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EN TORNO A LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LAS ARGONAUTICAS 

DE APOLONIO DE RODAS. 

La es t ruc tura  de l a s  Argonáuticas const i tuye un aspecto 

problemático dentro de l o s  estudios apolonianos. La condición del  

poema, único de su especie que se nos ha conservado ín tegro  de 

entre toda l a  producción he len is t i ca ;  l a s  coordenadas de l a  epoca, 

marcada por l o s  gustos po6t icos de Calfmaco y su escuela, que 

rechazaban e l  poema c f c l i c o  y propugnaban e l  c u l t i v o  de poemas 

breves ( En6xx~a o ~ t 6 i ; ~ h ~ a  ) ;  ... han creado c i e r t o  confusionismo 

en torno a l a  valoración de esta obra, emparentada con l o s  poemas 

homéricos por e l  género l i t e r a r i o ,  pero inmersa' de l l eno  en l a s  

cor r ien tes  poét icas innovadoras del perfodo he len fs t i co .  

Del s i g l o  X I X  arranca e l  p r e j u i c i o  de considerar l a s  

Argonáuticas como un ejemplo de fragmentación formado por una mera 

yuxtaposición de episodios inconexos. como una aglut inación de 
1 elementos s i n  ningún lazo integrador . Este p r e j u i c i o  se encuentra 

tambibn en autores más modernos como Ardizzoni,  quien, t r a s  

rechazar enfoques anter iores, habla igualmente de "frammentariettt 
2 

a r t i s t i c a "  y f a l t a  de unidad, sobre todo para l o s  l i b r o s  11 y I V  . 
Una muestra elocuente de esta valoración negativa puede leerse 

3 todavfa en e l  manual de R. Cantarel l a  : " I n f a t t  i 1 ' argomento manca 

'A.  ARDIZZONI (Apol lon io  Rodio, Catania 1930, pp. 5-81 ) o f rece una 
buena s i n t e s i s  de l o s  primeros estudios modernos sobre Apolonio, en 
l a  mayoría de l o s  cuales se aprecia esta valoraci6n negativa. 

2 ~ .  c., pp. 174 y 228. 

3 ~ a  l e t t e ra tu ra  greca de l  1 ' e tá  e l  l e n i c t i c a  e imperia le, 
Florenci a-Mi lán  1968, p. 58. También P. M.  FRASER, Ptolema i c  
Alexandria, Oxford 1972 ( r .  1984). vo l .  1, p. 625 s., considera 
"déb i l "  l a  es t ruc tura  del  poema y valora de forma negativa e l  
t ratamiento epis6dico. 
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d i  una sua g i u s t i f i c a z i o n e  e mot ivazione i n t e r i o r e ,  i7 racconto non 

ha un cen t ro  psico7ogic0,  g7 i  avvenimenti s i  succedono i n  una 

sequenza puramente crono7ogica: e i 7 poema & t u t t o  ep isod ico,  da7 

p r i n c i p i o  a 7 7a f ine,  c i o&  sostanz i a  7mente frammentario". 

Ciertamente en e l  t ranscurso de nuest ro  s i g l o  e l  panorama 

ha cambiado de manera sus tanc ia l  y desde e l  a r t í c u l o  de P.E. 

sonnenburg4 l a s  Argondut icas han venido rec ib iendo una atenc ión 

cada vez mayor y  una va lo rac ión  más j u s t a .  Los t r aba jos  de H .  
5 Frankel y de F. Vian, culminados con sus respec t i vas  ed ic iones , 

as í  como l a s  ed ic iones pa rc i a l es  de l  poema a cargo de A. Ard izzoni  6 

7 
y E. L i v rea  , han se rv i do  de ac i ca te  para que un gran número de 

f i ló logos  se in te resaran  por e l  es tud io  de es ta  obra, de modo que 

nuest ro  conocimiento ac tua l  de l a  misma es mucho más completo y 

p rec iso .  Así pues, en modo alguno puede dec i rse  hoy ya que l a s  

Argondut icas 'de Apolonio neces i ten de una rehabi 1  i tac ión .  

No obstante,  en nuest ra  op in ión ,  l a  es t r uc tu ra  del  poema 

en su conjunto no ha s i d o  o b j e t o  todavía de un t ra tamien to  

enteramente adecuado en r e l a c i ó n  con l a  unidad y e l  contenido de l  

mismo. 

t o t a l  i 

d i v i d i  

orgáni  

Así ,  por ejemplo, e l  l i b r o  de A. Hurs t  anal i z a  en su 

dad l a  composición y  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de l  poema 

éndolo en segmentos n a r r a t i v o s  que cons t i tuyan  "un todo  

co independiente" y atendiendo especialmente a  su e s t r u c t u r a  

4 " ~ u r  Würdigung des Apol l on i os  von Rhodos", NJA 12, 1909, pp. 
713-23. Para un estado de l a  cuest ión,  c f .  H. HERTER, "Apo l lon ios ,  
der Ep ike r " ,  RE Suppl. X I I I ,  1973, c o l s .  15-56. 

5 ~ p o 7  70ni i Rhodi i  Argonaut i ca ,  Oxford 1961 .- Apo7 7onios de Rhodes. 
Argonautiques, 3 v o l s . ,  Par ís  1976-81. 

6 ~ p o l  70nio Rodio, Le Argonautiche, 1 i b r o  111, Bar i  1958; Apol l on i o  
Rodio, Le Argonautiche, 7 ib ro  1, Roma 1967. 

7 ~ p o 7  7on i i  Rhodi i  Argonauticon 7 i be r  I V ,  F lo renc ia  1973. 
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8  s ime t r i ca  o  recur ren te  . Pero, en l o  concerniente a  l a  e s t r u c t u r a  

genera l ,  concluye que l as  Argonáuticas es ta r í an  organizadas 

siguiendo e l  procedimiento composicional prop io  de los  catAlogos, 

con l o  que volvemos a  l a  idea t r a d i c i o n a l  de l a  yuxtaposic ión 
9  f ragmentar ia  de segmentos na r ra t i vos  en e l  poema . Otros in ten tos  

de abordar l a  e s t r u c t u r a  del poema se l i m i t a n  a  un acercamiento 

puramente externo y esquemático, basado en estab lecer  c i e r t a s  
10 s imet r ías  y correspondencias numericas en t re  l as  par tes . 

Desde un punto de v i s t a  metodológico conviene prec isar  que 

muchos de los  j u i c i o s  negat ivos emi t idos sobre e l  tema provi enen 

del e r r o r  que supone va lo ra r  l a  es t r uc tu ra  de las  Argonáuticas por 

comparación con l a  de los  poemas de Homero o  de V i r g i l i o ,  ya que se 

t r a t a  de mater ias bien d i f e r e n t e s  que han requer ido un t i p o  de 

organizac ión tambien d i f e r e n t e 1  l .  Además, l a  obra 1 i  t e r a r i a  no 

neces i ta  una unidad orghnica.  Obras de reducida ex tens ión ,  como una 

composición l í r i c a ,  una t r aged ia  c l á s i c a  o  un cuento,  poseen una 

es t r uc tu ra  muy cerrada con una p a r t i c u l a r  s o l i d e z ;  mientras que las  

obras extensas del genero n a r r a t i v o ,  como l a  epopeya o  l a  novela ,  

se ca rac te r i zan  por un t i p o  de es t r uc tu ra  mas a b i e r t a ,  en l a  que 

incorporan elementos d iversos y l a s  par tes adquieren mayor 

independencia1 2. El prop io  Ar i  s t ó t e l  es reconocía que 1 a  unidad del 

a~~~ 1 lon ios  de Rhodes, man ;&re  e t  coh6rence, Roma 1967, c f  . p .  44 .  

 f. o . c . ,  p p .  137-45. Una composición en forma de catá logo para e l  
con junto de las  Argonáuticas había s i do  ya apuntada por H .  T R U E B ,  
Kataloge i n  der gr<echischen Dichtung, Diss .  Zür ich 1952, p. 80. 

I 0 c f .  P THIERSTEIN, Bau der Szenen i n  den Argonaut ika des Apol lon ioc 
Rhodios, Berna 1971; J .  P R E I N I N G E R ,  Der Aufbau der Argonaut ika des 
Apol lon ios Rhodios, Viena 1976. 

Este enfoque erróneo se ha apl icado tarnbien a  l a s  Argonáut icas de 
V a l e r i o  F laco,  denunciando su f a l t a  de unidad por comparación con 
l a  Eneida. Para una rev i s i ón  del tema, c f .  P .  V E N I N I ,  " S u l l a  
s t r u t t u r a  d e l l e  Argonautiche d i  V a l e r i o  F lacco" ,  RIL 105, 1971, p p .  
597-620. 

12c f .  F . R .  ADRADOS, "Sobre los  generos 1 i t e r a r i o s  en l a  l i t e r a t u r a  
g r i ega " ,  Anuario de l a  Soc. Esp. de L i t .  general y comparada 1 ,  
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>I * 
argumento es i n f e r i o r  en l a  epopeya que en l a  tragedia13: E T i  qmov 

pía i pípqais i T&J h o n o i L .  En este sent ido e l  t raba jo  de 

estructurac ibn consiste en in tegrar  l a s  d i s t i n t a s  par tes entre s i  y 
14 con respecto a l  conjunto . 

Por nuestra parte, trataremos de of recer  una descr i pc i  6n 

de l a  a rqu i tec tura  general del poema, de l a s  d i s t i n t a s  partes que 

l o  integran, as i  como de l a s  relaciones, temdticas o formales, que 

enlazan a éstas entre s i  y con e l  conjunto, para mostrar cbmo las  

Argonáuticas se a r t i c u l a n  mediante un t i p o  de estructura no tan 

cerrada como l a  de o t ras  obras pero s i  suficientemente u n i t a r i a ,  en 

l a  que l a s  d i fe ren tes  partes y elementos resul tan plenamente 

integrados. 

La d i v i s i ó n  en l i b r o s .  

Las Argonáuticas re la tan  e l  v i a j e  de l o s  h6roes Minias 

hasta l a  Cólquide, l a  consecucibn a l l í  del ve l loc ino  de oro y e l  

regreso de nuevo a Yolco. E l  poema está d i v i d i d o  en cuatro cantos o 

1 i bros, d i v i s i b n  que remonta a l  propio poeta15 y que ha s ido  f i j a d a  

cuidadosamente teniendo como modelo l a  separación de l o s  poemas 
16 homéricos en cantos efectuada por l o s  fi161ogos a le jandr inos . 

Aunque esta d i v i s i 6 n  del  poema en l i b r o s  responde, en p r i n c i p i o ,  a 

una exigencia " e d i t o r i a l  " l  7, Apolonio ha aprovechado t a l  necesidad 

1978, pp. 159-72; W .  i$AYSER, In te rpre tac ión  y aná7is is  de la  obra 
l i t e r a r i a ,  Madrid 1965 ( r .  19811, p. 460 s. 

13poet. 1462 b .  3-4. 

14cf. H. MEYER, "Zwm Problem der epischen In tegra t ion" ,  Trivium 8, 
1950, pp. 299-318. 

5 ~ f .  C. WENDEL, Die griechisch-remicche Buchbeschreibung, Ha1 l e  
1949, p. 55. 

6 ~ f .  M. CAMPBELL, " Apo 7 70n ian and Homeric book d i v i s  ion" ,  Mnemosyne 
36, 1983, PP. 154-55. 

7 ~ f .  R. WYSS, Die Komposit ion von Apol lonioc' Argonautika, Diss. 
Zürich 1931, p. 28. 
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externa para sustentar una ordenación del contenido: l o s  l i b r o s  1 y 

11 re la tan  e l  v i a j e  de i da  hasta l a  t i e r r a  de Eetes; e l  l i b r o  111 

desar ro l la  l o s  acontecimientos de l a  Cólquide; y e l  l i b r o  I V  cuenta 

e l  regreso de l o s  heroes a Grecia. La d i v i s i ó n  más n í t i d a  es l a  que 

separa l o s  l i b r o s  11 y 111, pues coincide con un cor te  en l a  

acción: f i n a l  del r e l a t o  de v i a j e l a  y paso a l a  escena o1 ímpica (111 

6-166) que introduce e l  tema amoroso. En cuanto a l a  separación de 

111 y I V ,  e l  episodio i n i c i a l  del l i b r o  I V  ( V V .  6-240) t i ene  lugar 

todavía en e l  país de l o s  Colcos, pero e l l o  no s i g n i f i c a  que e l  

cor te  deba establ ecerse en I V  2 1 1 , como se ha pretendi do1 ', pues 1 a 

huida de l a  ciudad por par te de Medea se ha i n i c iado  ya desde e l  
,, 

comienzo del . 1 i bro ( . . . x á l l ~ n ~ v  E V ~ E U  KÓlxw, v. 5 ;  zpÉoo~v 6' 
> I 

~ V C E . .  . , V .  12) y luego seguir& l a  marcha conjunta de l o s  

Argonautas y Medea y l a  inmediata persecución de l o s  Colcos, de 

modo que e l  escenario de l a  acción se a l e j a  progresivamente de l a  

ciudad y e l  episodio inaugura, pues, l a  Últ ima par te del poema, e l  

regreso. Además, e l  f i n a l  del l i b r o  111, con e l  cumplimiento de l a  

prueba, suponfa ya una culminación del episodio de l a  Cólquide. 

La separaci6n entre l o s  l i b r o s  1 y 11 es l a  más déb i l  y 

s u p e r f i c i a l .  S610 l a  presencia dominante de Heracles entre l o s  

Argonautas a l o  la rgo  del l i b r o  1 marca una d i fe renc ia  notable con 

respecto a l  l i b r o  11. Por l o  demás, ambos l i b r o s  en conjunto están 

dedicados a l  v i a j e  de ida. El  l i b r o  11 no rec ibe e l  elemento formal 

carac ter ís t i co ,  p re lud io  con invocación a l a  Musa, 'que abre e l  

r e l a t o  en l o s  l i b r o s  111 y I V ,  s ino  que su primer episodio (VV.  

