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Resumen: Este estudio analiza, en términos cuantitativos, el papel asignado a la voz del
narrador y al estilo directo en los Himnos Homéricos; se establece una comparación con
la situación en el caso de los poemas homéricos canónicos (Ilíada y Odisea). Las dife-
rencias que el autor descubre en este punto entre Homero y los Himnos deben expli-
carse probablemente como diferencias de género literario.

Palabras clave: Himnos Homéricos, Narratología.

Abstract: This paper analyses on quantitative terms the use of the narrator’s voice and
direct style in the Homeric Hymns. A comparison with Homer’s usage is established.
The differences the author discovers between Homer and the Hymns should be pro-
bably explained as differences in literary genre.
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Sumario: 1. Planteamiento: el juicio de Aristóteles. 2. Porcentaje de estilo directo en
los Himnos Homéricos: tres observaciones. 3. Narrador y estilo directo en Homero y los
Himnos Homéricos: su distinto papel. 4. Interpretación y conclusiones.

En el capítulo 3 de la Poética (1448 a 20-24), dentro del pasaje dedicado a
las maneras de la imitación, Aristóteles caracteriza la forma en que Homero
imita en el siguiente texto:

kai; ga;r ejn toi÷" aujtoi÷" kai; ta; aujta; mimei÷sqai e[stin oJte; me;n ajpag-
gevllonta, h] e{terovn ti gignovmenon w{sper $Omhro" poiei÷ h] wJ" to;n

* Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación («El himno mítico en
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expreso mi agradecimiento; mi gratitud se extiende al Prof. Martin Hose (LMU,
München) por la amabilidad con que me acogió en su Universidad. Agradezco a
los doctores Lluch Villalba y Sánchez-Ostiz las observaciones formuladas sobre
una versión previa de este escrito. Cito la Poética aristotélica por Kassel (1965); los
Himnos Homéricos por Càssola (1975).



aujto;n kai; mh; metabavllonta, h] pavnta" wJ" pravttonta" kai; ejnergou÷nta"
·tou;" mimoumevnou"‚1.

En un momento en el que el género de la novela aún no existe, la alter-
nancia entre intervenciones del narrador y de sus personajes (cf. ajpaggev-
llonta, h] e{terovn ti gignovmenon) se hace realidad en la poesía épica. Dentro
de ésta, y en relación con este aspecto, Aristóteles le asigna un lugar especial
a Homero o, lo que es lo mismo en la Poética (cf. 4, 1448 b 34-1449 a 2), al
autor de Ilíada, Odisea y Margites:

$Omhro" de; a[lla te polla; a[xio" ejpainei÷sqai kai; dh; kai; o{ti movno"
tw÷n poihtw÷n oujk ajgnoei÷ o} dei÷ poiei÷n aujtovn. aujto;n ga;r dei÷ to;n poihth;n
ejlavcista levgein: ouj gavr ejsti kata; tau÷ta mimhthv". oiJ me;n ou\n a[lloi
aujtoi; me;n di! o{lou ajgwnivzontai, mimou÷ntai de; ojlivga kai; ojligavki": oJ
de; ojlivga froimiasavmeno" eujqu;" eijsavgei a[ndra h] gunai÷ka h] a[llo ti
h\qo", kai; oujdevn ajhvqh ajll! e[conta h\qo" (24, 1460 a 5-11; cf. Lucas 1968:
226-7).

Las líneas anteriores parecen implicar el contraste entre Homero (entendien-
do por tal el autor de las epopeyas canónicas) y los poetas del llamado Ciclo
Épico2: según el estagirita, mientras Homero procura ceder la palabra a sus per-
sonajes, los poetas cíclicos (oiJ ... a[lloi) hacen un uso mucho menor del estilo
directo. Como el propio Aristóteles sugiere (cf. 24, 1460 a 8-9), esto no quiere
decir que las intervenciones de los personajes estuvieran ausentes del Ciclo. Que
tales intervenciones existían lo demuestran los fragmentos, como por ejemplo
Ciprias, Fr. 17 Bernabé, pasaje en el que se contienen dos versos de una inter-
vención que Néstor le dirige a Menelao; los epítomes de la Crestomatía de Proclo
también atestiguan la existencia de discursos en el Ciclo: pueden verse como
ejemplo las primeras líneas (84-94 Severyns) del resumen de las Ciprias.

