo/xov 

1115  da&fnh| skiasqei/v: w{n Klutaimh/strav to/kov 

  ei[v h]n a(pa&ntwn tw=nde mhxanorra&fov. 

  xw$ me\n kat’ o1mma sta_v proseu/xetai qew~|: 

  oi4d’ o0cuqh/ktoiv fasga&noiv w(plisme/noi 

  kentou=s’ a)teuxh= pai=d’  0Axille/wv la&qpa|. 

1120  xwrei= de\ pru/mnan: ou0 ga_r ei0v kairo_n tupei\v 

  e0tu/xan’: e0ce/lkei de\ kai\ parasta/dov 

  xremasta_ teu/xh passa&lwn kaqarpa&sav 

  e1sth ’pi\ bwmou= gorgo_v o9pli/thv i0dei=n, 

  boa~| de\ Delfw~n pai=dav i9storw~n ta&de: 

1125  Ti/nov m’ e3kati ktei/net’ eu0sebei=v o9dou\v 

  h3konta; poi/av o1llumai pro_v ai0ti/av; - 

  tw~n d’ ou0de\n ou0dei\v muri/wn o1ntwn pe/lav 

  e0fqe/gcat’, a)ll’ e1ballon e0k xerw~n pe/troiv. 

  puknh=| de\ nifa&di pa&ntoqen spodou/menov 

1130  prou1teine teu/xh ka)gula&sset’ e0mbola_v 

  e0kei=se ka)kei=s’ a)spi/d’ e0ktei/nwn xeri/. 

  a)ll’ ou0de\n h]nen: a)lla_ po/ll’ o9mou= be/lh, 

  oi0stoi/, mesa&gkul’ e1klutoi/ t’ a)mbw&boloi 

  sfagh=v e0xw&roun boupo/roi podw~n pa&rov. 

1135  deina_v d’ a@n ei]dev purri/xav frouroume/nou 

  be/lemna paido/v: w(v de/ nin peristado_n 

  ku/klw| katei=xon ou0 dido/ntev a)mpnoa&v, 

  bwmou= kenw&sav deci/mhlon e0sxa&ran, 

  to_ Trwiko_n ph/dhma phdh/sav podoi=n 

1140  xwrei= pro_v au0tou/v: oi4 d’ o3pwv peleia&dev 

  i9e/rak’ i0dou=sai pro_v fugh\n e0nw&tisan. 

  polloi\ d’ e1pipton miga&dev e1k te trauma&twn 

  au0toi/ q’ u9p’ au0tw=n stenopo/rouv kat’ e0co/douv, 

  kraugh\ d’ e0n eu0fh/moisi du/sfhmov do/moiv 
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laurel573. De los que574 el hijo de Clitemestra575 [1115] era el único maquinador de 

todas estas cosas. Y él576, puesto en pie hace votos al dios frente a sus ojos; ellos, 

armados con espadas de punta afilada, hieren a traición al indefenso hijo de 

Aquiles. Se retira atrás577, pues no se hallaba herido mortalmente [1120]. Saca la 

espada578 y cogiendo de una pilastra las armas colgadas de las clavijas, se puso 

en pie sobre el altar como hoplita terrible de ver579, y grita a los hijos de Delfos 

preguntándoles esto: “¿Por qué causa me matan [1125], cuando he venido en 

viaje piadoso? ¿Por qué causas muero?” Y ninguno de los muy numerosos que 

estaban cerca de él emitió ningún sonido; sin embargo le lanzaban piedras con las 

manos. Reducido a polvo de todas partes por la densa nieve580, extendía las 

armas y se guardaba de las embestidas [1130] tendiendo con las manos el 

escudo allí y allá. Pero nada lograba, sino que muchos proyectiles a la vez, 

flechas, venablos y cuchillos ligeros y de dos puntas, que pueden atravesar un 

buey entero, iban ante sus pies. Hubieras visto581 las terribles danzas pírricas582 

[1135] de tu hijo583 defendiéndose de los dardos. Pero, como prevalecían en 

círculo alrededor de él no dándole respiro, abandonó el hogar584 donde se inmolan 

ovejas del altar, dio con sus pies el salto de Troya585, va contra ellos; y ellos, tal 

como palomas [1140] que vieron un halcón, volvieron la espalda586 para la fuga587. 
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1145  pe/traisin a)nte/klagc’: e0n eu0di/a| de/ pwv 

  e1sti faennoi=v despo/thv sti/lbwn o3ploiv: 

  pri\n dh/ tiv a9du/twn e0k me/swn e0fqe/gcato 

  deino/n ti kai\ frikw=dev, w}rse de\ strato_n 

  stre/yav pro_v a)lkh/n. e1nq’  0Axille/wv pi/tnei 

1150  pai=v o0cuqh/ktw| pleura_ fasga&nw| tupei\v 

  Delfou= pro_v a)ndro/v, o3sper au)to_n w!lese 

  pollw~n met’ a!llwn: w(v de\ pro_v gai=an pi/tnei, 

  ti/v ou0 si/dhron prosfe/rei, ti/v ou0 pe/tron, 

  ba&llwn a)ra&sswn; pa~n d’ a)nh/lwtai de/mav 

1155  to_ kalli/morfon trauma&twn u9p’ a)gri/wn. 

  nekro_n de\ dh/ nin kei/menon bwmou= pe/lav 

  e0ce/balon e0to_v quodo/kwn a)nakto/rwn. 

  h9mei=v d’ a)narpa&santev w(v ta&xov xeroi=n 

  komi/zome/n nin soi\ katoimw~cai go/oiv 

1160  klau=sai/ te, pre/sbu, gh=v te kosmh=sai ta&fw|. 

       toiau=q’ o9 toi=v a!lloisi qespi/zwn a!nac, 

  o9 tw~n dikai/wn pa=sin a)nqrw&poiv krith/v, 

  di/kav dido/nta pai=d’ e1dras’  9Axille/wv. 

  e0mnhmo/neuse d’, w#sper a!nqrwpov kako/v, 

1165  palaia_ nei/kh: pw~v a@n ou]n ei1h sofo/v; 

   

    XO.   kai\ mh\n o3d’ a!nac h1dh fora&dhn 

   Delfi/dov e0k gh=v dw~ma pela&zei. 

   tlh/mwn o9 paqw&n, tlh/mwn de/, ge/ron, 

   kai\ su/: de/xh| ga_r to_n  0Axi/lleion 

1170   sku/mnon e0v oi1kouv ou0x w(v su\ qe/leiv: 

          au0to_v dh\ ph/masi ku/rsav 

          ei0v e4n moi/rav sune/kursav. 

 

    PH.   w!moi e0gw&, kako_n oi[on o9rw~ to/de                             [str. a 
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Y muchos sucumbían revueltos por las heridas y por ellos mismos en los pasos 

estrechos, y un grito tremendo588 resonó contra las piedras en el templo 

silencioso589; y en calma, en cierto modo [1145], se alzó mi señor luciendo con 

brillantes armas590. Hasta que uno591, desde el centro del lugar sagrado, gritó algo 

terrible y que produce escalofrío, y excitó a la muchedumbre a volver al combate. 

Entonces el hijo de Aquiles cae habiendo sido herido en las costillas [1150] por 

una espada de punta afilada por un hombre de Delfos592, que lo perdió con otros 

muchos. Y tan pronto como cae en tierra, ¿quién no le acerca el hierro?, ¿quién 

no una piedra, arrojándosela golpeándolo? Todo su cuerpo de hermoso aspecto 

ha sido consumido por las salvajes heridas593 [1155]. Así pues, a él, cadáver que 

está cerca del altar, lo arrojaron fuera del templo que recibe los perfumes594. Y 

nosotros, después de arrebatarlo lo más rápido posible con las manos, te lo 

traemos para que lo deplores y llores con tus gemidos, anciano, y lo honres con un 

sepulcro de tierra [1160]. 

 Tales cosas, el señor que profetiza para otros595, el juez de los derechos 

para todos los hombres596, hizo al hijo de Aquiles cuando le ofrecía justicias. Se 

acordó, como un hombre perverso, de viejas discordias. ¿Cómo pues podría ser 

sabio597 [1165]? 

 

Coro598 Y ciertamente599 el señor ya se acerca aquí a la casa llevado desde la 

tierra de Delfos. Desgraciado el que sufrió600, y desgraciado también tú, anciano, 

pues recibes al cachorro de Aquiles en la casa no como tú quieres [1170]. Tú 

mismo habiéndote hallado en desgracias te encontraste en un único destino 

funesto601. 
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   kai\ de/xomai xeri\ dw&masi/ q’ a(moi=v. 

1175   i0w& moi/ moi, ai0ai=, 

   w} po/li Qessali/a, diolw&lamen, 

   oi0xo/meq’: ou0ke/ti moi ge/nov, ou0ke/ti, 

   lei/petai oi1koiv: 

   w} sxe/tliov paqe/wn e0gw&: ei0v ti/na 

1180   dh\ fi/lon au0ga_v balw_n te/ryomai; 

   w} fi/lion sto/ma kai\ ge/nu kai\ xe/rev, 

   ei1qe s’ u9p’  0Ili/w| h1nare dai/mwn 

          Simoenti/da par’ a)kta&n. 

 

    XO. ou[to/v t’ a@n w(v e0k tw~nd’ e0tima~t’ a!n, ge/ron, 

1185  qanw&n, to_ so_n d’ h]n w{d’ a@n eu0tuxe/steron. 

 

    PH.   w} ga&mov, w} ga&mov, o4v ta&de dw&mata                     [a)nt. a 

   kai\ po/lin a)ma_n w!lesav: ai0ai=, 

   e2 e2: w} pai=, 

   mh/pote sw~n lexe/wn to_ dusw&numon 

1190   w!fel’ e0mo_n ge/nov ei0v te/kna kai\ do/mon 

   a)mfibale/sqai 

    9Ermio/nan,  0Ai/dan e0pi\ soi/, te/knon, 

   a)lla_ keraunw~| pro/sqen o0le/sqai, 

   mhd’ e0pi\ tocosu/na| foni/w| patro_v 

1195   ai[ma to_ diogene/v pote Foi=bon 

          broto_v ei0v qeo_n a)na&yai. 

 

    XO. o0ttotototoi=, qano/nta despo/tan go/oiv                            [str. b 

    no/mw| tw~| 

          nerte/rwn kata&rcw. 

1200    PH. o0ttotototoi=, dia&doxa d’ w} ta&lav e0gw_ 

    ge/rwn kai\ 
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Peleo, estrofa 1602 

¡Ay de mí! ¡Qué mal veo aquí y lo recibo en las manos en nuestros palacios! ¡Ay 

de mí, de mí, ay, ay [1175]! ¡Oh ciudad Tesalia603! Estamos perdidos, perecemos. 

Ya no me queda hijo, ya no en la casa604. ¡Oh yo desgraciado, el que sufre! ¿Con 

qué ser amado me deleitaré echándole los ojos [1180]? ¡Oh querida boca y labios 

y manos, ojalá te hubiera matado605 en Ilión606 un dios a la orilla del Simois607! 

 

Coro En tal caso éste sería honrado608 por esto, anciano, una vez muerto, y lo 

tuyo así sería más afortunado [1185]. 

 

Peleo, antiestrofa 1 

¡Oh matrimonio, oh matrimonio, que destruiste esta casa y a nuestra ciudad609! 

¡Ay, ay! ¡Oh hijo! Jamás debió mi hijo abrazar los lechos infaustos para hijos y 

familia [1190], a Hermíone, el Hades para ti, hijo, sino haber muerto antes por un 

rayo610; en ningún modo atribuir un día a Febo, un mortal contra un dios [1195], 

por su mortal habilidad en el arte de tirar con el arco, la sangre divina de tu 

padre611. 

 

Coro, estrofa 2612 ¡Ay, ay, ay, ay613! Comenzaré a llorar al señor muerto con el rito 

de los que están en los infiernos. 

Peleo ¡Ay, ay, ay, ay614! Lloro a mi vez615, oh yo desdichado viejo [1200] y 

desgraciado. 

Coro De un dios es el destino, un dios ejecutó la desgracia. 
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               dustuxh\v dakru/w. 

    XO. qeou= ga_r ai]sa, qeo_v e1krane sumfora/n. 

    PH.    w} fi/lov, 

1205          do/mon e1lipev e1rhmon, 

   w!moi moi, talai/pwron e0me\ 

   ge/ront’ a!paida nosfi/sav. 

    XO. qanei=n qanei=n se, pre/sbu, xrh=n pa&rov te/knwn. 

    PH.   ou0 spara&comai ko/man, 

1210   ou0k e0mw~| ’piqh/somai 

  ka&ra| ktu/ma xeiro_v o0loo/n; w} po/liv, 

          diplw~n te/knwn 

   m’ e0ste/rhs’ o9 Foi=bov. 

 

    XO. w} kaka_ paqw_n i0dw&n te dustuxh\v ge/ron,                          [a)nt. b 

          ti/n’ ai0w~n’ 

1215   ei0v to_ loipo_n e3ceiv; 

    PH. a!teknov e1rhmov, ou0k e1xwn pe/rav kakw~n 

          diantlh/- 

   sw po/nouv e0v  3Aidan. 

    XO. ma&thn de\ s’ e0n ga&moisin w!lbisan qeoi/. 

    PH.    a)mpta&mena 

        frou=da pa&nta, kei=tai 

          <.     .     .      .    .    .     .    .> 

1220          ko/mpwn metarsi/wn pro/sw. 

    XO. mo/nov mo/noisin e0n do/moiv a)nastre/fh|. 

    PH.          ou1te moi po/liv, po/liv, 

          skh=ptra& t’ e0rre/tw ta&de, 

  su/ t’, w} kat’ a!ntra nu/xia Nhre/wv ko/rh, 

    panw&leqro/n 

1225          m’ o1yeai pi/tnonta. 

    XO.          i0w_ i0w&: 

                             ti/ kaki/ntai; ti/nov ai0sqa&nomai 
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Peleo ¡Oh querido616! Dejaste la casa desierta [1205], ¡ay de mí, de mí!, separado 

de mí, digno de lástima, viejo sin hijos. 

Coro Era necesario que tú, anciano, murieras, que murieras antes que tus hijos. 

Peleo ¿No arrancaré mi cabellera, no aplicaré a mi cabeza [1210] el golpe 

destructor de mi mano? ¡Oh ciudad617! Febo me privó de dos hijos618. 

 

Coro, antiestrofa 2 ¡Oh anciano infeliz que sufriste cosas malas y que viste! ¿Qué 

vida tendrás en adelante619 [1215]? 

Peleo Solo sin hijo, no teniendo un fin de los males, soportaré mis penas hasta la 

muerte. 

Coro En vano los dioses te juzgaron dichoso en tus bodas620. 

Peleo Volando621 se han ido todas las cosas, está <…>622 lejos de glorias altivas 

[1220]. 

Coro Solo vas y vienes en tu palacio solo623. 

Peleo Ya no existes, ciudad, ciudad. Estos cetros desaparezcan, y tú, oh hija de 

Nereo624, en cavernas oscuras, totalmente destruido me verás625 caer [1225]. 

Coro626 ¡Oh, oh! ¿Qué se ha movido? ¿De qué divino me percato? Doncellas, 

observen. Aquí uno de los dioses cruza el cielo brillante,  anda  sobre  las  llanuras 
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          qei/ou; kou=rai, leu/sset’ a)qrh/sate: 

          dai/mwn o3de tiv leukh\n ai0qe/ra 

          porqmeuo/menov tw~n i9ppobo/twn 

1230       Fqi/av pedi/wn e0pibai/nei. 

 

    QETIS 

  Phleu=, xa&rin soi tw~n pa&rov numfeuma&twn 

  h3kw Qe/tiv lipou=sa Nhre/wv do/mouv. 

  kai\ prw~ta me\n dh\ toi=v parestw~sin kakoi=v 

  mhde/n ti li/an dusforei=n parh/|nesa: 

1235  ka)gw_ ga&r, h4n a!klauta xrh=n ti/ktein te/kna, 

  a)pw&les’ e0k sou= pai=da to_n taxu\n po/dav 

   0Axille&a tekou=sa prw~ton  9Ella&dov. 

  w{n d’ ou3nek’ h]lqon shmanw~, su\ d’ e0nde/xou. 

  to_n qano/nta to/nd’  0Axille/wv go/non 

1240  qa&yon poreu/sav Puqikh\n pro_v e0sxa&ran, 

  Delfoi=v o1neidos, w(v a)pagge/llh| ta&fov 

  fo/non bi/aion th=v  0Orestei/av xero/v: 

  gunai=ka d’ ai0xma&lwton,  0Androma&xhn le/gw, 

  Molossi/an gh=n xrh\ katoikh=sai, ge/ron, 

1245   9Ele/nw| sunallaxqei=san eu0nai/oiv ga&moiv, 

  kai\ pai=da to/nde, tw~n a)p’ Ai0akou= mo/non 

  leleimme/non dh/. basile/a d’ e0k tou=de xrh\ 

  a!llon di’ a!llou diapera=n Molossi/an 

  eu0daimonou=ntav: ou0 ga_r w{d’ a)na&staton 

1250  ge/nov gene/sqai dei= to_ so_n ka)mo/n, ge/ron, 

  Troi/av te: kai\ ga_r qeoi=si ka)kei/nhv me/lei, 

  kai/per pesou/shv Palla&dov proqumi/a|. 

  se\ d’, w(v a@n ei0dh=|v th=v e0mh=v eu0nh=v xa&rin, 

  [qea_ gegw~sa kai\ qeou= patro_v te/kov,] 
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abundantes en pastos de Ftía [1230]. 

Tetis 

Peleo, a causa de las bodas anteriores627, vengo a ti, Tetis628, habiendo 

abandonado la casa de Nereo. Y en primer lugar, te animo629 a no molestarte en 

extremo por los males presentes, pues yo, a la que convenía dar a luz hijos que no 

fueran objeto de lamentaciones fúnebres [1235], perdí a mi hijo que engendré de 

ti, a Aquiles630 de pies rápidos631, el primero de la Hélade632. Te daré a conocer a 

causa de qué cosas vine,  y  tú  escucha.  Entierra  al  que  ha  muerto,  al  hijo  de 

Aquiles, yendo al hogar pítico633 [1240], como reproche a los de Delfos, para que 

la tumba declare el asesinato violento de la mano de Orestes634. Y a la mujer 

prisionera, hablo de Andrómaca, es necesario que habite la tierra Molosia635, 

anciano, habiéndose unido con Heleno636 en matrimonio legítimo637 [1245]; 

también este638 niño, el único que queda de los hijos de Éaco. Es necesario que 

de este un rey tras otro se sucedan felices639 en Molosia; pues no conviene que de 

este modo sea destruida tu descendencia y la mía640, anciano [1250], y de 

Troya641. Pues también velan por ella los dioses, aunque sucumbió por voluntad 

de Palas642. Y a ti, para que conozcas el beneficio de tu matrimonio conmigo643 

[siendo diosa e hija de un padre  dios644],  te  haré  dios  inmortal,  imperecedero645 
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1255  kakw~n a)palla&casa tw~n brothsi/wn 

  a)qa&naton a!fqito/n te poih/sw qeo/n. 

  ka!peita Nhre/wv e0n do/moiv e0mou= me/ta 

  to_ loipo_n h1dh qeo_v sunoikh/seiv qea~|: 

  e1nqen komi/zwn chro_n e0k po/ntou po/da 

1260  to_n fi/ltaton soi\ pai=d’ e0moi/ t’  0Axille/a 

  o1yh| do/mouv nai/onta nhsiwtikou\v 

  Leukh\n kat’ a)kth\n e0nto_v Eu0cei/nou po/rou. 

  a)ll’ e3rpe Delfw~n ei0v qeo/dmhton po/lin 

  nekro_n komi/zwn to/nde, kai\ kru/yav xqoni\ 

1265  e0lqw_n palaia~v xoira&dov koi=lon muxo_n 

  Shpia&dov i3zou: mi/mne d’, e1st’ a@n e0c a(lo_v 

  labou=sa penth/konta Nhrh/|dwn xoro_n 

  e1lqw komisth/n sou: to_ ga_r peprwme/non 

  dei= s’ e0kkomi/zein: Zhni\ ga_r dokei= ta&de. 

1270  pau=sai de\ lu/phv tw~n teqnhko/twn u3per 

  pa~sin ga_r a)nqpw&poisin h3de pro_v qew~n 

  yh=fov ke/krantai katqanei=n t’ o0fei/letai. 

    PH. w} po/tni’, w} gennai=a sugkoimh/mata, 

  Nhre/wv ge/neqlon, xai=re: tau=ta d’ a)ci/wv 

1275  sauth=v te poiei=v kai\ te/knwn tw~n e0k se/qen. 

  pau/sw de\ lu/phn sou= keleuou/shv, qe/a, 

  kai\ to/nde qa&yav ei]mi Phli/ou ptuxa&v, 

  ou[per so_n ei[lon xersi\ ka&lliston de/mav. 

  ka}|t’ ou0 gamei=n dh=t’ e1k te gennai/wn xrew_n 

1280  dou=nai/ t’ e0v e0sqlou/v, o3stiv eu] bouleu/etai, 

  kakw~n de\ le/ktrwn mh\ ’piqumi/an e1xein, 

  mhd’ ei0 zaplou/touv oi1setai ferna_v do/moiv; 

  ou0 ga_r pot’ a@n pra&ceian e0k qew~n kakw~v. 

 

    XO.  pollai\ morfai\ tw~n daimoni/wn, 
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[1255], habiéndote libertado de los males de los mortales, y en seguida, ya un dios 

vivirás con una diosa el resto conmigo en las mansiones de Nereo646. Desde allí, 

sacando del ponto tu pie seco647, verás a Aquiles, muy querido hijo tuyo y mío 

[1260], habitante de su casa isleña en la Costa Blanca dentro del paso Euxino648. 

Pero muévete a la ciudad de Delfos construida por los dioses649 llevando a este 

cadáver, y cuando lo deposites debajo de la tierra, siéntate al llegar al escondrijo 

cavernoso [1265] del viejo peñasco de Sepia650. Espera, hasta que, habiendo 

tomado el coro de cincuenta nereidas del mar651, yo llegue como conductora tuya; 

pues conviene que tú soportes con paciencia lo marcado por el destino. A Zeus le 

parecen estas cosas. Y pon fin a tu pena por los que están muertos [1270], pues 

esa decisión ha sido mandada por los dioses para todos los hombres y se debe 

morir652.  