' a ~ ~  obstante, e l  f i n a l  del l i b r o  11 (VV.  1277-85) prepara ya e l  
rumbo que l a  acción seguirá a p a r t i r  de 111 167 SS., a l  tiempo que 
despierta c i e r t a  expectación por l a  suerte de l os  h6roes en l a  
Cólquide. 

1 9 ~ s í  H. FRAENKEL, Noten zu den Argonautika des Apo7 lon ios ,  Munich 
1968, p. 21 y D.N. LEVIN, Apol lon ius '  Argonautica re-examined 1, 
Leiden 1971, p. 4. Frente a e l l o s  F. V I A N  (Gnomon 46, 1974, p. 347) 
señala con raz6n que l o s  VV.  183-21 1 y 212-240 pertenecen a uan 
misma jornada y forman un d íp t i co .  
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1-163) está enlazado a l  f i n a l  del l i b r o  1 mediante una marca 

simple, como s i  de unidades nar ra t ivas  de un mismo l i b r o  se 

t ra ta ra :  

1 1360-62: 

. . . O; 62 ~%ov& ~toavÉ~owav 

&x-civ Ex xóxrro~o ciáx' ~ b ~ ~ í q v  Eo~óÉo8a~ 

11 1 :  
>I 

Ev9a 6 '  Eoav o ~ a 9 ~ o í  TE goW a%ís T '  ' ~púxo~o  

A l a  cohesión especial en t re  ambos l i b r o s  contribuye, además, e l  

hecho de que e l  poeta ha elaborado con sumo d e t a l l e  l a  escena de l a  

esplendorosa pa r t i da  en Pdgasas ( 1  519-58) y l a  escena de l a  

l legada a l a  Cblquide (11 1260-85), para dar r e l i e v e  a ambos 

momentos como polos que de l im i tan  e l  v i a j e  de i da  y l o  enmarcan en 
2 o 

un conjunto homogheo . 
\ 

La organización del  poema en t r e s  partes. 

Así pues, bajo l a  d i v i s i ó n  externa en cuatro l i b r o s  

subyace una d i s t r i buc ión  temática del poema en t r e s  partes, 

d i s t r i buc ión  que se r e f l e j a  tambien en e l  hecho de que un pre lud io  

especí f ico ( 1  18-22; 111 1-5; I V  1-5), independiente del proemio 

general a toda l a  obra, introduce cada una de esas t r e s  secciones. 

En efecto,  l o s  c inco versos de 1 18-22 forman par te de un conjunto 

perfectamente elaborado gracias a numerosas recurrencias in ternas y 

a una composición c i r c u l a r  (1 1-22), conjunto en e l  que guardan una 

2 0 ~ n  este sent ido P. HAENDEL, Beobachtungen zur  epischen Technik des 
Apol lonios Rhodios, Munich 1954, pp. 84-86, ha destacado cómo en 
Apolonio l a s  demás descripciones de par t idas y l legadas, que s i rven 
de marco a l a  narración de l o s  sucesivos episodios, están muy 
abreviadas y no siguen e l  procedimiento r e i t e r a t i v o  propio de l a s  
escenas t í p i c a s  hom&ricas, s ino e l  p r i n c i p i o  de l a  var iac ión.  
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correspondencia e s t r i c t a  con l os  versos i n ic ia les2 ' .  Pero no por 

e l l o  const i tuyen un mero doblete de 1 1-4, s ino que funcionan a l a  

vez como pre lud io  a l a  primera par te del poema2' y ofrecen un 

programa concreto para l a  narración a l o  la rgo  de l o s  l i b r o s  1 Y 

11: e l  motivo de l a  construcción de l a  nave será omit ido 

( p r a e t e r i t i o ,  V V .  18-19); en cambio, será deta l lado un catálogo de 

l os  héroes par t i c ipantes  en l a  expedición (b6b 6' &v ;y& Y E V E ~ V  TE 

xai o'wopa pu~qoaípnv / h&. . . , v 20 s. ) y luego e l  poeta 

re la ta rá  e l  i t i n e r a r i o  de l a  navagación argonautica (GOXLX% TE 

ñópous &X&, v. 21) y l a s  aventuras acaecidas durante e l  v i a j e  2 3 

(woa z' Ep~eav / ñlac&~voi , v. 21 s . .  Se añade finalmente l a  

invocación a l a s  Musas (M&ai  6' ~ O & T O ~ E S  E?EV & o L ~ ~ s ,  v.  221, 

t rad i c iona l  en l a  poesía Bpica, que aquí s i r v e  de contrapunto a l a  

invocación i n i c i a l  a Febo ( e l  d ios que ha motivado l a  expedición),  
24 a l  tiempo que ocupa justamente un lugar prev io a l  catálogo . 

De modo para le lo,  e l  p re lud io  de 111 1-5 contiene una 

invocación p a r t i c u l a r  a l a  musa Erato, l o  que conviene muy 

especialmente a l a  temática amorosa ( ' ~ p a d  / E p u ,  V V .  1 ,3 ) que 

comenzará a desarro l larse en esta segunda par te del poema con e l  

enamoramiento de ~ e d e a ~ ~ .  Asimismo en e l  p re lud io  de I V  1-5 es 

2 1 ~ f .  HURST o.=., pp. 39-43; VIAN, Argonautiquec, t. 1, pp. 3-4. 

2 2 ~ e  "doblete" habla FRAENKEL, Noten, p. 39 s.- En esta doble 
funcional idad de l a  invocación a l a s  Musas, como c i e r r e  del proemio 
y como int roducción a l  canto &pico, que puede tener su or igen en l a  
Teogonía hesiódica ( V V .  104-15). los  Fendmenos de Arato ofrecen una 
s i tuac ión  para le la:  ,el poeta, cqmienza su proemio hímnico con una 
i nvocación a Zeus ( Ex ALOS apXwEuSa. . . , V .  1 ) y 1 o f i n a l  i za con 
una invocación a l a s  Musas ( V V .  16-18) que introduce directamente 
e l  canto sobre l o s  astros. 

23~atura lmente esta mención de l a s  aventuras no establece e l  v i a j e  
de i d a  como l í m i t e ,  s ino  que deja ab ie r ta  l a  cont inuidad del 
re la to ,  como también ocurre en 111 1-5. 

24~ecordemos que tambibn en I l  fada 11 484-93 una invocación a l a s  
Musas precede e introduce e l  extenso catálogo de l as  naves. 

2 5 ~ o  obstante, e l  poeta mantiene siempre una proyección hacia e l  
ob je t i vo  f i n a l  de l a  acción en e l  poema: e l  regreso a Grecia con e l  
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invocada l a  musa del amor, pues en l a  ciega pasión amorosa 

encuentra e l  poeta l a  j u s t i f i c a c i ó n  para l a  huida de Medea, punto 

del  que arranca e l  r e l a t o  en es ta  ú l t ima  par te  del poema. 

Las A r g o n á u t i c a s  estan organizadas, por tanto,  en t r e s  

grandes bloques narrat ivos,  que se corresponden con l a  narración 

del  v i a j e  de ida,  de l a  estancia en l a  Cólquide y del  v i a j e  de 

regreso. Ahora bien, e l  r e l a t o  de l a  expedición argonáutica ocupa 

en real idad desde 1 519 hasta I V  1772, quedando enmarcado entre e l  

epi logo que remata l a  obra y una in t roducción preparator ia  a l  

comienzo del  l i b r o  1: e l  proemio, que enuncia e l  tema de l a  

narración y recuerda brevemente sus antecedentes y motivaciones; e l  

catAlogo, si tuado f ren te  a l  hom6rico en un lugar prev io a l a  

accibn, que nos presenta a l o s  protagonistas de l a  empresa; por 

Últ imo, l as  escenas prel iminares a l a  par t ida ,  que preparan e l  

comienzo del. v i a j e  en diversos aspectos. De modo que e l  poema en su 

t o t a l i d a d  e s t a r í a  configurado de acuerdo con e l  s igu ien te  esquema: 

1 1-22 : Proemio 

1 23-233 : Catalogo 

1 234-518 : Conjunto esc6nico 

A - ( 1  519 - 11 1285) : V i a j e d e  i da  

B - ( I I I  1 - 1407) : Estancia en l a  Cólquide 

C - ( IV 1 - 1772) : V ia je  de regreso 

I V  1773-1781 : Epflogo 

Pero l a  d i v i s i ó n  del poema en t r e s  grandes bloques 

nar ra t ivos  no só lo  responde a un c r i t e r i o  tematico (apoyado en e l  

plano formal por l a  presencia de t r e s  pre lud ios) ,  s ino que se 

fundamenta esencialmente en una d i f e renc ia  de estructura.  E l  primer 

, .. < I 

ve1 loc ino  (...&S ES 1 w ~ x b  & h y a y ~  x k  ' I ~ U W  / !tq.h~íris 
>, 
~poz i ,  V V .  2-3).- Cf. FRAENKEL, N o t e n ,  p. 327 s.; M.  CAMPBELL, 
S t u d i e s  i n  t h e  T h i r d  Book o f  Apo7 7onius Rhodius '  A r g o n a u t i c a ,  
Hildesheim-Nueva York 1983, pp. 1-7. 
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y e l  t e r c e r  bloque (A y C) se conf iguran igualmente mediante un 

t i p o  de composición ep isódica:  una s e r i e  de episodios,  que 

co inc iden por l o  general con l a s  escalas de l  v i a j e ,  se encadenan de 

manera a l  t e r n a t i  va con pasajes dedicados a descr i b i  r 1 a navegaci ón 

in te rep isód ica .  Esto es, l a  narrac ión de l o s  p e r i p l o s  de i d a  y de 

regreso se d e s a r r o l l a  enteramente ba jo  una composición ep isódica,  

de modo que l a  unión o dependencia en t re  forma y contenido se 

perc ibe aquí con n i t i d e z :  un contenido semejante ha determinado un 

mismo t i p o  de es t ruc tu ra .  En cuanto a l  bloque c e n t r a l ,  e l  l i b r o  

111, se t r a t a  de una unidad n a r r a t i v a  única, de un so lo  episodio.  

Los acontecimientos de l a  Cólquide, que t ienen  un va lo r  y una 

s i g n i f i c a c i ó n  esenciales para e l  6 x i t o  de l a  expedición, han s i do  

ampl i f icados en l a  narrac ión de Apolonio hasta ocupar todo un 

l i b r o .  Su es t ruc tu ra  i n te rna  es tá  conf igurada a base de escenas y 
26 "actos"  de f u e r t e  va lo r  dramático y de gran cohesión . 

Esta d i f e r e n c i a  de es t ruc tu ra ,  que ca rac te r i za  , l a  

narrac ión de l o s  v i a j e s  de i d a  y de regreso, por un lado, y l a  

narrac ión de l a  estanc ia  en l a  Cólquide, por o t r o ,  puede 

re lac ionarse tambien con l a  natura leza de l  m i t o  argonáut ico,  en e l  

que probablemente conf luyen dos leyendas o r i g i n a r i a s :  l a  leyenda de 

l o s  Argonautas o grupo de marineros i n t r ep idos  que en un l a rgo  

p e r i p l o  por regiones desconocidas experimentan numerosas aventuras; 

y l a  h i s t o r i a  de Jasón, que consigue e l  v e l l o c i n o  con ayuda de l  
2 7 amor de Medea . 

2 6 ~ n  l a s  Argonáuticac de Va le r i o  Flaco e l  conjunto de l  poema queda 
reducido a dos par tes ,  ya que l a  narrac ión se interrumpe j u s t o  a l  
comienzo de l  v i a j e  de regreso. Pero igualmente observamos una 
composición ep isódica en e l  r e l a t o  de l  v i a j e  de i d a  ( 1  1 - V 216) 
y,  en cambio, un t i p o  de composición más compleja a base de escenas 
en l a  pa r t e  dedicada a l o s  acontecimientos de l a  Cólquide (V 217 - 
V I 1 1  174). C f .  S.A. CECCHIN, " I n t r e c c i o  e tempo n a r r a t i v o  n e l l e  
Argonautiche d i  Va le r i o  Flacco",  CCC 1, 1980, pp. 349-70. 

2 7 ~ f .  C .  GARCIA  GUAL, "Jasón, e l  heroe que perd ió  e l  f i n a l  f e l i z " ,  
en Mitos,  v i a j e s  y hgroes, Madrid 1981, pp. 77-120. 
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La composición episódica. E l  v i a j e  como tema. 

Los episodios que se suceden a l o  largo de l as  partes 

primera y te rcera  del poema han s ido elaborados con sumo cuidado a 

l a  manera de ~nÚiiia y poseen una c i e r t a  ent idad y autonomfa por s í  

mismos28. Apolonio ha moldeado con detenimiento cada uno de e l  l o s  y ,  

casi  olvidando momentdneamente e l  desar ro l lo  general, ha centrado 

su mirada en l a  acción episódica p a r t i c u l a r .  Sin embargo, ese t i p o  

de composición episbdica no s i g n i f i c a  necesariamente f a l t a  de 

unidad. A l  con t ra r io ,  un modo de composición semejante se j u s t i f i c a  

plenamente en una obra del cardcter de l a  Argonduticas,  que t i ene  

como objeto l a  narración de un v i a j e ,  ya que es consustancial e 

inherente a l o s  re la tos  de v ia jes ,  por l a  naturaleza de su 
2 9 contenido, e l  desarro l larse mediante una es t ruc tura  episódica . 