La cuestión que me interesa plantear no es propiamente la que se refiere a
la distinción entre Homero y el Ciclo. Este trabajo forma parte de un estudio

1 El pasaje presenta problemas de interpretación que, con todo, no afectan a la
caracterización del modo homérico (alternancias en la intervención del narrador y
los personajes). Cf. Lucas (1968: 66-7).

2 Es cierto que en este lugar de la Poética no se menciona expresamente a los poe-
tas cíclicos; pero en otros lugares del tratado se alude a sus obras para establecer,
como aquí, un contraste con Homero, quien para Aristóteles representa la cima de
la épica (cf. 23, 1459 a 37-b 7: sobre la falta de unidad auténtica en las Ciprias y la
Pequeña Ilíada por comparación con Ilíada y Odisea).
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más amplio sobre narratividad en los Himnos Homéricos largos, entendiendo
por tales los que llevan los números I a V y VII3. Por ello, la cuestión que
intentaré responder en lo que sigue es ésta: con respecto a la dicotomía
Homero uersus Ciclo a la que se refiere Aristóteles (cf. supra), ¿qué posición
ocupan los Himnos Homéricos largos?4; ¿cómo se reparten en ellos las inter-
venciones del narrador y la oratio recta?

Aristóteles plantea el problema del narrador y el estilo directo en términos
cuantitativos (cf. Poét. 24, 1460 a 7-9: ejlavcista ... di!  o{lou ... ojlivga kai; ojli-
gavki" ... ojlivga). Por ello creo que también nosotros podemos ofrecer una
primera respuesta a las preguntas planteadas al final del párrafo anterior a par-
tir de un dato cuantitativo: calculando el porcentaje de estilo directo (ED) pre-
sente en los Himnos largos. Los datos que presento en forma de tabla se obtie-
nen contabilizando el número de versos que son estilo directo en la porción
narrativa de cada himno5. Recuerdo que es habitual distinguir tres partes en
los himnos, sean éstos litúrgicos o literarios: introducción, sección media y
conclusión6; en todos los Himnos Homéricos largos la sección media contiene
una narración cuyo protagonista es el dios al que se dirige la composición; en
la tabla que sigue, la segunda columna indica el principio y final de la porción
narrativa de cada himno:

3 No existen dudas de que los Hi. II-V deben ser considerados como himnos
largos (Hi. II, A Deméter: 495 vv.; Hi. III, A Apolo: 546 vv.; Hi. IV, A Hermes: 580
vv.; Hi. V, A Afrodita: 293 vv.). Sobre el carácter de himno largo del Hi. I, A Dioniso
(demasiado fragmentario para ser de utilidad en este trabajo), cf. West (2001: 1).
Tomo en consideración el Hi. VII (A Dioniso), a pesar de que su pertenencia al
grupo de los himnos largos (es un texto de sólo 59 vv.) ha sido expresamente
rechazada en algún trabajo fundamental (Clay 1989); a favor de considerar el Hi.
VII como himno largo se pronuncian también Lenz (1975: 13) y Fröhder (1994:
14-5, n. 1).

4 Señalo que Aristóteles no se refiere en la Poética (ni en ningún otro lugar del
corpus) a los Himnos Homéricos. En ese tratado hay una referencia indeterminada a
«himnos» en 4, 1448 b 27; el contexto deja claro que Aristóteles se refiere al géne-
ro del himno, no específicamente a los himnos hexamétricos.

5 Si el cálculo se hace sobre el conjunto del himno, los nuevos porcentajes son
éstos: Hi. II, 38.7 % ED; Hi. III, 31.3 %; Hi. IV, 47.7 %; Hi. V, 57.3 %; Hi. VII,
28.8 %.