 

Peleo 

¡Oh reina! ¡Oh noble compañera del lecho653, vástago de Nereo, salud! Haces 

estas cosas dignamente de ti, y de los hijos de ti654 [1275]. Pongo fin a mi pena 

habiéndolo ordenado tú, diosa, y cuando entierre a éste iré a los repliegues del 

Pelión655, en el lugar en que tomé tu hermoso cuerpo con mis manos. Ahora bien, 

¿no es necesario que despose una mujer de bien nacidos y de una hija a nobles, 

cualquiera que decide bien [1280], y que no tenga deseo de matrimonios malos, ni 

aunque traiga dotes muy ricas para su casa? Pues nunca podría656 ir mal por parte 

de los dioses657. 
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1285  polla_ d’ a)e/lptwv krai/nousi qeoi/: 

  kai\ ta_ doke/nt’ ou0k e0tele/sqh, 

  tw~n d’ a)dokh/twn po/ron hu[re qeo/v. 

          toio/nd’ a)pe/bh to/de pra~gma. 
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Coro658 Muchas son las formas de las cosas divinas, y muchas cosas los dioses 

terminan inesperadamente659 [1285]; las cosas que fueron pensadas no fueron 

consumadas660 y de las cosas imprevistas descubrió661 la salida un dios. De tal 

naturaleza resultó esta obra. 
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NOTAS 
 

1. En Época Helenística se antepuso a cada tragedia griega un argumento 

(u9po/qesiv) escrito por algún gramático, que, en sustancia, es un breve 

resumen del contenido del drama en cuestión. No siempre el argumento es 

un simple resumen, pues llega a contener, además, la noticia de la 

representación (lugar y fecha), la tetralogía a la cual pertenece y a veces un 

breve juicio valorativo. 

Andrómaca presenta dos argumentos. El primero, en forma de 

resumen, es del tipo tradicional y da a conocer el contenido del drama en 

forma correcta aunque se omite al mensajero que anuncia a Peleo la 

muerte de Neoptólemo, y se añade que aquél fijó su estancia en la isla de 

los inmortales, cuando no es esto lo que sucede en la tragedia, pues Peleo 

pasa a vivir junto con Tetis en las mansiones de Nereo (vv. 1257 – 1258: 

ka!peita Nhre/wv e0n do/moiv e0mou= me/ta / to_ loipo_n h1de qeo_v sunoikh/seiv qea~|.). 

El segundo argumento es un juicio valorativo del drama y es también, 

probablemente,  un fragmento de una obra mucho más amplia, quizá de la 

pluma de Aristófanes de Bizancio. No contiene nada significativo, excepto la 

indicación to_ de\ dra~ma tw~n deute/rwn. 

2. di/kav … h0|thkw_v… Es frase hecha. 

3. to_ de\ dra~ma tw~n deute/rwn. Palabras de difícil interpretación. Se ha querido 

ver en ellas un juicio desfavorable o que la tragedia ganó el segundo 

premio, incluso que ocupaba el segundo lugar en la trilogía; nos apegamos 

a la tradición, al traducir como tragedia secundaria. Véase en el segundo 

argumento de Hipólito to_ de\ dra~ma tw~n prw&twn. Evidentemente en Hipólito 

hay un juicio favorable;º la oración tiene una estructura idéntica y sólo 

cambia deute/rwn por prw&twn. ¿No será acaso que Hipólito ocupaba un 

lugar inmediato anterior a Andrómaca en un canon hasta ahora 

desconocido -la misma obra de Aristófanes de Bizancio-, y por lo tanto uno 

fue el primero y la otra la segunda? Tal vez dicho canon sólo pretendía fijar 

una cronología, sin establecer la fecha de la composición de las obras y no 
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marcar un juicio favorable o negativo sobre las obras en cuestión. Es 

probable, también, que Hipólito y Andrómaca gozaran de mayor estima, por 

su tema, entre el público y fueran, por ello, de las más representadas; 

ambos textos debieron haber sufrido interpolaciones y mutilaciones que 

obligaron a los gramáticos alejandrinos, Aristófanes de Bizancio y su 

discípulo Calístrato, a editar los textos euripídeos con más cuidado. En el 

prólogo sólo se pretendió dar cuenta sucinta de cada obra. 

4. ta_ e0legei=a… Se refiere a los versos elegiacos cantados por Andrómaca (vv. 

103 – 116). 

5. sxh=ma… Aquí equivale, en español, a “ornamento” o “esplendor” y no a 

“figura”;  0Asia&tidov gh=v sxh=ma se ha querido explicar como una perífrasis 

de  0Asia~tiv gh=, en cuyo caso habría una doble invocación. 

6. po/liv… Es la lectura de Garzya, la cual seguimos. Nótese el nominativo 

por el vocativo; en el v. 1176 se encuentra el vocativo po/li. 

7. Andrómaca se refiere a Tebas Ipoplacia (Il. VI. 397: Qh/bh|   9Upoplaki/h|), así 

llamada por estar situada al pie del monte Placo, cerca de Misia, al sureste 

de Troya. Fue destruida y saqueada por Aquiles (Il. I. 365 – 369 y  VI. 414 – 

424). 

8. e3dnwn… Tiene el sentido de “dote que se otorga a la novia”. Véase Od. I. 

277 y II. 196. 

9. tu/rannon… Es atributo de e9sti/an y equivale a basiliko/n; tal empleo es 

rarísimo en prosa (Th. I. 122. 3: tu/rannon … po/lin ; 124. 3: po/lin 

tu/rannon), y frecuente en poesía. 

10. Referencia a uno de los temas centrales de la tragedia; por un lado, 

Andrómaca recuerda su condición de mujer troyana esposa de Héctor en 

contraste con su actual concubinato, y por otro lado su fecundidad en 

oposición a la esterilidad de Hermíone. Recuérdese, además, que la 

condición necesaria del matrimonio griego era la procreación de hijos. 

11. La indicación del propio nombre por el personaje facilita su identificación 

por parte del público; además, afirma la individualidad (cfr. v. 313 para 
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Menelao: tou=de Mene/lew, v. 885 para el arribo de Orestes: o1noma d’           

0Ore/sthv y el v. 1232 para el de Tetis: h3kw Qe/tiv). 

12. ei1 tiv a!llh… Equivale a “si jamás una”. Cfr. E. Ph. 1596: ei1 tiv a!llov 

a)nqrw&pwn e1fu. 

13. e0mou= pe/fuken h2 genh/setai/ pote… Verso interpolado; si se lee nu=n dh\ ti/v en 

lugar de nu=n d’, ei1 tiv el v. 6 es incompleto; para completar su sentido es 

necesario interpretar al superlativo dustuxesta&th del v. 6 como un 

comparativo; así este verso, el v. 7, tiene pleno sentido. 

14. Cfr. Il. XXII. 393 – 394; Lycophr. Alex. 258 – 280. 

15. ti/ktw… Es presente histórico. Andrómaca se siente afectada 

psicológicamente; continúa considerando como real lo que ya no es. 

Traducimos en pretérito indefinido. 

16.  La muerte de Astianacte -Escamandro era el verdadero nombre del niño, 

ya que el epíteto  0Astu&anac le fue atribuido por los troyanos como 

homenaje a Héctor (Il. VI. 399 – 403)-, es contada en la Ilíada pequeña (fr. 

20 – 21 D); por Estesícoro (fr. 55 P); en un escolio a la Alejandra de 

Licofrón (schol. Lycophr. Alex. 1268); por Pausanias (X. 25. 9), y por 

Trifiodoro (644 – 646). En Il. XXIV. 725 – 738, cuando Andrómaca se 

lamenta sobre el cuerpo de Héctor, profetiza su muerte. La mención del hijo 

por el epíteto acentúa la tristeza.  

17. Nótese el paralelismo, en el original, del v. 3 con el v. 13 (Pria&mou tu/rannon 

e9sti/an a)fiko/mhn / oi1kwn nomisqei=s’  9Ella&d’ ei0safiko/mhn), y del v. 4 con el v. 

15 (da&mar doqei=sa paidopoio_v  3Ektori / doqei=sa lei/av Trwikh=v e0cai/reton); 

así mismo la antítesis presente en los vv. 12 y 13 (au0th_ de\ dou/lh tw~n 

e0leufqerwta&twn / oi1kwn nomisqei=s’  9Ella&d’ ei0safiko/mhn). 

18. Andrómaca desprecia su estado actual de concubina y a su captor 

Neoptólemo; de allí que lo llame despectivamente “isleño”. Neoptólemo era 

hijo de Aquiles y de Deidamia, natural de la isla de Esciro, una de las 

Espóradas septentrionales. Véase Il. XIX. 326 – 327 y Apollod. III. 13. 8. 

19. Cfr. E. Tr. 274; Vir. Aen. III. 325 – 329.  
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20. El adjetivo demostrativo indica que la acción es llevada a cabo en Ftía, 

región al sudoeste de Farsalia, que se extendía hacia el norte del Parnaso, 

pero evidentemente fuera de la ciudad y en los confines de Farsalia, en el 

santuario de Tetis; ahora bien, no está del todo claro si Ftía era 

verdaderamente una ciudad o un distrito de Farsalia. 

21. Tetis era una de la cincuenta Nereidas, divinidad marina hija de Nereo y de 

Dóride; casó con el mortal Peleo (Ov. Met. XI. 17 – 20; Il. XVIII. 82 – 85; 

Catull. LXIV. 19 – 21; Pi. N. IV. 65), y engendró a Aquiles, el más fuerte de 

los héroes griegos que marcharon a Troya (Apollod. III. 13. 6; A. R.  IV. 865 

– 879; Lycophr. Alex. 177 – 179). 

22. Peleo era hijo de Éaco, rey de la isla de Egina. Cuando mató a su 

hermanastro Foco huyó al exilio y después de una serie de aventuras 

extraordinarias casó con Tetis (véase supra nota anterior) y conquistó el 

reino de Ftía. 

23. feu/gous’ o3milon sustancialmente es repetición del mismo concepto 

expresado en el verso precedente con xwri\v a)nqrw&pwn ; la iteración 

confiere énfasis al concepto. 

24.  Es el templo de Tetis, literalmente “santuario de Tetis”, en el cual se ha 

refugiado Andrómaca. Según testimonios (Str. IX. 5. 5 – 6; schol. Pi. N. IV. 

81; Pherecyd. fr. 1 Jacoby; Poll. VIII. 3) existió una ciudad y un templo 

dedicados a Tetis con el nombre de Tetídion. 

25. El adjetivo demostrativo es una indicación escénica. Andrómaca señala la 

mansión de Peleo, la cual está a la vista y aparece ante los espectadores. 

26.  El hijo de Aquiles es Neoptólemo. 

27.  Peleo ha cedido su lugar a Neoptólemo en el reino, pero éste, en señal de 

respeto, ha asumido el gobierno de Ftía y ha dejado a Peleo el de Farsalia. 

Según la tradición, Peleo fue expulsado de Ftía por los hijos de Acasto y 

residió en la isla de Icos (E. Tr. 1126 – 1128; Anthologia Graeca. VII. 2. 9 – 

10.). Esta novedad de Eurípides hace que Peleo intervenga en la acción. 

28.  El nombre del hijo de Andrómaca con Neoptólemo es Moloso, aunque 

Eurípides no lo especifique en la tragedia. 
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29. plaqei=sa… Nom. sing. fem. participio aor. 1º pas. de pela&zw, verbo 

eufemístico para la unión conyugal. 

30.  Andrómaca manifiesta, con estas palabras, una justificación a su unión con 

Neoptólemo, con quien, forzada, ha tenido un hijo. 

31.  El adjetivo “lacedemonia” aplicado a Hermíone tiene un matiz 

despreciativo; se advierte un dejo de sentimiento antiespartano. Hermíone 

era hija de Menelao y Helena, mujer tan hermosa como la madre (Sapph. fr. 

197 [35 D.]: w)v ga_r a!n]tion ei0si/dw s[e, / fai/netai/ m’ ou0d’]  0Ermio/na teau/[ta 

/ e1mmenai,] ca&nqai d’ 0Ele/nai s’ e0i/s[k]hn / ou0d’ e2n a!ei]kev.), fue dada primero a 

Orestes, pero después se le concedió a Neoptólemo para asegurar la 

alianza en la última fase de la Guerra de Troya. 

32.  e0pei\ de\ th_n La&kainan  9Ermio/nhn gamei= / tou0mo_n parw&sav despo/thv dou=lon 

le/xov entiéndase: e0pei\ de\ despo/thv gamei= th\n La&kainan  9Ermio/nhn, 

parw&sav tou0mo_n dou=lon le/xov; así mismo, nótese en el texto la 

contraposición violenta de los dos términos inconciliables: despo/thv dou=lon. 

33.  Hermíone acusa falsamente a Andrómaca de su esterilidad; se basa en el 

argumento de que aquélla es una mujer oriental y que, por lo tanto, es 

particularmente hábil en las artes mágicas y en la fabricación de filtros tanto 

maléficos como benéficos; sin embargo, no es ella una Medea, una maga, 

sino una cautiva de guerra. M. A. Conejero, en “Macbeth”: Una estética 

teatral, apunta: “En el teatro todo o casi todo está permitido: los hechizos, 

los brebajes, el sufrimiento, la apariencia, la virtud desmedida o la maldad 

sin límites.” (Shakespeare, 1987, p. 12.) Eurípides, con los filtros mágicos, 

se anticipa a un tema típico de la Comedia Nueva. La esterilidad de la hija 

de Menelao no es un dato constante en la tradición -Ferécides (fr. 63 – 64), 

hace ir a Delfos a Neoptólemo a consultar al dios por la esterilidad de 

Hermíone-, pues otros trágicos le atribuyen un hijo de Neoptólemo. Para  

posibles procreaciones en dramas, véase E. Med. 667 – 673 y Io. 301 – 

306.  

34.  Andrómaca acude al santuario de Tetis como suplicante, teme por su vida 

y por la de su hijo. 
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35.  deimatoume/nh d’ e0gw / do/mwn pa&roikon Qe/tidov ei0v a)na&ktoron / qa&ssw to/d’ 

e0lqou=s’, h1n me kwlu/sh| qanei=n. El orden de estos versos es: d’ e0gw_, 

deimatoume/nh, e0lqou=sa ei0v to/de a)na&ktoron Qe/tidov pa&roikon do/mwn, h1n me 

kwlu/sh| qanei=n, qa&ssw. 

36. El único descendiente de Peleo es Neoptólemo. 

37. Prolepsis del relativo o2v en o2v d’ e1sti pai=v moi mo/nov, entiéndase pai=v d’ o1v 

moi mo/nov. 

38.  pa&ra… Equivale a pa&resti, 3ª p. sing. pres. ind. de pa&reimi. 

39.  Neoptólemo marchó a Delfos, ciudad de la Fócide situada al pie del 

Parnaso, para expiar su culpa ante el dios por haber reclamado, 

anteriormente, la muerte de su padre Aquiles. Este segundo viaje es 

invención euripídea y a su vez este pasaje es un ejemplo de “ironía trágica”, 

ya que, si Neoptólemo no representa ayuda alguna a su hijo, es porque 

está muerto o lo están matando en Delfos. Andrómaca declara así, 

abiertamente, con palabras veladas, su destino y éste es el tema central de 

la tragedia: Hermíone pelea por un hombre que no regresará vivo a su 

casa. 

40.  Loxias es epíteto de Apolo y significa “el ambiguo”; Pytho es el antiguo 

nombre de Delfos. 

41.  ou[… En lugar de o4n por atracción del relativo al caso de patro_v. 

42.  ktei=nei… Con valor enfático designa no tanto el acto de “matar” sino la 

condición de “ser asesinado”. Es presente histórico. 

La muerte de Aquiles es atribuida a Apolo, a Paris o a los dos en 

conjunto. En Il. XXI. 277 – 278 Aquiles habla de su muerte por obra de 

Apolo; en XXII. 356 – 360 es Apolo y Paris quienes matarán al rey de los 

Mirmidones, y en XIX. 408 – 424 a manos de un dios y un hombre; pero en 

Od. XXIV. 36 – 42 no se atribuye a nadie en especial su muerte. 

Según Aithiopis [Ai0qio/piv] (cita de Proclo, Chresthomathia, en Homeri 

Opera V ed. T. W. Allen, Oxford, p. 105 – 106) y Apolodoro (Epit. V. 3), la 

muerte de Aquiles es obra de Apolo y Paris. En Sófocles (Ph. 334 – 335) y 

Platón (R. 385 a – b), Apolo es el único autor de la muerte de Aquiles. En 
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Eurípides (Andr. 655; Hec. 387 – 388), la autoría de la muerte es de Paris. 

En Virgilio (Aen. 56 – 58) y Ovidio (Met. XII. 597 – 609) Aquiles muere por 

obra de Paris, al desviar Apolo la flecha a su talón, único punto vulnerable. 

 Según una versión tardía, Aquiles muere a causa de Polixena, hija de 

Príamo (Dares. De Excidio Troiae, 34; Serv. ad Virg. Aen. VI. 57; Dict. Cret. 

De Bello Troyano IV. 10. 55). 

43. Los esclavos en Eurípides siempre son figuras buenas, generosas y fieles a 

su señor, aquí la esclava continúa siendo fiel a su señora, a pesar de ser 

ella también una esclava. Véase E. Hel. 726 – 733 y 1640 – 1641. 

44.  Andrómaca insiste en contraponer su pasado al presente que está 

viviendo, la felicidad anterior frente a la desventura actual. Los cuatro 

versos que pronuncia son de una estructura similar a los ocho versos de la 

esclava, y el diálogo que se entabla entre ellas es muy rápido e intenso, 

lleno de patetismo. 

45.  No se menciona al sujeto del verbo; presumiblemente el sujeto es 

Hermíone, aunque no se descarta que sea el propio Menelao. 

46.  Tanto Hermíone como Menelao serán tratados en la tragedia como 

verdaderos lobos rapaces (aquí buitres), capaces ambos de todo con tal de 

conseguir lo que se proponen. 

47.  pra&ssein kakw~v… El verbo pra&ssw con el adverbio indica una condición, 

casi como el verbo e1xw. 

48.  El único que puede ayudar a Andrómaca y a su hijo es el viejo Peleo, quien 

efectivamente lo hará. 

49.  Expresión proverbial que atribuye la capacidad del engaño a la mujer por 

encima del hombre, evidentemente es de matiz negativo. Cfr. E. Med. 263 – 

266 y 407 – 409; Hipp. 480 – 481. 

50.  smikro_n… El adjetivo en su forma neutra posiblemente equivalga aquí a un 

adverbio. 

51.  o9ra|~v; a)pauda~|v e0n kakoi=v fi/loisi soi=v. La estructura de la oración es: 

o9ra~|v; a)pauda~|v soi=v fi/loisi e0n kakoi=v. 
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52. La respuesta de la esclava es enfática; el amor que profesa a su señora 

Andrómaca la pone en un peligro de muerte, que sin vacilar acepta. Es 

frecuente en Eurípides este tipo de expresiones de simpatía; los esclavos 

son vistos como hombres y no como inferiores, dejan de ser nada y de 

sentirse nada. 

53.  oi[sper… Atracción inversa del relativo, atrae al caso dativo los términos a 

los cuales se refiere y que deben estar en caso acusativo: qrh/noisi – 

qrh/nouv; go/osi – go/ouv; dakru/masi – drakru/mata. Llama la atención la 

elección de los términos usados por Andrómaca, ya que son los propios del 

ritual de difuntos; tal vez llore por su futura muerte o sea una nueva ironía 

trágica por la muerte de Neoptólemo. 

54.  e0gkei/mes(a)… 1ª p. pl. pres. med. act. de e1gkeimai; la desinencia épica –

mesqa sustituye a la desinencia –meqa en el trímetro yámbico por motivos 

métricos. 

55.  Véase E. Med. 1220 – 1221; Tr. 697 – 705. La mujer, relegada al gineceo y 

apartada de toda vida pública, debe permanecer en su casa, en donde sólo 

tiene el consuelo del llanto; Eurípides nos muestra, con estas breves 

palabras, un cuadro de la mujer de su tiempo. 

56.  xrh\ d’ ou1pot’ ei0pei=n ou0de/n’ o1lbion brotw~n, / pri\n a$n qano/ntov th\n 

teleutai/an i1dh|v / o3pwv pera&sav h9me/ran h3cei ka&tw. La construcción de la 

frase es: xrh\ de\ ou1pote ei0pei=n ou0de/na o1lbion brotw~n pri/n, qano/ntov, a$n 

i1dh|v o3pwv, pera&sav th\n teleutai/an h9me/ran, h3cei ka&tw. 

Expresión frecuente en la tragedia griega (S. OT 1524 – 1530; E. Tr. 

509 – 510), y usada también por los antiguos como proverbio. A este 

respecto, es sumamente ilustrativo, porque aclara y explica el episodio de 

Creso y Solón en Hdt. I. 30 – 32 y 86 – 87. Se debe distinguir claramente 

entre o1lbiov y eu0tuxh/v, pues mientras uno es la felicidad en sentido 

absoluto, la otra es la felicidad relativa; de esta forma, Andrómaca 

reflexiona amargamente sobre su destino, al recordar, en todo momento, su 

felicidad pasada. 
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57.  Monodia cantada por Andrómaca en dísticos elegiacos; es el único ejemplo 

de lamento elegiaco de la tragedia griega, al menos en lo que se ha 

conservado. Andrómaca no sólo lamenta la muerte de Héctor, sino también 

su condición actual. La lengua abunda en dorismos y se imita un género 

poético propio del Peloponeso. 

58.  ga&mon significa aquí “esposa”. 

59. Cfr. Eur. Hec. 948 – 949; Il. III. 39 – 57 y XIII. 769 – 773. 

60. El rapto de Helena por Paris, según el mito, es la causa de la Guerra de 

Troya, véase Il.  III. 39 – 57 y XIII. 769 – 773. 

61.   1Arhv… Es metonimia por strato/v. 

62.  El número mil era considerado el número perfecto; además, su uso en 

poesía es una convención. De acuerdo con el “catálogo” de Homero, las 

naves fueron 1186. 

63.  El hijo de la marina Tetis es Aquiles. 

64.  Eurípides sigue una tradición diversa a la de Homero (Il.  XXII. 136 – 148; 

XXIV. 14 – 21; Vir. Aen. I. 483 – 484: Ter circum Iliacos raptaverat Hectora 

muros / exanimumque auro corpus vendebat Achilles.).  

65.  peri\ xei=re balou=sa es tmesis de peribalou=sa xei=re, fenómeno común en 

épica. peribalou=sa nom. sing. fem. aor. 2º act. de periba&llw. 

66.  Con este canto de Andrómaca concluye el prólogo; se ha buscado en cada 

palabra despertar el interés y la compasión del público, al presentar a una 

mujer con su hijo en peligro de muerte. Véase infra nota 249. 