Como es t rad i c iona l  en e l  gBnero Bpico, de un vasto 

complejo legendario, que abarca desde l a  h i s t o r i a  de Fr ixo  hasta e l  

t r dg i co  desenlace de l as  relaciones entre Medea y Jasón en Corinto, 

Apolonio de l im i ta  perfectamente a l  comienzo del  poema l a  porción de 

mi to  que será objeto de su narración3': 

28~,1 gusto por e l  poema na r ra t i vo  de co r ta  extensión ( i n h i r c w .  
E ~ O U X X L O V )  es una tendencia propia de l a  l i t e r a t u r a  he len ís t i ca  (en 
concreto de l a  escuela calimaquea), a l a  que Apolonio, por más que 
haya compuesto una epopeya extensa, tampoco puede sustraerse. Sobre 
e l  tema del e p i l i o  puede verse K.J. GUTZWILLER, Sudíes i n  the 
He77en is t i c  Epy77ion, Konigstein 1981. 

2 9 ~ .  BAQUERO GOYANES ( Est ruc tu ras  de 7a noveía  ac tua  7, Barcelona 
1970, p. 30 s . ) ,  a l  considerar l a  probable f i l i a c i ó n  Bpica de l a  
composición episódica en l a s  novelas, exp l i ca  claramente t a l  
dependencia: "El v i a j e  es, pues, un motivo y hasta un tema 
novelesco, pero también una estructura,  por cuanto l a  elección de 
t a l  soporte argumenta1 impl ica l a  organización del mater ia l  
na r ra t i vo  en una tex tura  fundamentalmente episódica".  

3 0 ~ o b r e  l a  leyenda de l os  Argonautas y su t rad i c ión ,  cf. L. 
RADERMACHER, Mythos und Sage be i den Griechen,  Viena-Leipzi g 1938, 
pp. 139-213; C. GARCIA GUAL, "El argonauta Jasón y Medea. Aná l i s i s  
de un mi to y su t r a d i c i ó n  l i t e r a r i a " ,  Habis 2. 1971, pp. 85-107. 
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Estos versos ofrecen un programa de toda l a  obra, en e l  que es 

mencionada, por una par te ,  l a  conquista del  ve1 l oc i no  de oro como 

o b j e t i v o  de l a  expedición y,  por o t r a ,  e l  paso de l a s  Rocas Cianeas 

o SimplBgades, por ser  e l  más famoso episodio de l a  navegación 

argonáut ica.  Además, se alude a l a  orden de Pe l i as  como motivación 

inmediata de l  v i a j e 3 '  y a l a  nave k rgo  que da nombre a l a  leyenda. 

Pero, de acuerdo tambi6n con l a  t r a d i c i ó n  homBrica, e l  p lan  de l  

poeta es sefíalado específ icamente en l a s  primeras palabras de l  

proemio32: Apolonio se propone cantar  l a s  hazafias g lo r iosas  de l o s  

Argonautas ( n a ~ a i y ~ v h v  xXÉa cp~z& pviaopa~);  es dec i r ,  e l  ob je to  

de su r e l a t o  serán l a s  aventuras que co r r i e ron  l o s  hbroes Minias en 

e l  curso de l a  navegación argonáut ica para rescatar  e l  v e l l o c i n o  de 

l a  Cólquide y t r a e r l o  de nuevo a Grecia. 

31 ~a Vorgeschichte es presentada de manera muy concisa eií > - i 7 y 
luego será completada a l o  l a rgo  de l  poema en diverso3 i u . i ~ : o z ,  de 
acuerdo con l a s  necesidades de l  l e c t o r  y del  o :  a .  C f .  
FRAENKEL, Noten,  D .  24 SS. . . 

3 2 ~ i e n t r a s  en l o s  poemas hom6ricos y en Hesíodo e l  proeiii.:c c , : . , ~ i @ ~ z a  
con una invocación a,  las, Musas, Apolonio abre su proemio ,:.:m i ini 
invocación a Apolo ( Apxw~vo~  oÉo, @ o ? ~ E ) ,  que recuerda ;a del H. 
Hom. X X V  y que probablemente haya serv ido  de modelo a H. Hom. X X X I I  
18-19. C f .  CAMPBELL, Stud ies ,  p. 128 s. Esta invocación a Febo como 
encabezamiento de l  poema se e x p l i c a  porque su oráculo sobre e l  
~ ~ V ~ ~ ~ I J ~ C X X O S  ha motivado l a  expedición y así  e l  d i os  mismo ha 
procurado l a  e x i s t e n c i a  de l a  mater ia  Bpica. C f .  U. Von WILAMOWITZ, 
H e l l e n i s t i s c h e  Dichtung i n  de r  Z e i t  des Kal l imachos,  B e r l í n  1924, 
v o l .  11, p. 217.- Por l o  demás, l a  forma del  proemio responde a l  
procedimiento homBrico en cuanto a l  empleo de l a  f r ase  de r e l a t i v o  
espec i f i ca t i va  ( v .  2)  y a l a  presentación s e l e c t i v a  de l  contenido 
de l a  epopeya. Cf. HAENDEL, o . c . ,  pp. 9-11. 
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Por t an to ,  e l  p l an  de l a  obra ha quedado c l a r o  desde e l  

p r i n c i p i o .  E l  tema de l a s  Argonáuticas no son l a s  aventuras de 

Jasón (se  t r a t a r f a  de una ' Iaaovia); n i  l a  r e l a c i ó n  amorosa de éste  

con ~ e d e a ~ ~ ,  desar ro l lada  en e l  l i b r o  111 y  pa r t e  del  I V ;  n i  

s i q u i e r a  l a  consecuc?ón de l  ve l l oc i no ,  que f ue  lograda en e l  

ep isod io  i n i c i a l  de l  l i b r o  I V  ( V V .  109-211), l o  cua l  hub iera 
3  4  acarreado 1 a  f i na l  i zaci ón del  r e l a t o  poco después de ese punto . 

Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  mate r ia  de l  poema i nc l uye  l a s  hazañas y  

aventuras de l o s  heroes para t r a s l a d a r  e l  v e l l o c i n o  a l a  HBlade, 

pues l a  extensa navegación y  l o s  paises atravesados entrafiaban no 

menos d i f i c u l t a d  que l a  p rop ia  consecución de l  v e l l o c i n o .  

La i nd i cac i ón  de l  poeta en e l  ep í logo  conf i rma t a l  punto 

de v i s t a ,  enlazando con l a s  palabras i n i c i a l e s  de l  proemio: 

I V  1775-81: 
>, . . . H6q y u p  Eni x ñ w c u  nc í p 8  ' ixúm 

A l  f i n a l i z a r  l a  esca la  en Egina ( IV  17721, e l  poeta pone 

inmediatamente f i n  a  su nar rac ión  mediante e l  epí logo,  ya que 

ninguna o t r a  prueba o aventura ( ~ E ~ A O S ,  v .  1776) sobrevino a l o s  

heroes desde a l l í  hasta e l  puer to  de Págasas. 

3 3 ~ n  t a l  caso l a  epopeya hubiera debido f i n a l i z a r  t r a s  e l  ep isod io  
de l o s  Feacios, donde e l  c o n f l i c t o  amoroso es r esue l t o  mediante l a  
boda. C f .  E .  EICHGRUEN , Ka 7 7 imachos und Apo 7 ion ios Phodios, Ber l  í n  
1961, D.  109. . . 

3 4 ~ n  es te  sen t ido  R .  HEINZE, V i r g i  :S epische Technik,  Leipz ig-Ber l  í n  
1915 ( r .  1982). p. 436, consideraba que e l  de ta l l ado  r e l a t o  de l  
retorno es super f luo  y  rompe l a  unidad de l  poema. 
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Asf pues, e l  ob je to  de l  poema es cantar  e l  v i a j e  y todas 

l a s  hazañas ( % 9 ~ a  o x ~ É a )  de l o s  Argonautas en su empeíio por 

rescatar  e l  v e l l o c i n o  de l a  Cólquide y devo lver lo  a Grecia. Desde 

es ta  perspect iva a l  poeta l e  in te resan  todas l a s  inc idenc ias  de l a  

navegación en esa l a r g a  ru ta ,  así  como l a s  exper ienc ias acaecidas 

en l a s  numerosas escalas de l  p e r i p l o .  Una mater ia  así  concebida 

apunta ya en s í  misma e l  d e s a r r o l l o  ep isódico de l a  narrac ión como 

forma mhs adecuada, por cuanto e l  poeta se propone contarnos una 

t r a s  o t r a ,  sucesivamente, l a s  aventuras de l o s  expedic ionar ios.  

Pero en es ta  ocasión l o s  ep isodios,  con sus aventuras p a r t i c u l a r e s ,  

no son asuntos marginales o anecdóticos, s i no  pa r te  in tegran te  de 

l a  trama l a  mater ia  ob je to  de narrac ión aparece 

descompuesta en una s e r i e  de acciones episódicas menores, l a  más 

d i l a tada  e importante de l a s  cuales t i e n e  lugar  en l a  Cólquide, 

pero todas e l l a s  se subordinan a una empresa y a un o b j e t i v o  común. 

La composici6n ep isódica.  Los héroes. 

Algo semejante a l o  que ocurre con l a  mater ia  de l  poema, 

sucede también con l o s  héroes que l o  protagonizan. La empresa 

argonhut ica no es labor  de un s o l o  héroe p r i n c i p a l ,  n i  Jasón 

alcanza t a l  categor ía .  En l a  Odisea o en l a  Eneida un héroe ocupa 

e l  punto cen t ra l  de l a  epopeya, mient ras que en l a s  Argonduticas 

Jasón es, en todo caso, só lo  un pr imus i n t e r  pares36. S i  en l a  

Odisea U l i ses ,  como pro tagon is ta  ún ico (¿&pa, 1 1 ) ,  e j e r ce  e l  

mando sobre un grupo anónimo de compañeros, por e l  c o n t r a r i o  l a  

leyenda de l o s  Argonautas embarca a un grupo se lec to  de hhroes, 

algunos de e l l o s  mhs importantes que su p rop io  j e f e ,  

cabo l a  a s i  e l  protagonismo del  poema 

para l l e v a r  a 

corresponde a 

3 5 ~ o b r e  e l  concepto de ep isodio y su problemática, c f .  R .  FRIEDRICH, 
"Epeisodion i n  Drama and Ep ic " ,  Hermes 1 1 1 ,  1983, pp. 34-52. 

3 6 ~ s í  l o  c a l i f i c a b a  WILAMOWITZ, He77. D ich t .  11, p. 2 1 5 ;  WYSS, o.c. ,  
pp. 40-41. 

3 7 ~ f .  A .  KOERTE - P. HAENDEL, La poesía he7eníc t ica,  Barcelona 1973, 
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l o s  Argonautas en conjunto38, t a l  como i nd i ca  e l  pr imer verso 

(ñaAa~y~u6w.. . cpw&) y 1 a i nvocaci ón f i n a l  a l o s  héroes ( ~ P L U T ~ E S  , 
paxápwu r É m ,  I V  1773). A medida que e l  r e l a t o  avanza, un buen 

nomero de héroes (aunque ciertamente no todos n i  l a  mayorfa de l o s  

c incuenta Argonautas) t i enen  ocasión de mostrar,  en mayor o menor 

medida, sus p a r t i c u l a r e s  cual idades hero icas colaborando en l a  

superación de alguna d i f i c u l t a d ,  de suer te  que l o s  sucesivos 

ep isodios y escenas resa l tan  a d i s t i n t o s  héroes. Así,  algunos 

Argonautas se e r igen  como protagonis tas s ingu la res  en determinados 

episodios:  en e l  ep isodio de M i s i a  ( 1  1179 SS.) e l  tema cen t ra l  es 

e l  abandono de Heracles, personaje que, j u n t o  a H i l a s  y Polifemo, 

acapara l a  atención de l  r e l a t o ;  f r e n t e  a l  rey Amico es Polideuces 

quien lucha en representación de l o s  Argonautas (11  1-97); en e l  

ep isod io  de Fineo l a  persecución y expuls ión de l a s  Harpías será 

obra de Zetes y Ca la is  ( 11  273-300); en e l  pa í s  de L i c o  (11  

727-898) Jasón se presenta como j e f e ,  pero l a  a tenc ión es reclamada 

indirectamente por Heracles y por l a s  muertes de Idmón y T i f i s ;  en 

I V  891-919 Orfeo n e u t r a l i z a  e l  du lce canto de l a s  Sirenas con e l  

suyo prop io.  Otras veces se t r a t a  de in tervenc iones puntuales, en 

un pasaje concreto,  pero de c i e r t a  importancia para e l  grupo: en 

Cíc ico  Heracles protagoniza l a  matanza de l o s  Gigantes ( 1  

985-1011); en e l  paso de l a s  Sirnplbgades e l  p i l o t o  T i f i s  alcanza 

c i e r t o  r e l i e v e  (11  556 SS. ,  573 SS., 584 SS.);  en l a  i s l a  de Ares 

l a  i n i c i a t i v a  para d ispersar  l a s  aves cor re  a cargo de Anfidamante. 

(11 1046-89); i gua l  que t r a s  l a  muerte de Aps i r t o  l a  i n i c i a t i v a  

para e l u d i r  l a s  t ropas de l o s  Colcos corresponde a Peleo ( I V  

492-506); l o s  dos T indár idas actúan como guías de l a  navegación 

en t re  e l  mar de Crono y e l  mar Ausonio ( IV  588-94 y 649-53). 

