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Cuatrograndesmonólogos,de diversaextensión,configuran,principal-
mente, esta pieza dramática1; correspondena otros tantos personajes
protagonistasde la accion.

En el primero (1-66) intervieneHécuba:evoca el pasadoy repite con
insistenciala actual postracióndel pueblotroyano,envueltoentreescombros,
fuego y humo:

«contempladcómoel alto honordelas murallasyacederribadopor tierra,abrasadossus
techos;las llamashancircundadolos palaciosreales,y todalamansióndeAsáracoenvía
humaredaa lo lejos» (15-17).

Ademásde la imagende fuego, se inicia el uso de otras: luz, los hijos de
Hécuba«sonsombrade menor cuantía»(33); urna, en ésta «se sorteanlos
dueñosparalasnuerase hijasde Príamo»(57-58); pira del sacrificio (55): éste
constituirá la imagen central de la pieza, y sobre ella girarán las demás.
Todo,envueltoen un patetismoextraordinario,nos hiereinmediatola vista;
la descripciónes enérgica.

Otra característicade estemonólogoes que presentasituacionesde gran
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contraste,en queel tiempojuegaunafunciónclarificadorade actitudes,que
tendrá gran importanciaa lo largo de la pieza dramática; el pasadoo
esplendorvieneindicadoconimágenesde construcción:«columnafloreciente
deAsia» , quecontrastacon la idea de derrumbamiento,«cayóderrocado»

El segundomonólogo pertenecea Pirro. Es la fuerza que responderá
eficazmentea los deseosde su padre, escuchadosde Taltibio <«quieroque
Polixena,dadaen matrimonioa mis cenizas,seainmolada—mactetur—por
la manode Pirro, y rociemi tumbaconsusangre»,195-196);creeelhijo que
es el salario <209) que se merecesu padrepor habermostradotanto valor,
pues«sedesvistióde las astuciasde sumadre,de sus vestidosmentirosos,y
reveló su virilidad con las armas» (213-214). La falsedady astucia es
característicode los griegos; se estánanunciandolas imágenesde textura,
encarnadasen Ulises (523; 750; 928), a las que deberáhacerfrente An-
drómaca.

Agamenóndesarrollael tercer monólogo(250-291).Estápresididopor la
moderación,que excluyetodasituaciónde engreimientoante los beneficios
de la fortuna (256-264); la moderaciónes fuerza, que ha hecho frente al
orgullo e ira, expresadasconimágenesde fuego (281 Ss),y a la ineptituddela
juventudconimágenesdel navíoy caballo(250-251):discurrela acciónen un
tono frío y racional. Aparece,por vez primera, la espada,embriagadade
pasiónde venganza(284-285). Se menciona,de nuevo, el himeneode una
doncella, inmolada en ofrenda, en un túmulo fúnebre (288 s.), al que
Agamenónpretenderáoponersecontodassus fuerzaspara no serresponsa-
ble de un crimen; accedeal vertimientode sangre,pero de rebañosfrigios,
grasientasvíctimas,parano provocarel llanto de ningunamadre. Ya se ha
dicho que el sacrificio constituyeimagencentral.

En el cuartointervieneAndrómaca.Es,junto conel primer monólogo,el
másdescriptivo.Se tratadel sueñoen queve asupropioHéctor.Comienza
situandoel hechoen un momentoconcreto:

«la noche reparadoracasi había recorrido dos partesde su cursoy las sieteestrellas
habíandadola vueltaa su luminosocarro,cuandoal fin vino avisitarmeenmi aflicción
unaquietudqueno habíaconocidonuncay un sueñobrevesedeslizóenmis párpados,...
cuandodepronto sedetieneantemis ojos Héctor»(438-443).

La visión desu fiel esposoleencargaponera salvoasuhijo; la vacilación
y anhelode la madreporel hijo se revelanen diversasdudasformuladasen
interrogantes:

«¿Quélugarencontraréseguroparaconfiaraél el objetodemis temores?¿Enquésitio te
tendréescondido?¿Quélugardisimuladohallaré?»(475 ss.).