67. Expresión técnica del lenguaje médico; se alude a la preparación de un 

remedio por medio de plantas (cfr. A. A. 17; E.  Alc.  962 – 971). 

68.  tla&mon’ a)mfi\ le/ktron / didu/mwn e0pi/koinon e0ou=san / a)mfi\ pai=d’  0Axille/wv. 

Versos de difícil interpretación, una solución puede ser: e0ou=san tla&mon(a) 

a)mfi\ e0pi/koinon le/ktrwn didu/mwn, a)mfi\ pai=d(a)  0Axille/wv. 

69. Es decir, Neoptólemo. 

70. Con estas palabras el coro aconseja prudencia y sometimiento: una esclava 

no puede oponerse a sus amos. Andrómaca debe considerar su situación 
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presente, es mujer cautiva en Troya, no griega. Se advierte, además, un 

dejo de racismo. 

71. La misma idea ya había sido expresada antes en los vv. 89 – 90. 

Andrómaca, como esclava, no vale nada. 

72.  ce/nav… Sobreentiende gh=v. 

73. Pese a estas palabras, el coro no se propone remarcar el estado actual de 

Andrómaca, sino hacer más patética su situación de mujer troyana esclava 

en Grecia ante el público. 

74. Es decir, Helena. Según Isócrates (X. 16), Zeus, de todos los hijos que tuvo 

con mortales, sólo tuvo una hija, Helena. Según una versión, la verdadera 

madre de Helena es Némesis (Apollod. III. 10. 7; Paus. I. 33. 7); Leda sólo 

la alimentó. Sin embargo, otra versión, que aparece ya en Homero (Il. III. 

234 – 238) hace de Leda su verdadera madre (véase, además, Il. III. 199, 

418, 426). 

Helena es también llamada tindárica, es decir, hija de Tíndaro, el 

marido de Leda, no por ser éste su padre, sino porque nació en su palacio 

(E. Hec. 269, 1278; Hel. 472, 614, 1179, 1546; El. 480; Or. 1423; Andr. 898 

– 899). Con todo, siempre se encuentran referencias a su origen divino (E. 

Hel. 16 – 22, 213 – 216, 255 – 261, 1144 – 1150, 1495 – 1511, 1643 – 1165 

y 1680; Or. 1633 –  1637). 

75. El coro adquiere un carácter pasivo en la acción. 

76. Estos versos se corresponden en sentido con los primeros dos versos de la 

tragedia y nos hacen ver la condición de las dos mujeres, Andrómaca 

recuerda su pasado dichoso y Hermíone se muestra orgullosa de su 

presente, oscurecido sólo por la sombra de aquélla. El contraste es muy 

fuerte; Hermíone se encuentra ataviada ricamente, Andrómaca es una 

esclava. 

77. Nótese la posición enfática, en el v. 152, de las palabras “Menelao” y 

“padre” (Mene/laov h9mi=n tau=ta dwrei=tai path\r), ya que abrazan todo el 

verso. 



 160

78. Menelao es presentado por Homero como un hombre rico (Od. III. 301 y IV. 

71 – 75). En tiempos de Eurípides, los espartanos eran conocidos 

proverbialmente como gente rica, véase Pl. Alc. 122e. 

79. Cfr. E. Hipp. 421 – 423. 

80. Las palabras de Hermíone fueron dichas al coro y no a Andrómaca. 

81. Hermíone deja claro su resentimiento contra Andrómaca; ésta la ha hecho 

estéril. Era fama que las mujeres asiáticas, por medio de filtros mágicos, 

podían cuanto querían (véase E. Med. 718 y Pi. P. IV. 233). 

82.  h0peirw~tiv… Concuerda con yuxh\, pero se refiere lógicamente a gunaikw~n, 

es hipálage. 

83. Manifestación de impiedad y u3briv por parte de Hermíone. 

84. La única intención que tiene Hermíone para con Andrómaca es matarla, así 

la quita de en medio. Ni hombres ni dioses valen ni pueden nada. 

85. La humillación que inflinge Hermíone, o que pretende infligir, es tanto física 

como moral. 

86. Barrer, amasar el pan y trabajar en el telar era considerado un servicio bajo 

y humillante, más propio de esclavos que de libres, véase E. Hec. 357 – 

366. 

87. El Aqueloo es un río de Etolia y de Arcadia, es el de mayor caudal en 

Grecia; aquí está usado como metonimia, cfr. Serv. Georg. I. 9: Acheloum 

generaliter, propter antiquitatem fluminis, omnem aquam veteres vocabant. 

88. Hermíone insulta abiertamente a Andrómaca; ésta es culpable por 

compartir el lecho con el asesino de su esposo; además, como mujer 

extranjera y bárbara, posee costumbres inmorales. Andrómaca reducirá al 

absurdo cada punto de Hermíone más adelante, al contraacusar, concluir y 

ejemplificar. 

89. Se considera a Neoptólemo como el asesino de Astianacte (véase supra 

nota 16), el hijo de Andrómaca y Héctor. Al matar al hijo, mata también al 

linaje de Héctor y, por lo tanto, es un asesino de Héctor. 

90. Se advierte un claro desprecio a todo lo que no es griego. 



 161

91. Epíteto de Afrodita; el nombre de la diosa está usado como metonimia por 

“mujer”. 

92.  xrh=ma qhleiw~n… Perífrasis por gunai/. 

93. Juicio de Andrómaca respecto a la juventud: los jóvenes son capaces de 

revelarse por una pequeña cosa cuando la miran como injusta. 

94. Se prepara el a)gw&n entre Andrómaca y Hermíone. 

95. Se vence siempre con “el mejor discurso”, término usado por la filosofía en 

la época de los sofistas y de Sócrates. Véase el uso que se le da en Las 

nubes de Aristófanes. 

96.  tw~| s’ e0xeggu/w| lo/gw| / peisqei=s’ a)pwqw~ gnhsi/wn numfeuma&twn; se ordena: 

tw~| e0xeggu/w| lo/gw| peisqei=s(a) a)pwqw~ se gnhsi/wn numfeuma&twn; 

97.  tu/xh| q’ u9perqei=… Probablemente tenga como sujeto h9 tw~n Frugw~n po/liv; 

también puede considerarse u9perqei= como voz pasiva. 

98. La misma metáfora, siempre referida al hijo, puede verse en E. HF 631, 

1094, 1424. 

99. Lo que más desea Hermíone es un hijo; ese es su odio para con 

Andrómaca. 

100. El discurso de Andrómaca raya en la ironía. 

101. “Las virtudes” son las propias de una mujer ateniense; ésta debe ser 

reservada, dócil, obediente. La sumisión de la mujer al marido se encuentra 

en los vv. 213 – 214, en donde se advierte la dependencia al hombre; éste 

ejerce sobre ella un poder absoluto, ejemplificado en el v. 216. Este 

concepto de belleza está difundido en toda la antigüedad clásica. 

102. Para Hermíone nada es igual o superior a Esparta; ése es su orgullo y su 

no sometimiento a Neoptólemo, un natural de Esciro, un isleño (véase 

supra nota 18), como ya había dicho Andrómaca en el v. 14. El 

sometimiento de la mujer a su marido es otro tema de la tragedia. 

103. Vuelta a la riqueza de Hermíone, riqueza que es espartana; no la obtuvo 

de su marido sino de su dote (cfr. v. 149). 

104. Las palabras de Andrómaca aconsejan la sumisión al marido en forma 

absoluta. 
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105. Tracia simboliza una región lejana, de costumbres extrañas y bárbaras. 

Es región de Europa y Asia entre el mar Egeo y la Propóntida. Para la nieve 

cfr. E. Alc. 67 y Hec. 81.  

106. Poligamia y monogamia; Hermíone es incapaz de aceptar la poligamia 

que le presenta Andrómaca, así como de moderarse. Heródoto (V. 5) dice 

acerca de los tracios: e1xei gunai=kav e3kastov polla&v ; y los fragmentos 794 

– 795 Koerte = 547 – 548 Kock de Menandro afirman: gamei= ga_r h9mw~n ou0de\ 

ei[v ei0 mh\ de/k’ h2 / e3ndeka gunai=kav, dw&dek’ h2 plei/ouv tine/v. 

107. a)plhsti/an… Equivale a ai0ti/an a)plhsti/av. 

108. xei/ron’ a)rse/nwn… Es comparatio compendiaria en lugar de xei/rona th=v 

tw~n a)rse/nwn no/son. 

109. La mujer es víctima de pasiones amorosas como todo hombre, sólo que 

ella sí sabe disimular. Nótese la aguda visión que poseía Eurípides sobre 

las mujeres. 

110. Homero nunca habla de los hijos ilegítimos de Héctor, pero sí de Antenor, 

el marido de Téano (cfr. Il. V. 69 – 71). La tradición sí le atribuía bastardos a 

Héctor (Anaxic. fr. 1 Jacoby: h]san de\ au0tw~| [ 3Ektori] ou[tov me\n no/qov, o3v 

au0tou= katelh/fqh kai\ a)po/llutai ; Hellanic. fr. 31 Jacoby: […] Skamandri/ou 

te kai\ tw~n a!llwn 9Ektoridw~n), pero es dato constante su fidelidad a 

Andrómaca. 

111. Hipérbole. 

112. Hermíone es retratada como una mujer libidinosa; esto le viene de su 

madre Helena: talis mater, talis filia. Hermógenes (Inv. II. 341), al comentar 

la palabra filandri/a, apunta: […] Lo mismo sucede en este verso de 

Eurípides: No sobrepases, mujer, a la que te dio a luz en philandría, dice. 

Aquí esta expresión de philandría indica casi lo contrario del sentido en que 

nosotros solemos utilizarla, pues en ese pasaje claramente quiere significar 

la incontinencia y el hecho de ser adúltera. (Hermógenes, 1993, p. 240.) 

113. Andrómaca concluye con una llamada al buen juicio. 

114. El coro tiene la función únicamente de intermediario en la acción.  
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115. Una de las características del teatro euripídeo es la disputa retórica; en 

esta tragedia, Hermíone – Andrómaca, Menelao – Andrómaca, y Peleo – 

Menelao. 

116. Inicia una esticomitía con las dos mujeres presentadas en sus respectivos 

caracteres; finaliza en el v. 260 del original. 

117. ou1koun e0f’ oi[v ge nu=n kaqe/sthkav lo/goiv… Atracción del relativo 

proléptico; entiéndase: ou1koun ge e0pi\ toi=v lo/goiv ou4v nu=n kaqe/sthkav. 

118. Andrómaca continúa tratando a Hermíone como una joven inmadura; de 

allí que ésta no piense lo que diga. 

119. dra~|v… Rige a m(e\) y a un ai0sxra& sobreentendido. 

120. Metonimia. El nombre de la diosa está usado aquí en lugar de “sexo”; el 

contexto es relevante. 

121. Para Hermíone, lo único importante en la vida es el amor y hacer el amor. 

122. No sólo se refiere a las leyes de la poligamia, costumbre bárbara que 

tacha Hermíone, sino a todas las costumbres extranjeras en general. 

123. Lo vergonzoso es lo mismo en Grecia que en otros lados. No se alude 

sólo a lo carnal y sexual, sino también a la violencia contra una persona, la 

que desea cometer Hermíone. 

124. sofh\ sofh\ su/… Anadiplosis. 

125. Para Hermíone, Andrómaca no debió acudir al santuario de Tetis por ser 

troyana, así justifica el sacrilegio. 

126. e0sta&lhn… El verbo ste/llw en voz media pasiva equivale a i9ka&nw o a 

e1rxomai. 

127. w(v… Con valor fuertemente aseverativo es forma abreviada de i1sqi w(v. 

128. Cfr. E. HF 240 – 44; Plaut. Rud. 761 – 779; Sen. HF 506. Lanzar fuego 

sobre los suplicantes reunidos en torno al altar evitaba el sacrilegio de 

matarlos dentro. 

129. Se alude al hijo de Andrómaca, que ya ha sido descubierto por Menelao; 

esto es una cruel ironía de Hermíone. 

130. pri\n w{| pe/poiqav pai=d’  0Axille/wv molei=n se debe entender: pri\n molei=n 

pai=d(a)  0Axille/wv w{| pe/poiqav. Hermíone abandona la escena. 
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131. pe/poiqa. deino_n d’ e9rpetw~n me\n a)gri/wn / a!kh brotoi=v qew~n e0gkatasth=sai/ 

tina: se debe entender: pe/poiqa. deino_n d(e/) tina qew~n e0gkatasth=sai me\n 

brotoi=v a!kh e9rpetw~n a)gri/wn: 

132. a$... Pronombre proléptico, se refiere a gunaiko_v del v. 272. El neutro 

concuerda ad sensu, le da a la frase un tono genérico y sentencioso. 

133. La mujer tiene el veneno en la boca: la lengua. A Eurípides se le ha 

atribuido fama de misógino. 

134. El hijo de Maya y Zeus es Hermes, el mensajero de los dioses. Maya era 

hija, según el mito, de Atlas, ninfa de Arcadia y una de las Pléyades, véase 

H. Hom. VI. 1 y Apollod. III. 102. 

135. Las divinidades son Hera, Atenea y Afrodita; el joven pastor es Paris, hijo 

de Príamo.  

136. Expresión metafórica que significa “el grupo de las tres diosas”. Cfr. E. Tr. 

924 y Hel. 357. 

137. El adjetivo e1rimon referido a au0la\n es ambiguo; por un lado, significa 

“solitaria”, y, por el otro, “vacía”; es decir, sin mujer y sin hijos. 

138. both=ra& t’ a)mfi\ mono/tropon neani/an / e1rimon q’ / e9stiou=xon au0la&n. 

Entiéndase: a)mfi\ neani/an both=ra mono/tropon t’ e1rhmon au0la_n e9stiou=xon. 

139. ou0reia~n / pida&kwn… La expresión recalca el epíteto polupi/dac “rico en 

sortilegios”, que en épica se refiere al monte Ida. 

140. El baño de las tres diosas, previo al famoso juicio de Paris con la 

manzana de la discordia, difusamente puede verse en E. Hel. 676 – 678 y 

en IA 1291 – 1299. 

141. Hera prometió, si recibía la manzana, inmensas riquezas y el dominio de 

toda el Asia; Atenea, hacer de Paris el hombre más sabio e invencible en 

las guerras; Afrodita, la mujer más bella del mundo. Véase Luc. D. Deor. 20; 

Ov. Her. XVI. 53 – 88; Apollod. Epit. III. 1 – 2; Colluth. 59 – 201. 

142. e3le… Por ei]le, form. poét., 3ª p. sing. aor. 2º ind. act. de ai9re/w – w~; en 

forma absoluta equivale a “vencer”. 
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143. Frugw~n po/lei… En oposición a perga&moiv Troi/av del v. 292 indica, en 

general, la ciudad de Troya; la otra expresión se refiere en particular a 

Pérgamo, la roca de Troya, la sede de la nobleza troyana. 

144. u9pe\r kefala_n… Es una expresión intensa en el significado de “estrellar al 

suelo, precipitar”; equivale al homérico u9pe\r kefalh=v para deshacerse de 

las cosas malas. Así se hacía con los objetos impuros, cfr. A. Ch. 94 – 99. 

145. La madre de Paris es Hécuba, la mujer de Príamo. 

146. katoiki/sai… Tiene como sujeto a Pa&riv. 

147. Se había dicho de Paris que traería la ruina a Troya; para evitarlo, Príamo 

ordenó a Agelao, un pastor, que lo matara. Agelao tomó al niño recién 

nacido y lo educó en el monte Ida como un pastor más. Cfr. Apollod. III. 12. 

5; E. IA 1284 – 1290. 

148. El laurel era tenido como el árbol sagrado de Apolo. Según Virgilio (Aen.  

II. 513) había un laurel en la mansión de Príamo. 

149. Casandra fue hija de Príamo y Hécuba, dotada del don de la profecía, fue 

amada de Apolo. Licofrón le dedica un extenso poema en su segundo 

nombre, Alejandra (  0Ale/candra); en él, ella profetiza los sucesos antes, en 

y después de la Guerra de Troya. 

150. tura&nnwn… Atributo de do/mwn del v. 303b. 

151. La entrada de Menelao es violenta; éste arremete inmediatamente a  

Andrómaca y le muestra a su hijo. 

152. tou=ton de\ tou\v kru/yantav… acusativo con el infinitivo sw~sai 

sobreentendido, donde tou=ton es complemento y tou\v kru/yantav sujeto. 

153. El nombre del personaje por la boca del mismo personaje facilita su 

identificación (véase supra nota 11). La astucia de Menelao es la perfidia. 

154. La culpa de Andrómaca es su concubinato con Neoptólemo y el haber 

engendrado de él un hijo; por eso, Menelao desprecia a ambos y no dudará 

en matarlos. 

155. La r9h=siv de Andrómaca contra Menelao es muy parecida a la que empleó 

contra Hermíone. El adversario es visto en su aspecto general para ser 

atacado; en lo particular, se le ataca duramente. 
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156. eu0daimoni/zw… Rige a un e0kei/nouv sobreentendido. 

157. tou\v d’ u9po_ yeudw~n, e1xein / ou0k a)ciw&sw, plh\n tu/xh| fronei=n dokei=n. 

Expresión elíptica, entiéndase: tou\v d(e\ e1xontav eu1kleian) u9po_ yeudw~n, 

e1xein ou0k a)ciw&sw (a!llo), plh\n tu/xh| fronei=n dokei=n. 

158. a)fei/lou… Rige doble acusativo, a Troi/an y a Pri/amon; dicha construcción 

de a)faire/w – w~ es rara. 

159. o3stiv… Tiene valor de relativo. 

160. El adjetivo que califica a Hermíone, en estricto sentido, la sitúa en edad 

inferior a la efebía, es decir, menor de 18 años. Es probable que 

Andrómaca, con esta palabra, ataque a Hermíone en ausencia y resalte su 

juventud en oposición a ella (cfr. vv. 184, 192 y 238), descalificando, de 

paso, a Menelao. 

161. Expresión braquilógica. 

162. ta_ d’ e1ndon… Es acusativo de relación. 

163. plh\n ei1 ti plou/tw|… Expresión elíptica, se sobreentiende diafe/rousi; ti 

tiene valor adverbial. 

164. Estos tres versos, en el original vv. 330 – 332, se han visto como una 

posible interpolación de una glosa, puesta por un copista, de unos versos 

de Menandro, por presentar un paralelismo con los vv. 319 – 323. Se 

continúa el contraste entre apariencia y realidad. 

165. fe/re dh\... Es expresión coloquial; equivale, en latín, a age. 

166. to/nd’ a)gwnih=| fo/non… Es probablemente una forma braquilógica por 

a)gw~na fo/nou a)gwni/zesqai, que significaría “defenderse de una acusación 

de homicidio”. 

167. oi[… Es adverbio de lugar. 

168. Neoptólemo, hijo de Aquiles, no es de la misma condición que Menelao; 

es un hombre honesto, nada vil. Por el amor que le profesa a su hijo, si algo 

le llega a pasar, castigará al culpable. 

169. nin… Equivale a au0th/n, así también como sf(e), en el mismo verso, es 

variatio. 
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170. Según Andrómaca, todas las acciones de Menelao a favor de Hermíone la 

perjudicarán. Ha sido un imprudente al hacer caso al llamado de una hija 

orgullosa; todo lo que lo engrandecía se ve ahora reducido por la injusticia 

más ciega. 

171. Tener una hija en casa sin haberse casado era, para los griegos, 

considerado una gran desgracia. 

172. w} tlh/mwn a!ner… El nominativo por el vocativo es de uso poético. 

173. h9mei=v… Es plural de modestia. 

174. Andrómaca insiste en su inocencia; no es ninguna maga y no ha atentado 

nunca contra Hermíone. 

175. e9ko/ntev ou0k a!kontev… Juego de palabras, es oxímoron. El uso de 

masculinos es normal cuando se habla en plural, aun tratándose de una 

mujer. 

176. pi/tnontev, au0toi\... Plurales masculinos. Véase nota anterior. 

177. e0n soi=si gambroi=v… Plural poético que se refiere sólo a Neoptólemo y con 

valor generalizante. Es una forma de sinécdoque.  

178. Un hombre debía tener hijos para perpetuar la continuidad religiosa y 

política de la familia; si carecía de éstos, era una gran desgracia. 

179. h9mei=v me\n ou]n toioi/de… Continúan los plurales masculinos. Es una ironía. 

180. th=v de\ sh=v freno_v / e3n sou de/doika… Genitivos de difícil interpretación; el 

primero puede ser un genitivo exclamativo o genitivus respectus. 

181. Frase ingeniosa que recuerda a Helena y la contienda de Paris y 

Menelao; ahora, la contienda de Hermíone y Andrómaca por Neoptólemo. 

182. La intervención del coro sólo es para frenar las palabras de Andrómaca; 

no trata de ser conciliador, llama a ésta a la moderación frente al hombre. 

183. Menelao considera que ocuparse de Andrómaca no es algo digno de él; 

sin embargo, en una escala de valores, una hija privada de marido no se 

puede sufrir. El matrimonio de Hermíone, su hija, le ha conferido ser dueño 

de todo lo de su esposo y de velar permanentemente por su hija. La 

justificación de Menelao es mezquina; siempre se ve su interés personal. 

184. Es una expresión proverbial. 
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185. ta&de… Equivale a to/de; es prolepsis del relativo en dependencia de 

ste/resqai. 

186. Ironía; piénsese que Helena, la mujer de Menelao, se vio privada de su 

marido cuando la raptó Paris. 

187. Cfr. E. Med. 569 – 573. 

188. Proverbio ático (ta_ tw~n fi/lwn koina&) atribuido a Pitágoras. Cfr. Pl. R. IV 

424a; Phd. 279c. 

189. tou\v a)po/ntav… Plural generalizante, referido a Neoptólemo. 

190. e0kfeu/gei… Praesens propheticum. 

191. ou0… Es la negación de qalou/shv en lugar de mh\. 

192. Menelao muestra el niño a Andrómaca, esto era lo que Hermíone (v. 264)  

ya le había anunciado. Se tiende la trampa. 

193. La palabra klh/rwsiv indica el sorteo que carece de la voluntad del 

interesado; en cambio, la palabra ai3resin indica la elección consciente. 

194. despo/taisi… Plural generalizante. 

195. Andrómaca se defiende y por medio de interrogaciones retóricas 

construye su discurso en contra del de Menelao; la argumentación central 

es su unión forzada con Neoptólemo, el agente de tantos males. 

196. kakw~n tw~nd(e)… Genitivo de causa o genitivo exclamativo. 

197. Estos dos versos (en el original vv. 397 – 398) son considerados como 

una posible interpolación de algún comentador. 

198. troxhla&tour… Concuerda con sfaga_v pero se refiere a  3Ektorov; es 

una hipálage.  