Algunos h6roes despliegan tambibn sus cualidades en actuaciones de 

menor re levanc ia:  t a n t o  Idmón como Mopso t ienen  ocasión de e x h i b i r  

3 8 ~ f .  J. F. CARSPECKEN, "Apol l o n i  us Rhodi us and the  Homeric Epic"  , 
YCIS 13, 1952, PP. 33-143 ( v i d .  p. 108 SS.) .  
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sus dotes pro fé t icas  ( e l  primero en 1 436-49; e l  segundo en 1 

1084-1106 y 1 1 1  540-54); Orfeo entona su dulce canto para apaciguar 

l os  ánimos y calmar l a  d iscord ia  ( 1  494-515); T i f i s  destaca como 

experto gubernator desde e l  momento de l a  pa r t i da  ( 1  559-62); 

E tá l  ides. h i j o  de Hermes, actúa como heraldo en Lemnos ( 1  640-52); 

l a  desmesurada fuerza de Heracles quiebra un remo ( 1  1167-70) y 

arranca un árbol (1  1190-1206); Peleo in te rv iene en var ias  

ocasiones como animador y consejero del grupo (11 878-84; 111 

504-14); en f i n ,  Linceo e j e r c i t a  su agudísima v i s t a  en busca de 

Heracles ( IV  1477-82), a l  tiempo que l o s  Boréadas despliegan sus 

a las y Eufemo sus ág i l es  p ies  en e l  mismo in ten to  ( IV  1461-84). 

En verdad este reparto del protagonismo entre numerosos 

personajes no podía hacerse s i n  mengua para e l  heroísmo de Jasón, 

que aparece as í ,  en e l  contraste con l o s  demás Argonautas. dotado 

de un. caracter menos sobresaliente. No obstante, Jasbn posee 

relevancia en muchos momentos del poema, aunque su heroísmo no se 

c i f r e  en l a  h v 6 p ~ i a  homérica, s ino en un carácter esencialmente 

humano3'. Jasbn destaca principalmente por su be1 1 eza ' y  su encanto, 

v i r tudes  que son desplegadas primero en e l  episodio de Lemnos ante 

H ips íp i  l a  y sobre todo luego a l o  la rgo  del  l i b r o  111 ante Medea, 

de modo que su a r i s t í a  ocupa mayor espacio que l a  de ningún o t r o  

heroe y contr ibuye a superar, en e l  episodio de l a  Cblquide, l a  

d i f i c u l t a d  m8s importante de l a  empresa argonáutica. 

A l o  la rgo  del poema Apolonio guarda c i e r t o  e q u i l i b r i o  en 

su re la to ,  alternando pasajes en que l a  atencibn se centra sobre e l  

grupo, con o t ros  en que destacan individualmente determinados 

3 9 ~ n  f i n o  y ponderado anal i s i  S del caracter de Jasbn puede 1 eerse en 
F. V I A N ,  "IiEQN AMHXANI?L?NM, Studi Ardizzoni ,  Roma 1978, pp. 
1025-41. En l a  caracter izac ibn de Jasbn como héroe de amor han 
hecho hincapié Ch. R. BEYE, "Jason as love-hero i n  Apollori ius' 
Argonautica", GRBS 10, 1969, pp. 31-55; y G. ZANKER, "The love 
theme i n  Apollonius Rhodius' Argonautica", WS 13, 1979, pp. 52-75. 
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que se 

v ia je ,  

determ 

estruc 

héroes40. Pero siempre hay unos mismos héroes como protagonistas, 

esfuerzan en e l  cumplimiento de una empresa común. 

Así pues, l a  propia h i s t o r i a  argonáutica, configurada como 

y e l  grupo de héroes que l a  protagonizan son factores 

inantes de l a  composición episódica, de modo que t a l  t i p o  de 

t u r a  no debe ser v i s t o  como una def ic ienc ia ,  s ino como l a  

forma más adecuada para desar ro l la r  e l  tema de l a  expedición 

argonáutica. 

La cohesión del  poema. Enlaces temAticos. 

Precisamente e l  v i a j e  y e l  co lec t i vo  de Argonautas 

const i tuyen l o s  elementos fundamentales de cohesión y cont inuidad 

entre l os  d i s t i n t o s  episodios. Pero l a  es t ruc tura  de l a s  

Argonáuticas se benef ic ia ,  además, de una se r ie  de elementos 

temáticos y formales, que contribuyen a i n teg ra r  l a s  partes en un 

conjunto homogéneo. 

Entre l o s  elementos temáticos destaca sobre todo l a  

l i nea l i dad  cronológica y geográfica que sigue l a  narración, dentro 

de l o  que l a  Retór ica 1 lama ordo natura 7 i s  en l a  d i s p ~ s i c i ó n ~ ~  . Tras 

e l  proemio, e l  es tá t i co  catálogo y l os  preparat ivos, l a  acción 

épica se desar ro l la  de p r i n c i p i o  a f i n  en una sucesión temporal 

4 0 ~ f .  CARSPECKEN, o. c., p. 112. No obstante, en l a  Últ ima par te del 
poema l a s  intervenciones ind iv idua les  de Argonautas disminuyen en 
favor  de colaboradores ajenos a l  grupo, como Medea, Hera, 
Glauco, . .  . ( c f .  i b i d .  p. 1 1 5 ) .  

4 1 ~ f .  H. LAUSBERG, Manual de Retbr ica l i t e r a r i a ,  Madrid 1966, vo l .  
1, p. 280; J. MARTIN ,  Ant ike Rhetor ik,  Munich 1974, pp. 216-18. En 
contraposición, l a  Odisea representa e l  exponente más 
ca rac te r í s t i co  del ordo a r t i f i c i a l  i s  o a r t i f  ic iosus, a l  i nse r ta r  en 
l a  ú l t ima par te del nostos e l  r e l a t o  de l as  anter iores aventuras en 
boca del propio héroe. 



Es t ruc tu ra  y conten ido de l a s  Argonáuticas 

cont inua e i n i  n t e r r ~ m p i d a ~ ~ ,  fundamentalmente en l o s  dos bloques 

n a r r a t i v o s  dedicados a l a  Fahr tdars te l  lung. El  r e l a t o  de l a  

navegación argonáut ica avanza a l o  l a r g o  de l a  cos ta  de modo 

semejante a l  de l o s  p e r i p l o s  y a l t e r n a  l a s  re fe renc ias  a l a  

navegación y a l o s  países bordeados con l a  nar rac ión  de l a s  

sucesivas escal  as. En su t ranscurso e l  re1 a t o  s i  gue constantemente 

una r i gu rosa  l i n e a l i d a d  temporal y espac ia l ;  progresa en un 

continuado movimiento de lugar  en lugar ,  de aventura en aventura, 

desde l a  p a r t i d a  de Págasas hasta e l  regreso a l  mismo punto, de t a l  

modo que cada secuencia es tá  medida en su duración, cada pa r t e  de 

l a  h i s t o r i a  d ispuesta según su orden c rono lóg ico  y ningún lapso de 

t iempo es omit ido43. E l  poeta se cu ida  de seí ia lar  t a l  sucesión de 

manera muy p rec i sa  mediante una s e r i e  de adverbios y expresiones: 
,, 

k i x a ;  E U ~ E V  6E npozipoa~; i í h u  66; ; U U ~ L O L ;  a h ~ p a p . .  . xac Éni 
>, I I  I 

xvÉcpa~; €V8a; ayw; p ~ z ¿ n € ~ z a  66; X E ~ ~ E V ;  ;ni z?; ap ~ E A ~ O L O  

po~ars; ;K 6E z&u; Cpaza 8; zpía írduza; . . .  S in  duda alguna, es te  

continuum espacio-temporal de l a  nar rac ión  cons t i t uye  un f a c t o r  de 
4 4 

cohesión fundamental en e l  poema . Ademds, esa l i n e a l i d a d  

cronológ ico-geográf ica de l  r e l a t o  muestra que en l a  organizac ión de 

l a s  ArgonAuticas e l  espacio es un elemento impor tante,  f r e n t e  a 

o t r a s  epopeyas que se es t ruc tu ran  esencialmente a p a r t i r  de un 

4 2 ~ a t u r a l m e n t e  e l  l o  no impide que t a l  cont inu idad sea in ter rumpida 
con f recuenc ia  t a n t o  por d igres iones,  que en t re t i enen  e l  curso de 
l a  nar rac ión ,  como por analepsis  y prolepsis .  Pero, en todo caso, 
e l  poeta mantiene siempre a n i v e l  de argumento l a  misma ordenación 
que l o s  hechos poseen en e l  n i v e l  de l a  h i s t o r i a .  

4 3 ~ f .  F. MEHMEL: V i r g i l  und Apol lonius Rhodius, Hamburgo 1940, pp. 
1-30. 

4 4 ~ i n  embargo, l a  op in ión  de MEHMEL en es te  punto parece exagerada: 
par t iendo  de que Apolonio s igue en su epopeya l o s  p i n c i p i o s  
a r i s t o t 6 l i c o s  en cuanto a l o n g i t u d  y unidad de acción, concluye que 
l a  unidad de t i p o  16gico propugnada por A r i s t ó t e l e s  hab r i a  s i d o  
s u s t i t u i d a  en l a s  Argonáuticas por es te  continuum como unidad de 
representación que encadenarfa l a s  par tes  e n t r e  s í  ( c f .  o . c . ,  pp. 
17-18, 29-30). Por su p a r t e  EICHGRUEN ( o . c . ,  p. 82 SS. ) ,  que s ó l o  
ve como elemento de unión para la rgos  t rechos de l  r e l a t o  es te  
"Realnexus",  considera f a l l i d a  l a  e s t r u c t u r a  de l  poema por no 
adecuarse a l a  unidad orgdnica ex i g i da  por A r i s t ó t e l e s .  
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acontecimiento, como l a  I7fada, o en función de un personaje, como 

l a  Odisea. 

Un importante fac to r  de in tegración dentro de l as  

Argonáuticas es e l  tema amoroso, dominante en muchas secciones del 

poema45. Además del 1 i b r o  111 y par te del 1 i b r o  I V ,  donde se 

describe detalladamente l a  re lac ión  amorosa entre Medea y Jasón, e l  

amor ocupa tambien un lugar destacado en o t ros  pasajes: en e l  

episodio de Lemnos, donde e l  encuentro de Jasón con H i p s f p i l a  

pref igura su pos ter io r  unión con Medea; en e l  episodio Pe Cícico, 

donde e l  joven rey de l o s  Doliones acaba de tomar a C i i t a  como 

esposa; en e l  episodio de Misia, donde e l  amor de Heracles hacia 

H i l a s  se ve truncado por l a  pasión que e l  efebo despierta en una 

n in fa ;  así como en muy diversas referencias de tema e r ó t i c o  a l o  

largo del poema ( l a  h i s t o r i a  de Sinope en 11 946-54; l a  h i s t o r i a  de 

F í l i r a .  en 11 1231-41; l a  h i s t o r i a  de Ariadna en 111 997-1004 y I V  

430-34; l a  h i s t o r i a  de Corc i ra en I V  566-69; e l  sueiío de Eufemo en 

I V  1731-45; . . .  ) .  

En re lac ión  con e l  tema amoroso conviene recordar aquí que 

e l  personaje de Medea, t a l  como aparece caracter izado en e l  poema, 

ha s ido tachado con c i e r t a  frecuencia de f a l t a  de unidad y de 

presentar una doble personalidad: Medea como "doncel la enamorada", 

que actuar ía en e l  1 i b r o  111; Medea como "maga asesina", que 

actuar ía en e l  l i b r o  I V .  Pero esta opinión ha s ido oportunamente 

refutada por E. ~ h i n n e y ~ ~  y, sobre todo, por G. ~ a d u a n o ~ ~ ,  quien ha 

analizado con f i n a  sens ib i l idad l a  evolución progresiva del 

personaje de Medea en e l  transcurso de l os  l i b r o s  111 y I V ,  una 

evolución en que e l  amor romántico del 1 i b r o  111 es c a l i f i c a d o  ya 

4 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~  (o,=. )  l l e g a  a considerar e l  amor como e l  tema p r inc ipa l  de 
toda l a  epopeya. 

4 6 " ~ a r r a t i v e  uni  t y  i n the  Argonauti ca, the Medea- Jason romance", 
TAPHA 98, 1967, pp. 327-41 . 
4 7 ~ t u d i  su Apol lon io  rodio, Roma 1972, pp. 61-239. 
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de o b s  como premonición de sus t rág icas  consecuencias y de manera 

inversa l a  crueldad de l a  heroína en e l  l i b r o  I V  se mani f iesta como 

producto de su f rus t rac ión  y desengaño en l a  re lac ión  amorosa con 

J asón . 

Otro elemento que contr ibuye a l a  unidad na r ra t i va  del 

poema es e l .personaje de Heracles. Su presencia como miembro de l a  

expedición a l o  la rgo  del l i b r o  1 representa un f a c t o r  aglut inante 

para l o s  t r e s  episodios que componen esta par te (Lemnos, Cícico y 

Mis ia ) .  En e l  episodio de Mis ia e l  núcleo no es e l  rapto de H i las ,  

s ino e l  abandono de Heracles, que const i tuye e l  hecho 

verdaderamente importante para l a  expedición y que prolongará sus 

consecuencias en sucesivas escenas hasta e l  f i n a l  del l i b r o  1. Pero 

l a  f i gu ra  de Heracles, desvinculada ya de l a  restante aventura 

argonáutica, será de nuevo evocada por e l  poeta como un motivo 

recurrente en numerosas ocasiones48 a l o  largo de l o s  1 ib ros  11 y 

I V :  en e l  episodio de Amico se l e  echa en f a l t a  (11 145-53); en e l  

episodio de L ico e l  rey de l os  Mariandinos recuerda con afioranza 

antiguas hazafias de Heracles (11  772-95); y  en e l  s iguiente pasaje 

de navegación se suceden var ias referencias a l  héroe (11 911-14; 

955-57; 964-69); una par te del  episodio de L i b i a  se construye sobre 

alusiones y recuerdos de Heracles ( IV  1393-1482); inc luso en dos 

ocasiones su ejemplo s i r v e  a l o s  Argonautas como medio de salvación 

(ante l as  aves de Ares en 11 1052-58 y para descubrir  una fuente en 

e l  des ie r to  de L i b i a  en I V  1432-60). Así pues, e l  personaje de 

Heracles ha alcanzado una relevancia t a l  que inc luso in absent ia  

sigue desempeñando un papel un i f i cador  en diversas partes del 

re la to .  

