
LOS COROS DE IFIGENIA EN AULIDE: ANÁLISIS
MÉTRICO Y TRADUCCIÓN

Los problemasde composición e interpolacionestextuales supo-
nen una de las mayoresdificultades que esta pieza aún plantea a
sus editores. Los filólogos todavía no se han puesto de acuerdo
acercade qué partesson genuinasy cuálesinterpoladas.La cuestión
es tal vez irresoluble. En todo caso, es cosa segura que esta obra
fue escrita en los postrerosaños de la vida de su autor (ca. 407)
y que el MS. pasó a sushijos, quieneshicieron la representación.
Obtuvo el primer premio junto con Alcnieón en Corinto (no conser-
vada) y Bacantes en la fiesta en honor de Dioniso del año 405.
Zirndorfer, loco mfra citato, supusoque Eurípidesy su hijo hornó-
Dimo escribieronsendas1/igeníasy que fue un gramáticode época
tardíaquien reunió ambaspiezas,con posiblesadicionesdel propio
gramático.

En este trabajo no vamos a tratar estas cuestiones,aunqueen
algún pasaje lírico afectado por estos problemas tendremos que
tomar partido y exponernuestraspropiasconvicciones2

1 El anónimo autor de la Vida de Euripidcs nos dice: Ka1 Áotq xaTtXtts
rpstc, Mvnoapx(8nv

1ttv itpsc~36tatov ~r~zopov, 8a6rspov 8k Mv~,clXoyov ¿iro-
xpvr~v. vat-toytov 8k Eópiid8~v,

6g tf,18a& toD ¶rarpóq ~vLa Bpdpara.
2 Los problemas de interpolación en esta obra han sido estudiadosfunda-

mentalmentepor Bang,De auctore ¡ph. Aul. disput., Copenhague,1867; Bartsch,
De Rut. ¡ph. Aul. auctore, Breslan, 1837; Berger, De ¡ph. Aul. Rut. tragoedia.
Celle, 1843; Boeckh, De trag. graec. princ., Heidelberg, 1808: Bremi, PhiIal.
Beitraege, P. 1. n. 6, Zurich, 1819; Festa,«Lepilogo dell’Ifigá’, en Rivista indo-
Greco.italica, 1930. pp. 39-71; Herniann, De interp. ¡ph. AuL, 1847; Pago, Actor’s
Interpol. in greek trag., Oxford, 1834; Porson, Suppl.praef. ecl Hecubam,Cam-
bridge, 1829; Vitelli, Osserv. 50pta ate. luoghl deU’if. aul., Firenze, 1877, y Zin-
dorfer, De Rut. Iphig. AuZht, Marburg, 1938.
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El principial objetivo de estas páginas es presentarun estudio
métrico de la lírica de Ifigenia en Aa/ide, dedicandoespecial aten-
ción a los problemasde periodologíay estructuracomposicionalde
cada canto. No ha tenido esta tragedia la suerte de Bacantes,

Helena o Hipólito —para las que disponemosde ediciones exce-
lentes y por hoy inmejorables a cargo de Dodds, Roirx, Dale> Kan-
nicht, Barrett, etc., a pesar de presentar problemasde interés—.
Nuestro texto respondeen principio al de la edición oxoniensede
Murray, si bien en multitud de ocasionespresentamosdivergencias
(tanto colométricascomo textuales)cuandofundadasrazonesasí lo
requieren.

Las principales abreviaturasdel esquemay comentario métricos
son las siguientes:

— sílabalarga
y sílababreve
x aflceps
‘..‘ brevis itt longo

elementoque precedea fin de período
X sílabalarga en estrofa / breve ea antistrofa
~ sílaba breve en estrofa ¡ larga en antistrofa
A precediendoa un xGXov indica sincopación,detrás señalacatalexis
y cesurade K~Xov (i«txov -continuo)
9 KCaXOV - continuo sólo en estrofa
9 i«2,Xov - continuo sólo en antistrofa

r~. fin de palabraevitado en estrofa
‘‘ fin dc palabra evitado en antistrofa
¡ fin de palabraen estrofa y antistrofa o fin de período menor
- final de palabra en estrofa o antistrofa
¡ fin de período menor sólo en antistrofa

1! fin de período menor sólo en estrofa
// fin de período mayor
¡/¡ fin de estrofa o canto.

3 Debemoscitar, empero, las ediciones de O. Animendola (3.~ ed. revisada
por D’Agostino), Turín, Lattes, 1959, y O. Gardikas,publicada en Atenas, 1962,
con comentario métrico. Además los trabajos de 5. 0. Brown, Metrical Studies
lii fije iyrics of Eurip.’ hite plays, Diss. Univ. of Michigan, Ann. Arbor, 1972
(microf.) y D. Ch. Ooertz, Vm 1. aL Aulis, A critical Study,Thss. Univ. of Texas,
Austín, 1972 (microL).
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Con la sola mención del autor o encabezamientodel título nos

referimos a las siguientesobras:

A, Bartolomlius-Mette, Dic aiolischen Masse in den Dramen des Furipides,
Dis. Hamburgo, 1958.

N. C. Conomis, «Ihe dochmiacs of Greek Drama», Hermes92, 1964, 23-50.
A. M. Dale, Vm lyric Metres of GreekDrama, Carnbridge’, 1968.
— CoflectedPapers, Cambridge, 1969.
3. D. Denniston, «Lyrie Lanibies in Greek Urania», en GreekPoetry and Lif e,

Oxford, 1936, 121-144.
0. llene, Untersuchungenzu denMonodíen desEuripides, Dis. Mannheim,1959.
1. Jackson,Marginalia Scaenica,Oxford, 1955.
EX Korzeniewslci, CriechiseheMetrik, Darmstadt, 1968.
W. J. W. Koster, Traité de métriquegrecque, Leiden, 1936, 1966’.
O. Panagí, Dic diíhyrambisehenStasirna das Eurípides, Viena, 1971.
O. Sebroeder,Euripidis cantica, Leipzig. 1928.
B. Snell, GriechischeMetrik, Gotinga,

1%2S~

fi. G. Viljoen, «Notes on Euripides 1. A once more», MnemosyneIV, 3,
1950, 123-124.

U. Wilamowitz, GriechíscheVerskunst,Zwcite UnveránderterAufiage, 1958.

Pdrodo: rda’ 164-184 185-205 + 206-230

¡3~ 231-241 = 242-252
~ 253-264 = 265-276 (277-302).

Bartolomáus-Mette,Aioflschen Masse, 80-82.
Dale, Collected Papers, 3.
Denniston, Lyric Ia,nbics, 137.
Jackson, MarginaUa Scaenica,68-70.
Korzeniewski, GriechisúheMetrik, 120.
Roster, Traité, IX 1, X 15, X 4 n., VII 5, VI 12, VI 10.
Schroeder,Furipidis cantica, 156-159.
VII joen, Notes... once more, 123.
Wílamowítz, CV, 610, 343, 212, 282, 406.

234 VCtXÉVCV LI? : tXcLv¿v Murray Xtxvov Jackson,nialul, vide comrnentarium
253/265 <x~v> U P

2 et áx ante Moxíivas LP, recte videtur
277-287 stropham 288-302 antistropbam statuit Herrnann: locus conclamatus
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Estructura tri,nembre: AAS (epódica)

vvv:
vVv/~Vv/vVv~

- - - /VV - - ¡
n’vvv: vvv
vv4vv/v.

vv... -

v~vv: vv...
vv:.xvv~29
vv.: vv~.

Vv : Vz//

vv:vvvv:vvAy
- .,/vv..vv — y

vVv/n’V../vvv
~ — ¡
~ VV~

~vv/vvv..Á9
- - — VV - ¡II

gí
gí
plier
2 cho

pher= 2 jo

A ~ io

A ~ io
2 jo
2 io
2 jo
dodr

enh

pros

pher

2 cho
gí

plier

28 (thes.) A

28 (thes4 A

= pher

32 (thes.) B

Estructura trimembre: AAB (epódica)

VV V VV -

~vvvvv

vvVv/ - -

— VV — v/ — ~—‘ 1
vv. /vv /vv

vVV-VV--

v vv/v...

y - - VV — 1/

2 elio

A 2 cho
endee

2 cho A

4 da A

pher

gí

pher

pher

36 (thes.) A

«a

165/186

170/191

175/196

180/201

&arpo4’.

210

215
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vvV ~1’~ VV —

— — ~ÁV~VV~

- - ~

-—“-VV-

----“Vv”—

- - - / - vv —

vv/vv.vv4vv

vv.VV/fl’vVv

vv - vvvv... vv.... -

- “- y -

Y

2 cha
2 cha

A 2 Cha
2 cha
2 cha

A 2 cha
2 Cha

A 2 Cha
2 cha

4 da

4 da
5 da

ith

36 (thes4 A

17 (thes.) fi

Estructura triniembre: J4BA (mesódica)

.v...: V.v..

— y - - V,~ y - y -

VVV - y

VV ~‘ - y - -

— — — : y: v.. : vz//

- — — y: — V.. y -

-y-y-”-

- - V.flLVzr///

3 ia sine A

lee

3 ia sine

3 ia smc

ith decurt
2 ja smc

3 ia sine

3 ia Sine

3 ia sine

2 ja sine

3 ia sine

22 (thes.) A

14 (thes.> fi

22 (thes.) A

Estructura trimembre: ABA (mesódica)

18 (thes,) A

220

225

PP/

235/246

240/251

VV

255/267

3 ia sine

3 ia sine

3 ia sine
.~v:

- - Xiv - y - y
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ith decurt
— y — y — / y — lec

2 ia smc za (thes.) II
— y - / y — y — lee

260/272 _ vv.ve// lcr

lcr
vv./vv. 2 ia
— — ,..y vv 3 ia smc 18 (thes.) A
vvv.vvn/// lec

277-302 vix sam.