199. Cfr. Il. XXII. 462 – 465. 

200. Eufemismo. Andrómaca no es la mujer de Neoptólemo sino su concubina. 

201. foneu=sin… Plural generalizante. 

202. Neoptólemo no es el asesino de Héctor, sino el hijo de Aquiles, quien es 

el verdadero asesino; sin embargo, Neoptólemo sí es el asesino de 

Astianacte (véase supra nota 89). 

203. Para el uso metafórico de o0fqalmo/v véase A. Pers. 106; S. OT 987; E. 

Ph. 802; Pi. O. VI. 17; Catull. XIV. 1. 
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204. Andrómaca acepta morir en lugar de su hijo, aunque la única esperanza 

que tiene de vida sea él. Queda, sin embargo, la cuestión de Astianacte, 

¿por qué no murió en lugar suyo, si ya había perdido todo? 

205. sfa&zein, foneu/ein, dei=n, a)parth=sai… Infinitivos dependientes de xeiri/a 

del v. 410 con valor final y pasivo. 

206. Toda esta escena es intensa en la cuestión psicológica de la protagonista, 

que ha decidido morir; sus palabras son amargas y, más que al hijo, a 

Menelao van dirigidas. Se presiente un dejo de duda en las intenciones de 

Menelao. 

207. me/mnhso… 2ª p. sing. imperativo perf. med. con valor de presente. 

208. Recordar a quién se sacrifica voluntariamente por salvar a otro es un lugar 

común en la tragedia griega, cfr. E. Alc. 323 – 325; HF 579 – 580; IA 1383 – 

1384. La moral griega identificaba la inmortalidad con la memoria del 

individuo que hacían las generaciones futuras de él. 

209. h]n… Es imperfecto gnómico. 

210. dustuxw~n d’ eu0daimonei=… Es oxímoron. 

211. El coro pide a Menelao, en intercesión por Andrómaca, que 

compadeciéndose, le perdone la vida. 

212. h1n te … h1n te… Es una ironía. Menelao se muestra traidor; sus palabras 

han sido un engaño, y los dos, Andrómaca y su hijo, morirán; una a manos 

de él, otro a manos de Hermíone, si así lo quiere.  

213. ei0v e0leuqe/rouv / dou/lh… Es oxímoron. 

214. Comienza una esticomitía que, termina, en el original, en el v. 444. 

215. h0path/meqa… Cambio del singular al plural; puede ser plural generalizante; 

preferimos traducir en singular. 

216. El Eurotas es un río de Esparta; aquí está usado como metonimia. 

217. Menelao llega a tal punto de soberbia que hasta desafía a los dioses. 

218. Cfr. Arist. h9 tw~n Lakw&nwn politei/a: a( filoxrhmati/a Spa&rtan o0lei=, a!llo 

de/ g’ ou0de/n (fr. 537 Heitz) y Ar. Pax 623. 

219. e0feuri/skesq(ai)… Está construido en forma personal con los participios 

le/gontev del v. 451 y fronou=ntev del mismo verso 452. 
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220. Hdt. IX. 54: e0pista&menoi ta_ Lakedaimoni/wn fronh/mata w(v a!lla 

froneo/ntwn kai\ a!lla lego/ntwn. 

221. Invectiva violenta de Andrómaca contra los espartanos. En estos versos 

se ha querido ver el tema central de la tragedia, a saber, el tema político en 

el plano del patriotismo ateniense en plena Guerra del Peloponeso. Con 

todo, las palabras de Andrómaca son también justificadas dentro de la 

propia tragedia. 

222. kei=nai… Tiene valor proléptico respecto a la preposición temporal 

introducida por o3q’ [o3te] en el v. 455. 

223. Andrómaca recurre constantemente al pasado, trata de evadir la realidad. 

Cfr. Il. XV. 653 – 703. 

224. ktei/neiv m(e). a)po/ktein(e)… Son presentes de conato. 

225. w(v a)qw&peuto/n ge/ se / glw&sshv a)fh/sw th=v e0mh=v kai\ pai=da sh/n. 

Entiéndase: w(v a)qw&peuto/n ge th=v e0mh=v glw&sshv se a)fh/sw kai\ pai=da sh/n 

ge.  

226. Nótese en el original (vv. 459 – 463) el sigmatismo que señala desprecio. 

227. Eurípides, a la manera sofística, da ejemplos análogos en otros campos 

de la vida humana. Se ha querido ver en estos versos una alusión a los dos 

reyes espartanos o a la rivalidad entre Nicias y Alcibíades. 

228. Probable alusión a Esquilo y Simónides, quienes compusieron un himno 

en honor a los caídos de Maratón; se prefirió el himno de éste último (véase 

la vida de Esquilo). Cfr. Hes. Op. 23 – 26. 

229. di/Dubai… Por hipálage concuerda con gnw~mai, pero se refiere a 

prapi/dwn. 

230. Probable alusión a Cleón. 

231. kata&… En lugar de otro a)na& es variatio con el mismo significado de la 

última. 

232. ktei/nei… Es presente de conato. 

233. th\n ta&lainan  0Ilia&da ko/ran… Es perífrasis por   0Androma&xhn. 

234. Cfr. E. Hel. 1183. 
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235. El adjetivo “señora” es usado casi siempre para invocar a las divinidades; 

el coro se dirige a Hermíone que está presente y la apostrofa como a una 

diosa. 

236. kai\ mh\n… Es fórmula usual de la tragedia y de la comedia, que se 

acompaña, por lo general, del demostrativo o3de, para indicar un nuevo 

personaje en la escena. 

237. Inicia, en el v. 494, el me&lov a)po_ skhnh=v, parte no cantada por el coro sino 

recitada por el corifeo. Se anuncia el arribo de Andrómaca y de su hijo, 

ambos atados. 

238.  0Amoibai=on a’, canto entonado por los actores en la escena, entre 

Andrómaca y su hijo; se trata de un canto amebeo, constituido por estrofa y 

antiestrofa, al término de las cuales versos en anapestos con paremíaco 

final. El canto de lamento se ve interrumpido por Menelao en los vv. 515 – 

522 y 537 – 544.   La lengua abunda en dorismos. 

239. Ejemplo de captatio benevolentiae; se llama, en vano, a los hombres de 

Ftía. El hijo llama al padre ausente. 

240. te/knon w} fi/lov… Constructio ad sensum. El uso del nominativo por el 

vocativo es frecuente en esta tragedia, cfr. vv. 1, 523, 530, 1211. 

241. mastoi=v mate/rov a)mfi\ sa~v entiéndase: a)mfi\ mastoi=v sa~v mate/rov. 

242. Nótese el políptoton en el v. 512 en nekro_v … nekrw~|; así mismo nekrw~| es 

masculino genérico. 

243. e0co_n… Es forma neutra del participio presente de e1cesti, como impersonal 

de e1ceimi. Aquí usado en caso acusativo -acusativo absoluto-, y con valor 

concesivo. 

244. La moral antigua demandaba la muerte no sólo de los enemigos, sino 

también de sus hijos, a fin de evitar venganzas en el futuro. 

245. Para Andrómaca, su único esposo es Héctor, al cual invoca y recuerda. 

246. du/stanov, ti/ d’ e0gw_ mo/rou / para&tropon me/lov eu3rw; entiéndase: 

du/stanov, ti/ d(e\) me/lov eu3rw e0gw_ para&tropon mo/rou; 

247. Abrazar las rodillas del enemigo pidiendo favor era la forma extrema de la 

súplica.  
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248. w} fi/lov, / fi/lov… Nominativo por vocativo, se trata aquí de un 

nominativo de invocación. El hijo adula a Menelao, al llamarlo “amigo”. 

249. Cfr. el v. 116 y recuérdese el mito de Níobe quien, después de perder a 

todos sus hijos e hijas a causa de las flechas de Apolo y Ártemis, Zeus la 

convirtió en piedra que manaba agua; ella fue, para los antiguos, la 

personificación del eterno llanto y del dolor que no se consume, una 

especie de Magdalena. 

250. ti/ me prospi/tneiv, a(li/an pe/tran / h2 ku=ma litai=v w$v i9keteu/w; entiéndase: 

ti/ me prospi/tneiv w$v i9keteu/wn litai=v a(li/an pe/tran h2 ku=ma;  

 La respuesta de Menelao es cruda, llena de insensibilidad. La metáfora 

es frecuente en la poesía. Cfr. Il. XVI. 34 – 35; A. Pr. 1001; E.  Med. 28 – 

29: w(v de\ petro_v h2 qala&ssiov kludw~n ; Hipp. 304 – 305. 

251. La moral de los antiguos era amor para los amigos y odio para los 

enemigos. 

252. Termina, en el v. 544, el me/lov a)po_ skhnh=v con una respuesta negativa de 

parte de Menelao a las súplicas de Andrómaca y de su hijo. Sin duda, esta 

parte, es una de las más bellas y conmovedoras de la tragedia. 

253. La figura de Peleo es débil físicamente, pero moralmente muy fuerte; 

entra en escena acompañado por un esclavo o, probablemente, por la 

misma esclava de Andrómaca, justo en el momento en que Menelao, 

espada en mano, va a degollar a ésta última. Sus primeras palabras son de 

estupor y de indignación; salva la escena in extremis. 

254. a)nhbhthri/an… Es a#pac lego/menon. 

255. No estando el señor de Andrómaca, Neoptólemo, quien sólo puede 

disponer de su vida, pasa ella a la tutela de Peleo. Menelao es acusado de 

apropiarse de derechos que no le corresponden. 

256. Andrómaca pone en antecedentes a Peleo sin exagerar las cosas; sus 

palabras no reflejan amargura, sino indignación y la verdad. 

257. Nueva captatio benevolentiae. 

258. Se refiere a Aquiles. 

259. tou\v a)po/ntav… Es sinécdoque, se refiere a Neoptólemo. 
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260. te/knou … o4n… Construcción ad sensum. 

261. th=| talaipw&rw|… El artículo con el adjetivo indica que Andrómaca es la 

mujer más desgraciada de las desgraciadas, una mujer digna de lástima 

por excelencia. 

262. Recuérdense los vv. 497 – 500 y 510. 

263. Andrómaca no puede tocar a Peleo, porque se encuentra ligada de 

manos; además, la ley prohibía a los extranjeros tocar la barba de los 

señores. 

264. La muerte de Andrómaca y de su hijo será un motivo de vergüenza para 

Peleo y Neoptólemo, pues la ejecutó un extranjero.  

265. Se entabla, en el v. 577 del original, una fuerte discusión entre Peleo y 

Menelao, que culminará en el v. 746. Se discuten las causas de la Guerra 

de Troya y los funestos resultados; ambos personajes llegan al insulto. El 

coro, observador pasivo, los llama a la cordura. 

266. oi]kon oi0kh/seiv... Es figura etymologica; el verbo oi0ke/w - w~ tiene el valor 

de “gobernar” y no el de “habitar”. 

267. Se refiere a Neoptólemo, hijo de Aquiles, hijo de Peleo. 

268. nai/… Se encuentra extra metrum, la posición es enfática. 

269. w(v… Con fuerte valor aseverativo, es forma abreviada de i1sqi w(v. 

270. La escena tiene un color cómico con Peleo amenazando a Menelao cetro 

en alto. 

271. El carácter cómico de la escena queda subrayado con estas palabras de 

Menelao. 

272. Peleo inicia un cruel e irónico discurso contra Menelao, causante de 

muchos males, siempre manejado por mujeres. Peleo critica duramente la 

moral espartana y, sobre todo, a las mujeres en su educación atlética -se 

las llega a señalar como fainomhri/v, “de piernas descubiertas”-, de allí su 

condición de Helenas, para después lanzarse duramente contra Helena y 

Menelao. Aconseja tomar una buena esposa, que no imite a la madre, a los 

pretendientes; así, Hermíone es vista como un mal para su nieto. La Guerra 
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de Troya y sus calamidades son causa de un hombre ciego, Menelao, que 

no reparó en nada con tal de tener a su mujer al lado. 

273. w} ka&kiste ka)k kakw~n… Es amplificación retórica y hace alusión a Atreo, 

hermano de Tiestes y padre de Agamenón y Menelao, quien asesinó a sus 

sobrinos y se los dio de comer a su padre. Véase, para esto, la tragedia 

Tiestes de Séneca. 

274. Se refiere a Paris. 

275. Cuando Menelao marchó rumbo a Creta a ofrecer una hecatombe a Zeus, 

Paris se fugó con Helena. Cfr. E. Tr. 943 – 944. 

276. Cfr. E. Hec. 933 – 934. 

277. El tono del discurso raya en el escándalo. 

278. e0re/sqai… inf. aor. 2º de e1romai, construido aquí con doble acusativo:  

9Ele/nhn y ta&d(e). 

279. Zeus familiar (Zeu\v Fi/liov) era el protector de la amistad y del amor 

conyugal, aquí indica el matrimonio de Helena y Menelao. 

280. neani/ou… es usado aquí como adjetivo y se refiere a Paris, a quien 

Menelao, como se le sugiere más adelante, debía pagar, para nunca recibir 

a Helena. 

281. do/ru… Metonimia para indicar la guerra; entiéndase: “Por quien era 

necesario que tú no comenzaras una guerra”. 

282. au0tou=… Es adverbio de lugar. 

283. Il. I. 3:  polla_v d’ i0fqi/mouv yuca_v   3Aidi proi5ayen. 

284. pai/dwn t’ a!paidav… Expresión redundante, el genitivo es de separación. 

285. a)fei/lou… 2ª p. sing. aor. 2º ind. med. de a)faire/w - w~, construido con 

doble acusativo: poliou\v pate/rav y eu0genh= te/kna. 

286. Para Peleo, Menelao es el verdadero asesino de Aquiles. El adjetivo  

au0qenth&v indica al que actúa con la propia mano. 

287. El v. 616 es todo hiperbólico y presenta a un Menelao en todo vil, que 

evitó a toda costa en la guerra el combate; la noticia se contradice con el 

relato homérico (Il. IV. 93 – 140), en donde Menelao es herido por Pándaro. 
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Se debe distinguir titrw&skw de ba&llw, pues el verbo titrw&skw significa 

herir con espada, mientras que ba&llw es herir con un objeto volador. 

288. Es decir, a Neoptólemo. 

289. Cfr. las palabras de Andrómaca a Hermíone en los vv. 229 – 230 y 248. 

290. Eurípides, en voz de Peleo, se dirige directamente al público y rompe así 

la llamada “cuarta pared”. 

291. eu0hqe/stata… Es neutro plural adverbial. 

292. Se refiere al sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón, para aplacar la ira 

de Ártemis, llevado a cabo en Áulide. Eurípides, basándose en este mito, 

escribió Ifigenia en Áulide. 

293. Menelao se ufana de ser el conquistador de Troya (cfr. v. 542). 

294. Mostrar los pechos desnudos era la extrema invocación de piedad, entre 

los griegos, que podía hacer una mujer (cfr. Il. XX. 80; A. Ch. 896, y, en 

parodia, Ar. Lys. 155 – 156). 

295. El verbo ai0ka&llw se aplica, propiamente, al perro que menea la cola 

cuando ha visto a su amo; por lo tanto, Menelao es tratado como perro, 

igual que Helena, que a su sola vista aplaca su cólera. 

296. a)po/ntwn… Sobreentendiéndose tw~n te/knwn, es genitivo absoluto; los 

plurales son genéricos. 

297. ktei/neiv… Es presente de conato. 

298. tri\v… Con valor enfático. 

299. e0ni/khse… Es aoristo gnómico. 

300. Véase E. Hipp. 309; Io. 854; y, especialmente, Hec. 592 – 595. 

301. a)ll’ e0kkomi/zou… Indica una última solicitud de parte de Peleo. e0kkomi/zou 

2ª p. sing. imp. pres. med. de e0kkomi/zw. 

302. gambro_n equivale aquí a “suegro” y no a “yerno”. Ambas traducciones son 

válidas si se toma en cuenta que Menelao es el suegro de Neoptólemo y, 

que en relación a Peleo, es el yerno. 

303. Se refiere, evidentemente, a Menelao como suegro de Neoptólemo. 

pe/nhta& xrhsto_n h2 kako/n kai\ plou/sion nótese el quiasmo en la disposición 
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de los adjetivos, la variatio en el uso del asíndeton del primer miembro y de 

la conjunción del segundo miembro de la comparación. 

304. “Y tú no eres nada.” Con estas palabras Peleo concluye su discurso 

contra Menelao; en él, marcó su desprecio contra todos los espartanos. La 

frase es de un fuerte matiz despectivo: Menelao no sólo no es nadie, es 

nada. 

305. Nueva intervención del coro que llama, esta vez, a la prudencia en las 

palabras a Peleo y a Menelao. Su acción es meramente moderadora y es 

un intervalo entre discursos. 

306. tou\v ge/rontav, w(v sofoi/ entiéndase: w(v oi0 ge/rontev sofoi/ (ei0sin). tou\v 

ge/rontav es prolepsis de la oración introducida por w(v. 

307. La respuesta de Menelao subyace en la justicia contra todo, en el respeto 

al orden establecido. Menelao recurre a la argumentación sofística en 

defensa de Helena y a la contraposición griego – bárbaro para justificar sus 

acciones. 

308. Peleo fue hijo de Éaco, que a su vez lo fue de Zeus y de Egina, rey de la 

isla de Enopia y señor de los mirmidones; tomó parte en la célebre 

expedición de los argonautas y, por su prudencia y probidad, Plutón lo hizo 

juez en los infiernos junto a Minos y Ramadante. 

309. El nombre de los ríos Nilo y Fasis indican, proverbialmente, los límites 

extremos del mundo conocido oriental y meridional (cfr. Pi. I. II. 61 – 62; 

Hdt. IV. 45). El Fasis es un río de la Cólquida, en el Asia Menor, originario 

del Cáucaso y tributario del Ponto Euxino (Mar Negro). 

310. Para Menelao, Andrómaca no es digna de ninguna consideración, es 

enemiga y madre de enemigos. 

311. a(gw_... Equivale a a$ e0gw_; a4 es acusativo adverbial de causa y equivale a 

di’ a$. 

312. Las palabras de Menelao son persuasivas y tratan de demostrar que el 

único que comete injusticias es Peleo, cómplice, según él, de enemigos. 
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313. Concepto recurrente en el teatro griego. Los griegos son superiores a los 

bárbaros por su democracia. Véase A. Pers. 242; E. Hel. 276; IA 1400 – 

1401. 

314. la&skeiv… el verbo la&skw rige dos acusativos: toia=ta y tou\v a)nagkai/ouv 

fi/louv.  

315. oi9 a0nagkai=oi… Son, en sentido propio, los parientes consanguíneos y no 

los parientes adquiridos. Cfr. E. Alc. 533; Pl. Rep. 574b. 

316. La igualdad no es absoluta, la igualdad entre el hombre y la mujer sólo es 

en el terreno afectivo. 

317. mwrai/nousan… el verbo mwrai/nw significa propiamente “ser estúpido o 

tonto”, pero aquí el sentido es “ser infiel o liviano”; de allí nuestra 

traducción. 

318. Justificación de las acciones de Menelao. La mujer no puede defenderse 

sola; su auxilio y defensa corresponde al padre y a los amigos. 

319. ge/rwn ge/rwn ei]… La iteración confiere énfasis a la expresión. Véase el v. 

245 y las palabras de Hermíone. 

320. Breve defensa de Helena, quien no tuvo culpa ninguna pues los dioses, 

Afrodita en especial, la hicieron su víctima. Véase Estesícoro, Palinodia; 

Isoc. X. 54 – 60; Gorg. Hel. y E. Tr. 946 – 950. 

321. Véase Th. I. 3. 

322. Sentencia de orden general. La palabra o9mili/a significa “experiencia que 

se adquiere por medio de la práctica”. 

323. Foco era hijo de Éaco y de la nereida Pásmate (Hes. Th. 1004); sus 

hermanastros Peleo y Telamón lo mataron por envidia y a traición. Éaco 

condenó al destierro perpetuo a sus hijos, Peleo a Ftía y Telamón a 

Salamina (Apollod. III. 12. 6 – 7; Paus. II. 29. 2 – 11; Pi. N. V. 17 – 33.). El 

pasaje es usado sagazmente por Menelao para acusar a Peleo de 

intemperancia, en oposición a su moderación cuando le perdonó la vida a 

Helena, su mujer. 

324. Menelao, a pesar de su discurso, es una persona hipócrita y falsa. 

325. Alternancia en dual y plural: lw~|sta nom. dual; ta&de nom. pl. n. 
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326. El coro tiene sólo la función de llamar a la razón y a la moderación. 

327. polemi/wn… Es genitivo objetivo. 

328. Véase Plu. Alex. 51. 3. Las batallas de Maratón y Salamina eran 

consideradas triunfo de todos los griegos, no la sola obra de un solo 

hombre. Estos versos son un posible ataque a Cleón, quien obtiene gran 

renombre después de la batalla de Sfacteria del 425. Este dato es 

importante para establecer el terminus post quem para la datación de 

Andrómaca. 

329. Cfr. A. Ch. 975: semnoi\ me\n h]san e0n qro&noiv to&q 0 h3menoi. 

330. Véase el v. 320 y 641. Menelao, como general y como hombre, no es 

nada. 

331. Referencia a Agamenón, hermano de Menelao. 

332. e0cwgkwme/noi… Nom. pl. masc. participio perf. ind. med. de e0cogko/w - w~. 

333. Ataque al cargo de general que tenían los atridas en Troya. 

334. El enemigo de Menelao en Troya era Paris; de ahora en adelante su 

enemigo será Peleo. 

335. ei0 mh\ fqerh=|… Fórmula coloquial para maldecir, equivale a un “vete al 

diablo”. 

336. Es decir, Neoptólemo. 

337. Arrastrar a una mujer de los cabellos era la costumbre que se aplicaba a 

las esclavas de una ciudad vencida. Cfr. v. 402. 

338. mo/sxov… Significa “ternera”; aquí se utiliza en sentido figurado como 

pw~lon del v. 621. 

339. ti/ktonav a!llouv… Plural generalizante, referido a Andrómaca. 

340. to_ kei/nhv… Perífrasis que equivale a e0kei/nh y que se refiere a Hermíone. 

341. fqei/resqe th=sde… Fórmula coloquial de enojo. 

342. De las palabras a la acción, Andrómaca es libertada por Peleo. 

343. e1paire sauth/n… Traduce “levántate tú misma”, pero esta exhortación es 

también de valor moral y equivale a “ten valor”. Es probable que Andrómaca 

esté postrada y el significado de la frase sea el primero, aunque no se 

descarta el segundo. 
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344. No por miedo o por enojo, sino por la edad; se confiere un toque 

humorístico a la acción. 