48~uchas de estas menciones aluden a t rabajos de Heracles (aves del 
lago Est in fa lo ,  c in tu rón de H i p ó l i t a ,  manzanas de oro de l as  
Hespérides, h id ra  de Lerna; j aba l í  del Erimanto), entre los  que 
nuestro poeta ha entreverado l a  par t i c ipac ión  del heroe en e l  v i a j e  
argondutico. Cf. HAENDEL, o .  c. , p. 27  SS. 
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También aparece como tema recurrente en e l  poema, 

especialmente en l o s  t r e s  primeros l i b r o s ,  l a  "concordia" o 
49 " so l i da r i dad "  en t re  l o s  Argonautas , ' @ Ó v a a ,  a l a  que e l  l o s  e r igen  

un san tuar io  t r a s  e l  paso de l a s  Simplégades (11  715-19). La 

asamblea para e l e g i r  j e f e  de l a  expedicibn r e f l e j a  b ien esa 

concordia e n t r e  l o s  héroes ( 1  338, 3501, que reaparece en 1 394-401 

y 1 861-78, así  como en e l  pasaje más complejo de 11 864-98. Cuando 

en d iversos lugares de l  poema surgen a l tercados en t re  l o s  Argonau- 

tas ,  sobre todo por l a s  v i o l en tas  e intempe 

Idas ( 1  462-94; 111 556-66; 111 1169-71; 111 

abandono de Heracles ( 1  1329-441, t a l e s  

superadas y redundan f ina lmente en una conso l i  

s n t r e  l o s  compañeros de v i a j e .  

s t i v a s  reacciones de 

1252-55) o a r a í z  de l  

s i tuac iones  resu l t an  

dacibn de l a  Homonoia 

Por ú l t imo ,  recorren también e l  poema numerosas 

re fe renc ias  a l a  mot ivacibn de v i a j e  argonáutico, re fe renc ias  que 

s i r v e n  para j u s t i f i c a r ,  en una unidad de sen t ido  super io r ,  e l  

necesar io cumplimiento de l a  empresa y sus consecuencias. La 

impíwri I l ~ k í a o ~ ~  es ind icada ya desde e l  comienzo ( 1  3)  como 

motivo inmediato de l a  expedici6n y poster iormente en re i te radas  

ocasiones ( 1  279, 981; 11 210, 615, 763; 111 390) se nos recordará 

que l a  necesidad de l  v i a j e  l e  v i no  impuesta a Jasbn por "mandato" 

(kcp~rprí) del  rey.  La t e r r i b l e  orden de Pe l i as  estaba a su vez 

motivada por e l  rece lo  que desp ie r ta  en e l  soberano e l  oráculo de l  

povoa&v&x~os ( 1  5-17; 111 333-36), que p ro fe t i zaba  su f u t u r a  

desgracia. Esta desgracia l e  ha de sobrevenir  pr inc ipa lmente por l a  

voluntad de  era: en va r i as  ocasiones se pone de man i f ies to  e l  

i n t e r é s  de l a  d iosa en cas t i ga r  a Pe l i as  (111 64, 74-75, 1134-36; 

I V  241-43) y en favorecer a Jasbn (111 59-63), a c t i t u d  d i v i n a  que 

también queda adecuadamente j u s t i f i c a d a  por l a  soberbia e impiedad 

de l  pr imero ( 1  13-14; 111 65) así  como por l a  nobleza y piedad del  

4 9 ~ f .  F. V I A N .  Gnomon 46, 1974, p. 349. 

5 0 ~ f .  LEVIN, o. c., pp. 13-23. 
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segundo (111 66-74). Esta compleja red de a lus iones mantiene 

presente siempre en l a  mente de l  l e c t o r  l a  mot ivac ión de l  v i a j e  y 

su o b j e t i v o ,  l a s  causas y consecuencias de l a  expedic ión, 

contr ibuyendo a una con f igu rac ión  más hornogenea de l  r e l a t o  
5 1 argonáut ico . 

La cohesión de l  poema. Enlaces formales.  

Junto a es ta  s e r i e  de mot ivos y elementos recurrentes que 

armonizan y cohesionan l a s  d i s t i n t a s  par tes  de l  poema, Apolonio 

u t i l i z a  tambien procedimientos formales para i n t e g r a r  d ichas par tes  

en un conjunto u n i t a r i o .  

En pr imer lugar ,  e l  con junto de l  poema queda perfectamente 

enmarcado por e l  proemio y e l  epí logo.  Ambos elementos poseen desde 

e l  punto de v i s t a  composicional un f u e r t e  v a l o r  in tegrador  y 

u n i f i ~ a d o r ~ ~ .  E l  proemio ( 1  1-22) func iona como an t i c i pac i ón  y 

preparación de l  d e s a r r o l l o  general de l a  obra. E l  ep í logo  ( IV  

1773-81) recoge retrospect ivamente e l  p l an  anunciado en e l  proemio 

y constata  que se ha cumplido, con l o  que s i r v e  de c i e r r e  a l  

poema53, e l  cual  adquiere de esa manera una forma de composición en 

5 1 ~ l g u n o s  autores han t r a t a d o  de ha1 l a r  tambien en l a s  Argonáuticas 
una unidad de t i p o  i dea l  o meta f í s i co .  Así G. LAWALL ( "Apo l l on i us '  
Argonautica. Jason as an t i - he ro " ,  YCIS 19, 1966, pp. 119-169) 
concibe e l  poema entero como e l  proceso de formación, a t r av6s  de 
una s e r i e  de pruebas, de un nuevo modelo de heroe, p r á c t i c o  e 
inmoral ,  opuesto a modelos hero icos t r a d i c i o n a l e s .  Por su pa r t e  Th. 
M. KLEIN ( "Apo l l on i us '  Jason, hero and scoundre l " ,  QUCC 42, 1983, 
pp. 115-26) ha c re ído  ver  en Jasón e l  r e f l e j o  de una a c t i t u d  
escept ica de l  poeta.- Una c r - í t i ca  matizada y cabal de estas t e o r í a s  
puede lee rse  en M. BRIOSO, Apolonio de Rodas. Las Argonduticas,  
Madrid 1986, pp. 18-20. 

5 2 ~ f .  B. A .  Van GRONINGEN, La composit ion 7 i t t é r a i r e  archai.que 
grecque, Amsterdam 1958, pp. 76, 78. 

5 3 ~ ~  epí logo de l a s  Argonáuticas,  que con su após t ro fe  de sa lu tac ión  
a l o s  h6roes responde a l  e s t i l o  de l o s  f i n a l e s  hímnicos, sefiala 
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a n i l l o .  Desde este punto de v i s t a ,  e l  poeta ha concebido su 

narración como una unidad bien del imi tada de p r i n c i p i o  a f i n  

(CIpxóp~vo~, I 1 / n~ ípaza ,  IV 1775) .  

En segundo lugar ,  l o s  episodios y pasajes de navegacidn 

que componen e l  poema están enlazados generalmente por breves 

elementos formales que s i rven de punto de sutura entre dos 

segmentos nar ra t ivos .  Se t r a t a  del procedimiento que Van Groningen 

1 lama chevi 1 l e  de racco rd4 .  Un hemist iquio, un verso o un pequeño 

número de versos marcan formalmente e l  c i e r r e  de una unidad 

na r ra t i va  y l a  apertura de o t r a  nueva: I V  1223 ("tipaz1 6 '  tp6oci(;zq 

~pcnávrlv X<nov . . . ) ;  I V  752; 1 1151-52 (...a%p is  6o / lqcdvzw 

&vÉpw $aou X L ~ O V  E ~ ~ E O ~ ~ O L V )  ; 11 899-900 ( '  H@L 6 G n ~ ~ z a  6vw6c.xdzq 

knÉpivov / iípazi.. . ) ;  11 176-77; I 607-8; 11 1030-31 ( ~ouS  

n a p a v ~ a ó p ~ v o ~  xiai 66 a x & w  & v z ~ n É p ~ 4 ~ v  / h a o i )  ' A p q r ~ d & ~ ~  -cÉpvov 

nlóov E ~ ~ E O ~ ~ O L V  / i lpázloi . .  . 1; I V  979-81 ; . . . A menudo dichos 

enlaces están const i tu idos por una indicación temporal extensa que 

marca l a  t rans i c i6n  en e l  desar ro l lo  nar ra t ivo ,  a l  e s t i  l o  de l a s  

que en l a  Bpica homBrica marcaban e l  paso de una escena a o t ra :  1 

519-22; 1 1172-78; 11 164-66;. . . Este procedimiento de enlace, a 

pesar de su breve entidad, contr ibuye eficazmente a engarzar y 

encadenar en t re  s í  l o s  sucesivos segmentos nar ra t ivos ,  evitando su 

mera yuxtaposición. 

Pero s i n  duda e l  procedimiento composicional más empleado 

por Apolonio y que posee una mayor fuerza integradora para l a  

es t ruc tura  del poema es l a  t k n i c a  a n t i c i p a t o r i a  y ret rospect iva.  

Un abundante número de analepsis y p ro leps i s  funcionan a manera de 

enlaces, configurando una espesa red de relaciones que conectan 

ent re  s í ,  hacia delante y hacia at ras,  l o s  d i s t i n t o s  segmentos 

claramente e l  carácter de l a  obra como epopeya e s c r i t a  f ren te  a l o s  
poemas Bpicos de l a  t rad i c i6n  o r a l ,  que carecían de cualquier t i p o  
de c ie r re .  

5 4 ~ .  c., PP. 36-50. 
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na r ra t i vos  de l  poema55. Así, e l  poeta a n t i c i p a  ya en e l  catá logo 

c6mo e l  des t ino  de l  héroe Canto es perecer,  j un to  con Mopso, en l a s  

t i e r r a s  le janas de L i b i a  (1  78-81) y luego en aquel ep isodio 

r e l a t a r á  por extenso l a  muerte de ambos ( I V  1485-1536). En dos 

ocasiones ( 1  139-41 y 443-47) se adv ie r t e  a l  l e c t o r  que tampoco 

Idm6n podrá regresar con l o s  héroes a Yolco: su muerte tendrá lugar  

durante l a  es tanc ia  en Heraclea (11  815-50). Asimismo en e l  

ep isodio de L i co  se nos t ransmi te  en e s t i l o  i n d i r e c t o  e l  d iscurso 

de Jas6n a l  rey de l o s  Mariandinos ( 11 762-711, en e l  que recuerda 

todos l o s  ep isodios y aventuras t ranscur r idos  hasta ese momeqto.. . 
Tales re fe renc ias  const i tuyen un elemento c a r a c t e r í s t i c o  de l  género 

épico y su con f igurac i6n  puede adoptar d iversas modalidades: ya 

sean efectuadas por e l  narrador omnisciente, ya por un personaje 

d i v i n o  o humano; b ien se d i r i j a n  s610 a l  l e c t o r ,  b ien a l e c t o r  y 

personajes conjuntamente; según contengan mayor o menor grado de 

espec i f i c idad ;  . . . Un t i p o  p a r t i c u l a r  de pro7epsis ,  que aparece muy 

desarro l  lado en e l  poema de Apolonio, es e l  discurso-programa56, en 

v i r t u d  de l  cual un personaje a n t i c i p a  e l  proceso de l a  narrac ión 

pos te r i o r :  a s í ,  e l  d iscurso p r o f é t i c o  de Fineo (11 311-407), e l  

ejemplo más s i g n i f i c a t i v o ,  cons t i t uye  un programa de ta l l ado  para e l  

desa r ro l l o  n a r r a t i v o  en e l  r e s t o  de l  l i b r o  11 y cohesiona 

55~a tu ra lmen te  no todas 1 as ana 7eps i s  y pro  7eps i s  poseen es ta  
funci6n un i f icadora,  s i n o  solamente aquel las que afectan a l a  l í n e a  
cen t ra l  de l  r e l a t o  (homodieg6t icas)  y corresponden a su ámbito 
temporal ( i n t e r n a s ) .  Un es tud io  r igu roso  y s is temát ico  de todas l a s  
ana7epsis y pro7epsis  en l a s  Argonáuticas ha s i do  efectuado por M.  
FUSILLO, 17 tempo de77e Argonautiche,  Roma 1985, pp. 23-158. Para 
un a n á l i s i s  de l a s  an t i c ipac iones  en re l ac i 6n  con e l  suspense, c f .  
G.E. DUCKWORTH, Foreshadowing and Suspense i n  t h e  Epics o f  Homer, 
Apo 7 Ton ius  and Verg i  7, Pr i nceton 1933. 

5 6 ~ .  V I A N  (Gnomon 46, 1974, p. 348) ha s i do  e l  pr imero en l lamar  l a  
atenci6n sobre l a  importancia de es te  procedimiento en l a s  
Argonduticas.  Para un t ra tamiento más amplio de l  tema, c f .  M .  
VALVERDE, "E l  discurso-programa en l a  técn ica  a n t i c i p a t o r i a  de 
Apolonio Rodio", Emer i ta  56, 1988, pp. 217-27, y "Las ins t rucc iones  
de Medea como discurso-programa en A.R.  111 1026-62", Actas de7 V I I  
Congr. Esp. de E s t .  C7ás. 
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fuer temente  toda  e s t a  p a r t e  d e l  r e l a t o ;  de i g u a l  modo, l a s  

i n s t r u c c i o n e s  de Medea en 111 1026-62 a n t i c i p a n  e l  d e s a r r o l l o  que 

s e g u i r á  l a  n a r r a c i ó n  a  l o  l a r g o  de 111 1172-1407; . . .  En d e f i n i t i v a ,  

es tos  enlaces p r o l 6 p t i c o s  y a n a l 6 p t i c o s  a r t i c u l a n  en un t e j i d o  

en t re lazado  l o s  e p i s o d i o s  y pasa jes  de navegación que sucesivamente 

componen l o s  dos bloques n a r r a t i v o s  dedicados a l  v i a j e ;  a s í  como 

tambi6n l a s  c i n c o  p a r t e s  o  " a c t o s "  que, según veremos, componen e l  

e p i s o d i o  de l a  Cólqt: ¡de.  La t e x t u r a  n a r r a t i v a  d e l  poema e n t e r o  se 

ha1 l a ,  pues, fuer temente  ensamblada en v i  r t u d  de es tos  en laces 

u n i f i c a d o r e s .  