El texto en la primera parejaestrófica (acx’) de estelargo párodo
no ofrece dificultades; nos ha llegado bien transmitido, y sólo varian-

tes de escasaimportancia es lo que apareceen el aparato crítico.
Nos hallamos ante una estructura estráfica trimembre de carácter
epódico~, AAB (28, 28 y 32 theses respectivamente)seguidade un

&0x9o9. del mismo tipo AAB.
El primer período de esta sizigia está formado por los siete

KG)Xa iniciales y componenuna unidad en ritmo eolo/elio. El final
de período (verso 170 = 191) viene señaladopor puntuación fuerte
en antistrofa (esto es, pausa fuerte de sentido) tras ~X?OV t8áo0cn

a más de por la catalexis (pher.) y cambio de metro. Hay que
señalaren 167 = 188 fin de período menor, requerido por el hiato
de la antistrofa vsooaXci, &oiitbog, y catalexis(pher.). Nóteseen
este canto la exactitud en la responsiónde las ancipitia de los

dímetros eólicos. El segundoperíodo abarcalos seis versos siguien-
tes, para acabaren 176 = 197; en él aparecenlos primeros metros
jónicos queocupanla partecentral aproximadamentede estasizigia,

para dar paso de nuevo a los co/o/elio. El final de período en la
antistrofa - . .flp~tsciXaov ‘1’ ~id 0&o~q irscoiv ~Bo1x~vouc~iop-

qaiOt 1tO?~tfltXáKOLy flaXa¡.u~Bc& e’... refuerzael énfasismarcado
por el « schemaalcmanicum»al poner el participio en plural reíe-
rido a los dos sustantivos y retardando momentáneamente la apa-

rición del segundo para presentarlo en el inicio del nuevo período.

4 Sobre este tipo de análisis cf. Kraus, Strophengcstaltungiii der gricehí-
sehenTragádie, 1. Aischy/os und Sophokles,Viena, 1957.
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El paso al primer 3 io que abre el segundoperíodo se prepara
ya desde el pher clausular del primero. La afinidad de secuencias
y esquemasentre jo y eolo/dio5 es aprovechada por los poetas

para estas transicionesrítmicas6 Se trata, como se ve, de una
transición medianteun KCOXOV central ambivalente,

gí
pher= 2io

3 io
v. - /vv : - vv - - A

en efecto, el verso clausular del período resulta ambiguo, ya que
equivale indistintamente a un plier o a un 2 jo cuyas dos primeras

sílabas breves han sido sustituidas por una larga. La afinidad entre

estos dos ritmos viene facilitada por la libertad de baseque en su
esquematiene el plier (xx - y y — x), así como por la posibilidad de
contracciónde sus dos silabas brevesen una larga (y y — - -)

del metro jónico. Esta continuidad rítmica (propiciada por estos
recursos prosódicos)no es sino consecuenciade la continuidad
conceptual y de contenido entre ambos períodos. El comienzo del
segundo, ~AXQLaV OTpaTLñV ¿)~ tcitbo(gctv es el objetivo expresado

por ~~oXov &~pt lrcxpak-r[av q&pa0ov AñXEbog ¿vaX[as... de los
dos primeros versos del canto. En la antistrofa se repite la misma
situación: fjXu.Oov ¿povtv« (186) y KaTEISOV U 86’ At«vts del
verso inicial del segundoperíodo.

Se recuperael ritmo eolo/elio en los versos 174-176 = 195-197
mediante un nuevo x5Xov ambivalente:

5 La ambivalencia entre ¡o y eo/o/elio se pone de manifiesto en casos como
los de Safo 140 LP ...~vv./ vv.~vv 4 io/pher ampliado con dos elio
centrales.VéaseademásTraquinias 848-850, E. Rey 176 s., 694; cf. Korzeniewski,
op. dL., 120.

6 Sobre el concepto de transición rítmica, series ambiguas de transición, etc.,
cf. Snell, op. dL., 47-52; 1’. D. Alsen, Dic metrisehenUebergaengein den Char-
liedern des Aischylos, Diss. Hamburgo, 1955; A. Guzmán, Estudio de las series
métricasde transición en los versoslíricos de Eurípides, tesis doctoral (inédita),
Madrid, 1975, trabajos a los que hay que añadir la inminente tesis doctoral de
P. Carrión sobre las series de transición en Sófocles. El primer precursor de
este tema es Th. Reinach, <‘Sur un artifice de modulation ryttniique employé
par les pottes grecs»,MélangesGraux, Paris, 1884, Pp. 225-229.
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vv: .xvv~. Zio
Avv~y 2io=pher

dodr;

el verso central resulta bivalente, en tanto que puede entenderse

como 2 jo con su primer metro en forma de moloso ‘róv ~,av6óv

ltsaa&’v x!~ <8o~iávouc. (con ello no hace sino continuar la secuencia
jónica de los versos anteriores)o como plier con base espondaica

(con lo que da paso al n.coXov siguiente>dodrans, que ya no puede
entendersecomo metro jónico). Viene posibilitada esta transición
por los mismos recursosque en el casoanterior.

El tercer periodo es íntegramenteeólico y comprendelos res-
tantes versos hasta el final. Señalamosen él un período menor
(catalexis,pausasintácticaen estrofay antistrofa) en el verso 181 —

202, 8&pov rczg ‘A9pobC-rcrg ‘ eat4ta ~pOToLotv.

Pasemosal epodo8, versos 206-230, que también se estructura
en tres períodos~. El primero termina tras el verso 215 y su final
viene señaladopor catalexisy puntuaciónfuerte. Estos versosestán
dedicadosa la descripción del Pelída y sus entrenamientosjunto
a la playa. Fin de periodo menor señalamosen el verso 209, sibo•v
(catalexis, brevis itt longo) y en 214 (los mismos indicadores,pero
no hay cambio de metro como tras 209). El segundoperíodo va
hasta224 (cambio de metro y pausasintáctica) y por su extensión
es idéntico al primero. Al tercero correspondenlos versos restantes
hasta el final; en ellos se recoge la figura de Aquiles, que abre así
y cierra este epodo.

7 Sobre el valor «ético» de este ritmo es conocida la opinión que en eí
Anónimo Ambrosiano (Studemund) Anecd. Var. p. 228 encontramos: ol SA
tavinoi... saXOaKóv rs Kal ávapsjlxqttvov KaI ~<auvov i’otoeot róv fre¡tóv.
Así en Bacantes370-MS 386 391. En Esquilo este ritmo apareceempleadocon
cierta profusión en Persas y Suplicantes.Por Sófocles recibe un tratamiento
minoritario (E. Rey 483497 = 498-511, alternando con eolo/elio). Véasesobre esto
L. Tichelmarn, De versibus ionicis a minore apud poetas Graecosobviis, Resgi-
monti, 1884, y más recientementeE. Fraenkel,Beobachiungenmm Aristopha-
nes, Roma, 1962.

8 Cf. en Fenicias 239 ss. una sizigia+ epodo eólicos seguidos de un pasaje
en yambos líricos, como aqul.

9 Coincidimos aquí con Schroeder, op. dL., 157, pero no con la periodología
de flartolonidus, op. cít., 81-82.
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El primer período se inicia con unos K60.a eólicos,en continui-

dad rítmica con los versos finales de la antistrofa (sintácticamente
unidos por róv toáva¡tóv -rs). Encontramossin embargoen él un
tetrámetro dactílico cataléctico (anticipación de los versos 225-229)
entre dos K~Xa eólicos. Se trata de una aproximaciónformal que
afecta a los versos209-211:

2ChOA

vv/vv4vv 4daA

vvvvv~ pher;

la secuenciacoriámbica del dimetro inicial (nótese fin de palabra)
parecevolver en el comienzodel tetrámetrodactílico. Esta secuen-
cia idéntica en los dos K¿5Xa, haceque el cambio rítmico se efectúa
con suavidad. Hasta este momento no sabe el auditorio si este
xé,Xov que se abre con una secuenciaigual al anterior va a ser
dactílico. En principio pareceun nuevo verso eólico, y sólo (adviér-
tase la existencia de pentemímeris)más tarde se identifican como
tales dáctilos. Mediante la catalexis del cuarto dáctilo se consigue
un final con el que engarza,medianteuna continuidad rítmica sos-
tenida, el versosiguiente.Nótese,por lo demás,la correlaciónentre
metro y sentido en el comienzodel pl-ter, con un tribraco en su
base(Spó~ov E-XGVTa).

El segundoperíodo es íntegramenteeólico y por tanto no se dan
en él modulacionesrítmicas. Adviértase en su final el paralelismo
métrico, sintáctico y conceptualentre 221-2 = 223-4:

roñc ~ttv ptoou.q ~uyiouq ?.suKOar(K4 tptXt ~aXtoúq,
roéq 8’ ~G) OEtpO’~QpQU4 &VIpELÉ KU~I1t«tOt 8pó~tQv.

En el tercer período,en cambio, vamos a encontrarun motivo de
diversificacióna cargo de unos KG)Xc< dactílicosy una cláusula itifá-
lica. El accesoa los da de este tercer período se efectúadesdelos
cito mediante una nuevaaproximaciónformal. Son los versos224-
225:

2dm
vv/vvvvvv 4 da.
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El fin de palabra (triemímeris) en el i«ZXov dactílico, lrupc&rplxas,

nos independiza la secuencia de un cito que es precisamente el ele-

mento base del verso anterior. Entre ambos KG)Xcz hay una conti-

nuidad rítmica, al menos momentánea,dado el final cito del pri-
mero y el encabezamiento del segundo.

Finalmente, como cláusula de este largo epodo tenemos un ini

en extraña vinculación rítmica con el tono general del canto> pero
directamenterelacionadocon los la que aparecenseguidamentecom-

poniendo la segundapareja.Cumple así la función de señalo pre-
monición rítmica respectoa esta segundasizigia. Obsérvesela per-
fecta modulación entre el final del epodo y el comienzo de

vvvvvvvv~yv y ».//¡ 4 dasp y crba

sp cria,

como ‘Bindeg/ied’ ~ entre dáctilos y yambos actúa el sp final del
pentámetrodactílico. Sc produce así unanueraaproximaciónformal
entre ambos ritmos, siendo el sp el elemento que actúa como ate-
nuantedel carácterdescendentede los da.