345. Peleo alimenta esperanzas de venganza contra Menelao y contra los 

espartanos en general. 

346. doro_v… Es form. poét. us. por do/ratov, gen. sing. n. de do/ru. La palabra, 

por metonimia, indica “la guerra”. 

347. Con estas palabras el coro no reprende a Peleo ni lo reconviene; por el 

contrario, advierte de no provocar la ira de los viejos. 

348. Último ataque de Menelao a Peleo. Ya que llegó por la fuerza, se retira 

voluntariamente; Menelao justifica sus actos. 

349. En el v. 730 se encuentra un me\n solitarium con valor fuertemente 

aseverativo. 

350. Ar. Lys. 1041: ou1te dra&sw flau=ron ou0den ou1q 0 u(f 0 u(mw~n pei/somai. 

351. La repetición del indefinido, en el original, tiene como finalidad dar paso a 

una excusa de parte de Menelao para retirarse; se busca una justificación 

de retirada. Se ha querido ver en estos versos una alusión de Eurípides a 

hechos contemporáneos, sobre todo a la ciudad de Argos y Mantinea, pero 

los acontecimientos justifican el comportamiento del personaje; “la 

verdadera justificación en el escenario es la que toma como punto de 

partida el suceso o acontecimiento.” (Celarié, op.cit. p. 31.) 

352. gambrou\v… Depende de pro_v del v. 738, es plural generalizante. lo/gouv 

es complemento de dida&cw y acusativo de relación de dida&comai. 

353. Con un discurso bien elaborado en donde abunda el políptoton (v. 739 

dida&cw – dida&comai; v. 741 sw&frwn – sw&frona; v. 742 qumou&menov – 

qumoume/nwn; v. 743 e1rgoisi – e1rga), Menelao se retira; hábil en las palabras, 

se muestra digno; vil en las acciones, cubre su vergonzosa retirada. 

354. Para Menelao, Peleo es viejo e incapaz de nada, es una sombra de 

hombre. Con otro sentido, véase Pi. P. VIII. 95:  0Epa&meroi: ti/ de/ tiv; ti/ d’ ou3 

tiv; skia~v o1nar a!nqrwpov. 

355. a)du/natov ou0de\n a!llo… Nótese el uso enfático de la negación. 

356. Con este insulto, y sin esperar respuesta alguna, Menelao se va. 
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357. Cfr. v. 722. 

358. Peleo, el libertador de Andrómaca y de su hijo, no puede sostenerse en 

pie por la edad y se apoya en ambos. La imagen es un poco cómica por lo 

que acaba de suceder y por las palabras que dirá. 

359. su/ t’, w} ta&laina: xei/matov ga_r a)gri/ou / tuxou=sa lime/nav h]lqev ei0v 

eu0hne/mouv. Entiéndase: su/ t’, w} ta&laina: tuxou=sa ga_r xei/matov a)gri/ou, 

h]lqev ei0v eu0hne/mouv lime/nav. 

360. Andrómaca no puede sentirse segura; Menelao la ha engañado una vez y 

es probable que, lejos de Peleo y de Ftía, la prenda y la mate. 

361. nu=n fugo/ntev … a(lw~men u3steron… Quiasmo.  

Andrómaca vuelve a ser mujer con todos sus miedos propios, no es ya 

quien se enfrenta a Menelao. Las palabras de Peleo la exhortan a ser 

nuevamente valiente. 

362. ou0 mh\ … ei0soi/seis… Equivale a un imperativo. 

363. a!rxomen… Plurale maiestatis. 

364. Tesalia era una tierra rica en caballos. 

365. “y no somos ancianos”. La palabra ge/rwn significa viejo tanto de cuerpo 

como de espíritu; en cambio, pre/sbuv, es viejo sólo de cuerpo. Tratamos de 

establecer la diferencia al traducir ge/rwn como “anciano” y pre/sbuv como 

“viejo”. 

366. pollw~n ne/wn ga_r ka!n ge/rwn eu1yuxov h]| / krei/sswn: Entiéndase: kai\ 

ge/rwn, e0a_n eu1yuxov h]|, krei/sswn pollw~n ne/wn (e0sti): 

367. Los vv. 764 – 765 son de carácter sentencioso y los cita Estobeo en su 

Florilegium LI. 13 = IV. 10. 20 Wachsmuth – Hense. 

368. El objeto del coro es exaltar a Peleo y a toda su estirpe; es un encomio de 

la nobleza de familia. 

369. Las palabras del coro son obscuras, bien se pueden referir a Andrómaca y 

a su hijo, o bien a Hermíone o incluso a Peleo. Éste último, si es aludido, en 

su desgracia será socorrido por Tetis. Exaltación semejante se puede ver 

en HF 297 – 311; pero en IA se encuentra una opinión contraria. 
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370. krei=sson de\ ni/kan mh\ kako/docon e1xein / h2 cu\n fqo/nw| sfa&llein duna&mei te 

di/kan. Entiéndase: krei=sson de/ (e0sti) mh\ ni/kan kako/docon e1xein h2 sfa&llein 

di/kan cu\n fqo/nw| duna&mei te. 

Posible referencia a Menelao, a su carácter y a sus acciones. 

371. h1|nesa… 1ª p. sing. aor. 1º ind. act. de ai0ne/w – w~, aquí es aoristo gnómico. 

372. fe/romai… Es presente de conato. 

373. El coro apostrofa directamente a Peleo. Éaco era rey de la isla de Egina. 

374. La Centauromaquia. Véase Ovid. Met. I. XII. 210 – 535. Los lapitas, 

pueblo semisalvaje que vivía en Tesalia, trabaron guerra contra los 

centauros; en ella Peleo tomó parte a favor de los primeros. La batalla se 

hizo famosa a tal grado que fue esculpida en las metopas del Partenón. 

375. Se trata aquí de la lanza que le regaló el centauro Quirón (Il. XVI. 140 – 

144) y que éste dio a Aquiles para que la usase en la guerra de Troya. 

376. Es metonimia por la nave Argo, nave famosa por la expedición de los 

Argonautas.  

377. Es decir, el Mar Negro. Se le llamaba inhóspito (a!cenov) por las tribus 

salvajes de sus costas (cfr. Pi. P. IV. 203). Por eufemismo se le llamó 

euxino (eu1ceinov). Véase Apollod. I. 9. 22. 

378. Las Simplégadas eran rocas animadas que destruían toda nave que 

pretendía pasar a través de ellas, cuando la nave Argo logró pasar se 

tornaron fijas. En el v. 964 se le llama kuane/av a)kta&v; en E. Med. 21: 

kuane/av Sumplhga&dav; Homero, en Od. XII. 61, las llama plagktai/. 

379. La expedición de los Argonautas. Según el fr. 172 Snell de Píndaro 

(Phle&ov a0ntiqe/ou / mo/xqoiv neo/tav e0pe/lamyen / muri/oiv: prw~ton me\n 

)Alkmh/nav su\n ui9w~| [3] / Trw&i+on a2m pedi/on, / kai\ meta_ zwsth=rav   )Amazo/nov 

h]lqen, [5] / kai\ to_n I)a&sonov eu1docon plo/on e0ktele/saiv / ei[le Mh/deian e0n 

Ko/lxwn do/mov), Peleo fue uno de los expedicionarios.       

380. Es decir, Heracles, hijo de Zeus y de Alcmena. 

381. Heracles destruyó Troya y mató a su rey Laomedonte y a todos sus hijos 

a excepción de Príamo (Il. V. 633 – 646; XIV. 243 – 262), por no haber 

recibido de él los caballos de origen divino que le prometió tras haber 
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liberado a la ciudad de un monstruo marino. El aliado de Heracles en esta 

empresa fue Telamón, hermano de Peleo (Soph. Ai. 1299 – 1303; Eust. ad 

Il. VIII. 284; Apollod. II. 6. 4; Ovid. Met. XI. 216 – 217), pero en el fr. 172 

Snell de Píndaro (véase supra nota 379) es Peleo. 

382. Entra en escena la nodriza de Hermíone con espada en mano, misma que 

le ha quitado a la joven espartana y se dirige al coro haciéndolo partícipe de 

los nuevos sucesos de palacio. 

383. tou\v… Es usado como ou4v. 

384. Es decir a Andrómaca y a su hijo. 

385. ci/fh… Plural hiperbólico; se resalta el énfasis trágico. Traducimos en 

singular. 

386. Se citan dos formas de suicidio. Ahorcarse era el castigo que se daba el 

que cometía faltas de carácter sexual. Cfr. E. Hel. 353 – 356. 

387. Se invita al coro a ser partícipe de la acción; sin embargo, éste continuará 

con su papel pasivo. 

388. Consideración de carácter general. 

389. e000f’ oi[sin… Equivale a e0pi\ tou/toiv a$. 

390. e1oiken… 3ª p. sing. perf. át. en lugar del presente inusitado ei1kw; el verbo 

está construido en forma personal. 

391. po/qw| qanei=n… Expresión braquilógica por po/qw| tou= qanei=n. 

Hermíone sale fuera de palacio. Su angustia no nace por desgracias 

impuestas como la de Andrómaca, su angustia es por haber hecho cosas 

graves y por estar a punto de culminarlas. 

392. Segundo canto melodramático ( 0Amoibai=on b’), en dueto entre Hermíone y 

su nodriza. Hermíone usa metros varios y breves para dar rienda suelta a 

su desesperación delirante mientras la nodriza responde calmando su 

excitación en trímetros yámbicos recitados. A partir del v. 840 tenemos 

nuevamente dos estrofas y dos antiestrofas, pero no hay correspondencia 

en los metros. El canto de Hermíone se contrapone al lamento elegiaco de 

Andrómaca (vv. 103 – 116) y así se muestra claramente la personalidad de 

las dos mujeres: aquélla, impulsiva, y ésta moderada en su desgracia.  
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393. i0w& moi/ moi… Exclamación de dolor en la tragedia. 

394. Jalarse el cabello y arañarse eran, para los antiguos, los gestos 

tradicionales de la angustia y del luto; Hermíone, tal vez con estas 

acciones, llora por ella y da señales de su propio luto, pues su marido 

seguramente la matará. 

395. La nodriza utiliza expresiones de afecto, equiparables a las de la esclava 

de Andrómaca. 

396. Hermíone está desesperada, no se calmará hasta la llegada de Orestes; 

su aflicción irá en crescendo. 

397. dedra&kamen… Es plural poético; sin embargo, puede ser también una 

alusión a Menelao. 

398. kata_ … ste/nw… Es tmesis de kataste/nw. 

399. Quien le quitó la espada a Hermíone fue en realidad un esclavo (véase v. 

811) y no la nodriza; en su delirio Hermíone confunde. 

400. Véase supra nota 386. 

401. po/tmou… Es genitivo exclamativo. 

402. Hermíone enumera nuevas formas de suicidio. Cfr. E. Supp. 1000 – 1008; 

A. Pr. 582 – 585; Il. VI. 345 – 347. 

403. h]lqon… Es aoristo gnómico. 

404. Consideración de carácter general. 

405. El sujeto del verbo es Neoptólemo. 

406. Lo que más teme Hermíone es suplicar la vida a Andrómaca, levantada a 

categoría de señora por Neoptólemo. Éste es un ejemplo de reversión 

trágica. 

407. Probable alusión a Progne y Filomena. 

408. Hermíone tiene sueños de fuga y, como la nave Argo, ser no ya la primera 

mujer que huye, sino la primera mujer que llega a donde se ha propuesto. 

409. Las rocas Cianeas o acantilados Cianeos no son otras más que las 

Simplégadas, llamadas así por su color obscuro. 

410. pla&ta… Sinécdoque por nave. 
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411. La nave Argo fue llamada primera por ser la que realizó por primera vez 

un viaje largo, una travesía. 

412. to_ li/an… Es adverbio sustantivado. 

413. nu=n… En posición atributiva equivale a un adjetivo y se contrapone a 

e0kei=n(o) del v. 866. dei=m’ o4 deimai/neiv, o4 es acusativo interno; nótese la figura 

etymologica. 

414. La nodriza trata, con palabras suaves pero firmes, de persuadir a 

Hermíone de refrenar su exceso; sus palabras llevan en sí la tradicional 

moral griega del mhde\n a!gan. Cfr. E. Hipp. 264: to_ li/an h[sson e0painw~| tou= 

mhde\n a!gan. 

415. Se refiere a Andrómaca; las palabras de la nodriza marcan cierto 

desprecio. 

416. Hermíone es culpable, pero Andrómaca es una esclava y, por lo tanto, 

Neoptólemo no repudiará a su mujer legítima, repudiarla significaría 

renunciar a la rica dote. 

417. Neoptólemo no puede repudiar a Hermíone sin afrentar a Menelao, su 

padre. 

418. Era considerado un acto vergonzoso, entre los griegos, que la mujer 

apareciese en público delante de su casa sin un motivo justificado, véase E. 

El. 343 – 344; Ph. 93 – 95; Heracl. 476 – 477; IA 821 – 822. Hermíone, 

desgañitada y con el pecho al descubierto debe, así lo dice la nodriza, 

entrar en la casa. 

419. kai\ mh\n… Fórmula usual que introduce un nuevo personaje en la escena. 

Véase supra nota 236. 

420. Se alude probablemente a los vestidos y sus diferencias, cfr. E. Ph. 134 y 

A. Supp. 234 – 237. 

421. Orestes interroga a las mujeres del coro; es probable que Hermíone esté 

oculta a sus miradas o que momentáneamente haya entrado a palacio. Cfr. 

E. Or. 356 – 380; Ba. 215 – 247. 

422. Orestes indica su nombre para ser reconocido por el público y se presenta 

en la forma canónica. 
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423. El oráculo de Zeus de Dodona en el Epiro era el más célebre y el más 

antiguo de toda Grecia, ya atestiguado por Homero (Il.  XVI. 233 – 235; Od. 

XIV. 327 – 330; XIX. 296; S. Tr. 1164 – 1171). Véase Hdt. II. 54 – 57 para la 

fundación de dicho santuario. Las palabras de Orestes son un engaño y su 

destino no es Dodona sino realmente Ftía; no tiene ninguna intención de 

consultar el oráculo. 

424. Hermíone era prima de Orestes por vía paterna. 

425. h9mw~n… Es plural maiestatis. 

426. Cuando todo está perdido para Hermíone se presenta Orestes, quien le 

anuncia que la quiere. Comienza aquí la acción que salvará a Hermíone, 

como la de Peleo a Andrómaca. 

427. La metáfora del puerto es bastante común (cfr. A. Supp. 476; E. Med. 768; 

y en esta tragedia véanse los vv. 200, 554 – 555 y 1120). 

428. pro/v se tw~nde gouna&twn… Frase elíptica que sobreentiende el verbo 

i9keteu/w que rige al acusativo se. 

429. oi1ktiron h9ma~v w{n e0piskopei=v tu/xav… Nótese la atracción del relativo; el 

verbo oi0kti/rw o oi0ktei/rw se construye con el acusativo de la persona y el 

genitivo de la cosa; por lo tanto: oi1ktiron h9ma~v tw~n tu/xwn a$v e0piskopei=v. 

h9ma~v es plural poético. 

430. pra&ssontav ou0k eu]… Es masculino genérico, que se refiere al h)ma~v del v. 

893. 

Con estas palabras toca o abraza las rodillas de Orestes. Cfr. v. 529. 

431. Era costumbre de los suplicantes tender al protector ramos o guirnaldas 

de olivo atados con cintas blancas de lana, si Hermíone no lo hace así, es 

por el arribo inesperado de Orestes. Cfr. A. Supp. 22 – 23; E. Supp. 10 y 

102. 

432. e1a: ti/ xrh=ma; Expresión que indica sorpresa ante un hecho inesperado. 

Cfr. E. Hipp. 905; Supp. 92; HF  525. e1a es pronunciado extra metrum. 

433. e0sfa&lmeq(a) … o9rw~… Nótese el cambio del plural al singular. Preferimos 

traducir en singular. 
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434. Según la tradición homérica (Od.  IV. 12 – 14), Hermíone es la única hija 

de Menelao y Helena; pero otras fuentes hablan también de un hijo (Hes. fr. 

175 M. – W.; Apollod. III. II. 1; Lisímaco fr. 12 Jacoby; Eust. ad Il. III. 175). 

435. Helena era  hija de Tíndaro y Leda. Véase supra nota 74. 

436. mhde\n a)gno/ei… Lítote. 

437. “¡Oh Febo que cura!”, a)ke/twr significa propiamente “portador de salud”. 

Con este sentido los griegos llamaban frecuentemente a Apolo a)leci/kakov 

(salvador) o paiw&niov (el que cura). 

438. ti/ xrh=ma; Véase supra nota 432. 

439. a)ndro_v o3v m’ e1xei… Perífrasis por marido. 

440. e0k… Es variatio de pro_v con el mismo significado. 

441. mh\ pefuko/twn ge/ pw / pai/dwn… Genitivo absoluto con valor condicional. 

Los hijos son vistos como una gran preocupación para los padres. 

442. La pregunta de Orestes es el mal que aqueja a Hermíone y más que 

pregunta es una afirmación; el mismo concepto ya lo había expresado 

Menelao en  los vv. 370 – 373. 

443. Comienza una esticomitía entre Orestes y Hermíone, que concluye en el 

v. 919, en ella se trasluce un Orestes astuto, que ya sabe de antemano, 

pero que espera que se le confirmen todos los hechos pasados y que, en 

vista de ellos, propondrá una solución que le convenga. 

444. El verbo u9pa&gomai tiene también el sentido de “confesar” o “revelar”; por 

lo tanto, Hermíone confiesa ante Orestes su mal. 

445. eu0nh\n… En sentido figurado tiene el significado de “mujer”. 

446. Se toca el tema central, ya antes expresado por el coro en los vv. 117 – 

125 y 464 – 493. 

447.  3Ektorov cuneune/tin… Perífrasis por Andrómaca.  

448. e3n’ a!ndra di/ss’ e1xein le/xh. Frase objetiva que explica el kako/n en el 

mismo verso. 

Se recalca la expresión de los vv. 41 – 42. 

449. oi[a dh\ gunh/; Sobreentiende r9a&ptein filei=. Véase S. OT 763. 

450. Cfr. E. Tr. 1146; S. Ph. 1303. 
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451. Para Hermíone Peleo prefiere a los esclavos y a los bastardos a los que 

son sus parientes. 

452. Hermíone defiende a su padre: Menelao se fue por respeto a Peleo y no 

por cobardía. 

453. “He comprendido”. Se puede interpretar no en el sentido de “comprendo 

lo que padeces”, sino en el de “comprendo el proceder de tu padre, siempre 

mudable”. 

454. Con esta invocación Hermíone pide a Orestes protección: ambos son 

primos y deben ayudarse. 

455. Hermíone propone la fuga, pero no a cualquier lugar sino a la casa 

paterna. 

456. Véase A. A. 37; E. Hipp. 418; Ph. 1322. 

457. Hermíone teme que el enojo de Neoptólemo se consume en su muerte. 

458. ei1poi… 3ª p. sing. aor. 2º opt. de ei]pon; es un optativo potencial que 

normalmente se acompaña de la partícula a!n. 

459. Comienza aquí la justificación de Hermíone, de sus actos; es culpable, 

pero actuó aconsejada (v. 930). Se evidencia la vida cotidiana de las 

mujeres de Atenas; el concepto es frecuente en el teatro de Eurípides (cfr. 

Heracl. 476 – 477; Hipp. 645 – 648; Tr. 645 – 656). 

460. Este verso se hizo proverbio. Cfr. E. Tr. 651 – 652. 

461. Se invoca a Hera, protectora del matrimonio legítimo. 

462. Las sirenas, hijas de Calíope y del río Aqueloo, aladas y con rostro de 

mujer, atraían a los marineros con su melodiosa voz ocasionando su ruina. 

Las lamias, parecidas a las sirenas, poseían cola de pez y afiladas garras; 

con su canto llamaban a los marineros y éstos, una vez cerca, eran 

devorados por ellas. Se indica metafóricamente a las personas que causan, 

con sus consejos, la ruina de otros. Véase Od. XII. 37 – 54. 

463. lalhma&twn… Es aposición de Seirh/nwn del v. 936 es un abstracto por el 

concreto, como en el v. 446 con bouleuth/ria. 

464. Hermíone admite no ser estéril; por lo tanto, si Neoptólemo no se acerca a 

ella, es porque no la ama.  
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465. Hermíone manifiesta su acuerdo con aquello que tanto había criticado y 

que Andrómaca le señala en los vv. 196 – 204. 

466. Consideración de carácter general y advertencia a los maridos contra las 

mujeres que frecuentan las casas, cuando ellos están ausentes. 

467. le/xov… En sentido figurado significa “mujer”. 

468. La mujer que ha cometido adulterio desea que otra lo cometa, para 

atenuar así su propia culpa. 

469. a)lla_ polla_ kai\ kaka&. Nótese la aliteración. 

Exhortación a vigilar a la mujer y a no permitir la entrada a extraños en la 

casa, sobre todo mujeres. 

470. e0fh=kav… 2ª p. sing. aor. 3º act. ind. de e0fi/hmi. 

471. El coro trata de moderar las palabras de Hermíone y se solidariza con las 

mujeres, véase E. Hipp. 294; Hel. 329; IT 1061 – 1064; fr. 108 Nauck. 

472. Sentencia de orden general aplicada aquí al caso de Orestes; su 

adversario es la casa de Neoptólemo. Una vez puesto al corriente de los 

hechos desea llevarse a Hermíone, su antigua prometida. 

473. e0kfobhqei=s(a) … fo/bw|… Es redundancia. 

474. Cfr. Ovid. Her. VIII. 

475. Orestes ha llegado espontáneamente a Ftía, no porque lo llamara 

Hermíone; su intención era y es llevarla consigo. 

476. Orestes recuerda la promesa que le hizo Menelao de entregarle como 

mujer a Hermíone, promesa rota cuando le entrega su hija a Neoptólemo 

para asegurar su ayuda después de la muerte de Aquiles (Od. IV. 2 – 9). 

477. Es decir, Neoptólemo. Orestes jamás menciona su nombre. 

478. Neoptólemo no entendió razones y no valieron súplicas con él. 

479. Las desgracias de Orestes son la muerte del padre a manos de su madre 

Clitemestra y de Egisto, y la venganza suya que termina en matricidio y 

asesinato, con su proscripción y persecución de las Erinias. 

480. gh/maim(i)… 1ª p. sing. aor. 1º opt. asig. de game/w - w~. 

481. Orestes sólo, como proscrito y matricida, podía tomar esposa de entre sus 

parientes. 
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482. feu/gwn a)p’ oi1kwn a$v e0gw_ feu/gw fuga&v. Nótese la aliteración. 