Una f u n c i ó n  p a r a l e l a  a l  a n t e r i o r  p roced imiento  1  i t e r a r i o  

desempeñan una s e r i e  de persona jes ,  que a  l o  l a r g o  d e l  r e l a t o  de 

v i a j e  se suceden uno t r a s  o t r o  como guías  de l a  navegación 

a rgonáu t i  ca. Es ta  "cadena de i n f ~ r m a d o r e s " ~ ~ ,  que l o s  h6roes 

encuentran en e l  cu rso  de su r u t a ,  una vez que se han adentrado mas 

a l l á  de l  mar Egeo en una geogra f ía  poco conocida para  e l l o s ,  s i r v e  

tambi6n a l  poeta  para  en laza r  l o s  d i v e r s o s  e p i s o d i o s  e n t r e  s í .  E l  

r ey  C í c i c o  es  e l  p r imer  persona je  que cumple e s t a  f u n c i ó n  

i ns t ruyendo  a  l o s  Argonautas para  l a  navegación por  e l  i n t e r i o r  de 

l a  Propónt ide  ( 1  982-84) e  i n c l u s o  l o s  h6roes ascienden a l  monte 

Díndimo para  e f e c t u a r  e l l o s  mismos un reconoc imiento  de l a  

g e o g r a f í a  que deben cos tea r  ( 1  985-86; 1112-16). Luego tomarán e l  

r e l e v o  como guías  F ineo ( 1 1  31 1-407; 420-25) y  Argos ( 1 1  1193-94; 

1260-61; 1281-83) sucesivamente. A su vez durante  e l  v i a j e  de 

regreso,  cuyo i t i n e r a r i o  r e s u l t a  más t o r t u o s o  y  p rob lemát i co ,  e l  

número de in formadores  se m u l t i p l i c a :  de nuevo Argos ( I V  257-931, 

que aconseja l a  r u t a  f l u v i a l ;  l o s  H i l e o s  ( I V  524-28); Hera y  l a  

p r o p i a  nave Argo, j u n t o  con l o s  T indá r idas  ( I V  576-91 ) ;  Hera ( I V  

634-48); T e t i s  ( I V  856-64); l a s  d iosas t u t e l a r e s  de L i b i a  ( I V  

1318-29); T r i t ó n  ( I V  1573-85). 

5 7 ~ f .  F. VIAN, Gnomon 46, 1974, p .  348 



Es t ruc tu ra  y  contenido de l a s  Argonáuticas 

En d e f i n i t i v a ,  una s e r i e  de elementos d iversos funcionan a  

l o  l a rgo  de l a  nar rac ión  argonaut ica como fac to res  ag lu t inan tes  y  

cont r ibuyen a  i n t e g r a r  l a s  d i s t i n t a s  par tes  del  poema en un 

conjunto u n i t a r i o .  S i  de l a  t o t a l i d a d  pasamos ahora a  cada una de 

l a s  par tes ,  observaremos que t a m b i h  a  es te  n i v e l  numerosas 

re lac iones  i n t e rnas  con f ie ren  a  l a s  Argonáuticas una es t r uc tu ra  

armónica. 

E l  ep isod io  de l a  Cólquide. 

E l  segundo bloque n a r r a t i v o  de l a s  Argonáuticas, e l  l i b r o  

111, cons t i tuye  en su conjunto un amplio y  ún ico ep isod io ,  
5  8  semejante a  l o s  que componen l a s  o t r a s  dos par tes  del  poema . La 

con f igu rac ión  dramat ica de su e s t r u c t u r a  i n t e rna ,  muy parec ida a  l a  

de una tragedia5' ,  ha s i do  anal izada por F. v ian60, quien d i v i d e  e l  

canto 111 en c inco  "actos"  de acuerdo con e l  s i gu i en te  esquema: 

1  - Prólogo en e l  Olimpo (6-166) 

De 

11 - Embajada 

De 

De 

ibe rac ión  de 

a l  pa l ac i o  de 

ibe rac ión  de 

i beración de 

os Argonautas (167-195) 

Eetes ( 196-490 ) 

os Argonautas (491-575) 

os Colcos (576-608) 

5 8 ~ s í ,  HURST, t r a s  haber anal izado e l  canto 111 en c  
concluye f ina lmente que todo é l  cons t i tuye  un ún ico 
e l  punto de v i s t a  e s t r u c t u r a l  (o .c . ,  pp. 81-101, 140 

i nco  segmentos, 
segmento desde 

. . .  1.  
5 9 ~ n a  e s t r u c t u r a  dramati ca, compuesta de c inco  actos,  puede 
aprec iarse igualmente en e l  ep isod io  de Lemnos ( 1  609-910), tambibn 
basado en un encuentro amoroso. Cf. V I A N ,  Argonautiques, t. 1, p. 
25. Y para l a s  fuentes dramaticas de l  ep isod io ,  c f .  F .  STOESSL, 
Apo l lon ios  Rhodios. I n t e r p r e t a t i o n e n  zur  Erzahlungskunst und 
Que 1  lenverwertung, Berna-Lei p z i  g  1941 , pp. 26-52. 

60~ rgonau t i ques ,  t. 11, p.  4. 
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Medea (616-668) 

111 - E n t r e v i s t a  Medea-Calcíope (669-741) 

Medea (741 -824) 

P a r t i d a  de Medea (828-912) 

P a r t i d a  de Jasón (913-947) 

I V  - C i t a  Medea-Jasón (948-1147) 

Regreso de Medea (1147-1162) 

Regreso de Jasón (1163-1172) 

V - Preparat ivos y pruebas de Jasón (1172-1407) 

Esta p a r t e  goza efect ivamente de una gran cohesión 

i n t e rna .  E l  tema amoroso, dominante en l a  pr imera mitad, y l a  

prueba de Jasón, predominante en l a  segunda, se entrecruzan de 

manera armónica a l o  l a rgo  de todo e l  l i b r o .  Desde l a  escena 

o l ímpica,  donde se prepara e l  i ng red ien te  amoroso, e l  r e l a t o  avanza 

en una gradación ascendente hasta e l  cumplimiento de l  %alos por 

Jasbn, au tBn t i co  clímax de l  ep isod io ,  cuyo B x i t o  es conseguido 

g rac ias  a l  amor de Medea. 

Por o t r o  lado, e l  r e l a t o  alcanza aquí su mayor complej idad 

en v i r t u d  de l a  nar rac ión  p a r a l e l a  y a l t e rnan te  de acciones 
6 1 simultáneas : l a  pr imera de l i be rac i ón  de l o s  Argonautas es 

contemporánea de l a  escena o l ímpica;  s imultáneas en e l  tiempo son 

también l a s  dos escenas en que Medea y Jasón se d i r i g e n  a su lugar  

de encuentro, as í  como sus respec t i vos  regresos t r a s  l a  c i t a ;  . . .  
Esta c a r a c t e r f s t i c a  no es, s i n  embargo. exc l us i va  de l  l i b r o  111, 

s i n o  que se encuentra también en d ive rsos  ep isod ios de l o s  o t r o s  

l i b r o s :  as í ,  en M i s i a  e l  r ap to  de H i l a s  ( 1  1207-39) t i e n e  lugar  

mient ras Heracles se procura un nuevo remo ( 1  1187-1206); en e l  

ep isod io  de Fineo e l  tiempo que dura l a  persecución de l a s  Harpías 

6 1 ~ f .  V I A N ,  Argonautiques, t. 11, p. 5.  
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por l o s  Boréadas (11 273-300) es ocupado por l o s  demás Argonautas 

en reconfortar a Fineo y escuchar sus largas profecías (11 

301-4261: asimismo l a  marcha de l o s  héroes (IV 207-11; 241-302) 

a l te rna  en e l  r e l a t o  con 1,a persecución de l o s  Colcos ( I V  212-40; 

303-37); . . .  En todo caso, parece innegable que en e l  episodio de l a  

Cólquide e l  r e l a t o  de Apolonio posee una a r t i cu lac ión  especialmente 

coherente y -uni f icada.  

La narración del v i a je :  l os  episodios. 

En cuanto a l o s  dos bloques nar ra t ivos  correspondientes a 

l o s  per ip los  de i d a  y de regreso, en e l l o s  l a  narración épica se 

organiza en v i r t u d  de un p r i n c i p i o  de a l te rnanc ia  en t re  dos t i p o s  

de segmentos, episodios y pasajes de navegación. Los episodios 

contienen una acción o se conf iguran en función de e l  l a :  

generalmente se t r a t a  de l a  superación de una d i f i c u l t a d  u 

obstáculo para e l  avance de l a  expedición; puede t ra ta rse  de un 

problema de navegación (episodios de l a s  Simplégades y de l a s  

Planctas) , pero más comúnmente esta relacionado con una escala en 

e l  per ip lo .  Los pasajes i nterepisódicos están ocupados 

principalmente por l a  descripción de l a  navegación argonáutica 

entre dos segmentos episódicos: con frecuencia estos pasajes t ienen 

va lo r  de t rans ic ión ;  cuando incluyen elementos importantes desde e l  

punto de v i s t a  compositivo, Bstos siempre estar1 en función del 

episodio an ter io r  o del pos ter io r ;  asimismo, en t a l e s  pasajes 

pueden producirse también escalas de navegación, pero se t r a t a  de 

escalas maramente tecnicas que no l legan a ccn f igurar  un núcleo 

episódico ( l a  tumba de Esténelo en 11 911-29; e t c . ) .  

Seguidamente ofrecemos un cuadro de l o s  episodios y 

pasajes de navegación que se suceden a 10 la rgo  de l o s  bloques 

nar ra t ivos  A y C del  poema62: 

620tros modos de segmentación del poema, así como a n á l i s i s  
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: pasaje 

: ep isod io  de Lemnos 

: pasaje 

: ep isod io  de C íc i co  

: pasaje 

: ep isod io  de M i s i a  

: pasaje 

: ep isod io  de Amico 

: pasaje 

: ep isod io  de Fineo 

: pasaje 

: ep isod io  de l a s  Simplégades 

: pasaje 

: ep isod io  de L i c o  

: pasaje 

: ep isod io  de l a  i s l a  de Ares 

: pasaje 

111 1-1407 : EPISODIO DE LA COLQUIDE 

: ep isod io  de l a  captura de l  v e l l o c i n o  

: pasaje 

: ep isod io  de l a s  i s l a s  Aps í r t i des  

: pasaje 

: ep isod io  de C i r c e  

: pasaje 

: ep isod io  de l a s  P lanctas 

: pasaje 

: ep isod io  de l o s  Feacios (Drépane) 

: pasaje 

: ep isod io  de L i b i a  

p a r t i c u l a r e s  de cada segmento, pueden verse en HURST, o.c., pp. 
37-133 y t ab l as  f i na l es ;  LEVIN, O.C. ( l i b r o s  1-11); FUSILLO, o.c., 
pp. 186-96. 
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I V  1622-1637 : pasaje 

I V  1638-1692 : ep isod io  de Creta 

I V  1692-1772 : pasaje 

Las re lac iones  e n t r e  l o s  ep isod ios.  

Aparte de l o s  elementos que s i r ven  de cohesión a l a  obra 

en su conjunto,  a r r i b a  señalados, es ta  s e r i e  de ep isod ios y 

pasajes, que conf iguran e l  argumento de l a s  Argonáut icas en l a s  dos 

par tes  dedicadas a l a  Fahr tdars te l lung ,  establecen e n t r e  s í  

re lac iones  de d i s t i n t a  índo le ,  re lac iones  que f a c i l i t a n  su 

i n t eg rac i ón  en e l  proceso n a r r a t i v o  y  cont r ibuyen a u n i f i c a r  l a  

es t r uc tu ra  del  poema. 

Tales re lac iones  pueden ser de causal idad, cuando e l  poeta 

conecta l o s  ep isod ios en t re  s í  de t a l  manera que unos dan lugar.  a  

o t r o s .  Así ocurre  en e l  ep isod io  de Amico, cuyo núcleo de acción, 

l a  de r ro ta  de l o s  Bebr ices y l a  muerte de su rey a  manos de l o s  

Argonautas (11  6 7 - 1 3 6 ) ,  determina l a s  c i r cuns tanc ias  que envolverán 

e l  f u t u r o  ep isod io  de L ico :  agradecidos por  aquel las  acciones 

con t ra  sus enemigos ancest ra les,  l o s  Mariandinos dispensarán a l o s  

héroes una amistosa y  f e r v i e n t e  acogida y  su rey  L i co  i n s t i t u i r á  e l  

c u l t o  a  l o s  T indár idas (Pol ideuces f ue  e l  matador de Amico) en 

ca l i dad  de d ioses l oca les  (11  752-61;  786 -814 ) .  