6 Cf. Bremer (1981: 194-7); Janko (1981: 9-16). Los términos utilizados para
referirse a las tres partes del himno varían de unos autores a otros, sobre todo en
relación con lo que aquí llamo, de manera neutra, «sección media».
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HIMNO
PORCIÓN N.° VV. EN ED % ED

NARRATIVA

Hi. II, A Deméter
495 vv. vv. 2-489 192 39.3% ED

Hi. III, A Apolo
546 vv. vv. 30-139, 216-544 171 (38 + 133) 38.9% ED7

Hi. IV, A Hermes
580 vv. vv. 3-578 276 47.9% ED

Hi. V, A Afrodita
293 vv. vv. 45-291 168 68% ED

Hi. VII, A Dioniso
59 vv. vv. 2-57 17 30% ED8

Sobre la base de esta tabla cabe formular las siguientes observaciones:

1) Existen diferencias notables entre los textos. Incluso si preferimos pres-
cindir del Hi. VII (30% ED) por considerar que no es realmente un him-
no largo (cf. n. 3), la diferencia entre el Hi. III (38.9%) y el Hi. V (68%) es
significativa. Estas diferencias son un recordatorio de que los himnos lar-
gos, aun perteneciendo todos a un mismo género9, fueron compuestos
por rapsodas distintos a lo largo de unos doscientos años10. Por otro lado,
parece a priori que acontecimientos que abarcan varios meses se prestan

7 Si se acepta la división en dos del Hi. III se obtienen resultados diferentes para
ambas partes del himno: vv. 30-139 (sección narrativa del himno délico), 34.8% del
texto en estilo directo; vv. 216-544 (sección narrativa del himno délfico), 40.4%.
Sobre la división del himno, cf. las posturas contrapuestas de Janko (1981: 16-9;
1982: 99-100) y Miller (1986: 111-7).

8 El porcentaje asciende al 32% si se considera que los vv. 45-7 están interpola-
dos (cf. Sparshott 1963; Càssola 1975: 564).

9 La idea de que los Himnos Homéricos largos constituyen un género es central en
Clay (1989).

10 Ignoramos quiénes fueron los autores de los himnos; con una única excepción
(el Himno a Apolo es atribuido a Cineto en schol. ad Pind., Nem. II 2, III 29
Drachmann; cf. Clay 1989: 49, n. 101), éstos ya eran anónimos en la Antigüedad.
Para la cronología de los Himnos Homéricos largos, cf. Janko (1982) y las observacio-
nes recogidas en las introducciones a cada himno en Càssola (1975).
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especialmente a ser referidos mediante resúmenes del narrador; en cam-
bio, la situación parece distinta cuando los sucesos se desarrollan en unas
pocas horas. Ejemplifico ambas posibilidades con los casos del Himno a
Deméter (Hi. II) y el Himno a Afrodita (Hi. V): debe de guardar relación con
el aspecto que estoy comentando el hecho de que en el Himno a Deméter
(cuyos acontecimientos duran varios meses11) predominen las interven-
ciones del narrador, en forma (sobre todo) de resúmenes; en el caso del
Himno a Afrodita (cuyos acontecimientos duran unas cuantas horas) pre-
dominan las intervenciones directas de los personajes.

2) A pesar de las diferencias comentadas en el punto 1, lo cierto es que se
aprecian pautas comunes a los textos. El porcentaje de estilo directo es
relativamente alto en todos los casos: siempre supera el límite del 30%, o
cuando menos (Hi. VII) coincide con él. Parece obvio que con el estilo
directo, posibilidad narrativa existente sólo en los Himnos largos, el rapso-
da buscaba presentar desde una perspectiva más próxima ante su audito-
rio a los dioses que son protagonistas de cada himno.

3) Las observaciones anteriores consideran los Himnos Homéricos desde una
perspectiva interna. Si intentamos dar un paso adelante y establecer la
comparación con Homero se observa que el estilo directo es en general
menos frecuente en los Himnos que en las epopeyas canónicas. En el caso
de Ilíada y Odisea puede decirse que en al menos un 60% de los dos poe-
mas el narrador cede la palabra a sus personajes12. Entre los Himnos
Homéricos, sólo el Hi. V (A Afrodita) presenta una proporción de estilo
directo (68%) equiparable a la de las epopeyas homéricas13: en el resto de
los textos la oratio recta no alcanza el 50%.