Aquí cobranauténticafuerzalasexpresionesdeemocionesexteriorizadas,
en que se mencionanlos cambiosfisicos del cuerpo2«un terror helado,que

2 IgualmenteenHO 706-89,Oed659. Véasela obradeK. Trabert.
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me hace temblar,me arrancael sueño;en mi espantollevo los ojos aquí y
allá, olvidándomede mi hijo» (457459), y «un sudor frío correen todo mi
cuerpo,y, desdichadademí, tiemblo del presagiodadoporestefúnebrelugar
(= tumbade Héctor)» (487-488). Están en consonanciacon la emociónde
Taltibio enel diálogo mantenidoconelcoro de afligidas troyanas(«mi alma
está llena de pavor; un temblorhorrendoagitami cuerpo»,167). En el grupo
de merusSénecaha recogidofenómenosfisiológicos, la ekplesis,¡error3.

Se valora y ensalzael quehacerreservadoal hijo de Andrómaca.Estale
invoca como algo sanoy vigoroso, ideaencarnadaen imagende vegetación
(«retoño demasiadoconocido de una antigua raza y muy semejantea tu
padre»,463-464); la misión a él encomendadaserála defensay venganzade
Troya (471), al tiempo que congregaráa los dispersadosfrigios y reavivará
Pérgamodesdesus Cenizas.

Sabemosque la recitaciónde los largosmonólogosera un entretenimien-
to popular, en particular en época del Imperio; ya que los monólogos
descriptivoses notacomúnen losdramasde Séneca4,«puedenhabersido un
rasgode la tragediaromana,que el público esperaba,pedíay apreciaba»5.

Entre los rasgosestilísticos de la pieza dramática, se advierte el uso
peculiar del verbo por Séneca:es un habilidoso en los cambiosmodalesy
semánticosquerealiza y en la repeticióndeciertos fonemasen un verso. En
cuanto a lo primero, debemosdecir que el deseoy el mandatoalternanel
subjuntivo y el imperativo. El deseoapareceen subjuntivo (iuberet, 938;
intereat,obruat,premat,689-691-seadviertegran agresividady violencia en
bocade Andrómacahablandoa suhijo; revisat,700; extendat,699; excipiat,
700; transcendat,702) frente al imperativo(advoca,613-en bocade Ulises,
predominael sonidon y fonemaa indicandoosadía).

El mandatoviene expresadocon el imperativo (ite, ite, date, perge,
festina, atrahe,627-630;sternite,680; depone,cape,dedisce,883-885;pone,
712; gere, 715-abundapredominandoel fonema e; imitare, 717) y el
subjuntivo (excidat, 714).

Es notable la yuxtaposiciónobtenidacon verbos en presente(maeret,
illacrimat, gemit, 615-dondeprevalece el fonema m; quatiuntur, labant,
vinctus, 623-624-predominaigualmenteel fonemanasal)y en futuro (potero,
perpetiar,feram,653-prevaleceel sonido r, que indica resistenciay fortaleza;
resistam, offeram, armatis 671 con sonido m, indicando insistencia y
aguante-estaentereza,mezcladade cólera,está reforzaday descrita condos
símiles, la amazona y la ménade,para expresar la contundenciadel
lanzamientodeAndrómacasobresus enemigosy la tumbade su esposo6.

Otramodalidadestilísticaenel uso del verbo consisteen la repeticióndel
mismo verbo en dos oraciones con idéntico significado (misero datur

3 Véase Ja obra de 1<. Traben.
Cattin, A., «La géographiedansles tragediesde Séneque».en Laxomus 22 (1963).

5 Shelton,ob. cit. Sí.
6 rrin,mer,A.. «Dic Vergícichein SenecasDramen»,enGrazer Beftráge5 (1976),222-223.
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quodcumquefortunaedatur, 697). Comomodalidad,se advierteel cambio
en tiempo del verbo (quoscumquefleveris, flebis meos, lO60)~.

Se repite el verbo en el versosiguiente,pero en voz distinta (flet, 1099;
fletur, 1100).