En el verso 234, la forma ~a[Xtvov transmitida por los códices
planteaproblemasmétricos. Con la lectura transmitida,tendríamos
la siguiente situación:

<Sg irki5oatgi ~ieLXivov&bováv - - - y - y y — y.- sp cr ia
iratg ~v, TaXaóg 8v rpt9si -Raulftp - - vvv y — y - sp cr ia.

es decir, un 3 la sincopadoen la estrofa, en responsióncon un 3 la
igualmente sincopadoen la antistrofa. La mayor dificultad estriba
en admitir el anapestodel tercer metro en la estrofa

&Bovav) 11, A partir de aquí surgendiferentesconjeturas: 1ietXtv de
Weil, Wecklein se inclina por vc&vtv (escandiéndolocomo bisílabo),

Hermann propone iu&XXov &bov&v, England se decide por el pin-
dárico UEXt4~pov’, etc. Jackson,como tantas veces, propone una

‘O Tomo el término de Bartolomiius-Mette,op. cit., 82.
II Sobre la aparición de en en yambos líricos —fuera del primer pie— cf.

Denniston,op. oit., 127 y 138-139, aunque no distingue con suficiente claridad
los casosen que se trata de un en por resolución y la de aquellosque se dan
como combinaciónde ambos ritmos.
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solución de gran verosimilitud paleográfica,a más de satisfacera la
perfección el contexto y esquemamétrico. No obstante>estassolu-
ciones tan perfectasnos dejan siemprecierto temor. Con esta re-
serva la aceptamos.El procesode corrupción pudo ser el siguiente:

<Sg ‘nXi~oatpt, Xtxvov &bovdv fue transcrito como cus -nXnuai~xtLxL-

Xí*ov abovav (con ditografía de ~ y entendiendoque la y es una
corrección y no un suplemento tras la de esta forma se pasaria

fácilmentea lo que nos dan los MSS. L y P.

Consta esta segunda sizigia de tres períodos. El primero com-

prende los versos iniciales hasta234 245 y su final estáseñalado
por puntuación fuerte en estrofa y pausade sentido en antistrofa,

&bov¿v — itatip. Los tres x&,Xa siguientes componenel segundo,
cuyo final viene indicado por pausa de sentido en estrofa y antis-
trofa. En ambos casos apareceun nombre propio como palabra
clausular (“Ap~q — e~ot~g). Los restantesversosforman el tercero.
El número de Ihesesque correspondena cada uno son, respectiva-

mente, 22, 14, y 22, tratándose,por consiguiente,de una estructura
mesódica ABA. El ritmo yámbico se mantiene a lo largo de toda

esta sizigia, ritmo que muy bien se avienea la rápida descripción
y revista de tropas, con sincopación generalizada en todos sus versos

excepto en el K&V~ov 235 = 246 que entendemos,con Schroeder>
como idi decurt 12

La siguiente pareja estrófica, en la que se continúa la descripción

de caudillos y naves> versos 253-264 = 265-276, consta de tres perío-

dos de los que el primero va hasta el verso 255 = 267 (sincopación
y puntuación fuerte en estrofa y antistrofa son los indicios de su
final). Nótese el paralelismo del elemento clausular ¿oroXto~itvag —

~0potakÉvoDs. En 260 = 272 termina el segundo(con final de perio-
do menor en 258 = 270, indicado por brevis iii longo y puntuación

fuerte en estrofa), señalan su final hiato en antistrofa, sincopación,

y puntuaciónfuerte en estrofa. Haciendo el recuento de elementos

guías (18, 20> 18) vemos se trata nuevamentede una estructurame-
sódica, ABA.

Fundamentalmentepor razonesmétricasaceptamosla adición de
la segundamano de LP en cl verso 253, y la lectura originaria

82 Vuelve a apareceren el verso 256 = 268.



336 ANTONIO GUZMÁNGUERRA

de estoscódicesen su verso homólogo>265. Se trata de un primer
período idéntico por su número de diesesal tercero, simetría que
pareceevidentey que quedadeshechasi no aceptamosla variante
de la que nos hemos declaradopartidarios.

Al igual que en la pareja precedentese advierte una gran fre-
cuencia de formas sincopadas(especialmenteen el primer metro
del dímetro), lo que confiereal pasajeunacierta impresión de retro-
gradación rítmica mediante estos ,03Xa ambivalentes. Nosotros, que

entendemosestosversoscomo yámbicos,no dejamosde admitir su
posible intelección trocaica.

Los versos 277-302, que unos> a partir de Jzlermann, consideran
una pareja estrófica, plantean problemas textuales graves. Basta
confrontar dos edicionespara hacernosuna idea de la diversidad

de suplementosy leccionesvariantes.Con un texto tan inseguro el
esquemamétrico que se obtiene nos ofrece pocasgarantías.A ello
hemos de añadir que desdelas dos parejas precedentesestamos
operando con KOXa ambiguos (yambo-trocaicos) por lo que aún

resulta más inseguro incluso el análisis de su esquema.Ante ello
renunciamos a su estudio métrico, toda vez que no disponemos

de un texto de garantía. Su restauración (si ello es posible) es

obra de más altos propósitos que estasnotas de métrica.

Estáshnorimero: 543-557 = 558-572+ 575-589

Bartolomáus-Mette,AiolischenMasse, 82-83.
Dale, Lyrie Metres, 200, 151-152,
Dale, Collected Papers, 219.
Roster, Traité, X 3.

Prato,Note> 43.
Schroeder,Furipidis cantica, 160.

547 ~zaiv6~.cv’LP vavtd&av Wecklein: vide commentarium
589 As fltpya

1±a Tpolas malui

Estructura tetramembre:Kopf AÁ4

a,] vvv vv/v gí
vvv.vv/v9 gí 12 (thes.)Kopf

545/560 ~/vva// pher
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.vv.
V1rv~ -

vvv - — - vy —

vvv - - vv -

vvv/vvv.
vvvv: yv..
vvv —

—“-y—VV—

vv.. y vv. y
— 1 — —y”- ±

2 cho
2 cho
2 cho
2 cho

2 cho
2 cho
2 cho
2 cho

2 cho
2 cho
2 cho
pher

16 <thes.) A

16 (thes.) A

16 <thes.) A

Estructura polirnembre: J4J4AAB (con ampliación

en el periodo clausular)

vvv.vv.vvv
- VV - - -

- - -““-4/
.vv. -

- ~ vv.

~vv.v/vv
vvvyv/vvv..

vvyv...
- v~ - - vV~

y — — — vv /1
- vv - vv - y

vv/vv/vv
vvvyvv.

gl
2 cho
pher

2 cho
2 cho
reiz

gí
2 cho
reiz

gí
2 cho

A 2 cha

enh
ith

tro

4 ~ A

reiz.

12 (thes.) A

12 (thes.) A

12 (thes.) A

12 (thes.) A

18 (tbes.> B

550/565

555/570

&GTpO~

.

575

580

585

XI. —22
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Propone Prato leer en el verso 547 ~iaivo¡4vcov basándose en

que «ha lo stessovalore di pavi&b•mv» 13, amparándose para ello en

la lectura de LP. Sin embargo, la dificultad más sustancial de este

pasaje es la métrica, y creemos que es en esto donde toda su

argumentación anterior se ve desasistida. Obtiene unas secuencias

—Vv— — ~vv~ (547) y vvv vv (562) y pretende justificar
estafalta de responsióndiciendo que se trata «di una irregolaritá..
che non stupiscein una serie de liberissimi dimetri”. Creemosque
defenderuna conjetura textual que requiere una excepcionalidad
métrica, como en este caso> es pedir un voto de confianza demasiado

generoso. La solución de Wecklein se impone por convincente.

Perfecta> en cambio, nos parece la argumentación del propio
Prato cuandose declarapartidario de la transposición (B/oomfie/d

praeunte) del verso 589, tc ~¡tpycqsa Tpoiaq.

La pareja estrófica es íntegramente eolo/elio (tres gí de los que
el tercero es cataléctico, once dímetros elio B y un nuevo pl-ter

clausular). Se inicia con un grupo de 2 g/ + plier que actúa como

elemento Kop/; fin de período tenemosen 549 = 564 (pausa sintác-

tica en estrofa y antistrofa) y más adelante en el verso 553 = 568

(puntuaciónfuerte en estrofay pausa de sentido en antistrofa). El
tercero hastael final. Son 12 el número de elementos guías que

corresponden al Kopt y 16 a cada uno de los tres períodos.Com-
ponen, pues, un esquema Kopj AAA.

Ningún ritmo mejor que el coriámbico para señalar la rotundi-

dad, la construcción en Ringkomposition de la estrofa. En el enca-
beZamiento(tres primeros versos de la estrofa) se marca el ideal
supremo de los afortunados:

~tdxapas ol ~ETpÉOqOEOa je-ré TE oocppooúvaqvez~oxov ?,Áv< rp’ov ‘Aq>~o§Iraq

y

De un lado> conviene resaltar el énfasis que otorga a la palabra de

mayor expresividadsu posición como núcleo k y y —) del conjunto
de versoseólicos 14 No debe quedar sin alusión el efecto de alitera-

83 Cita en su apoyo el pasaiede Heracles 1189 jaivojtv~ rcvréXq nXay~OsIq.
‘4 Cf. Safo 15, 9 l=úmpi,KEZI OS 1ILK~ÓT~T~~ tsrsépoi, así como el primer

verso cte la oda primera,
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ción conseguidoen basea la letra p ‘t u&KaPEY.. ~arp(ag...
-rs... 1IsrtoXov. Otro efecto rítmico de más difícil precisión por
tratarsede un campo resbaladizo16 es el que observamosen torno
a la distribución de acentosen estos tres primeros versos:

— /1

sin entrar en la realización de este fenómenoacentuativo, lo que
queda claro para cualquier lector de este bello estásimo (a poco
sentido del ritmo que se tenga) es su musicalidadcuandolo recita-
mos en voz alta y según las normas usualesde pronunciación del
español.Apuntadoestetema,que ahorano vamosa tratar, volvamos
al fenómeno de composición anular antes enunciado. Confróntese
los tres versos antes citados con los que componenel periodo ter-
cero y final de la estrofa:

st~ U ~iot Étnp(a ¡ uAv xúp¡s, itó0ot 5> ¿SaloL, F KaL VET¿XOLUL

T&c ‘AqpoSL 9 -rag, ,toXX&v 5’ &xo0st¡scxv.