483. Se refiere a Neoptólemo. 

484. Las diosas de mirada sangrienta son las Erinias (E. Or. 256). Sus 

nombres, que provienen de la época alejandrina, son Alecto, Tifone y 

Mégera. Eran divinidades de venganza y reparación moral; guardianas de 

los derechos sagrados de la familia, perseguían los delitos de sangre contra 

los familiares. Más antiguas que los dioses olímpicos, nacieron de la sangre 

de Urano; con el paso del tiempo las Erinias se convirtieron en Euménides. 

485. Iteración que enfatiza el patetismo con que Orestes expresa su discurso. 

Véase E. Al. 1017 y fr. 285 Nauck: a)lgei= me_n a)lgei=, panka&lov d  0 a)lgu/netai. 

486. Orestes no desespera de Menelao y pretende que le dé la mano de su 

hija. 

487. Orestes, como pariente, está obligado a ayudar a Hermíone. (Cfr. A. Pr. 

39: to_ suggene/v toi deino&n. 

488. Hermíone, una vez fuera de la potestad de Neoptólemo, depende de la 

voluntad de su padre Menelao, a quien le toca decidir su suerte. 

489. fqh=|… 3ª p. sing. aor. 3º subj. act. de fqa&nw. 

490. Hermíone teme un arribo súbito de Neoptólemo. 

491. Al temor a Neoptólemo se añade el temor a Peleo, quien en una segunda 

intervención puede impedir la fuga de Hermíone. 

492. Para Orestes Peleo es incapaz de hacer algo. 

493. Hermíone no tiene nada que temer de Neoptólemo, pues ya está muerto y 

jamás regresará; no obstante, Orestes le guarda un profundo resentimiento. 

494. Orestes se muestra orgulloso de su intriga, si bien él no mató con su 

mano a Neoptólemo, sí tramó su muerte. 

495. teloume/nwn… Se sobreentiende pragma&twn. Es genitivo absoluto. 

496. Perífrasis por Delfos. El santuario de Apolo se encontraba en una base 

rocosa en la pendiente meridional del Parnaso. Véase S. OT 463; Nonn. D. 

13. 122; E. Io. 550: Puqi/an pe/tran; Il. IX. 404 – 405; H. Hom. h. Ap. 294 – 

299; Justino IX. 6. 6: in monte Parnasso in rupe undique impendente. 

497. Fuerte epíteto que escoge Orestes para llamarse a sí mismo. 
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498. w{n… Equivale a e9kei/nwn a$v. 

499. Parece que Orestes contradice las palabras de Andrómaca (vv. 50 – 55); 

pero para él, Neoptólemo pide satisfacción y no perdón al dios. 

500. Es decir, Apolo. 

501. Este es el motivo del segundo viaje de Neoptólemo que desconoce 

Orestes; sus palabras son una burla. 

502. Los hombres enemigos son los enemigos de los dioses. Con estas 

palabras Orestes y Hermíone abandonan la escena. 

503. Ilión estaba asentada en una colina. 

504. Según el mito Poseidón y Apolo edificaron las murallas y las torres de Ilión 

por encargo de Laomedonte, padre de Príamo. Otra versión afirma que 

Poseidón edificó y que Apolo pastoreó la grey del rey. 

505. El adjetivo se usa como atributo de Tetis; aquí se refiere a Poseidón. 

506. o0rga&nh… Equivale a e0rga&nh; unido a xei/r, es sinónimo de e1rgon. 

507. Enialio es el epíteto de Ares, dios de la guerra, y significa propiamente “el 

belicoso”. Cfr. Il. V. 333 y 592. 

508. dorimh/store… a#pac lego/menon. 

509. Iteración patética, véase v. 838 y 1031. 

510. El Simois es un río de Troya, afluente del otro río llamado Escamandro y 

Janto. 

511. El adjetivo a0ste/fanov “que no tiene corona”, es de difícil interpretación y 

puede equivaler a “triste” o “funesto”. 

512. a)po_ … beba~sin… Tmesis de a)pobeba~sin, 3ª p. pl. perf. 3º ind. con valor 

intransitivo de a)pobai/nw. 

513. Ilo fue el fundador de Troya, descendiente de Dárdano y padre de 

Laomedonte; su nombre dio nombre a la ciudad. Ilión designa la colina 

sobre la cual estaba la ciudad que se llamaba Troya, pero los dos nombres 

eran usados como sinónimos.  

514. El atrida es Agamenón; su mujer, Clitemestra. Para la muerte de 

Agamenón, véase la tragedia del mismo nombre de Esquilo. 
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515. Orestes mató a su madre y a su amante Egisto, para vengar la muerte de 

su padre. El oráculo de Apolo fue el que ordenó tal cosa y su hermana, 

Electra, lo animó a cumplir con la sentencia. 

516. Iteración que intensifica el patetismo. 

517. Orestes no marchó, en realidad, desde Argos, sino de la Fócide. 

518. e0pe/ba… 3ª p. sing. aor. 2º act. de e0pibai/nw. 

519. pei/qomai… Es subjuntivo dubitativo. 

El coro se muestra perplejo, ¿cómo pudo un dios ordenar un 

matricidio? 

520. Metonimia por ciudad. 

521. ou0xi\ soi\ mo/na… Fórmula usual de consolación. Cfr. E. Med. 1017; Hipp. 

834. 

522. El coro se refiere a Hermíone y no a Andrómaca. 

523. no/son … no/son… Es iteración enfática. 

524. Por extensión, los descendientes de Dánao son todos los griegos. Dánao, 

hermano gemelo de Egipto, se estableció en Argos y fue rey. 

525. Se refiere a las mujeres del coro. 

526. h0|sqo/mhn… 1ª p. sing. aor. 2º med. de ai0sqa&nomai. 

527. La fuga de Hermíone es ya conocida como rumor; Peleo se informa, para 

saber su veracidad. 

528. Confirmación del coro a Peleo de la huída de Hermíone. 

529. Peleo ignora el motivo por el cual ha huido Hermíone. 

530. Es decir, Andrómaca. 

531. me/ta… Anástrofe con baritonesis; es variatio respecto a su\n, con el mismo 

significado. 

532. El coro no pronuncia el nombre de Orestes, apenas lo sugiere. 

533. xqono/v… Es síntesis de e0k th=sde xqono/v. 

534. Peleo sabe que Hermíone le había sido dada a Orestes y que éste no 

renuncia a la promesa empeñada. 

535. Es decir, a Neoptólemo. 
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536. Peleo desea, en el fondo, que Orestes se presente cara a cara contra 

Neoptólemo, cosa que no sucedió. 

537. Véase supra nota 40. 

538. El coro responde en forma ambigua, da a entender que Orestes no estará 

presente y que todo será a traición. 

539. h1dh… Tiene valor intensivo. 

540. Peleo pide ayuda a uno, a cualquiera. En este verso (v. 1067) se 

evidencia que Andrómaca no está ya presente en la escena, como se ha 

pretendido, pues, de lo contrario, es probable que ella iría a Delfos en pago 

a Peleo, que la salvó de Menelao. 

541. toi=v … fi/loiv... Plural generalizante, referido sólo a Neoptólemo. 

542. La orden de Peleo no se cumplirá; él no sabe que todo ha concluido. El 

mensajero le referirá la muerte de su nieto. 

543. El mensajero irrumpe en escena con gemidos de angustia y, según la 

convención teatral de la época, referirá cosas que no pueden ser 

representadas ante el público; su aparición alarma al viejo Peleo. 

544. w!moi moi: Expresión pronunciada extra metrum. Esta expresión, con la 

que se anuncia el mensajero ex abrupto, no augura nada bueno. 

545. w(v… Tiene valor exclamativo. Su función se desempeña en los signos de 

exclamación del español. 

546. Cfr. v. 55. La noticia de la muerte de Peleo es anunciada sin preámbulos y 

con toda su crudeza. 

547. Neoptólemo murió a causa de las heridas recibidas; el extranjero de 

Mecenas es Orestes, quien no participó materialmente, pero sí fue el autor 

intelectual y el instigador de los asesinos y sin su audacia no se hubiera 

podido ejecutar tal homicidio. Véase, sin embargo, Hyg. Fab. 123; Serv. 

Aen. III. 330; XI. 264; Tryph. 640 – 643. 

548. Ante la noticia de la muerte de Neoptólemo, Peleo cae al suelo y el coro lo 

exhorta a ser fuerte. Véase supra nota 343. 

549. frou/dh me\n au0dh, frou=da d’ a!rqra mou ka&tw. Nótese la aliteración. Cfr. S. 

Hel. 677; E. Hec. 440. 
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550. a)munaqei=n… inf. aor. 2º act. de h0mu/naqon, forma ampliada derivada de 

a)mu/nw. 

551. El mensajero, como el coro, exhorta a Peleo a mantenerse en pie y a ser 

fuerte. 

552. Cfr. HF  278 – 311. 

553. pai=v … paido_v… Perífrasis y políptoton junto con mo/nou … mo/nov. Nótese 

además el quiasmo. 

554. Comienza aquí la narración del mensajero, narración prolija en detalles, 

construida parte en forma épica y parte en forma trágica. Véase E. Hipp. 

1173 – 1254; Ba. 1043 – 1152; IA 1540 – 1612; IT 1327 – 1419. 

555. Es decir, al templo de Apolo en Delfos. 

556. trei=v me\n faenna_v h9li/ou dieco/douv / qe/a| dido/ntev o1mmat’ e0cepi/mplamen. 

Expresión de tono épico, entiéndase: e0cepi/mplamen trei=v me\n dieco/douv 

faenna_v h9li/ou dido/ntev o1mmata qe/a|. 

La contemplación de las maravillas del templo por tres días causó 

sospecha a los de Delfos; Orestes, aprovechando esto, dio credibilidad a 

sus palabras. 

557. Se refiere a las ofrendas votivas que los suplicantes daban a Apolo. 

558. Según Orestes, Neoptólemo está por segunda vez para apoderarse de los 

tesoros del templo; su intención es hostil; véase Apollod. Epit. 6. 14 y Str. 

IX. 421. El primer viaje de Neoptólemo a Delfos fue para reclamar a Apolo 

por la muerte de su padre Aquiles. 

559. Tales medidas se adoptaron a fin de evitar un eventual ataque, para que 

Neoptólemo no se apoderase del tesoro. 

560. Se refiere a las ovejas que compraban los peregrinos para sacrificarlas al 

dios. 

561. El Parnaso, monte dedicado a las Musas y a Apolo, se eleva al noroeste 

de Delfos, no lejos de la ciudad. Véase Od. XIX. 432. 

562. e0sxa&raiv… Es plural poético. Se refiere al altar de los sacrificios, que 

estaba colocado, probablemente, fuera del templo en la explanada. 
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563. Los próxenos eran los magistrados encargados de proteger y guiar a los 

extranjeros en su visita a los templos (cfr. Io. 551 y 1039); de cargo oficial 

conferido por la po/liv, representaban los intereses de particulares o de 

todos los habitantes de una ciudad. 

564. kateucw&mesqa… 1ª p. pl. aor. 1º subj. med. de kateu/xomai, tiene valor 

potencial. La desinencia -mesqa es épica. 

565. h1|thsa ga_r / patro/v pot’ au0to_n ai3matov dou=nai di/khn. A. c. i., entiéndase: 

h1|thsa ga_r au0to_n pot(e\ e0me\) dou=nai di/khn ai3matov patro/v. 

Este es el verdadero motivo de la visita de Neoptólemo. 

566. Las palabras de Neoptólemo son sospechosas de mentira por las 

declaraciones de Orestes. 

567. a)nakto/rwn… Es plural poético. Traducimos en singular. 

568. Neoptólemo entra solo al templo, mientras sus compañeros están afuera. 

Véase Paus. X. 24. 4 – 6. 

569. tugxa&nei… El verbo tugxa&nw aquí está usado sin participio; para este 

uso, véase Hom. Od. XII. 106; S. Ai.  9; El. 46. 

570. Neoptólemo se encuentra enfrente del trípode de oro del templo, en 

donde se quemaban las primicias de los sacrificios a Apolo, cerca del 

oráculo. 

571. u9feisth/kei… 3ª p. sing. pluscuamperfecto act. con sig. intr. de u9fi/sthmi. 

572. Palabras de difícil interpretación. La tropa pudo ocultarse con coronas de 

laurel fingiendo hacer sacrificios, o bien a la sombra del laurel que estaba 

dentro del templo, no se excluye que los de Delfos se hayan escondido en 

el bosque de laureles que estaba cerca del templo. 

573. El laurel era el árbol consagrado a Apolo. 

574. w{n… Neutro plural que concuerda con a(pa&ntwn tw~nde del v. 1116. 

575. Es decir, Orestes; el uso del matronímico es intencionado; Orestes mató a 

traición a su madre y a traición urde la muerte de Neoptólemo. 

576. Es decir, Neoptólemo, quien no se da cuenta de la traición y que está 

desarmado, indefenso y solo. 
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577. xerei= pru/mnan… Es metáfora naval; Tucídides (I. 50. 5) utiliza una 

expresión semejante (pru/mnan e0krou/onto), para indicar el retroceso de los 

barcos corintios frente a los atenienses. 

578. e0ce/lkei… Se puede sobrentender po/da (cfr. E. Ph. 304; S. Ph. 291: 

du/sthnon e0ce/lkon po/da), o fa&sganon (cfr. E. Hec. 543 – 545). Preferimos 

ésta última palabra. 

579. i0dei=n… Aor. 2º inf. act. de o9ra&w -w~, es infinitivo limitativo. 

580. La imagen es homérica, véase Il. XII. 154 – 161 y 278 – 289; A. Th. 212 – 

213 y fr. 199. 7 N. 

581. a@n ei]dev… Potencialidad en el pasado. 

582. Ironía trágica. La danza pírrica derivaba de antiguas danzas guerreras e 

imitaba los movimientos de un verdadero combate al son de flautas; dicha 

danza estaba relacionada al culto de Palas (Pl. Cra. 406d – 407a). Para una 

descripción detallada, véase Pl. Lg. 815a. 

583. paido/v… Indica el descendiente de Peleo, Neoptólemo. 

584. Sinécdoque para indicar todo el altar; la e0sxa&ra es propiamente la parte 

del altar en la cual se quemaban algunas partes de las víctimas 

sacrificadas. 

585. to_ Trwiko_n ph/dhma phdh/sav podoi=n… Nótese la aliteración. 

Salto extraordinario de Aquiles al llegar a Troya, en el cual, al saltar de la 

nave a la tierra, hizo brotar agua del suelo; el escoliasta afirma que los 

escritores de cosas troyanas hacían mención de un lugar llamado  “El salto 

de Aquiles”: to_ Trwiko_n ph/dhma: o9poi=on e0n th=i Troi/ai e0ph/dhsen o9  

0Axilleu/v. Véase, además, Lycophr. Alex. 243 – 248. 

586. e0nw&tisan… 3ª p. pl. aor. 1º ind. act. de noti/zw; el verbo es de uso 

poético. 

587. Imagen homérica, véase Il. XXI. 493 – 496; XXII. 139 – 142. Se repite 

también en los poetas, véase Alcmeán fr. 82 P, Alceo y Sófocles. 

588. El grito es du/sfhmov, “tremendo” y “de mal agüero” para Neoptólemo. 
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589. Nótese  la construcción elaborada del v. 1144 (kraugh\ d’ e0n eu0fh/moisi 

du/sfhmov do/moiv): nom. – dat. – nom. – dat.; quiasmo en sustantivo – 

adjetivo – adjetivo – sustantivo y la figura etymologica eu0fh/moisi du/sfhmov. 

590. Cfr. v. 1123, en ambos versos Neoptólemo luce su fuerza, belleza y 

juventud. 

591. Este uno es Apolo, el único responsable de la muerte de Neoptólemo; 

véanse los vv. 1161 – 1165. En Bacantes se da un hecho parecido en el v. 

1078; allí, “una voz”, incita a las ménades a matar a Penteo. 

592. El escoliasta refiere que este hombre se llamaba Maquéres: Maxaire/a 

fasi\n au0to_n kalei=sqai. Véase también Pherecyd. Scholia ad Euripidis 

Orestes 1655 y Paus. 10. 23. 4. 

593. Escena análoga se describe en Il. XXII. 369 – 372, con el cadáver de 

Héctor; se encuentra también en E. IT 308 – 310. 

594. quodo/kwn a)nakto/rwn… Los plurales son poéticos. 

595. Es decir, Apolo. 

596. Es una ironía. 

597. Son frecuentes en las tragedias de Eurípides las críticas antiapolineas. 

Cfr. E. El. 971 – 987, 1245 – 1246, 1296 – 1297, 1302 – 1304; IT 1174; Or. 

28 – 30, 106 – , 418, 591 – 601; véase, también, la crítica de las artes 

adivinatorias en Hel. 744. 

598. El coro anuncia a Peleo, en anapestos, a los esclavos que traen el 

cadáver de Neoptólemo; los cadáveres en la escena marcan los momentos 

de mayor fuerza dramática en la tragedia griega (cfr. E. Hec. 657 – 904 y 

1049 – 1055; Supp. 794 – 797; Ph. 1310 – 1321 y 1480 – 1484; Ba. 1168 – 

1300; A. A. 1372 – 1398, Ch. 972 – 1006). 

599. kai\ mh\n o3d(e)… Fórmula usual que introduce en la escena nuevos 

personajes. cfr. v. 494. 

600. Eufemismo en lugar de “el que ha muerto”. 

601. Véase Hdt. I. 16.  

602. Canto lírico entre Peleo y el coro de tono patético (Hom. Il. XVIII. 49 – 72; 

XXIV. 719 – 722). Peleo lamenta la muerte de su nieto y la extinción de su 
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ge/nov. Construido en estrofas y antiestrofas, éstas últimas repiten el 

esquema métrico de su estrofa correspondiente, en el ko/mmov se 

encuentran formas poéticas. Después de la primera estrofa y antiestrofa se 

encuentran dos trímetros yámbicos recitados por el coro. 

603. Se refiere a Ftía. 

604. oi1koiv… Dativo locativo. 

605. h1nare… 3ª p. sing. aor. 2º ind. act. de e0nai/rw. El aoristo indicativo 

precedido de ei0, ei1qe o ei0 ga&r expresa un deseo irrealizable. 

606. Si Neoptólemo hubiese muerto en Troya, su muerte hubiera sido gloriosa; 

pero, al morir por asechanzas, muere en forma infamante. Cfr. Od. I. 236 – 

251; A. Ch. 345 – 353; Vir. Aen. I. 94 –101. 

607. Véase supra nota 510. 

608. e0tima~t(o)… 3ª p. sing. imperf. med. contr. ind. de tima&w -w~. El imperfecto 

con a!n le da una connotación irrealizable; la repetición de la partícula en el 

verso confiere énfasis a la expresión. 

609. El matrimonio entre Neoptólemo y Hermíone es la causa de la muerte de 

aquél. 

610. mh/pote sw~n lexe/wn to_ dusw&numon / w!fel’ e0mo_n ge/nov ei0v te/kna kai\ do/mon / 

a)mfibale/sqai /  9Ermio/nan,  0Ai/dan e0pi\ soi/, te/knon, a)lla_ keraunw~| pro/sqen 

o0le/sqai […]. Entiéndase: mh/pote w!fel’ e0mo_n ge/nov a)mfibale/sqai to_ 

dusw&numon sw~n lexe/wn ei0v te/kna kai\ do/mon,  9Ermio/nan,  0Ai/dan e0pi\ soi/, 

te/knon, a)lla_ pro/sqen o0le/sqai keraunw~| […]. to_ dusw&numon sw~n lexe/wn 

equivale a ta_ sa_ dusw&numa le/xh.  9Ermio/nan es aposición de to_ dusw&numon y  

0Ai/dan la es de  9Ermio/nan. 

611. mhd’ e0pi\ tocosu/na| foni/w| patro_v / ai[ma to_ diogene/v pote Foi=bon / broto_v 

ei0v qeo_n a)na&yai. Entiéndase: mhd’ a)na&yai pote Foi=bon, broto_v ei0v qeo/n, e0pi\ 

tocosu/na| foni/w|, to_ diogene\v ai[ma patro/v. 

612. Comienza en el v. 1197 el llamado no/mov nerte/rwn, melodía fúnebre que 

termina en el v. 1225; era costumbre que durante el rito de lamentación se 

arrancaran los cabellos y se hiriera el pecho. Véase Il. XXIV. 719 – 775; E. 

Hec. 684 – 725, Supp. 1123 – 1164. 
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613. o0ttotototoi=… Onomatopeya de dolor. 

614. Véase supra nota anterior. 

615. dia&doxa… El neutro plural tiene valor adverbial: “sucesivamente”, “a su 

vez”, “a mi vez”. 

616. w} fi/lov… Es nominativo por vocativo. La invocación es hecha a 

Neoptólemo. 

617. po/liv… Es nominativo por vocativo. 

No es clara la alusión que hace Peleo, o bien se refiere a la ciudad de 

Troya, o bien a Ftía o tal vez a Delfos. 

618. En realidad de un hijo, Aquiles, y de un nieto, Neoptólemo. 

619. Cfr. S. OC 1676. 

620. El coro afirma que en nada le sirvió a Peleo desposarse con una diosa. 

Véase supra nota 21 y 22. 

621. a)mpta&mena… nom. pl. n. participio aor. med. poét. de a)nape/tomai, en 

lugar de a)napta&mena. 

622. El texto está corrupto y falta el v. 1220. Garzya reconstruye: d’, w!moi moi, 

ta_ prw&hn a!nw. 

623. mo/nov mo/noisin e0n do/moiv a)nastre/fh|. Nótese la aliteración. 

624. La hija de Nereo es Tetis; se prepara la aparición de la diosa como dea ex 

machina. 

625. o1yeai… Es forma jónica us. por o1yei, forma ática de o1yh|, 2ª p. sing. de 

o1yomai, fut. de o9ra&w -w~.  

626. El coro anuncia la llegada de Tetis, dea ex machina, quien remediará la 

situación y dará nuevas esperanzas a Peleo en una vida futura. No 

remediará su dolor humano, lo hará ser divino. 

627. Respuesta de Tetis al coro (v. 1218) a través de Peleo. 

628. El nombre del dios por boca de él mismo facilita su identificación. 

629. parh/|nesa… 1ª p. sing. aor. 1º act. de paraine/w -w~. Es aoristo gnómico. 

630.  0Axille/a… Es aposición de to_ taxu\n po/dav del v. 1236. 

631. taxu\n po/dav… En la Ilíada se lee con frecuencia po/dav w)ku/v; no 

obstante, la construcción y el sentido son idénticos. 
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632. El principal guerrero de los griegos era Aquiles; de aquí que se le llame “el 

primero”. 