11 El Hi. II no indica en qué momento se producen ni el rapto de Perséfone ni
su regreso (cf. N. Richardson 1974: 141-2). No es aventurado suponer que esta pri-
mera estancia junto a Hades dura cuatro meses, según queda acordado que ha de
suceder en adelante (cf. vv. 398-400; N. Richardson 1974: 284).

12 Sc. Richardson (1990: 70) afirma que tres quintas partes de los dos poemas son
estilo directo. Latacz (1975: 395) indica que los discursos ocupan el 67 % de la Ilíada.

13 El dato cuantitativo es similar a los de las epopeyas; pero, desde otros puntos
de vista, el uso del estilo directo en el Hi. V es peculiar. Nótese, primeramente, que
sólo la intervención de Afrodita al final de la sección narrativa (vv. 192-291) ocu-
pa una tercera parte de todo el himno. En este parlamento Afrodita se convierte
además en narrador secundario que refiere las historias de Ganimedes (vv. 202-17),
Titono (vv. 218-38) y las ninfas que criarán a Eneas (vv. 256-73). Aunque se afirme
que todas estas digresiones son funcionales (cf. Smith 1981: 69-82, 92-5; Clay 1989:
185-9, 193-6; Villarrubia 1996: 17-20), debe reconocerse que su frecuencia no res-
ponde a los patrones homéricos.
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Del análisis de los datos cuantitativos cabe deducir lo siguiente: los Himnos
Homéricos largos considerados como género14 por una parte, e Ilíada y Odisea
por otra, manejan de forma diferente las intervenciones del narrador y las de
los personajes. Como ya advirtió Aristóteles (cf. supra), en Homero las inter-
venciones en estilo directo predominan en el conjunto del texto. La situación
es inversa en el caso de los Himnos: el rapsoda prefiere presentar los hechos a
través de las palabras del narrador, fundamentalmente en forma de resúme-
nes15. Esta mayor presencia del narrador se constata a través del dato cuanti-
tativo en torno al cual se ha construido el artículo. Pero la prevalencia del
narrador dentro de los Himnos se aprecia igualmente por otras vías. En tanto
que no contemos con un estudio completo de la cuestión16 apunto, simple-
mente, que en los Himnos Homéricos son relativamente frecuentes las interven-
ciones del narrador en forma de comentarios y explicaciones. Podemos fijar-
nos en los versos 230-8 del Himno a Apolo (Hi. III). Mientras busca una sede
para su oráculo, el dios llega a Onquesto; la narración del viaje de Apolo se
detiene en este punto y da paso a un excurso sobre un curioso ritual:

!Ogchsto;n d! i|xe" Posidhvi>on ajglao;n a[lso": 230
e[nqa neodmh;" pw÷lo" ajnapnevei ajcqovmenov" per
e{lkwn a{rmata kalav, camai; d! ejlath;r ajgaqov" per
ejk divfroio qorw;n oJdo;n e[rcetai: oiJ de; tevw" me;n
keivn! o[cea krotevousin ajnaktorivhn ajfievnte". 
eij dev ken a{rmat! ajgh÷/sin ejn a[lsei> dendrhventi, 235
i{ppou" me;n komevousi, ta; de; klivnante" ejw÷sin:
w}" ga;r ta; prwvtisq! oJsivh gevneq!: oiJ de; a[nakti
eu[contai, divfron de; qeou÷ tovte moi÷ra fulavssei.

Tradicionalmente se ha considerado que el pasaje es una digresión sin rela-
ción con el tema central del himno17. En la bibliografía más reciente se afir-
ma que estas líneas son funcionales en el conjunto del Hi. III (cf. Clay 1989:
59; Villarrubia 1996: 10-1). En un caso u otro, lo que interesa destacar es que

14 Haciendo abstracción del caso particular del Hi. V.
15 Sobre el papel de los resúmenes (sumarios) en la teoría de la narrativa, cf. Bal

(1985: 80-1).
16 La elaboración de ese estudio sobre la figura del narrador en los Himnos Homéricos

y de Calímaco es el objetivo prioritario del proyecto de investigación al que se alude
en n. *.

17 Cf. p. ej. lo que dice West (1975); Miller (1986: 72) define el pasaje citado del
Himno a Apolo como una «rhetorical pause».
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comentarios de este tipo se encuentran con relativa frecuencia en la sección
narrativa de los Himnos largos; en cambio, en Homero, este tipo de excursos
y explicaciones aparecen raramente en boca del narrador18.