Por fin, se yuxtaponenverbosexpresandosentimientosdiversos(miran-
tur, miserantur,1148).

Una vez que se ha estudiado la estructura, pasamosa analizar las
imágenesque Sénecautiliza para lograr la unidad del tema: sacrificio y
ofrendade Políxena.

Como se dijo arriba8, la imagen de sacrificio constituyeel centro del
drama,poniéndoseasí de relieve la crueldady violenciade los griegos. Hay
otrasimágenes,que llamamosrecurrentes,porquese repitena lo largo de la
obra, contribuyendoal desplieguede la imagen central con que están
relacionadas.

Está insinuadaen el primer canto del coro. Se hace mención de los
árbolesdel Ida taladosparalas«hoguerasfunerarias»(74); sino desdichado,
que, en primer lugar, se cumple en Príamo, cabezade familia, al ser
«inmolado como víctima» (víctima caesus,139). El sacrificio se concibe
como liberación del dolor actual; lleva asociadala imagen de la espada;
violenciaesel rasgocaracterísticodematadbor, forjadopor Séneca,aplicado
a Pirro:

«abrecon tu acero(ferro) eí pechoy mándamea reunirmecon lossuegrosdeAquiles, tu
padre. ¡Vamos, asesino (mactator)de ancianos;estasangrees digna empresatuya.
Manchada los diosescelestialesconesteasesinatofunesto!...Un marpido dignodeesos
sacrificios»(lOOl-1006).

En Eurípides,se utiliza la misma imagen(hiereys):

«¿Quiénesel sacrificador,cuál el degolladorde estosinfortunios,o másbien cuál esel
verdugode mi vida desdichada?»(MF 431-432).

La razóndel sacrificio vieneexpresadapor Calcante:

«espreciso inmolar(mactare)a la virgenen el túnulo fúnebredel jefe tesalioy enrito

nupcial(iugari cultu) de los tesalios»(361-362).

El rito nupcial nos lleva a concebirel sacrificio de Políxenacomo un
himeneo(289)conAquilesen el Hades(«¡oh infeliz Políxena,a quienAquiles
mandaque seasinmolada (mactari) ante sus cenizaspara ser su esposa
(maritus) en los Campos Eliseos!», 942-9~). En el trágico de Salamina
sucedealgo diverso; el esposoes distinto: el sacrificio de Ifigenia es la
celebraciónde unasbodassangrientascon el Hades:

«erael Hadesy no el hijo dePeleo,Aquiles, quienmehapropuestoporesposo,y mehas
arrastrado,pérfido, hacia bodassangrientas»(IT 369-371>.

HF 644: dabit,dat, dedit.
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Igual sucedeen Sófocles («esta hija va a buscar un esposo en los
infiernos»,Antígona654).

En el sacrificio de la pieza de Sénecase mencionael atavíode «regias
vestiduras»(946) y las «antorchas»(1132); se consideracomo «dote»(874)
conun esplendory solemnidadtales,quenuncahubieranpodido concebirse,
aunen épocasflorecientesde Troya. La fuerza propulsoradel sacrificio es
siemprePirro; la iniciativa partede él; estáansiosode venganzay satisfac-
ción a su padre:

«conestaderechadevolveréaAquilesla victima quele pertenece;si la rehuyesy retienes,
le daréunamásgrandey dignade serofrecidaporPirro; demasiadotiempo, ya quemi

~manoseha abstenidodesangrereal y Priamo reclama a un compañero»(306-309).

Se nos dicen las condicionesque debe tener tal víctima: juventud y
elevadorango.

En el segundomonólogo,analizadoarriba, se planteapor partede Pirro
ante Agamenón la cuestiónde moralidad en la celebracióndel sacrificio
(«¿considerascruel inmolar al hijo de Peleola hija de Príamo?»,247-248).
Agamenónse ve derrotadoen la argumentaciónpresentadapor el hijo de
Aquiles de que él sacrificó a su propia hija Ifigenia. Tanto ésta como su
hermano,vienen concebidoscomo animalesaptosparael sacrificio por su
juventudy por su carácterpropiciatorioante Artemisa9.