Igualmente e l  pr imer ep isod io  del  l i b r o  I V ,  en e l  que 

t i e n e  lugar  l a  huida de Medea y l a  captura de l  v e l l o c i n o ,  

desencadena una s e r i e  de consecuencias: l a  inmediata persecución de 

l a  t ropa  de l o s  Colcos en e l  s i gu i en te  pasaje de navegación, 

persecución que se b i f u r c a r á  en dos v e r t i e n t e s  pa ra l e l as  ( I V  303-5)  

para dar como resu l tado,  pr imero, e l  ep isod io  de l a  muerte de 

A p s i r t o  y, luego, e l  ep isod io  de l o s  Feacios. En e fec to ,  e l  acoso 

de l  grupo encabezado por A p s i r t o  l l e g a r a  a  se r  t a n  estrecho, que 
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s ó l o  puede ser  salvado mediante l a  muerte de l  p r í n c i p e  a manos de 

Jasón y con l a  compl ic idad de Medea en un dramát ico ep isod io .  De 

modo pa ra l e l o ,  l a  persecución de l  segundo grupo de Colcos se hará 

de nuevo e f e c t i v a  en e l  pa ís  de l o s  Feacios y en es te  caso l a  c lave  

para superar e l  c o n f l i c t o  r e s i d i r á  en l a  consumación del  enlace 

en t re  Jasón y Medea ( I V  1128-69) conforme a l  ve red ic to  de Alcínoo. 

De es te  modo, l a  r e l a c i ó n  amorosa e n t r e  ambos personajes, i n i c i a d a  

en l a  Cólquide y cargada de tens ión  en algunos momentos, as í  como 

e l  problema de l a  persecución han venido a c o n f l u i r  y a quedar 

solventados en e l  curso de es te  ep isod io .  

Pero, s i  volvemos a l a  muerte de Aps i r t o ,  es te  crimen 

v i o l e n t o  y alevoso ( I V  445-al), a l  tiempo que e l im ina  por e l  

momento l a  amenaza de l a  persecución, provoca también l a  i r a  de 

Zeus: e l  soberano de l o s  dioses l e s  impone l a  i n e l u d i b l e  necesidad 

de ser  pu r i f i cados  por C i rce ,  as í  como de s u f r i r  o t r a s  penalidades 

y demoras en su re to rno  ( IV  557-61 ; 585-88). E l l o  j u s t i f i c a  t a n t o  

l a  accidentada navegación que l e s  conduce hasta Eea, durante l a  

cua l  Hera habrá de i n t e r v e n i r  en dos ocasiones ( I V  576-80; 640-48) 

para o r i e n t a r  l a  r u t a  de l o s  héroes, como e l  ep isod io  mismo de 

Ci rce,  donde se cumpl i rá  l a  p u r i f i c a c i ó n  r i t u a l  de l  crimen ( I V  

693-717). 

También debe ser  puesta de re1 ieve  l a  conexión en t re  e l  

ep isod io  de l a  i s l a  de Ares y e l  ep isod io  de l a  Cólquide. 

Efectivamente e l  pr imero s i r v e  de preparación a l  segundo, en cuanto 

que l a  ayuda a l o s  h i j o s  de F r i x o  (11  1121-77) mot iva en éstos un 

sent imiento de g r a t i t u d  hac ia  l o s  héroes que l e s  i nduc i r á  a 

p r e s t a r l e s  su dec i s i va  co laborac ión en momentos c r u c i a l e s  durante 

l a  es tanc ia  en l a  Cólquide (en p a r t i c u l a r  a t r avés  de Argos: 111 

317-67; 474-84; 521-40; 609-11; 913-16; . . .) ,  además de g u i a r l e s  en 

l a  navegación hasta a l l í  (11 1260-61; 1281-83) e i nc l uso  a l  i n i c i o  

de l  v i a j e  de re to rno  ( I V  257-93). 
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Finalmente cabe aííadi r 1  a  ínt ima dependencia que ex i s te  

entre e l  episodio de Mis ia  y e l  pasaje de navegación subsiguiente: 

e l  abandono de Heracles t i e n e  como consecuencia una ag r ia  disputa 

entre l o s  Argonautas ( 1  1284-1344), surgida ya en a l t a  mar y  

aplacada sólo con l a  intervención del d ios Glauco ( 1  1315-25), cuya 

n o t i c i a  sobre l os  heroes dejados a t rás ,  ampliada luego por e l  poeta 

( 1  1345-57), es un complemento necesario a l  episodio. 

En l o s  casos seííalados no se t r a t a ,  pues, de una mera 

yuxtaposición de segmentos nar ra t ivos ,  n i  s iqu ie ra  de una se r ie  de 

episodios ensartados a l  h i l o  del v i a j e  como e j e  un i f i cador ,  s ino 

que entre e l l o s  se establecen relaciones de dependencia mutua, de 

suerte que l a  narración, aunque episódica, aparece fuertemente 

cohesionada y trabada. 

Tambikn hay episodios en t re  l o s  que se establece una 

re lac ión  de s i m i l i t u d .  E l  episodio de Lemnos se asemeja a l  episodio 

de l a  Cólquide tan to  en su es t ruc tura  dramática cons t i tu ida  por 

cinco "actos"63 como en e l  tema del encuentro amoroso. De modo 

para le lo,  s i  en e l  episodio de Lemnos se produce l a  unión amorosa 

de Jasón e  H ips íp i  l a ,  en e l  episodio de Drkpane tendra lugar l a  

unión nupcial  en t re  Jasón y Medea. E l  episodio de Cíc ico guarda 

semejanza con e l  de l a  muerte de ~ p s i r t o ~ ~ :  en ambos lugares Jasón 

mata a  un joven pr ínc ipe,  mientras que l os  Argonautas masacran a  

par te del e j k r c i t o  de l os  Doliones y  de los  Colcos respectivamente; 

en ambos casos l a  matanza es producto de una s i tuac ión  engafíosa. 

aunque sea de signo d i fe ren te  (un e r r o r  o  una emboscada); y  tambihn 

en ambas ocasiones se hace prec isa una p u r i f i c a c i ó n  pos te r i o r ,  que 

ret rasará l a  prosecución del v i  a je.  Asimismo, tanto e l  episodio de 

Cícico como e l  episodio de L ico se d iv iden en dos partes claramente 

di ferenciadas: l a  primera dominada por un e s p í r i t u  alegre gracias a  

6 3 ~ f .  cupra nota 59. 

6 4 ~ f .  HURST , o .  c. , p. 142 s. 
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l a  amable hosp i ta l idad ( 1  953-1014 y 11 752-814), l a  segunda 

marcada por e l  signo negat ivo de l a  f a t a l i d a d  ( 1  1015-1151 y 11 

815-98 respectivamente). En este sent ido, también e l  episodio de 

L i b i a ,  igua l  que e l  de Lico, contiene una secuencia f i n a l  de co lo r  

negativo en l a  que perecen dos Argonautas ( IV  1485-1536). S i  en e l  

episodio de F i  neo l o s  Argonautas p u r i f i c a n  a l  anciano 1 i berandolo 

de l a s  Harpías, de manera inversa en e l  episodio de Circe Jasón y 

Medea son pur i f icados del crimen cometido65. Además, l o s  dos 

episodios representan una importante ayuda para l o s  hkroes, que se 

benef ic ian de l a s  profecías de Fineo y de l a  p u r i f i c a c i ó n  de Circe. 

Por su parte, e l  paso de l a s  Planctas ocupa en e l  v i a j e  de regreso 

un lugar para le lo  a l  paso de l a s  Simplégades en e l  v i a j e  d e . i d a :  

ambos episodios consisten en l a  superación de un problema de 

navegación, en ambos casos con ayuda d iv ina ,  t r a s  de l o  cual l o s  

hkroes son objeto de una favorable acogida en l o s  episodios de L ico  

y de l o s  Feacios. Entre e l  episodio de l a s  i s l a s  ApsTrtides y e l  de 

Drkpane e l  parecido e s t r i b a  en que e l  desenlace de l a  acción 

episódica conl leva en ambos lugares e l  cese de l a  persecución por 

par te  de l o s  dos grupos de Colcos y su asentamiento d e f i n i t i v o ,  

dejando e l  camino l i b r e  a l o s  heroes. En f i n ,  tan to  l a  parada de l a  

nave Argo en l a  i s l a  de Tin ias (11 669-719) como l a  escala en Anafe 

( IV  1694-1730), en e l  curso de pasajes de navegación d i ferentes,  

están dominadas por sendas apariciones luminosas de Febo a l o s  

Argonautas. En d e f i n i t i v a ,  t a l e s  juegos de s i m i l i t u d  entre l o s  

episodios crean, a n i v e l  de connotación, un entramado de alusiones 

y ecos in ternos que favorecen l a  cohesión del re la to .  

Finalmente l a  re lac ión  en t re  episodios res ide a menudo en 

e l  notable paralel ismo o s imet r ía  que r i g e  su c o n s t r ~ c c i ó n ~ ~ .  La 

6 5 ~ f .  HURST, o.=., p. 141. 

6 6 ~ o b r e  e l  paralel ismo entre l o s  d i s t i n t o s  segmentos nar ra t ivos  del 
poema en cuanto a su estructura s imkt r ica  o recurrente, puede verse 
e l  estudio c i tado de HURST. Por su par te A .R .  ROSE, "Three 
na r ra t i ve  themes i n  Apol lonios'  Bebrykian episode (Argonautika 1 1  
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mayoría de l o s  episodios del poema se conf iguran siguiendo un 

esquema const i tu ido  por var ias  fases o secuencias, que podemos 

designar genéricamente así :  introducci6n, recibimiento, núcleo, 

consecuencias. La introducci6n, que prepara e l  episodio. puede 

resolverse de var ias  maneras: como narración de l o s  antecedentes 

r e l a t i v o s  a l a  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r  del episodio, en l o s  de Lemnos 

( 1  609-32) y Fineo (11 178-93); como caracter izac i6n del personaje 

implicado, en l o s  de Amico (11 1 - 7 )  y Circe ( I V  662-84); como 

descripci6n del lugar,  en l o s  de Cíc ico ( 1  936-52), L ico (11 

727-51 1. Dr6pane ( I V  982-92 ) y L i  b i  a  ( I V  1237-44). Inmediatamente 

después e l  poeta suele of recer  alguna indicaci6n sobre e l  

recibimiento dispensado a l o s  h6roes: por l o  común l o s  habitantes 

del lugar l es  brindan una acogida amistosa, como en l o s  episodios 

de Lemnos, Cíc ico ( 1  961-71), Mis ia  ( 1  1179-81). Fineo, L ico  (11 

752-61 1, Ci rce ( IV  686-87; 691-921, Drépane ( IV  994-1000); pero a 

veces t a m b i h  l o s  Argonautas son rec ib idos con hos t i l i dad ,  como en 

l os  episodios de Cíc ico (segunda par te,  1 1122-251, Amico (11 8-10] 

e i s l a  de Ares (11 1033-45). E l  nQcleo epis6dico consiste 

habitualmente en l a  superación de alguna d i f i c u l t a d  o prueba por 

par te de l o s  Argonautas. aunque a veces esa actuaci6n adopte una 

forma muy pecu l ia r ,  como en e l  episodio de Lemnos. Luego, una vez 

desarrol lado e l  motivo cent ra l  del episodio, es frecuente que sus 

consecuencias sean presentadas mediante una escena dialogada, como 

en l o s  episodios de Lemnos ( 1  861-910) y l a s  Simplégades (11 

607-471, o b ien mediante re la tos  e t io l6g icos ,  como en l o s  episodios 

de Cfcico, de l a s  i s l a s  Aps i r t ides  ( IV  511-51) y Dr6pane ( IV  

1206-22). De este modo e l  paralel ismo construct ivo entre l o s  

episodios contr ibuye también a i n teg ra r l os  en una es t ruc tura  global 

más homogénea. 

1-163)", WS 18, 1984, pp. 115-35, ha señalado, a prop6sito del 
episodio de Amico, c6mo determinados temas (hospi ta l idad,  duelo, 
combate en grupo) reaparecen de manera recurrente en muchos 
episodios. 
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S i  nos adentráramos en cada una de estas unidades 

na r ra t i vas  en p a r t i c u l a r ,  podríamos comprobar cómo l a  const rucc ión 

de l  r e l a t o  alcanza también a es te  n i v e l  una t o t a l  coherencia, de 

modo que cada escena, cada cuadro o secuencia n a r r a t i v a  posee una 

adecuada mot ivación: l a  acción en e l  ep isodio de M is i a  v iene 

j u s t i f i c a d a  por l a  competición a remo del  pasaje precedente; l o s  

acontecimientos de l o s  episodios de Cíc ico  y de Fineo han s i d o  

motivados mediante un oráculo;  en general l a s  pa r t i das  y l a s  

l legadas, que s i r v e n  de marco a l a  narrac ión de l o s  sucesivos 

episodios,  se j u s t i f i c a n  por e l  sop lo o e l  cese de l o s  v ien tos ;  . . .  
Para l a  narrac ión de l  v i a j e  de l o s  Argonautas nuest ro  poeta contaba 

con una r iqu ís ima t r a d i c i ó n ,  con d i f e ren tes  versiones de l a  leyenda 

y un cúmulo de n o t i c i a s  inconexaso7. E1 ha organizado ese amplio 

ma te r i a l ;  ha incorporado aspectos nuevos como e l  encuentro con l o s  

h i j o s  de F r i x o ,  fundamental de cara  a l  ep isod io  de l a  Cólquide; y 

se ha es fo r iado  en un t r a b a j o  de mot ivación y a r t i c u l a c i ó n  de l a  

mater ia  n a r r a t i v a  para c o n s t r u i r  un r e l a t o  coherente y b ien  

ensamblado. 

Consideraciones f i n a l e s .  