Lo que allá se ofrecía como ideal, aquí se ha convertido en deseo
del mismo. La recurrenciadel motivo viene sobradamenteexpresa
por la repetición no sólo de conceptosy términos sinónimos, sino
por la expresiónde idénticas palabras:

1ssrptcxq — ~ictpta (ambasreservadasal núcleo clic del respectivo
verso)

uetaxov — ¡x¿tt~oqit
‘A4poblra; >AppoSt-raq(tambiénen posiciónrelevantegracias

al clic).

El epodo se organiza en cinco períodos.El primero comprende
los tres versos iniciales “ y su final en 575 está señalado por cata-

‘5 Sobre el valor fuertemente impresivo de las labiales cf. Arístides Ouinti-
liano, De musica, 2, 11-14.

16 Cf. Lasso de In Vega, «La oda prímera de Safo», en Cuadernosde Filolo-
gía Clásica VI, pp. 15-18, especialmentenotas 17 y 18.

17 Se abre con dos gí con tríbaco inicial, frecuente incluso en las primeras
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lexis y pausade sentido. En 578 termina el segundo(catalexis,pun-

tuación fuerte). El tercero va hasta 581 (catalexis y puntuación
fuerte, a más del hiato iz4ntn éXE$awrob¿Tcov)-En 584 acaba el
cuarto cuyo final viene señaladopor pausa sintáctica. Los versos

restanteshasta el final forman el quinto. Cada uno de los cuatro
períodos iniciales está constituido por tres dímetros eolo/cAo, de
modo que el recuento de tlieses es idéntico en todos ellos, 12, y
sólo el quinto y último apareceampliado hastaun total de 18. Su
esquemaes,pues,AMA B. Es precisamenteen estequinto y último
periodo donde se produceel único caso de transición rítmica.

El paso del ritmo eolo/olio a los dos x&’Xa trocaicosse efectúa
sin brusquedad.Aprovechandoque los dímetros eólicos puedenpre-
sentargran libertad en su esquema,se recurreal final descendente
del enli, de modo que la secuenciatrocaica del itA que le sigue no
supongauna brusca contraposiciónrítmica. De otro lado> las pri-
merassilabas del itA (en tanto quese encuentraprecedidode varios

KCOXa eólicos en los que su encabezamientoes poco relevantepor
importar únicamenteel cAo) no son el elementoque más atraiga la
atencióndel auditorio> que quizá piensaque se trata de un nuevo

x<SXov eólico; son los versos585-586:

y — vv — y y — ‘— enh
v~y.. -/ ith.

En contrasterítmico frente al tro totalmenteresuelto (verso587)

se inicia el KCuXov siguiente,un 4 da A que introduce un tono de
gravedady colorido épico tras una secuenciade seis sílabasbreves
seguidas.A su vez este4 da A preparael pasoal xéXov final (rejO IB

en el que se recogeel ritmo predominantede este estásimo.Son
los versos587-589:

vv/vv/vv tro
vvvvvv. 4daA

— — vv — /// reiz.

obrasdonde los esquemasmétricos son menos complejos.Cf. Andrómaca501-
514. Véase, además>Koster, Traité X 14.

8$ Para alcmanio -4- reiziano en Eurípides,cf. Electro 141-142, Helena 164-166;
en Aristófanes,Ranas814-815. Parecidoa este final es el de 1. entre los Tauros
1135 1150.
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La individualización rítmica de este período final corre a cargo
de estos KÚAa trocaicos que introducen una mayor agilidad a la
tirada de versoseólicos precedentes.Estavivificación rompe la mo-
notonía,pero se vuelve a recuperarel ritmo anterior en los últimos
versos que cierran el canto.

Estdsin-zosegundo: 751 761 = 762-772 + (773-783> 784-800.

Bartolomáus-Mette,Aiolischen Masse, 84-85,
Dale, Lyric Metres, 158.
Dale, CoflectedPapers,12.
Koster, Traité, X 14, X 7.
Panagí,Die dithyrambischenStasíma, 194-207.
Schroeder,Euripidis cantica, 161-162.
Wilamowitz, Griechische Verskunst,251, 261.

773-783 Hartungio praeunte, inulti del.
795 s. vix sani

Estructura tetramembre:Kopf AAA

— ~.vv.v.
- - / - vv - ~

vvv~: VV..
vvv....x vv.
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2 cho
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8 (thes.) Kopf

12 (thes.) A
2 cho A

- vvv..

— — — — / y va

.vv..vv/v
— — — y y YYv —
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enh
12 (thes.) A

aa

755/766

A 2 cho
2 cho

760/771

12 (thes.)

A 2 cho

A
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Estructura po/hnembre:Kopf ABRA, encabezamiento
y disposiciónquidstica

(773-783)

- y - vvv.
- y — y y - a

- - - vv -

- - vvv
— vv -

— - vv

Vvvvv/v
..~vvvvvv
Vv y - y y - y y - y

vvv -

— — vvvvv
y y y - y — y v=

vvv. - vv
- - - vv
- - vv - —

cr

gí
pber

pher
2 cho
reiz
gí

gí

2 cho
gíd

3 ia/cho
gí

2 cho

2 cho

A 2 cho
tel

hipp.

10 (thes.) Kopf

16 (thes.) A

14 (thes.) II

14 (thes.) B

16 (thes.) A

Son mayoría los editores y comentaristasque se inclinan por la
seclusiónde los versos773-783.Disiente de ellos Murray, que man-

tiene los citados versosen su edición oxoniense,así como Bartolo-
máus-Metteen su estudio métrico tP. Obsérvesecómo se repite en
estos versos iniciales del epodo la misma disposición periodológica
y estructura composicional (Kopf A, A, A = 8, 12> 12 y 12 dieses)

que en la parejaestrófica.

19 Cf. O. Panagl, op. eit., 205, donde a los argumentosapodados por WiIa-
mowitz, op. oit., 261, añade otros para declararsepartidario de la seclusión
de estos versos que «mit ihrer BUle von Details aus dem Kriegsgescbehen
vor Troia vÉillig aus dem vorhin skizzierten Rahmen fielen, in dem sich unser
Lied in semengenuinenTeilen priisentiert».

785

790

795

800
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Consta la sizigia de cuatro períodos así distribuidos: en 752 =

763 (catalexis, pausasintáctica en estrofay antistrofa) termina el
primero. Los tres versos siguientes componen el segundo y su final

viene indicado por catalexis y pausasintácticaen estrofa y antis-
trofa. En 758 = 769 acaba el tercero, y los KO9Ya restantes hasta el

final forman el cuarto~. Su estructuraes clara (8, 12, 12 y 12 dieses),

Kopf A, A, A.

De principio a fin esta sizigia estrófica estácompuestaen ritmo
eo/o/cho (dimetros A y B, completoso sincopados,g/ y plier, más

un KG)Xov clausular afin al hipp.), sin que se observen modulaciones

rítmicas en su transcurso.Perteneceestecanto al tipo comúnmente
denominadoestásimosditirámbicos21 caracterizadocomo otros mu-

chos por su forma narrativa en torno a la expedición a Troya, tipo

de recitación en la que abundala expresióncolorista, rica en epí-
tetos e imágenes visuales que, en cierto modo, preanuncian el
Helenismo. La falta de concreción, la divagación, la retardación y

suspensióndel desarrollo y progresoen la acción son notas igual-
mentepropiasen estetipo de cantos.

La misma uniformidad rítmica se constataen el epodo (y esto
aun si se mantienen los versos que nosotros entendemos deben

secluirse). Los versos 780-800 se estructuranen cinco períodos,orga-
nizadosdel siguiente modo: en 785 (hiato y catalexis) fin del pri-
mero. Forman el segundol.os cuatro ttcúX’y siguientes (puntuación
fuerte). En 792 termina el tercero. El cuartoacabatras el verso795
y en él señalamospausa de período menor en el KCOXoV inicial

(brevis itt /ongo, yóvov). Los cuatro versos restantes hasta el final

forman el quinto y último. 10, 16, 14, 14, y 16 son, respectivamente,
el número de elementosguias para cada período. El esquemaque
obtenemoses, por lo tanto, Kopf ABBA; un esquemaquiástico,
con un elementoinicial independizado.

Bien a la vista está en este epodo el colorido en ciertos términos,

figuras y recursos estilísticos: así la anáfora en 784 ~ ~iot l.tflT’

t
1sotoi; aliteraciones del tipo tX-niq... ~X0oi; ~Tupoq é~ ~ru~cv;

20 Coincidimos con Schroeder, y sólo en los dos primeros períodos con
Bartolom~us.

28 Fundamentalmentevéase O. Panagí, op. ch., sobre concepto, extensión,
función y significado de este tipo de cantos.
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antítesis como sñirxoccfqsouK6~1aq 1 p0~xa BaKpuóav; palabrasalta-
mente poéticas~&iroXcorisi. 5oXLxaúXavo~ (KúKvou).

Estásimotercero: 1036-1057= 1058-1079+ 1080-1097.

Bartolom~us-Mette,AiolischenMasse, 85-87.
Koster, Traité, X 34, X 21, VII 6 n., VII 7 n.
Panagl,Die clisthyrambischenStasima,208-222.
Schroeder,Furipidis cantica, 162-163.
Wilamowitz, Griechischen Verskunst,327, 259, 260, 251.

Estructura trimembre: I4BB (proódica)

«a vvvv/vv~./vy
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--- /vvvVy...yi
— — — y y —

1040/1062 vvv vv/vv
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- .:
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— y y y y — II

- VV -

vvvv.v.