La magnanimidady eficacia de la víctima viene hermosamentedescrita
por la fluidez de la sangre,es joven, y por la capacidaddeser, confacilidad,
absorbida:

«la sangrederramada(cruor fusus) no corrió lentamenteni se estancóenel haz de la
tierra, sino quesúbitase sumergióy la tumbacruel la absorbióenel acto»(1162-1164).

Hechoqueviene confirmadopor «bañólos altares»(1107).
Este acto condiciona la función de diversas imágenesdel camino con

quiense relacionan,ya que,una vez celebradoel sacrificio, quedaabiertaa
Josdánaosla via del regreso(165)y la marchahacia Grecia, quelos destinos
les conceden(360). Es ahoracuandoAgamenónacudeal adivino Calcante
para que, así como las estrellas trazan tras sí un gran surco de fuego
(semitamflamma)señalandolos destinos,tambiénél les guie (rege) consus
consejos(366-369); Ulises ya no andaráerrantepor los caminos aún no
abiertos(erroreavio, 563),porqueelsacrificio leha hechoconocerel camino
de vuelta a casa.

La imagende luz estáexpresamenterelacionadacon la de sacrificio.En
su muerte, la hermosurade Políxena resplandece(fulgent, 1138) y brilla
(splendet, 1139) con una intensidadmayor de lo habitual; esta idea viene
reforzadaconel simil del sol, cuyaluz esmásbella en suocaso(1140~1141)10.

9 Euripides.IT, 242-244.
~ Canter, ob. cut. lOO.
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La oscuridades patrimoniodel mal: cárcel(carceriscaeci,585),guerrero
astuto (nocturne miles, 575-referidoa Ulises; 39, a Diomedes),la muerte
(luce caruit, 603): limite supremo(mcta novissima,398) de nuestracarrera
vertiginosa,y el dia último (374).

Todo lo sombrío y oscuro pertenecea las regionessubterráneas;éstas
aparecendesignadascondistintasdenominaciones:«caminodelas tinieblas»
(724), «insondableseno de Estigia» (521), «Estigia profunda, de oscuras
cavernas»(340), «profundidadesinfernales»(432), «sombrasapaciblesdel
soto Elíseo» (157-158),«CamposElíseos»(944), «casade Plutón» (198).

Morir esel hechode traspasarel umbral (402) y la puertadel Hades(723).
El almade los habitantesdel mundosubterráneose les designacon el

nombrede «sombra»(372): «sombraengañosa»de Héctor, de desaparición
repentina(460), «sombrainmensa»del jefe tesalio (181); por esosu mirada
ya no es centelleante(flammeum),comocuandovivía en la luz («8). Tiene
poder de dominio sobrelos vivos:

«paradomara Ulisesbastatu sombra,Héctor»(682-683).

La imagen de la oscuridadsirve para expresaruna reacción de la
naturalezaa la«desnaturalización»(caecotenamugitu fremens, í7l~I72)l1.

La noche cubrecon su sombraa los airados(281).
Lo violento de la nochees fuerzaqueactúacon la espada;su intensidad

radicaen quetodo lo indigno y toda la crueldadson obra de las tinieblas
(tenebrae)y la espada(gladius) (281-284).

La crueldady la violencia que expresala imagende sacrificio, adquiere
mayor énfasiscon la imagen de fuego, que tiene enormepoder de des-
trucción:

«el fuego ha hecho desplomarsetodo y no quedade tan gran ciudadni dondepoder
guarecerun niño» (480-482).

Se dice que Troya estáabrasada(ardente)(56).

El fuego actúacomo dominio en manosde los dánaos:

«Ulisesha agitadosus armas,lanza llamas»(683).

Es el instrumentoopresordel vencedorparalograr cuantodesea(578,582
ss). La violenciade la pasión se manifiestacon fuego (303-304).