633. La tradición afirma que la tumba de Neoptólemo se encontraba cerca del 

altar de Apolo en Delfos (Pi. N. VII. 43 – 53); es invención euripídea que su 

cadáver fuera transportado primero a Ftía, antes de ser sepultado; 

invención, ciertamente, de fuerte carácter dramático. Pausanias (X. 24. 5) 

indica el lugar exacto de la sepultura, y en honor del sepultado se 

celebraban sacrificios y fiestas (cfr. Pherecyd. fr. 64 J.: o3ti me\n e0n Delfoi=v o9 

Neopto/lemov te/qaptai, kai\ Fereku/dhv i9storei=: o3ti de\ nekro_v e0lqw_n ei0v 

Fqi/an pa&lin ei0v Delfou\v e0pe/mfqh, die/yeustai.). 

634. Orestes no fue el asesino material, sino el intelectual. Véase supra nota 

547.  

635. Molosia era una región interna en el Epiro, que confinaba con Macedonia. 

636. Heleno era hijo de Príamo y Hécuba; hermano gemelo de Casandra, 

poseía, junto con ella, el don de la profecía (Il. VI. 76). Prisionero de Ulises, 

le reveló la forma en que caería Troya; consiguió de Neoptólemo el 

establecerse en el Epiro (cfr. Paus. I. 11. 1 – 2), y a la muerte de éste 

desposó a Andrómaca, donde lo encontró Eneas (Vir. Aen III. 294 – 343). 

637. Andrómaca como mujer legítima, no como concubina. 

638. El pronombre to/nde hace siempre referencia a un personaje presente, en 

cambio o3de no implica una presencia física. ¿Acaso no se podría explicar la 

presencia física del hijo de Andrómaca, y por lo tanto la ausencia de ésta, 

por las palabras -que de hecho suenan a promesa-, de Peleo, quien dijo 

que haría del niño un enemigo acervo contra Menelao y los espartanos (vv. 

723 – 724)? Andrómaca pudo dejar a ese niño por ser fruto del hijo del 

asesino de su marido Héctor; no se unió a Neoptólemo espontáneamente, 

sino forzada, y al niño, bajo la protección de Peleo, rey de Ftía, ¿quién 

osará tocarlo? Recuérdese, además, que el niño no estaba con la madre en 

el santuario de Tetis, sino en otro lugar; no obró así Andrómaca con 

Astianacte; éste le fue arrebatado de sus brazos. 
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639. eu0daimonou=ntav… Concuerda ad sensum con basile/a, porque la 

expresión a!llon di’ a!llou equivale a un plural. 

640. Tetis calma a Peleo en la cuestión de la descendencia; no se extinguirá 

su linaje, pese a que el hijo de Andrómaca sea ilegítimo. 

641. Las dos ramas, la griega y la troyana, tendrán un único destino en la 

figura del hijo de Andrómaca. 

642. Palas era la enemiga implacable de los troyanos y la protectora de los 

griegos en la Guerra de Troya. 

643. Nueva respuesta de Tetis a las palabras del coro del v. 1218. 

644. Verso probablemente interpolado. 

645. La inmortalidad y el ser imperecedero son las características esenciales 

de los dioses. 

646. Nereo era el padre de Tetis, divinidad marina. 

647. Sólo los dioses podían atravesar el mar sin mojarse los pies; véase Il. VIII. 

65; XIII. 29; XVIII. 66 – 67. 

648. Según el mito, Tetis transportó el cuerpo de Aquiles a la isla de Leucos 

(cfr. Pi. N. IV. 78 – 79.) hoy Fidonisi en el Mar Negro. Según Pausanias (III. 

19. 11) había allí un templo y una estatua en honor del héroe. 

649. La ciudad de Delfos fue fundada por Apolo. 

650. El cabo Sepia se encuentra en Tesalia, en la parte más meridional de la 

península de Magnesia. Allí, antes de que Peleo desposase a Tetis, ésta se 

convirtió en muchas cosas, la última fue en la forma de sepia. 

651. Cfr. Hes. Th. 240 – 264. 

652. Con estas palabras solemnes termina Tetis su discurso; sólo los dioses 

son inmortales. Cfr. E. Alc. 417 – 419, 719 y 780 – 802. 

653. gennai=a sugkoimh/mata… Son plurales poéticos, abstracto por concreto. 

654. Los hijos de Tetis son todos sus descendientes: Aquiles, Neoptólemo y, 

también, el hijo de Andrómaca. 

655. El cabo Sepia se encuentra en las faldas de la cadena montañosa del 

Pelión. 
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656. pra&ceian… 3ª p. pl. aor. 1º opt. act. de pra&ssw; el optativo con a!n tiene 

valor potencial. 

657. Sentencia moral referida al matrimonio; con este elogio termina Peleo el 

drama; contenidos igualmente didácticos se encuentran en S. Ant. 1348 – 

1353; OT 1524 – 1530. 

658. El coro concluye el drama con un breve canto en anapestos con 

paremíaco final; estos mismos versos se repiten en Alcestis, Helena, 

Bacantes y, con excepción del primer verso (pollw~n tami/av Zeu\v e0n 

0Olu/mpw|), en Medea. La intención del coro es hacer resaltar el poder de los 

dioses; el destino humano es incierto, el bien y el mal son sorpresivos. 

659. Andrómaca se salvó por la intervención, casi providencial, de Peleo; 

Hermíone se fugó con Orestes, y Neoptólemo murió en Delfos. 

660. e0tele/sqh… 3ª p. sing. aor. 1º ind. pas. de tele/w -w~; es aoristo gnómico. 

661. hu[re… 3ª p. sing. aor. 2º ind. act. de eu9ri/skw; es aoristo gnómico. 
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APÉNDICE I 
 

MODELO ACTANCIAL1 
 

 El primer intento de análisis de la acción teatral es el de Polti en 1895; él 

sostiene que las posibles acciones teatrales sólo son en orden de treinta y seis; 

pero la primera sistematización funcional que se basa en el hacer, es decir, en la 

función del personaje y no en lo que éste dice o piensa, se la debemos al ruso 

Vladimir Propp. En su libro Morfología del cuento, publicado en 1928, Propp 

analiza los cuentos de hadas rusos en su estructura profunda común y descubre 

que por el análisis de las funciones -elementos constantes y que no son variables- 

de los personajes, se ponen de manifiesto las esferas de acción que estructuran 

todo relato. Las esferas de acción son siete categorías de personajes que pueden 

comprender al personaje o compartirse por varios personajes, incluso un 

personaje puede abarcar varias esferas de acción: 

1. Esfera de acción del antagonista o del malo: villano o agresor. 

2. Esfera de acción del donante: donador o proveedor del medio mágico. 

3. Esfera de acción del auxiliar mágico o ayudante: ayudante. 

4. Esfera de acción de la princesa y de su padre: bien amado o deseado. 

5. Esfera de acción del mandante o mandatario: mandador. 

6. Esfera de acción del héroe: héroe. 

7. Esfera de acción del falso héroe: traidor o falso héroe. 

El trabajo de Propp se centra únicamente en la narrativa, más concretamente en el 

cuento. Él sentó las bases de la formulación actancial de Souriau y Greimas. 

 Etienne Souriau en 1950, al analizar la dinámica teatral, elabora un modelo 

basado en la situación dramática con miras al establecimiento de las funciones 

que constituyen cada situación. Para Souriau una situación dramática “es la figura 

estructural diseñada, en un modelo dado de la acción, por un sistema de fuerzas; -

por el sistema de fuerzas presentes en el microcosmo, centro estelar del universo 

teatral; encarnadas o animadas por los personajes principales en un momento de 

                                                 
1 Seguimos a grandes rasgos en el modelo actancial la exposición de Anne Ubersfeld; se 
recomienda, al lector, consultar la fuente original para una mayor comprensión. 
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la acción.”2 Souriau sustenta toda acción dramática en seis funciones que sólo son 

posibles en virtud de su interacción; cada función dramática se delimita en 

personajes concretos. En su modelo, las seis funciones se simbolizan con signos 

zodiacales y astronómicos: 

1. León o fuerza temática orientada. 

2. Sol o representante del bien deseado o del valor orientado. 

3. Tierra o detentor virtual del bien deseado. 

4. Marte o el oponente. 

5. Balanza o árbitro que atribuye el bien. 

6. Luna o ayudante. 

Las funciones son estables y las mismas en todo texto dramático, sólo 

cambia su combinación y ésta puede generar, para Souriau, doscientas mil 

situaciones dramáticas diferentes. 

 

MODELO ACTANCIAL DE GREIMAS 

 

 En 1966 y 1970, Algirdas Julien Greimas, basándose en los modelos 

propuestos por Propp y Souriau, construye un modelo más general para el análisis 

de cualquier forma de relato, tomando como unidades a los actantes3, al proponer 

seis fuerzas. El modelo de Greimas es una extrapolación de una estructura 

sintáctica: 

1. Destinador o remitente (D1). 

                                                 
2 Souriau, Etienne, Les deux cent mille situations dramatiques, p. 55,  citado por De Toro, 1989, p. 
166.  
3 Actante es aquél o aquello que realiza o asume un acto, se identifica con un elemento que asume 
en la frase básica del relato una función sintáctica, es decir, es un elemento de relación, y no debe 
ser confundido con el personaje. El actante puede ser totalizador: personaje, personajes, personaje 
colectivo; un ser inanimado o una abstracción. Ubersfeld (19983, p. 43) dice al respecto que “por 
debajo de la infinita diversidad de relatos (dramáticos o de otra especie) subyace sólo un limitado y 
escaso número de relaciones entre términos mucho más amplios que los de personaje o de acción; 
a estas relaciones les daremos el nombre de actantes.” Helena Beristáin  (s. v. 2003, p. 5) aclara 
que es “Término tomado de Lucien TESNIÈRE y usado primeramente en la lingüística donde, 
dentro de cierta concepción de la sintaxis, sirve para denominar al participante (persona, animal o 
cosa) en un acto, tanto si lo ejecuta como si sufre pasivamente sus consecuencias, considerando 
cada oración como un minidrama en cuyo proceso aparecen actores y circunstancias 
representados por actantes (sustantivos) y circunstantes (adverbios). Actantes y circunstantes 
(sustantivos y adverbios) están subordinados a verbos.” 
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2. Destinatario (D2). 

3. Sujeto (S). 

4. Objeto (O). 

5. Ayudante (A). 

6. Oponente (Op). 

En el drama un personaje puede asumir simultánea o sucesivamente 

diferentes funciones actanciales: un actante puede estar representado por uno o 

por varios personajes. Las funciones actanciales, sin embargo, pueden 

encontrarse algunas veces vacías, ya que el actante puede estar ausente de la 

escena, pero presente en los discursos de los personajes; ahora bien, las 

manifestaciones de los actantes en el relato se dan por las acciones. “Los actantes 

se definen, pues, en el relato, dado su tipo de intervención: es decir, por el papel 

que representan según la esfera de acción en que participan.”4 

 El modelo de Greimas, que además es un diagrama, está compuesto por 

las seis funciones actanciales distribuidas en parejas de oposición S – O, D1 – D2, 

y A – Op: 

 

Destinador (D1)                    Objeto (O)                    Destinatario (D2) 

 

 

Ayudante (A)                     Sujeto (S)                     Oponente (Op) 

  

 La primera pareja, basada en la organización sintáctica del discurso, está 

constituida por el sujeto-objeto y es el eje de la volición o del deseo, indica el 

camino y la búsqueda del protagonista, al trazar la trayectoria de la acción que se 

convierte en un hacer. 

 La segunda pareja, que corresponde en el discurso ordinario al emisor y al 

receptor, la forma el destinador-destinatario; esta pareja controla los valores y la 

ideología y se vincula a través del eje de la comunicación, el objeto los unifica. 

Mientras uno dispensa un bien, el otro obtiene virtualmente ese bien. Entre esta 

                                                 
4 Beristáin, s. v. op. cit. p. 7. 
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pareja hay, también, una relación de saber. Esta misma pareja, además, controla 

los valores y los deseos y su distribución entre los personajes. 

 La tercera pareja, dos esferas de actividad, formada por el ayudante-

oponente, tiene función de oposición; uno facilita y el otro dificulta la obtención del 

objeto por el sujeto; estos dos actantes producen las diferentes modalidades de la 

acción y ambos actantes se vinculan en el eje del poder o en el eje del saber. 

 

MODELO ACTANCIAL SEGÚN ANNE UBERSFELD 

 

 En 1977 Anne Ubersfeld introduce y aplica definitivamente el modelo 

actancial de Greimas en el análisis de la obra teatral5, pero con modificaciones: 

permuta la pareja sujeto-objeto y hace desembocar en el objeto la flecha del 

oponente, pues todo conflicto siempre ocurre en torno al objeto. El análisis 

actancial es para ella un instrumento útil para la lectura del teatro, pues “el modelo 

actancial no es una forma, es una sintaxis, capaz, en consecuencia, de generar un 

número infinito de posibilidades textuales.”6De esta forma el texto, la totalidad 

textual, puede ser resumido en una única y gran frase cuyas relaciones sintácticas 

-la sintaxis de la acción dramática, sus elementos invisibles y sus relaciones-, son 

un reflejo de las estructuras externas -personajes, diálogos, escenas, discursos, 

acciones- de ese texto; es un procedimiento que busca determinar la super-

secuencia textual a partir de las micro y macro-secuencias. El diagrama del 

modelo de Ubersfeld es: 

 

Destinador (D1)                      Sujeto (S)                    Destinatario (D2) 

 

 

Ayudante (A)                         Objeto (O)                     Oponente (Op) 

 

                                                 
5 Para Ubersfeld el análisis del drama debe ser un análisis científico del mismo que articule las 
estructuras internas con la historia que se presenta. Cfr. Ubersfeld, op. cit. p. 46. 
6 Ib. p. 48. 
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 El modelo se lee de la siguiente manera: El sujeto (S) se mueve o se motiva 

por el destinador (D1) a desear un objeto (O) en beneficio del destinatario (D2); es 

ayudado por el aliado (A) y obstaculizado por el oponente (Op)7. 

 Norma Román Calvo modifica, por último, al modelo y lo vuelve más 

dinámico y con aparente movimiento; en palabras de esta especialista, 
en el modelo usual, la flecha que señala ese movimiento [la que va 

del sujeto al objeto] está colocada en posición vertical, lo que 

visualmente, produce una sensación de rigidez. Por esta razón […] 

consideramos que es más conveniente dibujar una línea diagonal 

entre el sujeto y el objeto. […] También, puesto que el eje del deseo 

es el eje básico, ya que si no hay sujeto que desee un objeto, los 

otros actantes saldrían sobrando, hemos decidido dibujar esta flecha 

más intensamente que las otras…. 8 

 Este es el diagrama del modelo: 

Destinador (D1)                      Sujeto (S)                    Destinatario (D2) 

 

 

 

 

                        Ayudante (A)                         Objeto (O)                     Oponente (Op) 

 

MODELO ACTANCIAL 

 

 Los actantes se distribuyen por parejas posicionales: sujeto – objeto, 

destinador – destinatario, y por una pareja oposicional: ayudante – oponente9. 

                                                 
7 “Desarrollando la frase implícita en el esquema, nos encontramos con una fuerza (o un ser D1); 
guiado por él (por su acción), el sujeto S busca un objeto O en dirección o en interés de un ser D2 
(concreto o abstracto); en esta búsqueda, el sujeto tiene sus aliados A y sus oponentes Op.” Ib. p. 
49. 
8 Román, 2003, pp. 42 –  43. 
9 Conviene tener presente la advertencia de Ubersfeld: “Como consecuencia teórica, todo sistema 
actancial funciona como un juego retórico sin que estos términos impliquen la menor connotación 
peyorativa, quede bien claro, es decir, como la combinación de varios ’lugares’ paradigmáticos. 
Todo ocurre como si cada actante fuese el lugar de un paradigma; de ahí todo ese posible juego 
de sustituciones.” Ubersfeld, op. cit. p. 57. 
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 La pareja sujeto – objeto. La pareja básica del texto dramático es la del 

sujeto – objeto (S – O). Siempre debe haber un sujeto (S) y un objeto (O); esta 

pareja es el eje del relato, o en otras palabras, el eje sintáctico elemental. En el 

texto dramático es difícil determinar textualmente cuál es el sujeto (S) o, mejor 

dicho, cuál es el sujeto (S) principal de la acción, pues esta determinación “sólo 

puede hacerse en relación con la acción y en correlación con el objeto.”10 No es 

sujeto, en el texto dramático, aquel personaje que en la escena aparece o dice 

más ni tampoco el que tiene más líneas en su discurso, pues sucede, muchas 

veces, que el héroe o la heroína no es necesariamente el sujeto (S) de su propio 

texto11.  En el texto dramático, sea cual sea, nunca hay un sujeto (S) autónomo, 

sino un eje sujeto – objeto (S – O). 

 El sujeto (S) debe estar siempre orientado hacia un objeto (O) textualmente 

presente en el texto; por lo tanto, si el deseo del sujeto (S) está orientado a la 

adquisición de un objeto (O), no es sujeto del deseo aquél que quiere lo que tiene 

o que busca conservar lo que posee. El sujeto (S) nunca puede ser una 

abstracción, tiene que ser una unidad antropomórfica y siempre es un personaje 

de hacer decisivo, una fuerza orientada hacia un objeto, que determina la acción 

dramática o una colectividad (sujeto (S) colectivo).  

 La casilla del objeto (O) puede estar ocupada por varios elementos a la vez; 

éste puede ser abstracto o animado, pero, en ambos casos, presente en el texto. 

El objeto (O) puede ser individual, esto es, el sujeto (S) sólo se compromete con 

su objeto (O); abstracto, la búsqueda del objeto (O) es una satisfacción íntima del 

sujeto (S); colectivo, la obtención del objeto (O) beneficiará a una colectividad, el 

sujeto (S) se compromete con el destinatario (D2) por medio del objeto (O). 

 El sujeto (S) entra en relación con el objeto (O) por medio de una flecha que 

indica su intención; es la flecha del deseo y siempre está motivada en sentido 

positivo: es deseo de alguien o de algo que busca ser alcanzado a lo largo de todo 

                                                 
10 Ib. p. 56. 
11 “[…] es sujeto de un texto literario aquello o aquél en torno a cuyo deseo se organiza la acción, 
es decir, el modelo actancial; es sujeto, pues, el actante que puede ser tomado como sujeto de la 
frase actancial, el actante cuya positividad del deseo, al enfrentarse con los obstáculos que 
encuentra a su paso, arrastra en su movimiento a todo texto.” Ib. p. 56. 
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el drama por medio del hacer del sujeto (S). El deseo puede investirse 

metonímicamente y engendrar diversos “quereres”. 

 Pareja destinador – destinatario. Esta es una pareja ambigua; sus 

determinaciones son difíciles de captar, porque raramente son unidades 

claramente lexicalizadas -personajes-; frecuentemente son motivaciones que 

condicionan la acción del sujeto. 

 El destinador (D1) es el portador de la significación ideológica del texto 

dramático; su función es motivar la acción orientada del sujeto y, por lo general, el 

destinador (D1) es un elemento no lexicalizado que puede tener presencia 

simultánea; esto es, en la casilla destinador (D1) hay un elemento abstracto (valor, 

ideal) y un elemento animado (personaje). A veces la casilla del destinador (D1) se 

encuentra vacía, no hay destinador (D1) y esto marca fuertemente el carácter 

individual del drama. Si en el esquema el actante que ocupa la casilla destinador 

(D1) ocupa simultáneamente y no de forma sucesiva otra casilla que le es 

radicalmente opuesta, la de oponente (Op), se genera una situación compleja, una 

crisis, y “la determinación del actante – destinador es decisiva para la 

configuración  del conflicto ideológico subyacente a la fábula.”12En este caso la 

pareja destinador – destinatario (D1 – D2) se sustituye por la de destinador – 

oponente (D1 – Op) o se combina con ella; el conflicto, por lo tanto, se libra en el 

terreno del sujeto (S), pero corresponde directamente a D1 y Op. 

 El destinatario (D2) es el beneficiario de la acción del sujeto (S) y decide el 

sentido individualista o no del drama13. En el primero, el destinador (D2) se 

identifica con el sujeto (S) cuando el sujeto (S) hace para sí mismo. En el segundo 

caso el sujeto (S) no actúa para sí, el beneficio de su acción recae en otro u otros. 

Si la casilla del destinador (D2) se encuentra vacía, se presiente la nada, la 

desesperación; la acción no tiene sentido y no se dirige a nadie ni beneficia a 

nadie. “En el nivel de la recepción y no ya del modelo actancial, tenemos un doble 

destinatario – receptor: uno interior y otro exterior a la escena. El primero consiste 

en el destinatario – actancial, quien recibe el mensaje de un personaje enunciador. 

                                                 
12 Ib. p. 54. 
13 Decimos beneficiario, pero, también, entendemos que la acción tanto beneficia como perjudica, 
es “en perjuicio de”. 
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El segundo es el destinatario – espectador a quien va destinado el mensaje del TD 

[Texto Dramático]. Esta función actancial es de importancia, puesto que en el 

funcionamiento mismo del espectáculo, el destinatario espectador tiende a 

identificarse con el destinatario actancial”14 

 Pareja ayudante – oponente. Esta pareja se vincula al eje sintáctico 

elemental sujeto – objeto (S – O) y su funcionamiento en el modelo actancial es 

esencialmente móvil; ambos actantes pueden trocarse en la casilla; esto es, el 

ayudante (A) puede llegar a ser oponente (Op) en ciertas etapas; lo mismo sucede 

con el oponente (Op)15. Además, estos dos actantes pueden ocupar 

simultáneamente la casillas de ayudante (A) y oponente (Op) a un mismo tiempo. 

El ayudante (A) puede ser ayudante del sujeto (S) o ayudante (A) del objeto (O); 

es decir, su trabajo consiste en facilitar al sujeto (S) todos los medios para que 

éste obtenga el objeto (O), o consiste en hacer accesible el objeto (O). El 

oponente (Op) también puede ser oponente del sujeto (S) u oponente del objeto 

(O). Si no hay ayudante (A) el sujeto (S) actúa en soledad. Tanto el ayudante (A) 

como el oponente (Op) no siempre son personajes, pueden ser proyecciones de la 

propia voluntad del sujeto (S). 

 

LOS TRIÁNGULOS ACTANCIALES 

 

 El funcionamiento del modelo actancial, para Ubersfeld, muestra tres 

triángulos que materializan relaciones relativamente autónomas entre las seis 

casillas. Dichos triángulos son el activo, el psicológico y el ideológico. 