1050/1072 ~

— vv — v/ - —

— — — .vv.
vvvvv. -/

y y y — y y — y VT
1055/1077 vvn’vv

— - - vv .v...
— y — y y —

3 cho
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.3 cho
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pher
dodr 2 cho
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A 2 cho
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A 2 cho
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tel
gí
pher

18 (thes.) A

36 (thes.) B

36 (thes.) B

22 El estudio sistemático, más exhaustivo y completo, sigue siendo el de
Breitenbach,Untersuchungenzur Sprache dar euripideischenLyrik, Tilbinger
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Estructura bimembre:(Kopf A) A

vvvvv.vv.../

VVV. — - VV.

.vv.. v... —

- vv

- v y

- - vvv
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vyvvy..vvv

— y y — va
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36 (thes.) A

-“—vv-y—
y — y y —

vvvvvv.vv...
vvvvv.vv.Ap

- - -vv-y/
vvvvv...v
- - - vv~ y -

- - - ‘.‘ V - a ¡/1

cr sp
gí

reiz
2 cho
2 cho
pher
gí
gí
pher.

(dodr?)

36 (thes.) A

Se abre esteestásimor con unapreguntaretóricamontadasobre

un juego triple de preposiciones(bt& Xcxro6... .ÉIETá tE K..., aupty-
yc1w 0’ ó~r6) que logrará su respuesta en el último verso de la
antistrofa (dv’ ¿ip’ “v’1itvrnoq... fl~Xtco; 0 ¿4tevcdoog).

Fin de período se advierte en 1039 = 1061 (catalexis, pausa de

sentido en estrofa y puntuación fuerte en antistrofa)> 1048 = 1070
(cambiode metro, puntuaciónfuerte en estrofay pausade sentido

Beitráge20, 1934, aun despuésde la aparición del de E. Heitscb, Zur lyrischen
Sprache des E., Dis. Gotinga, 1955. En ellos se encuentra todo lo referente a
característicasde estilo de nuestro autor. A propósito de este estásimonos
habla Heitsch, op. ciÉ., 96, «einerErmiibung in Inhalt und Sprache»,cansancio
refrendadopor estaabundanciade nombrespropios, 19 sin contabilizar los de
los vv. 773-783> y hecha la seclusión de A~jBa en 795.

darpo4~

.

1080

1085

1090

1095
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en antistrofa).Ademáshay pausade periodo menor en 1042 = 1064
(brevis in /ongo, y pausasintáctica), tras 1044 = 1066 (catalexis y
pausa de sentido) y 1053 = 1075 (catalexis y puntuación fuerte).
Queda así el tercer período dividido en dos subunidadesbien dife-
renciadas por la presentacióndel coro de las cincuenta hijas de
Nereo> tema que vuelve a reapareceren su correspondientelugar
de la antistrofa. Se trata de una estructura trimembre en la que
correspondenal primer período 18 titases, 36 (14 + 8± 14) al se-
gundo, y 36 (20 + 16) al tercero. Estamos,pues, ante un nuevo
esquemaproódico ABE. Estas unidadesestánperfectamentedefi-

nidas: véaseen el verso 1049> empezandoel periodo> ¿ U Acxpbav[-

¿ScXQ.. que se recoge>en el KG)XOv que indica fin de período menor,
con ¿ ‘bpóyioq ravuu~5ns.

El primer período es íntegramenteco/o/elio, Se abre con una

secuencia y y y - que luego volvemos a encontrar encabezandoel
epodo,y se cierra con un g/ A, cláusula típica de los sistemaseólicos.
El período segundo es también co/o/elio en su totalidad si excep-

tuamos su verso final> un itli, sobre el que a continuación volve-

remos. La secuencia de cinco silabas largas del ttcúXov 1043 = 1065,

que nosotrosentendemoscomo reiz contracto --— —) la hemos

encontradoen otros pasajesde nuestro autor (fÍe/erza 1307 = 1325>
1462 = 1475, Pdn 498, 501, 1. entre los Tauros 1126 = 1141, y más
adelante en este misma pieza, verso 1084) ~3. La alternativade Schroe-
der en estos versos es insostenible,al igual que la propuestapara
los versos 1082 ss. El análisis de Schroeder es meramente descrip-

tivo, limitándose a analizar sobre el papel una serie de sílabas
brevesy largas.

Los versos 1047-1049= 1069-1071 nos muestranel único caso de
modulación rítmica en este pasaje. Se trata de un ith 24 entre un
liipp y un te/. La aparición del itA no suponecontraste rítmico toda

vez que nos encontramosen un contexto eolo/cito en donde cada
verso se define por su núcleo coriámbico, sin que sea relevante la
secuenciaque le precedeo sigue.

23 Bartclomáus-Mette,op. ch., 85-87, y antes en 51; cf. cl 1084.
24 Aunque no es insostenible una interpretación eolo/elio para este ,ccoXov:

cf. Bartolomáus-Mette,op. ciÉ> 108.
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El epodo es de estructura bimembre> siendo el verso 1088 el
que señala(mediantecatalexis y puntuación fuerte) el final de la
primera mitad. En esta primera mitad del epodo se destacael final
de período menor tras 1084, coincidiendo con pausa de sentido

y catalexis.Entendemosque el KCOXov inicial queda independizado
a efectos de composición estrófica como elemento Kopj.

En 1089, ¶05 tó T&; AtboSg se inicia la segundaparte del epodo.
Entendemoseste K¿5Xov ( y - - -) como forma asimilada a un
dodr, bien por tratarseaquí de unaasimilación entreer y cAo (fenó-
meno que no carecepor completo de paralelo. Cf. Lyric Mares

107-110), bien que se entienda el moloso como forma condensadadel
cha Catalexisy brevis in /ongo, a m~is de pausade sentido,señalan
final de período menor tras -ltpóacu¶ov. 1091. En 1094 el período
menor viene indicado por hiato (&ueXatwi ‘AyoFila) y catalexis

(gí A)- Haciendo el recuento de elementosguias obtenemos: Kopf
(6) + 30, 36. Esto es,una estructurabinaria precedidade una señal
o encabezamientoformadopor un trímetro.

Éxodo: 1283-1335 + 1475-1509y 1510-1531.

Conomis, The dochmiacs,25, 32, 34, 40, 44, 46.
Dale, Lyric Metres, 111, 93, 58.
Dale, Collected Papers, 30.
¡lean, Untersuchungen,22-25.
Koster, Traité> IV 3, VII 13.
Schrocder, Furípidis cantica, 163-166.
Wilamowitz, CriechischeVerslcunst, 333, 573-575.

AnteceduntClytaemnestraeIphigeneaequean. XII.

1286 jcerp¿c melius
1297 ñoF~ósvtaob metrum: vide commentarium
1305 Aid Wilamowitz: recte, puto
1312 otóXeo Wilamowitz
1320/21 dE’ del Monk, sed sicut traditur retinendum censeo
1321 tg Tpolav del. Hartung
1332 vix sanas
1510/31 interpolatorí trib. Kirchhoff
1527 locus corruptus
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Estructura tetramembre:esquemaABCC
extra metrum

y—”—
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2 troÁ

3 tro smc
3 tro A

3 tro smc A

4 tro smc A

4 tro
2 tro smcA

4 da
2 da

4 da
2 da
4 tro
3 tro
3 tro
2 tro
2 tro
2 tro smc
2 tro sincA

2 tro
2 tro
2 tro
2 tro
3 tro
2 tro
2 tro smc
2 tro
2 ia
2 ia
2 ia
3 ia

42 (thes.) A

smc A

smc A

sincA 48 (thes.) B

52 (thes.) C

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315
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—-———-1———
— vvvv/..—..

—yy-.—

— ——--/ ——

vvvv/vv..vv~
—vv—vv—/ vv...

2 an
2 an
paroem
paroem
paroem
2 an
2 an
an
2 an

2 an
an
5 da
5 daA

2 da?

52 (thes.) C

Estructura pothnembre:esquemaAB«B»AA

vvvv/~/—v~
—y—y—y—

vvv/vvvv/vvv/vv9
vvvv/yvvy..

— y — y — ca

vv/vv/v
~vv~vv
—“—y——
-..yvv/vvy /..y/ ..yvvy..
— y y — y x’ ‘—‘

i’ y y — — y ca

v—v-v—v—
vvvvy....
-~vv..vvv
vvv/vvv/vvvv
vvv/vvv/—v.

2 ia sine
lec
2 ia
2 ia
ith

2 ia A

lec
lec
3 la sine
2 da
ith

3 ia
hem
lee

2 fa
lec
bern
2 tro
lee

20 (thes.) A

36 (thes.) B

35 (thes.) «B»

1320

1325

1330

1479

1480

1490

1495
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vvv~/v~~~

v/v<v-.v

y — — — ¡y — y —

v—vv/v
vv /v—v.
vv/vvvv.

y — y—/y — y —

y — y — ¡ y — vn

vvy—

—y—y—y—

v.v..v/yyvyvv

— y — y — y c~ /1/

2 ia
2 ja

2 ia

2 ia

2 ia

cr
lec
2 ia
3 ia smc

2 ia smc

20 (thes.) A

20 (thes.) A

Estructura himembre:esquemaAA

extra metrum

- vvv/v -

v—v/vy~
—-.v.y ~
vvvvv

—y———

v——/vvyy
v—vv..

— — y — Vn

2 la smc
lec

2 ia
3 ia smcA

2 ja
lec
3 ia
2 ia

3 ia
2 ia
lec

sine A

smc
smc

50 (thes.) A

v—vv/yv...v
—vvvvvv/v/v.v

ith
3 ia

3 ia
smc

smc A

1500

1505

1510

1515

1520

lec

2 ja smc

3 ja

3 la
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1525 v—v.v/—v. 2 ia 50 (thes.) A
lec

—vvyv—v 4 da’~
vv—yvv— 2

—vv—vv—vv.. 4 daA
1530 corrupt.

vvv——v—vca/// 3 ia sincA

Se inicia el éxodo con una monodia de Ifigenia ~ en la que apa-
recen los problemas de colometría y definición rítmica que son
habitualesen estos cantos ástrofos. Basta confrontar los análisis
de Schroedery Henn (que son los que básicamentehemos tomado
como pauta para este canto) para hacernos una idea de las solu-
ciones tan divergentes que puedenproponerse.