Como veíamos al principio, el hecho de que otros textos (el Ciclo) no
manejasen el estilo directo como Homero daba pie a Aristóteles para formu-
lar un juicio de valor negativo: textos con un menor manejo del estilo directo
son (viene a decir el estagirita) menos dramáticos que Ilíada y Odisea, y por tan-
to (dada su concepción teleológica de la evolución de los géneros) menos per-
fectos (cf. Poét. 4, 1449 a 2-6; 26, 1461 b 26-1462 b 15). En mi opinión, la
mayor presencia del narrador en los Himnos no justifica un juicio de valor
negativo. Este hecho debe ser visto simplemente como uno más de los rasgos
que diferencian a los Himnos del género al que más próximos se hallan por
múltiples motivos19: la epopeya homérica representada en Ilíada y Odisea.

Concluyo este trabajo con una última sugerencia: creo que la prevalencia
del narrador en los Himnos Homéricos puede explicarse en función de que los
textos son, al menos en principio20, himnos. Que los textos sean himnos quie-
re decir que, al menos formalmente, son plegarias que un poeta dirige a un
dios; este poeta se implica de manera peculiar en el canto: piénsese que el rap-
soda tiende a hacerse presente en la introducción y la conclusión del himno21;
según estamos viendo, el rapsoda-narrador también se halla presente en la
sección media de los poemas22, de un modo que podemos considerar desta-
cable si acudimos a la comparación con el modelo homérico. El ejemplo más

18 Sobre los comentarios del narrador en Homero, cf. Sc. Richardson (1990: 140-
66; cf. 141: «A type of explanation that we might expect to see frequently in Homer
is one given by a narrator who understands the culture within the story to a narra-
tee who does not. Such explanations are surprisingly few»).

19 La propia atribución de los textos a Homero ya es significativa.
20 La bibliografía que se refiere al género del himno litúrgico (Bremer 1981: 196

y 212; Furley 1993: 24-9) suele afirmar que los himnos hexamétricos no son, en
sentido estricto, himnos, es decir, «prayers (...) sung in the participation of cultic
performances by either the entire community or by a chorus of performers»
(Bremer 1981: 193).

21 Por lo que se refiere a la introducción, cf. Hi. II, v. 1: Dhvmhtr hjuv>komon semnh;n
qeo;n a[rcom! ajeivdein; Hi. III, v. 1: Mnhvsomai oujde; lavqwmai Apovllwno"
eJkavtoio; Hi. V, v. 1: Mou÷sav moi e[nnepe e[rga polucruvsou Afrodivth"; Hi. VII,
vv. 1-2: Amfi; Diwvnuson (...) mnhvsomai; el único Himno largo en el que el poeta
descarga toda la responsabilidad de su canto en la Musa es el Hi. IV (cf. v. 1: @Ermh÷n
u{mnei Mou÷sa; cf. Janko 1981: 11). En relación con la presencia formalizada del
rapsoda en la conclusión, cf. Race (1982: 8-12).

22 Así se planteaba ya en Torres-Guerra (2000: 664).
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notorio de la implicación del rapsoda en un Himno largo se encuentra, como
es sabido, en la sección délica del Himno a Apolo (vv. 157-78), donde el poeta
toma la palabra para interpelar a las muchachas de Delos que asisten a la eje-
cución de su canto23:

(...) ejmei÷o de; kai; metovpisqe
mnhvsasq!, oJppovte kevn ti" ejpicqonivwn ajnqrwvpwn
ejnqavd! ajneivrhtai xei÷no" talapeivrio" ejlqwvn:
w\ kou÷rai, tiv" d u[mmin ajnh;r h{disto" ajoidw÷n 
ejnqavde pwlei÷tai, kai; tevw/ tevrpesqe mavlista_ 170
uJmei÷" d! eu\ mavla pa÷sai uJpokrivnasq! eujfhvmw":
tuflo;" ajnhvr, oijkei÷ de; Civw/ e[ni paipaloevssh/,
tou÷ pa÷sai metovpisqen ajristeuvousin ajoidaiv.
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