La imagendel fuego estáasociadacon el animal salvajeparaindicar la
voracidady desgarramientodel celo y cólera:

«¿oel inmensobraserodetu patriahadevoradotu cuerpo?...¿Esquedesganadoporel
dientedeunacruel fiera sirvesdepastoa las avesdel Ida?»(564-567).

VéaseKofler, oW c~t.



Estructura, temae imágenesen las «Troyanas»de Séneca 401

Fuegoy nupciasactúansimultáneamente.Lasruinasy restosde Pérgamo
mezcladascon ardientefuego son «un bello momentopara un himeneo»
(888). Ya no son menesterlas antorchasni los candelabrossuntuosospara
las nupciasde Políxenacon Aquiles, porque Troya reluce(praelucet)con
nuevostálamos(900).

El fuego, junto con las espadasy los dardos,constituyenuna tríada de
poderesde destrucciónreinantesen Troya. Son otros tantos modos de
muertedel que han sido víctimaslos frigios, a excepciónde Hécuba(1173-
1174), que ¡levará sus llamas por el mar rumbo a Grecia; está haciendo
referenciaal fuego que apareceen el primer monólogo:

«demi viene estefuego, y lasantorchasqueos quemanson mias» (40).

Otra imagen recurrentees la de peso.Se presentaconnotandodistintos
conceptos:

Emoción: se expresael miedoexteriorizado,estoes, se adviertencambios
fisicos en el cuerpo:

«tiemblasbajoel pesodel terror(gravi pavidusmetu)(315);esclavitud:actúajunto conla
imagende yugo: «pesadatirania» es el yugo con queAgamenónoprimió durantediez
añosa los troyanos(337-338>; Priamo, muerto,se soltó del yugo de los griegos(144);
Astiánax,aunquegocede excelsasprerrogativas(766-768), no serárey quesometaasu
yugo (sub iugum) a lasnacionesvencidas(773).sino quedebeencunar«bajoel yugo de
la esclavitudsu noblecabeza,>(747).

patetismo:
«el eje del carro delhijo de Peleogemia con un gravesonido temblandocon el pesode
Héctor»(414-415);
vida: éstaes comoligera atadura,queestápendiendo(952);
renombre:pesafuertementesobrela tumbade Héctor(491).

La imagende pesosirve paraanunciarla muertedeAstiánax:

«el niño escondidova a ser pronto aplastadobajoel peso inmensode la tumba»(688-

689).

La condiciónde esclavoestádirectamenteen relacióncon la imagenurna-
sorteo.Estarecobrafuerza decisiva desdeel momentoque los griegos«han
volteado la urna y han designadosus dueños a las cautivas» (974), a
excepciónde Casandra,que seve libradadel sorteo(977). El hechode caeren
suertese expresacon la expresiónverbal ohtigisti (980).

La imagende la urna funcionacomo sinónimo de veleidady arbitrarie-
dad:

«¿cuáles el ser tan violento, tan duro, tan cruel pararepartirnosconel caprichode una
urna(iniquaeurnae)dandoaestosreyesreinas?»(981-982).

y de inconstancia(vagaererum vices) (1145).
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Ademásde la urna, el azar puede impulsarla esclavitud:

«A mi, mi dueñome llevó inmediatamente,sin ningunatiradade la suerte»(915-916).

Imageníntimamenteunidaal sacrificio,queponeénfasisen la brutalidad
y crueldaddel homicidio, es la espada.El momentode la acciónconjunta
viene bellamentedescrito:

«cuandola manode Pirro enterró (abdidit) hastalo máshondosu acero (ferrum), un
raudaldesangresaltó por la tremenday mortal herida»(1I55-1157).

El puñaly suefectividaden sudueñoconstituyehazañamuy gloriosa en
la guerra(310 ss). En el quees moderado,la espadaactúacomo libertadora
de los cautivos(350). Constituyemedio de defensa:

«extendedxneprimero a mi con la espada(680), y de suicidio:
»¡ojalá queun intérpretede los dioses meordenaracortar(abrumpere)con la espada
(ense)los lazosque meretienenen estedia odioso!» (938-939).