Nuestro texto modifica la colometría de la edición de Murray

en los versos siguientes: 1284 váitoq/ “Ibas, 1285 pptqbo;/&¶aXóv.
1286 voo9loug/¿nl, 1287 ¿it? ‘J/Satoq, 1292 TpcXcp¿VT’ ‘A/Xé&,avbpov.
También la periodologíasueleser problemáticaen los pasajesástro-
fos, al faltar la confrontación de la antistrofa. El primer período26

comprendelos siete primerosversos y su final tras 1293 viene indi-
cado por cambio de metro, sincopacióny catalexis,a más de hiato.
En 1297 (recuérdeseque leemos ~o5óavTa) hiato y cambio de metro

señalanfin de periodo menor. Un nuevo período menor cabe señalar

tras 1301 (brevis itt /ongo y catalexis). El segundo período concluye
en el verso 1307, eóvrnoi 3aaiX(oiv (sincopacióny catalexis, pausa
de sentido). El tercero comprende los versos siguientes hasta 1318

(cambio de ritmo y puntuación fuerte) y en él marcamosfin de

periodo menor tras 1314, ~pr~iov (cambio de metro y puntuación
fuerte). Los versos1319-1332 componenel cuartoy último.

El primer período cuenta un total de 42 elementosguías (con-
siderandoexira metrum la interjeccióninicial), 48 el segundo,52 el
tercero y 53 el cuarto. Se trata de un esquema en el que sólo al
final se da una cierta simetría. Podemos representarlo como ABC«C».
El primer período es íntegramente trocaico ~ y sólo en el comienzo

~ Cf. Benn, op. ciÉ., 22 ss.
26 En esto nos apartamostotalmente de Schroeder,cuya interpretación rít-

mica (a base de docmios en los primerosversos) es muy improbable.
7 Aunque Schroeder sc inclina por una escansiónparcialmente docmiaca.
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del segundoencontramoslos primeros KCOXa dactílicos. Se trata de
una transición formal entre dos ritmos descendentes en donde la
catalexis del último 1ro y la indicación de fin de período atenúa
el paso de un ritmo a otro. Afecta esta transición a los versos
1293-1294:

2 tro sincA
vvvv/yv~ 4 da.

Se recuperael ritmo trocaico>también de un modo gradual,en los
versos 1297-1299,mediantela sustitución espondaicadel último da
(lo que suavizael ritmo fuertementedescendentede la secuencia
dactílica, ..-y y)> a la que sigue en su mismo tono descendenteel
comienzotrocaico del Ko)Xov siguiente:

2da
vvvvvvv.v./.vvv 4 tro smc4.

Continúa desde ahora el ritmo trocaico hasta el final de este

segundoperíodoy primerosversosdel tercero. La siguiente modu-
lación rítmica se efectúaen los versos 1314-1315> entre 1ro y za.
A pesar de que son dos ritmos de secuenciascontrapuestas,la me-
tarritmia no se produce bruscamente.En primer lugar> la pausa
de fin de período menor suponeuna cierta desvinculaciónentre
ambos versos, lo que contribuye a independizarlostambién desde
el punto de vista rítmico. A su vez el primer ia presentasu anceps
iongunt. con lo que se evita una contraposiciónnítida - ir / y —

entrefinal y principio respectivode ambos dáfla. El esquemaafecta
a los versos 1314-1315:

— y — y — 1 y - y / 2 tro
vv/v. 2 ia

Con el fin de período concluye este sistemayámbico y se inicia
el último período con una serie anapésticaque sólo en los versos
finales cederápasoa unos KÚ3Xa dactílicos.

El pasode la a an (anapestoscon frecuentessustituciones>hasta
el punto de ofrecernos tres dímetros anapésticosholoespondaicos
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seguidos>1323-1325) suponeun nuevo caso de aproximaciónrítmica
interperiodológica.Sirve de nexo entre ambos ritmos el sp inicial

del primer an, ~ ¡iot. En efecto, estesp (individualizadomediante
fin de palabra) resulta momentáneamenteambiguo. Puede enten-
derse indistintamentecomo encabezamientode un nuevo ia (con
anceps Iongutn) o, lo que es, como un inicio anapéstico.Son los

versos 1318-1319:

v.vvvvv/vvvvca// 3ia
2 an;

los an queahorase inician continúanhastael verso 1330, dondeme-
diante un miembro central ambivalentese pasaa unos dactílicos.
El esquemaafecta a los versos 1328-1330:

2an

- yy - ¡ an = 2 da
vvvv/vvvv Sda-

merced a la doble sustitución y resolución, el an, tras el que seña-

lamos fin de período menor, puedeentendersecomo 2 da con su
segundo metro en forma espondaica.Resulta así un K&?~oV biva-

lente que cumple la función de posibilitar el tránsito rítmico sin

brusquedad.El verso clausular, 1332, nos presentaun texto sospe-
choso; tal vez lo que aquí tengamos sea un 2 da~ y no un a

y y y — —) como cree Henn ~. En cualquier caso, dado que el texto
es inseguro no parece prudente aventurar una nueva metarritmia.

Los versos 1475-1509 se organizan en cinco períodos (dos para
Schroeder, aunque su recuento de dieses nos resulta verdadera-
mente extraño). El primero comprendelos cinco x&Xa iniciales,
y su final tras 1479 vieneindicado por catalexisy puntuaciónfuerte.
Hasta 1490 va el segundo(hiato, ¶rptitsL icS). En 1499 concluye el
tercero, indicándonossu final mediantecatalexisy cambio de inter-
locutor. El cuarto comprendelos versos restanteshasta1504 (cam-
bio de interlocutor y puntuación fuerte). Hasta el final el quinto.
Corresponde,respectivamente,20> 36, 35, 30 y 20 dieses a estos

~ Así Schroederque lee &v&p&rnv [cvi s~pziv.
29 Op. oit., 23.

XI.—23
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cinco períodos. Considerando equivalentes el segundo y tercero, nos

proporcionan un esquema ABBAA.
Ritmicamente consta este pasaje de secuencias yambo-trocaicas,

entre cuyos metros se intercalan algunos versos dactílicos. En algún
caso, la identificación de ciertos KOXa como ia o tro resulta difícil,
dado que ambos ritmos nos presentan formas sincopadas y cata-

lécticas que indistintamente pueden entenderse como ascendentes

o descendentes. Es conocida en Eurípides esta afición por hacer que

el ritmo vaya ya en uno ya en otro sentido, confiriendo en algunos

momentos una deliberada indiferenciación rítmica a un pasaje fuer-

temente movido. Ni la repartición de palabras, ni los zeugmas, ni

ninguna otra indicación nos sirven como elemento definidor de
garantía.

El primer período consta de tres dímetros ja más un /ec y un
itA clausular (que también entendemoscomo ritmo ascendente).
El segundose inicia con un 2 ja A al que siguen dos /ec (cr ja) más
un 3 la smc. Antes de terminar este período aparecendos KWXQ

dactílicos. El primero entre un 3 ja y un idi, versos 1484-1486>pro-
duciéndoseel accesoa él mediante una aproximaciónformal. La
secuencia dactílica no supone extrañeza tras un 3 ja dado que éstos

admiten el da como solución de su esquema inicial (x — = — y y)
según hemosconstatadoen multitud de ocasiones~. La reincorpora-
ración al ritmo yámbico se hace mediante un itit (con er inicial)
que evita la forma de ¡a puro:

vv/vv/v 3 iasinc
vvvv 2da

ith (2 ia sincA).

Parecido expediente es el que se observa en la aparición del
segundo KC,5XOV dactílico. El esquemaafectaa los versos 1488-1490:

..yvv/vvv/.v/vvvv 3ia
hem

vvvv..vca// lec (2 ia smc).

Véase Denniston,op. ciÉ., 127 ss.
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Obsérveseel comienzoidéntico del 3 ia y del Acm, lo que nos
habla de la especial afinidad entre ambos ritmos y de la facilidad
con que se engarzan.No existe, en cambio, ningún expedienteque
prepare la vuelta al lee siguiente.

Pasando al tercer periodo, encontramos dos KcoXa yámbicos ini-
ciales tras los que aparece un nuevo Acm, al que a su vez sucede
un 2 tro. Se trata en el primer caso de una aproximación formal,

y de una variación o contraste en el segundo. Los versos afectados
son 1492-1495:

vvv.v/v 2iasinc
vv.vvv hem

vvv/vvv/vvvv 2 tro.

El paso de La a da queda facilitado mediante el primer da del
hemíepes (x - = - y y) como nexo entreambos.El 2 tro, en cambio,
(IVa TE Bóp«TC ¡ié¡tove 561’) al presentar su primera sílaba larga
resuelta en dos breves hace aún más nítida su diferencia con la
secuenciaprecedente.Tras este 2 tro viene un lee fuertemente
resuelto que hemos de entendercomo 2 tro A- Tras él un itA que
preparael paso a los dos versos yámbicos siguientes.Actúa el itA
y y y — ¡ y — — como miembro central ambivalente, toda vez que ad-
mite una doble interpretación: bien como er ha (esto es, 2 ja smc
y cataléctico)> bien como tro sp (o sea, 2 tro smc y cataléctico).
Como se halla precedido por unos KÚAa trocaicosy seguidode dos
3 Li, queda claro que su función rítmica consiste en posibilitar el
engarceentre ambos metros. El esquemaafectaa los versos 1496-
1498:

vvv/vvv<v lec(2troA)
vyy/v 2 tro sincA=2 ia sinc~
y - - ¡ y — ¡ y - y 3 ia smc.

A partir de aquí, el ritmo yámbico continúa de forma ininterrum-
pida hastael final del tercer período> y ocuparátambién íntegra-
mentelos períodoscuartoy quinto.

Los versosfinales, 1510-1531, que ya Kirchhoff considerabainter-
polados, presentanun final evidentementecorrupto a partir del
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verso 1527. Se estructuranen dos grandes unidades o períodos,
siendo el 1520 el limite de separaciónentreambos.Por su número
de elementosguía (50) son dos períodosidénticos, que forman un

esquemaAA.
El primero es íntegramenteyámbico, a basede dimetros y trí-

metros> con algunas formas sincopadas y catalécticas. Ya en el

segundo período, y casi al final del canto, aparecendos g¿SXa dac-
tílicos que cederán paso a los dos versos finales, yámbicos al pare-
cer- El paso de los La al primer verso dactílico se opera mediante
una aproximación formal que viene posibilitada por ser la secuencía
dactílica susceptible de ir encabezandoun ia, hasta el punto que
resulta un momento de indefinición rítmica el comienzo del 4 da.