De todo l o  expuesto se deduce que l a s  Argonáuticas han 

s ido  concebidas y disefiadas en su t o t a l i d a d  como una unidad 

a r t í s t i c a .  Una s e r i e  de elementos temáticos y formales, así  como 

numerosas re lac iones,  re fe renc ias  in te rnas  y juegos a lus ivos  

enlazan l a s  d i f e ren tes  par tes  y segmentos na r ra t i vos  en t re  s í  y con 

respecto a l  conjunto.  Con e l l o  e l  poema queda dotado de una 

es t ruc tu ra  suf ic ientemente u n i t a r i a ,  que se a r t i c u l a  en to rno  a l  

v i a j e  como tema y a l  protagonismo de un grupo de héroes. Pero, 

6 7 ~ f .  WILAMOWITZ, He77. D i c h t .  11, pp. 222-23.  Sobre l a s  fuentes y 
su manejo por Apolonio, además de l a s  abundantes n o t i c i a s  
f a c i l i t a d a s  por l o s  esco l ios ,  puede verse l a  obra c i t ada  de 
STOESSL . 
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jun to  a estos elementos uni f icadores o centrípetos, 1 a es t ruc tura  

de l a s  Argonáuticas se carac ter iza  tambibn por una gran abundancia 

de elementos centr í fugos o d igres ivos,  cuya presencia tampoco debe 

ser i gnorada. Tal es elementos, como excursus m i  to lóg icos  o 

etnográf icos, descripciones, a i t i a ,  s ími les,  comentarios del 

poetas8, son ca rac te r i s t i cos  del genero na r ra t i vo  como genero 

ab ier to  y, siempre que aparezcan adecuadamente integrados y dotados 

de funcional idad en e l  re la to ,  no están en absoluto reñidos con l a  

unidad de l a  epopeya, s ino que aportan, f ren te  a l o s  elementos 

unif icadores, un contrapunto de equi 1 i b r i o  dentro de l a  es t ruc tura  

g lobal .  En e l  caso de l a s  Argonáuticas, además de esa in tegración y 

funcional idad, se observa cómo Apolonio maneja l a  incorporación de 

1 as digresiones con una tecn i  ca bien elaborada evitando 

desviaciones excesivas (&.nvcx&s &.yopc6civ, I 649) y, en este 

sent ido, e je rce  en todo momento como narrador un cont ro l  pleno 
6 9 sobre 1 a mater ia que desar ro l l  a  . 

Ahora bien, según indicabarnos a l  comienzo, l a  problemática 

sobre l a  es t ruc tura  de l a s  Argonáuticas der iva  no só lo  de 

cuestiones in t r ínsecas a l a  propia obra, s ino  tambien de factores 

externos, en p a r t i c u l a r  de su posic ión dentro de l a  t rad i c ión  &pica 

y en e l  marco de l a  poesfa he len ís t i ca .  En efecto,  de l a  extensa 

6 8 ~ a  importancia de l o s  excursus en e l  e s t i  l o  na r ra t i vo  de Apolonio 
fue ya señalada por HAENDEL, o.c., p. 34 SS. Los d i fe ren tes  
elementos d igres ivos de l as  Argonáuticas se encuentran estudiados 
en e l  rec iente 1 i b r o  de FUSILLO c i tado,  aunque en este aspecto su 
c l a s i f i c a c i ó n  quizá no sea l a  más adecuada. En p a r t i c u l a r  sobre l o s  
a i t i a  como elementos d igres ivos integrados en e l  r e l a t o  Bpico, c f .  
M. VALVERDE, E7 a i t  ion en 7as Argonáut icas de Apo7onio de Rodas, 
Murcia 1989. 

6 9 ~ n  numerosos lugares ( 1  648 s.; 1 1220; 1 1309; I V  1216; I V  1764) 
e l  poeta interrumpe explíci tamente sus propias digresiones para 
recuperar e l  h i l o  na r ra t i vo  antes abandonado, mientras que en o t ros  
momentos ( 1  919-21; I V  247-50) hace uso de l a  re t i cenc ia .  C f .  Ch. 
R .  BEYE, Epic and romance i n  the Argonautica o f  Apo77onius, 
I l l i n o i s  1982, pp. 15-16; M. BRIOSO, "Tradición e innovación en l a  
l i t e r a t u r a  he len ís t i ca" ,  Actas de7 V I  Congreso Esp. de Est. C7ás., 
Madrid 1983, vo l .  1, PP. 127-46 ( v i d .  p. 140). 
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producción &pica que e x i s t i ó  en Grecia desde l os  poemas hom6ricos, 

sobre todo en l o s  períodos arcaico y he len ís t i co .  solamente han 

l legado hasta nosotros l as  ArgonAuticas, además de l as  obras ya muy 
7 O ta rd ías  de Quinto de Esmirna y de Nono. Como ha sefialado F. Vian , 

probablemente no es sólo e l  azar quien ha efectuado una selección 

tan r igurosa, s ino  e l  hecho de que l os  poetas c í c l i c o s  eran 

considerados como meros epfgonos de Homero o resultaban erud i tos  y 

obscuros en exceso, mientras que e l  poema de Apolonio o f rec ía  a sus 

lec tores  algo nuevo e interesante, d i s t i n t o  de l a  6pica hom6rica. 

Ciertamente Apolonio recoge de l a  t r a d i c i ó n  &pica, jun to  a formas y 

expresiones del  acervo l i n g ü f s t i c o ,  procedimientos l i t e r a r i o s  tan 

rancios como l a  Excppao~s, e l  cat8log0, l a s  escenas t f p i c a s ,  l o s  

s ími les,  e tc . ,  pero l os  modi f ica y l os  adapta conforme a l  nuevo 

gusto po6t ico del helenismo. 

Por o t r o  lado, Apolonio seguramente no ha s ido con 

respecto a Calímaco un d isc ípu lo  del  todo f i e l ,  no ha seguido 

ciegamente l os  p r i n c i p i o s  po6ticos del maestro, s ino que ha t ra tado 

de plasmar su propia concepción de l a  poesía. Pero esto no 

s i g n i f i c a  que debamos ub icar le  j u s t o  en e l  polo con t ra r i o ,  entre 

l o s  cul t ivadores de l a  6pica c í c l i c a ,  que todavía eran numerosos en 

e l  periodo h e l e n í ~ t i c o ~ ~ .  El  l o  suponía ignorar l a  rea l  idad po6t ica 

de l a s  Argonduticas, pues e l  poema no representa en absoluto, como 

a veces se ha pretendido, un i n ten to  nostá lg ico de r e v i v i r  l a  

poesía 6pica a 1 a manera arcaica f r e n t e  a 1 as nuevas tendencias y 

por eso no puede ser i den t i f i cado  con e l  p ~ y á  p l ~ h i c u  censurado por 

7 0 - ~ p o l  lon ios de Rhodes e t  l e  renouveau de l a  po6sie apique", I L  15, 
1963. D .  25. . . 
7 1 ~ o b r e  esta amplia producción hoy perdida, c f .  K. ZIEGLER. Das 
he l l en i s t i sche  Epos, Leipz ig 1966 ( 2 ) ;  L. GIL, "La Bpica helenis- 
t i c a " ,  Estudios sobre e l  mundo he len ís t i co ,  S e v i l l a  1971, PP. 
89-120 (especialmente pp. 91-100); A. COLONNA, "Poesia alessandrina 
epica", Introduzione a l l a .  c u l t u r a  classica, Mi ldn 1972, vo l .  1, PP. 
107-21. 
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c a l  í m a c ~ ~ ~ .  Apolonio es un poeta h e l e n í s t i c o ,  inmerso plenamente en 

l a s  c o r r i e n t e s  po4 t i cas  de su t iempo, que p r a c t i c a  una renovación 

de l  genero Bpico en m ú l t i p l e s  aspectos: l a  t 4cn i ca  a l us i va ,  e l  

e s t i  l o  re f inado  y p r e c i o s i s t a ,  e l  gusto por e l  r e a l  ismo y l a  

in t rospecc ión  ps ico lóg ica ,  e l  r e l i e v e  con fe r ido  a l a  temát ica 

amorosa, l a  ca rac te r i zac i ón  de su heroe por l a  hmxavíTi, e l  manejo 

e r u d i t o  de l a  m i t o l og ía  y l a  geograf ía ,  l a  incorporac ión de l a  

e t i o l o g í a ,  . . .  73  En t a l  proceso de renovación l a s  Argonáuticas 

representan simplemente una so luc i ón  d i s t i n t a  a l a  de Calímaco, 

pero dent ro  de l a  misma tendencia poBt ica:  Apolonio adapta l a  forma 

t r a d i c i o n a l  de l  genero Bpico, l a  epopeya extensa, en lugar  de 
7 4 s u s t i t u i r l a  por e l  e p i l i o  . 

En verdad l a s  Argonáut icas const i t i i yen,  en c i e r t o  modo, un 
'\ 
EV h . 0 ~  ~ L T ~ V E X É S  (Cal l. f r .  1 3 P f .  ) :  son un poema " u n i t a r i o "  en 

e l  ser i t ido de que forman una unidad a r t í s t i c a ,  s i  b ien  no se t r a t a  

de unidad orgánica en e l  sen t ido  a r i s t o t B l i c o ;  tambiBn conf iguran 

aunque e l  r e l a t o  se descompone en un poema "con t inuo" ,  pues, 

7 2 ~ a  t r a d i c i ó n  de una d i spu ta  
hecho que durante mucho t 
reducida a una dicotomía simp 

1 i t e r a r i a  e n t r e  Apolonio y Cal ímaco ha 
iempo l a  poBt ica h e l e n í s t i c a  fuese 
l i s t a :  Calimaco como representante de l  

nuevo e s t i  l o  y defensor de l  poema breve; Apolonio como defensor de l  
poema Bpico extenso a l a  manera t r a d i c i o n a l .  Afortunadamente es ta  
f a l s a  perspec t i va  quedó ya superada e i nc l uso  l o s  datos sobre l a  
e x i s t e n c i a  m i  sma de t a l  querel  l a  parecen carecer de cons is tenc ia .  
C f .  M.R. LEFKOWITZ, "The quar re l  between Cal 1 imachus and 
Apo l lon ius" ,  ZPE 40, 1980, pp. 1-19. 

7 3 ~ f .  F. V I A N ,  "Apo l lon ios  de Rhodes e t  l e  renouveau de l a  poBsie 
epique",  I L  15, 1963, pp. 25-30; M.G. CIANI, "Apo l l on i o  Rodio. G l i  
s t u d i  moderni e l e  p rospe t t i ve  a t t u a l i " ,  A&R 15, 1970, pp. 80-88. 

7 4 ~ f .  FUSILLO, op. c i t . ,  p. 140. Nuestro poeta parece segu i r  l a  
t e o r í a  a r i s t o t b l i c a  en cuanto a l a  dimensión i dea l  de l a  epopeya 
(equ iva len te  a l a  de una t e t r a l o g í a ,  Poet. 1459 b ) .  Pero l a  unidad 
de l  poema, que no es de t i p o  orgánico como l a  recomendada por 
A r i s t ó t e l e s ,  y l a  abundancia de rasgos pecul iarmente he len í s t i cos  
no permiten c o n c l u i r  que l a s  Argonáuticas supongan un re to rno  a l a  
ép ica t r a d i c i o n a l ,  como ha quer ido G.  SERRAO, "La genesi de l  poeta 
doctus e l e  asp i r az i on i  r e a l i s t i c h e  n e l l a  poe t i ca  de l  primo 
e l len ismo" ,  Studi Ardizzoni ,  Roma 1978, pp. 909-48. 
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sucesivas acciones episódicas que poseen c i e r t a  autonomfa por s í  

mismas, en rea l i dad  es ta  muy l e j o s  de l a  d iscon t inu idad  que 

ca rac te r i za  a l  "poema co lec t i vo "  a l a  manera de l o s  A i t i a  de 

Calímaco o de l a s  Metamorfosis de Ovidio.  Pero t a l  unidad y 

cont inu idad no puede entenderse en e l  sen t ido  de que l a s  

Argonáuticas sean un carmen perpetuum, un noíqpa xuxhixÓv de l o s  

que desarro l laban con exhaust iva " p r o l i j i d a d " ,  de p r i n c i p i o  a f i n ,  

un c i c l o  legendar io  completo: Apolonio d e l i m i t a  claramente una 

p a r t e  de l a  leyenda, e l  v i a j e  de l o s  Argonautas, como tema de su 

exposic ión; además, su e s t i l o  se ca rac te r i za  por un t i p o  de 

narrac ión " s e l e c t i v a "  mAs p rop ia  de l  e p i l i o  a l e j and r i no  que de l a  
7 5 epopeya homérica . 

En d e f i n i t i v a ,  l a s  Argonduticas de Apolonio son e l  

producto de una época, e l  período he len í s t i co ,  en que l a  t r a d i c i ó n  

es u t i l i z a d a  como mater ia l  para generar creaciones de signo nuevo. 

E l  poema posee una es t ruc tu ra  de natura leza a b i e r t a ,  donde l a s  

par tes adquieren c i e r t o  r e l i e v e  y autonomía por s í  mismas y donde 

t ienen  cabida numerosos elementos d ig res ivos  o ex t rad iegé t i cos ,  

pero t a l  es t ruc tu ra ,  c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  obras extensas de l  

género n a r r a t i v o ,  goza de una gran so l idez  grac ias a l o s  m ú l t i p l e s  

elementos de enlace y conexiones in te rnas  con que e l  poeta ha 

cons t ru ido  e l  r e l a t o .  S610 quienes, ignorando l o s  rasgos 

t i p o l ó g i c o s  de cada género l i t e r a r i o ,  . pretenden e x i g i r  a una 

epopeya e l  mismo t i p o  de unidad que a una composición l í r i c a  o a 

una t ragedia,  pueden considerar d e f i c i e n t e  l a  cohesión de l  poema. 

Mariano VALVERDE SANCHEZ 

--------------- 

7 5 ~ o b r e  este punto, c f .  FUSILLO, op. c i t . ,  PP. 275-76. 
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