Actúa en unión del fuego causamdola huida y el sobrecogimientode
espanto(1072 s). Comoelementoestético,suacciónes parangonadapor el
sol al amanecer,rasurando(stringebat)la cima de los montes(169 s).

Si hasta ahora hemoscentradoel uso de imágenesen los principales
protagonistasque actúancomocausasen acción trágica,vamosa estudiar,
en brevedad,las imágenesagrupadasen torno a Astiánax, que sirven para
ensalzarle.Si ante Uliseses presentadoporsu madrecomoesperanzade los
abatidosfrigios (462); cercanoa sumuerte,Troya quedasinesperanza(741).

Dosvecesse empleaimagenvegetalparadignificarle: «débil retoño»de la
casa(456), que contrastacon «retoñodemasiadoconocidode unaantigua
raza y muy semejanteal padre»(463-464).Mediante un triple símil, Ulises
describebellamenteel poderque tantaspreocupacionesle proporciona.Con
un triple símil —novillo, retoño, ceniza— se establecendistintos tipos de
nobleza y poderío (generosasemina) (536) propios del descendientede
Héctor. Los contrastesde un pasadoestánreflejadosen el primer términode
la igualdad o símil-cría que acompañaal toro, rama tierna que se cortó,
rescoldoque quedóen cenizasfrente a un presente, cuyavitalidad salta a la
vista; levantasu cabezaalzándosecomojefe (guía)y da sombra(endereza),
cobrasu fuerza (es ardiente)(537-545).

No podemos cerrar este trabajo sin estudiar la importancia que el
TIEMPO desempeñaen todalapiezadramática,ya quehacea todo cambiar:
los diosesincluso son «mudables»2(12).

Medianteel tiempo se efectúandiversoscontrastesde situaciones;tienen

¡2 Owen,ob. ch.
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lugar en tiradas dialogadas: ciudad poderosaen otro tiempo frente a la
destrucciónactual,

«aquel/a ciudadela pujante por sus riquezasy sus muraflas...,célebre en todaslas
nacionesy dignade excitar envidia, ahora es unamontañade polvo; el fuego ha hecho
desplomarsetodo» (478480).

Lo mismo ocurre con una imagende arquitectura,que indicapoder:

«tal torre, famosaen algón tiempo (quondam)y gloriosaentrelos baluartes,ahora (nunc)
roca siniestra,seveiacercadaportodaspartesde innumerableplebe y un ttopel dejefes»
(1075-1077),y
«estacolumnaflorecientede Asia estáderrocada»(6-7).

Con el empleode la imagendel rebañose parangonala felicidad de la
prole numerosacon la unicidad filial:

«noha muchounagrey feliz merodeaba,yo mecansabapordividir tantosbesosdemadre
entreel crecido rebañode mis hijos: ahora sóJo me quedaésta, Andrómaca,ella es mi
anhelo,compañía,el único consuelode mi aflicción, mi único descanso;ellaes mi sola
familia» (958-962).

El númerodiez, que en si parececonvencionalen la obra, no lo es tanto
en razóndeque insisteen el tiempoque los troyanosestuvieronsometidosa
Grecia. Estetiempotiene amplíarepercusiónen sudesenvolvimiento,desde
el aspectoagrícola-económico(diez veces se cosechó,76-76; 547-548). el
social(diezañosestuvieronbajoel yugo dánaocomoesclavos,337-338;901-
910), el politico (no se necesitandiez añospara obtenerel poder, 274), el
religioso <diez vecesse desnudaronlos árbolesparahacerhoguerasfunera-
rias, 74), el climatológico (diez añosde nieveen el monte Ida).

Aplicado al carácter,no es menosfuerteel contrasteestablecido:

«expulsaestospensamientosorgullosos,estafierezadeotro tiempo,toma los sentimientos
quete dicta tu desdicha»(505-506).