El esquemaafecta a los versos 1526-1527:

v/v/v. lec (2 ia smc)
vvvvv 4davt

Al final se vuelve a los yambos> aunqueel texto del verso para-

téleuton no nos ofrece un esquemacon las debidas garantías de
verosimilitud como para estudiar en detalle el procesotransicional.

Para dar fin a estas breves notas queremoscompendiar muy

sumariamente la cuestión que como mayor novedad se desprende
del estudio que hemos hecho de esta obra. Se trata de la estructura

composicionalde los cantoscorales,estructuraque llegamosa cono-
cer tras el estudio periodológico de cada canto. Ocioso resulta
decir que es este un punto para el que disponemosdel estudio de
W. Kraus~‘ en lo referente a Esquilo y Sófocles,a más del de
Pohísander 32 para este último autor, pero de ninguno para Eurípides.

Creemos, por ello, poder aportar en las siguientes líneas una
contribución personal e inédita hasta ahora sobre la estructura
composicionalde estaobra. Convienedestacarlos siguientespuntos:

1) Encontramosen los coros de ifigenia en AnUde cuatro tipos
distintos de estructura:

3$ W. Krauss, Strophengestaltungin dar griechischenTragoedie,1, Aischylos
und Sophokles,Viena, 1957, passitn.

32 Metrical Studies in the lyrics of Sopitocles,Leyden, 1964.
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a) bjmembre,esto es, de dos períodos,en dos ocasiones;
b) trimembre, o ternaria, que apareceun total de 5 veces;
c) tetramembre,de cuatro unidades, atestiguadas 3 veces;
d) polimembre,en tres ocasiones,cada una de ellas con 5 pe-

ríodos.

2) Por lo que toca a su distribución es interesante destacar el
carácter ástrofo de todos los casos de estructura polimembre (aque-
llos en donde la simetría es más libre). Correspondenal estásimo
primero y segundo, a más del pasaje ástrofo segundo del éxodo.
Frente a ellos resalta el párodo con tres parejas estróficas y un
ástrofo de estructura trimembre, mucho más regular y equilibrado.

3) Los esquemas bimembres son del tipo AA (36, 36 y 50, 50

theses)en ambas ocasiones, en pasajes ástrofos. El primero se da
en el estásimo tercero, y el segundo en el éxodo Este esquema (tan
frecuente en Esquilo) no falta, como vemos, en Eurípides. No se
atestigua el tipo AB, con ambos períodos desiguales.

4) El total de 5 veces que se atcstigua el empleo de estructura
trimembre se desglosa así:

AAB (epódica) 2 veces;
ABA (mesódica)2 veces;
ABB (proódica) 1 vez, en el estásimotercero.

No se constata la disposición ABC (i. e., tres períodos desiguales),

lo que abundaen la idea de simetría y equilibrio que presideestas
composiciones.

5) Los casosde estructura tetramembreson tres:

estrofa primera del estásimo A;
estrofaprimera del estásimoB;
primer &crrpop. del éxodo.

Los dos casos primeros pueden, empero, tabularse como ejem-
píos de estructura trimembre precedidos de un elemento Kopf, 12



358 ANTONIO GUZMÁNGUERRA

(16 + 16 + 16) y 8 (12 + 12±12). En cualquier caso, es evidenteen
ellos su simetría, señalada por la identidad entre los tres períodos.
Es sólo el elemento inicial el que se individualiza. Sólo el tercer
caso> un pasaje ástrofo del éxodo (1283-1335) ofrece mayor libertad,

presentando al final cierta simetría.

6) En los casos de estructurade cinco períodos encontramos:

AAAAB, donde sólo el período final se individualiza como am-
pliación de los cuatro precedentes que son id¿nticos entre si

por su volumen de titeses (12, 12, 12, 12, 18). Se trata del
pasaje ástrofo del estásimo primero, versos 573-589.

Kopf ABBA, es decir, una disposición quiástica que presupone
una elaboracióncuidadosa,precedidade una señal o Kopf.
Correspondea los vv. 784-800 (16, 14, 14, 16 titeses).

ABBAA, donde también se pone de manifiesto el empleo con
carácter repetitivo de sus elementos.Concretamente,es una
disposición quiástica con la recurrenciaen quinto lugar del
elementoprimero y cuarto.

En resumen,de forma esquemáticapodemospresentarlo dicho
en el siguientecuadro:

Esquemasbjmembres Trimenibres TetramembresPolimembres

AA AAB Kopf AAA AAAAB

AA AAB Kopf MA Kopf ABEA

ABA ABCC ABBAA

ABA

ARR

3TOTALES: 2 35
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Traducción de los coros de 1/igenía en Áulide.

NOTA. — Este ensayode traducción se ha hecho de la manera más literal
que hemos podido. Precisamentepor ser una version directa del texto griego
requiere tener a la vista este texto. De fandamentalimportancia para su inte-
lección resultan los signos de puntuación del texto: comas, puntos, pausas
fuertes, y, de modo especial, las indicaciones pet-iodológicas.

Párodo: 164-184 185-205 -1- 206-230

231-241 = 242-252
253-264 265-276 (277-302).

165 a Coro: Lleguéa la costeraarenade Aulide marina,a través
de las corrientesde angostopaso de Euripo habiendoarri-
bado / tras desertarde mi ciudad, Calcis, nutricia fuente
de las aguaspróximas al mar de la célebreAretina, //

para contemplarde los aqueosel ejército, y de los aqueos
heroicos los remos que naves mueven, a los que contra

175 Troya en mil barcasde remos el rubio Menelao (nuestros
maridos //

cuentan)y el noble Agamenónenvían a por Helena,a la
que del Eurotas criador de juncos Paris el boyero capturó,
recompensade Afrodita /
cuando en las corrientes de las fuentescon llera y Palas
contienda,contiendade belleza,establecióla Cipria. /1/

185 a’ Y a través del bosqueabundanteen sacrificios de Artemisa
vine observando,sonrojandomi mejilla de vergilenzarecién
nacida, ¡ guarnición de escudosy los barraconesarmados
de los dánaos,y la multitud de suscaballosqueriendover.

Distingo a ambos Ayantes juntos sentados,el Olleo y el
195 hijo de Telamón,honor de Salamina.Y a Protesilao disfru-

tando sobre unos asientoscon las complicadasformas de
las damas 1/

con Palamedes,al que engendró el hijo de Poseidón, y a
Diomedescomplaciéndosecon el gozo del disco, y, junto, a
Merlones, retoño de Ares, asombropara los mortales,/
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y al de lejanas islas y montes, al hijo de Laertes,además
205 a Nireo> el más hermosode los aqueos.¡/1

Y al por sus pies igual al viento, al de veloz carreraAquiles,
a quien Tetis dio a luz y Quirón en trabajosinstruyó, lo vi, /
junto a las playas cerca del mar sosteniendouna carrera
con sus armas. En competición se esforzabacon sus pies
contra un carro de cuatro tiros /

215 corriendopor la victoria. //

El aurigagritaba, Lumelo feretíades;a éstevi hermosísimos
potros de frenos labradosen oro, heridos por el aguijón en
susfauces> los del centro,atadosal yugo, de blancaspintas
en su pelaje moteados; los de fuera, llevando las riendas>

opuestosentre sí en las curvas de las carreras,1/

225 alazanesde piel manchada,y abajo sus cuartillas de solípe-
dos. Junto a éstos saltabael Pelida con sus armas, junto
a una baranday los cubos del carro. ///

3 Ante el númerode navesllegué,espectáculoindecible, hasta
saciar la visión de unos ojos de mujer, ansiosa compla-

cencia. //

235 El flanco derecholo formaba, disponiendo los barcos ptio-
tas, el Marte mirmidonio, //

con cincuentanaves veloces. En imágenesdoradas en su
proa se erguíanlas divinas Nereidas,divisa en susextremos
del ejército de Aquiles. ///

~ Igualesen remosa éstas,las navesde los argivos se erigían
cerca. De las cuales era almirante el hijo de Mecísteo, al

245 que crió Talante, su padre, /1

y de Capaneoel hijo, Esténelo.Al frente de 60 navesáticas
el hijo de Teseo //

joven a continuación estabaanclado, a la diosa Palas en
solípedosaladoscarros llevando como emblema>divisa pro-
picia a los navegantes.¡/1
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255 y De los beocios la fuerza armada vi> 50 naves engalanadas
con sus divisas, /1

en ellas estabaCadmo, un dorado áspid empuñandoa los
lados del codaste,/
y Leeto el hijo de la tierra comandabael marino ejército. //

Y a los llegados de la región de Fócide> y las naveslocrias
en número iguales a éstas, conduciendo las cuales llegó el
hijo de Qileo, tras dejar la ilustre ciudad de Tronio. ///

265 y’ DesdeMicenasla ciclópea,el hijo de Atreo enviaba marine-
ros de cien navesreunidos //

con él Adrasto estabacomo comandante,amigo con amigo,
para que de la que abandonael palacio ¡
por mor de bárbaras bodas, satisfacción la Hélade reci-
hiera, ¡I

venido de Pilos, distinguí las popas de Néstor Gerenio,
hastaver su divisa de pie de toro, el vecino Alfeo. /1/

Flota de 12 naves era la de los enianos, a las que como
caudillo Goneo capitaneaba;cerca de éstos,por su parte ¡
los señores de tlide> ¡
a quienes epeos denominaba todo el pueblo. Eurito los
acaudillaba; y el Marte de blancos remos de los tafios,

285 a quienes Meges acaudillaba, lo conducíaun descendiente
de Fleo, tras dejar las islas Equinadas,a los marineros
inaccesibles ¡/1

Ayante, el en Salaminacrecido, aproximabasu flanco dere-
cho hacia el izquierdo, muy cerca del cual estabaanclado,
cerrando el círculo con sus 12 naves muy maniobreras,