 En el triángulo activo, triángulo constitutivo de la acción, la flecha del deseo 

“orienta al conjunto del modelo y determina el sentido (dirección y significación a 

un tiempo) de la función de oponente.”16 Hay dos soluciones en este triángulo: 

                                                 
14 De Toro, op. cit. p. 170. 
15 “Un oponente raramente se convierte en ayudante en virtud de un cambio psicológico, por una 
mutación de los móviles del personaje actante; el cambio de función depende de la complejidad 
inherente a la acción misma, es decir, a la acción de la pareja fundamental: sujeto – objeto.” 
Ubersfeld, op. cit. p. 51. 
16 Ib. p. 60. 
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 1. Cuando el oponente no es oponente del objeto sino oponente del sujeto, 

tenemos: 

                                                        S 

 

 

                                                        O                       Op 

  

 De esta manera el conflicto no se centra en el deseo del sujeto sino en el 

sujeto mismo. El oponente es un adversario existencial del sujeto, amenaza su 

actuar y su vida en el drama. 

 2. Si el oponente se opone al deseo del sujeto enfocado en el objeto, 

tenemos: 

                                                        S 

                                                          

                                                         

                                                        O                       Op 

  

 Aquí hay rivalidad entre los deseos que confluyen en el objeto. 

 Fernando de Toro, por su parte, distingue un tercer triángulo activo paralelo 

a los de Ubersfeld; en él, el oponente lo es tanto del sujeto como del objeto: 

 

                                                        S 

                                                          

                                                         

                                                        O                       Op 

 

 Como en la función de oponente, lo mismo ocurre con la función de 

ayudante: 

 1. Si el ayudante apoya al sujeto en relación con el objeto, se tiene: 
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                                                                                  S 

 

 

                                                         A                      O 

 

 El ayudante facilita los medios necesarios al sujeto para que éste obtenga 

el objeto. 

 2. Si el ayudante lo es del objeto; esto es, lo hace accesible al sujeto, 

tenemos: 

                                                                                  S 

 

 

                                                         A                      O 

 

 El ayudante facilita lo obtención del objeto pero no proporciona nada de 

ayuda al sujeto. 

 Nuevamente, De Toro ve aquí un tercer triángulo cuando el ayudante lo es 

del sujeto y del objeto: 

                                                                                  S 

 

 

                                                         A                      O 

 

 El triángulo psicológico explica la doble caracterización (ideología y 

psicología) de la relación sujeto – objeto; al comprobar cómo lo ideológico se 

inserta en lo psicológico. Este es el triángulo: 

 

                                                        D1                      S 

 

 

                                                                                  O 



 212

 La elección del objeto se comprende en función de la relación D1 – S y en 

función de las determinaciones psicológicas del sujeto. El deseo personal del 

sujeto se condiciona en su actuar por su conciencia social; el sujeto elige al objeto 

no sólo por su personal preferencia (lo individual), sino también por las presiones 

sociales y las determinaciones históricas que lo rodean y lo condicionan (lo 

ideológico), por así decirlo. 

 El triángulo ideológico explica el sentido de la acción y del desenlace, es útil 

para descubrir si la acción se realiza con vistas a un beneficio, individual o 

colectivo. Esta es su forma: 

                                                        S                       D2 

 

 

                                                        O 

 La acción del sujeto tiene consecuencias para éste o para su sociedad, su 

actuar incide en la resolución del problema planteado en el drama; su actuar es 

siempre decisivo. 

 

MODELOS MÚLTIPLES 

 

 En todo texto dramático se dan cita, por lo menos, dos modelos 

actanciales17. En primer lugar se puede tener reversibilidad entre el sujeto y el 

objeto, y menos frecuente, entre el oponente y el sujeto.  

 Hay, también, desdoblamiento o estructura en espejos, cuando hay dos 

sujetos que no necesariamente son opuestos, sino que son el desdoblamiento de 

un mismo actante. Hay estas posibilidades:  

1. Contrapunto. Los sujetos no se encuentran a un mismo tiempo en la 

acción dramática; su única relación se haya en la identidad del objeto y 

de éste, en la relación con el sujeto. 

                                                 
17 “Nuestros procedimientos actuales de determinación del modelo actancial son en buena parte 
artesanales e intuitivos. Sólo la intuición justifica a veces la presencia de un “personaje” en una 
casilla actancial.” Ib. p.76. 
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2. Paralelismo. Lo que desee un sujeto se ve reflejado en el deseo del otro 

sujeto y lo mismo ocurre en las demás casillas del esquema. 

3. Simultaneidad. El texto dramático presenta dos cuadros gemelos en 

donde existen a un mismo tiempo dos sujetos. 

4. Secuencia o deslizamiento. El sujeto de la acción dramática cambia en 

la última secuencia. 

5. Tramas paralelas. En el desarrollo del drama coexisten diferentes 

tramas de igual importancia; en una misma historia se nos cuentan 

diferentes historias. 

Para determinar el modelo actancial principal, y en consecuencia el sujeto o 

los sujetos principales en los modelos múltiples, se deben construir una serie de 

modelos a partir de los personajes principales tomados por sujetos; así, fácilmente 

salta a la vista una semejanza en el destinatario y una semejanza y oposición del 

objeto del deseo. 

Los modelos actanciales crean la ambivalencia del texto teatral, y esta 

ambivalencia, el conflicto.  

“A la representación se le plantea el problema de elegir entre un modelo 

actancial privilegiado o el mantenimiento en concurrencia de varios modelos 

actanciales; en cualquier caso, su tarea es la de hacer visibles al espectador estas 

macro-estructuras, su funcionamiento y su sentido.”18 

El modelo actancial casi nunca es estable dentro del texto dramático, con 

frecuencia se pasa a otro y a veces se sustituye. Cuando esto ocurre, los modelos 

múltiples no se oponen sino que los actantes convergen en la acción y mantienen 

una unidad. Con todo, la precisión del análisis y el establecimiento de un modelo 

se condiciona en la segmentación de la sintaxis del texto dramático por la 

sucesión de las secuencias (tramos de acción que tienen un desarrollo lineal 

completo en sí mismos, que se constituyen por una situación inicial, un texto 

acción y una situación de llegada), textualmente anotadas o visibles, y no en la 

totalidad textual (super-secuencia o secuencia global o estructura total del texto; 

esta secuencia es la suma total de las macro-secuencias y revela la estructura 

                                                 
18 Ib. p. 71. 



 214

accional básica del texto). La secuencia se suele dividir en secuencias más 

pequeñas, a fin de revelar la ruptura estructural del texto; así tenemos la micro-

secuencia (la escena en el teatro tradicional o la entrada y salida de personajes en 

escena) y la macro-secuencia (el acto en el teatro tradicional o la división interior 

de la estructura del texto dramático). 

El establecimiento del modelo en un texto determinado se condiciona por 

los modelos actanciales micro-secuenciales que dan lugar a una macro-secuencia 

que revela lo nuclear de la situación dramática del acto; la super-secuencia es el 

total de las macro-secuencias.  

Este modelo nos permite, en resumen, 
visualizar las principales fuerzas del drama y su papel en la acción. 

Presenta la ventaja de no separar anticipadamente los caracteres y la 

acción, revelando en cambio la dialéctica y el paso progresivo del uno 

al otro. Su éxito se debe a la clarificación que aparta a los problemas 

de la situación dramática, de la dinámica de las situaciones y de los 

personajes, de la aparición y resolución de los conflictos. Por otra 

parte, constituye un trabajo dramatúrgico indispensable para toda 

puesta en escena, la cual también tiene por finalidad iluminar las 

relaciones físicas y la configuración de los personajes. Finalmente, el 

modelo actancial suministra una visión nueva del personaje. Éste ya 

no queda asimilado a un ser psicológico o metafísico, sino a una 

entidad que pertenece al sistema global de las acciones, 

transformando la forma amorfa del actante (estructura profunda 

narrativa) en la forma precisa del personaje (estructura superficial 

discursiva que existe como tal en la obra).19 

 Por medio del modelo actancial se puede enunciar la acción dramática y, a 

partir de la enunciación, se encuentra la premisa o el tema del drama. La 

enunciación no es otra cosa más que la lectura del esquema actancial aplicado a 

un caso concreto; el desarrollo de la acción se reduce a su esquema puro, y al 

resultado de esta reducción se le conoce como fábula en contraposición a 

                                                 
19 Pavis, s. v. 1998, p. 28. 
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intriga20. El tema o premisa es la idea sumaria de la acción, la idea primaria de la 

que se sirve el dramaturgo al crear su drama21. 

 

 

 

 

                                                 
20 “[…] podemos decir que se entiende por fábula la realidad objetiva que vemos reflejada en la 
obra, y por intriga, trama o enredo la manera que emplea el escritor para reflejar esa realidad y 
para organizarla por medio del lenguaje; del empleo del tiempo y del uso del espacio.” Román, op. 
cit. p. 176. 
21 “No es muy fácil llegar a ella [a la idea primaria], por varias razones: a veces el relato amplio de 
la intriga nos confunde; otras, interpretamos muy subjetivamente el asunto tratado; otras más, 
confundimos el tema con la moraleja o mensaje de la obra. Una manera de encontrar una premisa, 
que resulta lógica y certera, es reducir la ‘enunciación de la acción’ hasta lograr una idea sumaria. 
[…] Insistimos en que usando como herramienta el modelo actancial, podemos encontrar la 
premisa de manera segura y digna de fe.” Ib. pp. 177 y 179. 
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APÉNDICE II 
 

MÉTRICA 

 

PARODOS (aa bb) 

a 117 – 125 = 126 – 134 

117 = 126  _UU  _UU  _UU  _UU  _UU  _ _ hexámetro dactílico 

118 = 127                     _U  _U  _ _ itifálico 

119 = 128  _UU  _UU  _UU  _UU  _UU  _ _ hexámetro dactílico 

120 = 129                     _U  _U   _ _ itifálico 

121 = 130  U_ _   _U_   U_   U_ baquio, crético, yambo, yambo 

122 = 131  _UU  _UU  _UU  _UU  _UU  _ _ hexámetro dactílico 

123 = 132                     _U  _U  _ _ itifálico 

124 = 133  UU_UU_  UU_U paremíaco 

125 – 134                      _U _U  _ _ itifálico 

b 135 – 140 = 141 – 146 

135 = 141 _UU  _UU  _ UU  _UU  _UU  _ _ hexámetro dactílico; la antiestrofa 

presenta un dáctilo en III sede 

136 = 142  _U  _U  _U  _ lecitio 

137 = 143  _UU  _UU  _ hemíepe 

138 = 144  UUU_  _U_  U_  U_ peón, crético, yambo, yambo 

139 = 145  _ _ _  U_  U_ moloso, yambo, yambo 

140  _U_  U_ _ crético, baquio 

146  _ _  U_  U_ _ yambo, yambo, baquio 

Hexámetro dactílico: hexapodia dactílica catacléctica in duas syllabas _ UU _ UU  

_ UU  _ UU  _ UU  _ U. 

 

STASIMON A' (aa bb) 

a 274 – 283 = 284 – 292 

274 = 284 _UU  _UU  _UU  _UU _ _ _  dáctilo, dáctilo, dáctilo, dáctilo, moloso 

(proceleusmático) 
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275 = 285 _U_  _U_  crético, crético 

276 = 286 _U_  UUU _ lecitio; la antiestrofa sustituye la larga por una breve en la 

V sede 

277 = 287 U_ U UU  U_ U_ dímetro yámbico acataléctico; la antiestrofa presenta 

la solución de la segunda larga en dos breves 

278 = 288 U_ U_  _U_  yambo, yambo, crético  o dímetro yámbico sincopado 

279 = 289 UU_ UU_ UU_ UU_  _U_ dímetro anapéstico, crético 

280 = 290  _ _UU_ _ reiciano 

281 = 291 U_ U_ U UU U_ U_ U_ trímetro yámbico; la estrofa presenta la solución 

de la tercera larga en dos breves  

282 = 292 U_ _ baquio 

283 = 293 _U_ U_ _ itifálico 

b 293 – 300 = 301 – 308 

293 = 301 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

294 = 302 _U _U_ U_ lecitio 

294bis = 303 U_ _ baquio 

295 = 303bis _U _U_ U_ lecitio 

296 = 304 UU_ UU_ UU_ _ _ dímetro anapéstico 

297 = 305 U _ U_  _ _ U_ dímetro yámbico acataléctico 

298 = 306 UU_ UU_ UU_  _ _ dímetro anapéstico 

 299 = 307 U_ U_ U_ U_ U_ UU trímetro yámbico 

300 = 308 _UU_ coriambo 

 300bis = 308bis _U_ U_ _ itifálico 

 

STASIMON B ' (aa bb) 

a 465 – 470 = 471 – 478 

465 = 471 _ UU U UU U_ U_ U_ U_  trímetro yámbico 

466 = 472 U _ U_ U_ U_  dímetro yámbico acataléctico 

467 = 475 UUU_ _ _ U_ U_ _ coriambo, yambo, yambo, baquio o dímetro yámbico                          

cataléctico 
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468 = 476 U_ _  _U_ U_ U_ baquio, crético, yambo, yambo  o trímetro yámbico 

sincopado 

469 = 477 U_ _ baquio  

470 = 478 _U_ U_ _ itifálico o crético, baquio 

b 479 – 485 = 486 – 493 

479 = 486 U_ U_ U_ U_ U_ U_ trímetro yámbico 

480 = 487 UU_ UU_ UU_ UU_ U _ enoplio en su máxima extensión 

481 = 489 U _ U_ UUU U_ UUU U_ trímetro yámbico; en la estrofa tribraquio en III 

sede; en la antiestrofa tribraquio en V sede 

482 = 490 _UU _UU UU UU _ tetrámetro dactílico cataléctico in syllabam; la 

antiestrofa soluciona la tercera larga en dos breves 

483 = 491 UUU UUU UUU UUU dímetro yámbico con solución total 

484 = 492 UUU UUU UUU_ dímetro yámbico cataléctico con solución en todas las 

primera tres sedes 

485 = 493 _U_ U_ _ itifálico 

 

501 – 544 

MELOS APO SKHNHS (495 – 500 an) 

501 – 536 

AMOIBAION A' (a a) 

501 – 514 = 523 – 536 estrofa 

515 – 522. 537 – 544 an 

501 = 523 _U_ UU _U_  gliconio 

502 = 524 _U_ UU _U_  gliconio 

503 = 525 _ U _UU_ _ ferecracio 

504 = 526 _ _ _UU _U_ gliconio 

505 = 527 UUU _UU _U_ ferecracio con tribraquio como base 

506 = 529 _ U _UU _U_ gliconio 

507 = 530 _ _ _ UU_ U_ gliconio 

509 = 531 UUU_ UU_ _ ferecracio con tribraquio como base 

510 = 532 _ U _UU_ U_ gliconio 
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511 = 533 _ _ _ UU _U_ gliconio 

512 = 534 UUU _UU_ U_ gliconio con tribraquio como base 

513 = 535 _ _ _ UU_ U_ gliconio 

514 = 536 _ U_ UU_ _ ferecracio 

 

STASIMON G ' (aa b) 

a 766 – 776 = 777 – 787 

766 = 777 _ _ U_ _ _ UU _UU_  yambélego 

767 = 780 _ _ U_ _ _ UU_ UU_  yambélego 

770 = 781 _U_ U _UU _UU_ _  yambélego 

771 = 782 _UU _UU _ hemíepe 

772 = 784 _ _UU _UU_ _  _U_ paremíaco, crético 

774 = 785 _ _ _UU_ _  _UU _UU _ ferecracio, hemíepe 

775 = 786 _ _U_ _ _UU _UU_  yambélego 

776 = 787 _U_U_ _ itifálico 

b 788 – 801 

788 _UU _UU _ hemíepe 

790 _U_ _ _UU _UU _ _ yambélego 

791 _U_ _  _U_ epítrito, crético 

792 _UU _UU _ _  _UU _UU _ _ hexámetro dactílico catenoplio 

794 _U_ _  _U_ _  _U_ epítrito, epítrito, crético o trímetro trocaico cataléctico 

795 _ _UU _UU_ prosodíaco 

796 _UU U UU U UU UU dímetro yámbico con solución de todas las largas y 

anceps final 

799 _UU _UU _U _U_  _U_ hemíepe femenino, crético, crético 

800 _ _ _ _ _UU_ dímetro coriámbico o gliconio 

801 _ _ _UU_ _ ferecracio 

 

825 – 865 

AMOIBAION B ' (aa bb) 

a 825 – 827 = 829 – 831 
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825 = 829 U _ _ _ docmio; la estrofa tiene sílaba breve y la antiestrofa sílaba 

larga; es probable que las dos exclamaciones sean dichas extra metrum 

826 = 830 U  _UU _UU _U_ UU enoplio 

827 = 831 _ UU _U_ docmio 

828 = 832 trímetro yámbico 

b 833 – 836 = 837 – 840 

833 = 837 U UU _ U U docmio 

834 = 838; 834 U _ _U_  _U_ docmio, crético; la correspondencia en la antiestrofa 

es incierta, 832 _U_ _ _  _U_ 

834bis = 338bis _UU _UU _UU dáctilo, dáctilo, dáctilo 

835 = 839 _U_ U _ hipodocmio 

836 = 840 trímetro yámbico 

841 U_ U_ yambo, yambo o metro yámbico 

842 _ UU_ _ _ docmio 

843 UUU_U_  UUU_ _ _ docmio, docmio 

844 U_ _ _ _  UUU_ _ _ docmio, docmio 

845 trímetro yámbico 

846 _ _ U_ yambo, yambo o metro yámbico 

847 _ _ U_ U_  _ dímetro yámbico cataléctico 

848 _ _ U_ U_  _ dímetro yámbico cataléctico 

849 _UU_U_ U_ _U_ docmio, docmio; sinéresis en o0re/wn 

850 UUU_U_  U_ _U_ docmio, docmio 

851, 852 trímetro yámbico 

854 UUU UUU_ UUU _U_ docmio, docmio 

855 UUU _U_ UUU _ _ _ docmio, docmio 

856 UUU_U_  _UU _ _ _ docmio, docmio 

857 _UU_U_ docmio 

859 UUU_U_  UUU_ _ _ docmio, docmio 

860 _ _ _ _ _  UUU _U_ docmio, docmio 

861 _UU _ _ adonio 

862 UU_ UU_  _ _  _ _ dímetro anapéstico 
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863 _ _ _ _ monómetro anapéstico 

864 UU_ UU_ UU_ UU_ U_ _ dímetro anapéstico, baquio 

865 _UU _U_ docmio 

 

STASIMON D ' (aa bb) 

Estásimo IV (vv. 1009 – 1046). 

a 1009 – 1018 = 1019 – 1027 

1009 = 1019 _ _U_  _ _UU _UU_  _ _U_ yambélego, epítrito 

1010 = 1020 _ _UU _UU_  _ _ U_ prosodíaco, epítrito 

1012 = 1022 _UU _UU _ hemíepe 

1014 = 1022 UU_ UU_ U_ _ enoplio 

1015 = 1023 _UU _UU _U hemíepe femenino 

1016 = 1025 _UU _UU _UU _ _ tetrámetro dactílico 

1017 = 1026 _U_  _U_  crético, crético 

1018 = 1027 _U_ U_ _ itifálico 

b 1028 – 1036 = 1037 – 1046 

1028 = 1037 U _U_  _ _UU _UU_ yambélego 

1029 = 1038 _ _ U_  _ _UU _UU_ yambélego 

1030 = 1040 _U_ U_ _ itifálico 

1031 = 1041 U_ U_ _U_ U_ U_ trímetro yámbico sincopado 

1032 = 1042 _UU UUU U_ U_ U_ _ trímetro yámbico cataléctico con solución de 

las primeras dos largas 

1034 = 1044 UU_UU_U_ UU_ UU_ gliconio, monómetro anapéstico 

1035 = 1045 UU_ _  _U_ epítrito, crético 

1036 = 1046 _ _ U_ _ UUU _U_ metro yámbico, crético, crético 

 

KOMMOS (aa bb) 

1173 – 1225 

A 1173 – 1183 = 1186 – 1196 

1173 = 1186 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 
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1174 = 1187 _UU _ UU _UU _ _ tetrámetro dactílico con sustitución del segundo 

dáctilo por un espondeo en la antiestrofa 

1175 = 1188 U_ _  _ _/ UU _ _ probablemente son expresiones extra metrum; no 

hay correspondencia 

1176 = 1189 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

1177 = 1190 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

1178 = 1191 _UU_ _ adonio 

1179 = 1192 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

1180 = 1193 _UU_  _ U U U U _correspondencia problemática; la estrofa es 

coriambo, crético, crético _UU_  _U_  _U_; la antiestrofa es un tetrámetro dactílico 

_UU _ _ _UU _ _ 

1181 = 1194 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

1182 = 1195 _UU _UU _UU _UU tetrámetro dactílico 

1183 = 1196 UU _UU U_ _ jónico a minore con solución de la segunda larga, 

baquio 

1184 – 5 trímetros yámbicos 

B 1197 – 1212 = 1213 – 1225 

1197 = 1213 _UU U_ U_ U_ U_ U_ trímetro yámbico con dáctilo en I sede 

1198 = 1214 U_ _ baquio 

1199 = 1215 _U_ U_ _ itifálico 

1200 = 1216 U UU U_ U UU U_ U_ U_ trímetro yámbico con dáctilo en I sede en 

la estrofa; tribraquio en I sede en la antiestrofa y tribraquio en III sede en la estrofa 

1201 = 1217 U_ _ baquio 

1202 = 1217 bis _U_ U_ _ itifálico 

1203 = 1218 U_ U_ U UU U_ U_ U_ trímetro yámbico con tribraquio en III sede en 

la estofa 

1204 = 1219 _U UU crético con solución de la segunda larga en la antiestrofa 

1205 = 1219 bis UU U UU U _ _ itifálico con solución de las primeras dos largas en 

la estrofa 

1206 _ _ _U_ _UU_ docmio, coriambo; el verso correspondiente en la antiestrofa 

está corrupto. Garzya 1220: <d 0, w!moi moi, ta_ prw&hn a!nw> 
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1207 = 1220 U _ U_ U_ U_ dímetro yámbico 

1208 = 1221 U_ U_ U_ U_ U_ U_ trímetro yámbico 

1209 = 1222 _U _U_ U_ lecitio 

1210 = 1223 _U _U_ U_ lecitio 

1211 = 1224 U_ U_ U UU U UU U_ U_ trímetro yámbico con tribraquio en IV sede 

en la estrofa y en la III sede en la antiestrofa 

1212 = 1224 bis U_ U_ metro yámbico 

1212 bis = 1225 _U _U_ _ itifálico 
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