En las panescorales,que«ayudana establecerel temade un dramano a
travésdel desarrollode las imágenes,sino a travésdela expansiónen un fin
moral o filosófico» (13), se describela futilidad y vanalidadde la vida al
entraren el ámbitodel tiempo;y parasignificarla velocidaddelos eventos,
se empleala metáforadel ala de ave:

«todolo queel sol ve al saliry al ponerse,todolo queensu movimientodeflujo y reflujo
el océanobaliacon sus ondasazuladaslo agarrará(corripiet) el tiempo quehuye con un
alarápidacomoPegaso»(382-385)’<.

~> Shelton,ob. cit. 42.
‘4 En «Fedra»se empleala misma imagen: «el tiempo inquieto pasacon volar incierto»

(l141).
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En Eurípidesse encuentrala misma metáfora:

«el tiempo seocupadecumplirnuestfasesperanzas;hacesu obray largovuela»(HF 506-
507).

En otro pasaje, medianteuna imagen de la boca comiendo, se da a

entendersu voracidad:

«el tiempo ávido y el caosnosengullen»(400).

Por contraste,en «Fedra»se empleala imagende agricultor:

«el tiempo te va socavando(subruit)calladamente»(775).

En tiemposmodernosse continúala imagenmediantela conversióndel
tiempo en algoconcretoy palpable.

El viejo cliché del «fluir del tiempo» se rejuveneceen manosde J. P.
Sartre, cuando, evocando la lánguida atmósferade un día calurosode
verano,habladel tiempo«fluyendodulcementecomo una tisana entibiada
por el sol» (15).

En Shakespeareel«Tiempoes viejo» y «reguladordelos relojes»;además
es un «sepulturerocalvo» (16).

En Proust,cuya obra entera se centraen el problemadel tiempo, hay
infinitas variacionessobreeste tema, que culminan,al término mismo del
ciclo, en la visión de pesadilla de los hombresmontadosen los zancos
siemprecrecientesdel tiempo, hastaque finalmentese derriban17.

Finalmente,dentmdel campo estílistico, se contrastanlas accionesdel
tiempomedianteempleodel verbo enpasadofrentea un presente—hay una
sucesiónprogresivade causalidad,reforzándoseel patetismoconinterrogan-
tes, y quedandoel personajetrágico en total impotenciaante tan poderosas
causas:

«¿quédiosfue tan siniestro paradividir a las cautivas?¿quéárbitro cruel y duro con
nuestramiseria ha escogidotan mal nuestrosdueñosy con su manoferozha asignadoa
las desdichadasa nosotrosque somosde tan inicuosdestinos?ohora Inc tTtO vencida,
ahora me sientocautiva, ahora me sientoasediadaportodos los males»(983-989);

el tiempo regulalaconductadel poderosoante el súbditoo el débil-lascoordinadas
temporalesson las mismasqueen el pasajeanterior:

«cuantomásencumbradote ensalzaronlos dioses
másbenignoshasde tratara los postrados»(695-696):

15 La mort dans lame. Paris, 1949, 70.
16 King John.Act. III. 1. Obras completas,íOY Madrid, 195l, 334.
1~ Le tempsretrouvé 11. Paris, 1949, 229.
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pasado frente a un futuro —tribulación actual de una madre frente a un
futuro esperanzadorsoportadoen un hijo:

«hijo mio, quenacistedemasiadotardeparauna madre,vendrá este tiempo, este día
afortunadoen que, defensory vengador,podrás resucitaraPérgamoy reuniraquí a sus
habitantesdispersados»(469-473).

presente frentea un futuro —se advierteprofundaangustiay acuciantevacilación:

«¿quéhacer?dostemoresdesgarran mi alma:porunlado,mi hijo, y porotro la cenizade

un esposoquerido. ¿Quépartevencerá?» (64244).

Comorecapitulación,podemosdecirqueen «Troyanas»hayuna imagen
central, la del sacrificio, a la que van subordinándoseotras imágenes
recurrentes—que aparecena lo largo de la obra—: luz, fuego, peso,urna,
espada,tiempo. La estructurade la obra —fundamentalmentelos cuatro
monólogosestudiados—viene determinadapor estasimágenes.