295 situadas al extremo. Así lo ol, y contemplé la marinería
de soldados./
Contra la cual si alguien lanza barcasextranjerasno tor-
nará de regreso /
aquí tal he visto el desplieguenaval; aun otras cosaspor
mi patria oyendo,guardarévivo recuerdodel ejército con-
gregado.///
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Estásimo primero: 543-557 = 558-572 573-589.

a Dichosos los quede ponderadadiosa y con moderaciónpar-
545 ticiparon del lecho de Afrodita, //

manteniéndoseal abrigo de furiosos aguijones,cuandoAmor
de dorada cabellera tensasus arcos dobles en dones /1

el uno paraun destinode buenavida, el otro para confusión
de la existencia. Lejos aparta éste, hermosísimaCipria, de

nuestrostálamos.//

555 Haya para mí ponderadogoce, y deseospuros, y participe
de Afrodita, pero el exceso de mí aleje. ///

ex’ Diversa la naturaleza de los mortales, diversas sus conduc-
tas; pero lo rectamente bueno se evidencia siempre. 1/

La educación en que nos alimentamos grandemente com-
porta a la virtud; y, en verdad, el sentir respeto es sabidu-
ría, y don extraordinario resulta /

565 distinguir, con la ayuda del entendimiento, su obligación>
cuando nuestro parecer comporta gloria que no envejece a
nuestra vida. Algo grande es cazar la virtud, //

en las mujeres según velada Cipria, y entre los hombres,

por su parte, estando un orden, el que en número infinito
a mayor la ciudad aumenta. /1/

Llegaste, Paris, donde tú te criaste, junto a las blancas ter-
575 neras del Ida //

extranjeras melodías al son de tu siringe, de la flauta frigia
de Olimpo composiciones en las cañas soplando.//

Y de buenas ubres pastaban las vacas, cuando tomó pose
sión de ti el juicio de las diosas, que te envía a la Hélade //

delante de las mansionesdecoradasde marfil habiéndote
apostado, de Helena en los párpadosque reflejan tu mi-
rada //
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585 amor infundiste, y ante amor tú mismo te turbaste. ¡
de donde querella,querella de griegos, lleva con armaday
naves contra las fortalezas de Troya. ¡II

Estásímosegundo: 751-761 = 762-772 (773-783) 784.800.

a Se presentará, cierto es, ante el Simunte y sus torbellinos
de argénteoaspectoII

755 el conjunto del ejército de griegos, sobre las naves y con
armas contra Ilión de Troya /1

solar de Febo, donde oigo que Casandrasuelta sus rubios

bucles 1/
con corona de verde diademade laurel adornada,cuando
soplan proféticos los designiosdel dios ¡II

ex’ Se apostarántras las atalayasde Troya y junto a sus mu-
ros II
íos troyanos> cuando marino Ares de broncíneo escudo con

765 batir de remos de navede bella proa se acerqueII

al curso del Simunte; a la hermanade los dos que habitan
el éter, los Dióscuros, a Helena II

queriendoconducir desdePríamo a la tierra helénica,con
escudos duros a las armas y con las lanzas de los aqueos. ¡II

785 Ni para mí, ni para los hijos de mis hijos esta espera nunca
llegue, II
cual las lidias de mucho oro y las esposasdelos frigios sus-
citarán, junto a los telares relatándose esto unas a otras. II

¿ Quién a ini, tirando de la llorosa trenza de mi bien rizada
cabellera, de mi perdida patria me arrancará?II

Por ti, vástago del cisne de esbelto cuello, ¡
795 si el rumor de cómo ocurrió es verdadero, en ave alada II

cuando se transformó el cuerpo de Zeus, o si en los relatos
en las tablillas piéridas trajeron esta noticia a los hombres,

fuera de momento, en vano. ¡II
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Estásjmotercero: 1036-1057 = 1058-1079 1080-1097.

1036 ex ¿Quéclamor Himeneo, a través de la flauta libia y con la
cítara amantedel baile y bajo las siringes de cañasalzó? II

cuando> Pelión arriba, las Piéridas de hermososbucles al

festín de los dioses, con su huella de dorada sandalia ¡
en tierra golpeando, a la boda de Peleo vinieron /

1045 con melódicos clamoresa Tetis y al Eácida en los montes
de los centauroscelebrandopor la selva Peliada. II

Y el Dardánida,del lecho de Zeus grato deleite> en doradas
concavidades de las crateras vertía una libación, eí frigio

Ganimedes.¡

1055 Y junto a la arenade blanco destello, girando en circulo,
las 50 hijas de Nereo celebraronla boda. ¡II

ex’ Arriba con palos de abeto y con verde corona vino la comi-
tiva caballunade los centauros,al festín de los diosesy la
degustación de Baco> II

gran clamor levantaron: Oh hija de Nereo, que tú engen-
1065 drarías un hijo, luz grande para Tesalia (el que conoce

profecía inspirada 1)
Quirón expresó, ¡
el cual vendrá a la tierra ilustre de Príamo con sus mirmi-

dones que empuñan lanzas y escudos, para incendiar la
región, /1

revestido en su cuerpo de armadura de oro labrada por
Hefesto, de una diosa, su madre, como regalo teniéndola,

1075 de Tetis que le dio a luz. ¡
Venturosa entonceslos dioses establecieronla boda de la
noble, de las Nereidas la primera> y el matrimonio de

Peleo. ¡II

Pero a ti, sobretu cabeza,coronaránde hermosacabellera¡
tu trenza los argivos, como moteada, de rocosos antros
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venida, de los montes, ternerano uncida; ensangrentando
tu cruenta garganta; ¡

1085 no con la siringe criada, ni entre los silbidos de los boyeros>
sino junto a tu madre,adornadacomo novia, para los hijos
de ?tnaco prometida. ¡¡
¿Dóndela faz de la Vergilenzao la de la Virtud tiene poder

alguno, ¡
cuando lo impío tiene la fuerza y la Virtud es olvidada

atrásentre los hombres> ¡
1095 y Anaquíaprevalecesobrelas leyes, y no comúnel empeño

para los hombres,para que de los dioses envidia algunano
sobrevenga? ¡/¡

flxodo: 1283-1335 1475-1509 1510-1531.

ló, ió, valle de los frigios alcanzado por la nieve> y montes
1285 del Ida, donde un día Príamo expuso tierno niño, de su

madre muy lejos habiéndolo abandonado a destino de muer-
te, Paris, al que Ideo, Ideo llamaban, llamaban en la ciudad
de los frigios; ojalá que nunca, boyero entre vacas criado>
Alejandro, hubierasplantado tu moradaII

en torno a la blancacorriente,dondelas fuentesdelas ninfas

1295 yacen,y el prado brotandoen verdesretoños,y rosas¡
y jacintos recogerpara las diosas.Adondeun día Palasllegó
y la de menteastuta>Cipria, y llera y Hermes,el mensajero
de Zeus; ¡
una, Cipris, ufanándose por el deseo amoroso, otra, por su

1305 lanza, Palas, y Hera del lecho real de Zeus soberano, ¡¡

para juicio odioso y disputa sobre belleza, y para mí muerte
que comporta renombre para los dánaos, oh niñas, y Arte-
misa recibió como sacrificio preparatorio de la expedición
hacia Ilión. Y el que me engendró, a mí desdichada, oh

1315 madre, oh madre, se marcha, antes entregándome a mi aban-
nada. ¡ Oh muy desdichada yo, amarga, amarga tras haber
visto funesta Helena, soy muerta, perezco por degUello impío
de un impío padre- II
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Ojalá que las popas de las navesde arietes de bronce esta
Aulide no hubiera acogido a estos amarres,contra Troya
expedición naval, ni viento mandara de frente al Euripo

1325 Zeus que propicia para unasvelasde los hombresunabrisa,

para otras otra; para alegrarse, a unos penas, a otros fata-
lidad; a unos zarpar, a otros hacer los preparativos, a otros
aguardar. En verdad muy afligido el linaje, en verdad muy
afligido, de los mortales, y desdichado para los hombres

encontrar lo Necesario. Ló, ió, grandes penas, grandes duelos
1335 para los dánaos habiendo dispuesto la hija de Tíndaro. ¡¡1

1475 Llevadme,a la que toma la ciudad de Ilión y dc los frigios;
las coronasque se echan alrededordadme,traed (aquí está
mi rizo para ceñir) de agua lustral las fuentes ¡1

En torno al templo, en torno al altar danzad>en honor de
Artemisa, soberana Artemisa> la venturosa. Que con mi san-

1485 gre si es preciso, con mi sacrificio, los vaticinios borraré.
Oh venerable,venerablemadre, no te ofreceré, en verdad,
mis lágrimas, ¡
pues junto a las victimas no es decoro. ¡1

ló, ió, juventud, conmigo cantad a Artemisa la del otro lado
1495 del paso de Calcis, y donde las naves belicosasaguardan,

con mi pretexto, en los fondeaderos de angosto paso de
Aulide. ló, tierra madre, oh Pelasgia,y mi Micenas nutri-
cia; ¡¡

— ¿Invocasa la ciudad de Perseo>labor de las manos de los
Cíclopes?

lf. Me criaste luz para Grecia, pero morir no rehúso.
— Fama, en efecto, no hay miedo que te deje. ¡1

ji, ió, ió, día que antorchasportas,y resplandorde Zeus,otra,
1506 otra vida y destino viviré. Adiós, luz querida. ¡¡/

— ló, ió; mirad a la que toma la ciudad de Ilión y de los frigios
marchando,echándosesobre su cabezacoronasy gotas de
agualustral; el altar de la divinidad, de la diosa,con gotas

1515 que fluyen sangre tiñendo y la hermosapiel de su cuerpo.
Las muy frescas fuentes paternas le aguardan, y el agua
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lustral y el ejército de los aqueos que quiere a la ciudad
de Ilión marchar.¡1

Pero a la hija de Zeus invoquemos,a Artemisa, de los dioses
soberana,como para feliz destino. Oh soberana,soberana,

1525 que con sacrificios humanos te complaces,envía hacia la

tierra de los frigios la expedición de los griegos, y hacia
las pérfidassedesde Troya, y condecea Agamenónen torno

a sus lanzas la más hermosacorona para Grecia colocar,
en torno a su cabezafama de eternamemoria. ¡¡1.
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