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A mis hi jos Juan y He le na
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Prólogo

El pre sen te vo lu men ofre ce dos pie zas es cri tas por Eu rí-
pides du ran te el pri mer de ce nio de la gue rra del Pe lo po-
ne so: la An dró ma ca, de en tor no al año 425 a.C.; y el He-

racles loco, de en tor no al 421. Eu rí pi des te nía, por esas 
fe chas, en tre los cin cuen ta y cua tro y los se sen ta y cua tro 
años. Y aña de su úl ti ma pie za: Las Ba can tes, es cri ta poco 
an tes de su muer te en el 406.

En las dos pri me ras obras se res pi ra un am bien te de 
pa trio tis mo ate nien se. A tra vés de sus mi tos, Ate nas es 
pre sen ta da como re fu gio de fu gi ti vos y como re pre sen-
tan te de un tem ple hu ma no y li be ral, mien tras que Es-
par ta, a tra vés de la fi gu ra de Me ne lao en la An dró ma ca, 

es si nó ni mo de vio len cia y trai ción. Pero, al con tra rio de 
Me dea, que, es cri ta el 431, es, a este res pec to, una tra ge-
dia op ti mis ta, An dró ma ca, es cri ta ha cia la mi tad de la 
gue rra Ar qui dá mi ca –pri mer pe río do de la del Pe lo po -
ne so–, es el pri mer ma ni fies to eu ri pí deo con tra la gue rra 
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y su cruel dad. Y Heracles, es cri to en tor no a la paz de Ni-
cias, que su pu so un fi nal por lo de más pro vi sio nal a di-
cha gue rra, res pi ra un es pí ri tu de con ci lia ción en tre Ate-
nas y Es par ta.

Más ade lan te, la gue rra se hizo cada vez más vio len ta y 
cruel, su re per cu sión en el tem ple in ter no de Ate nas fue 
cada vez más fuer te, y Eu rí pi des per dió su fe en la so cie dad 
y la po lí ti ca ate nien ses y se de di có a es cri bir pie zas con tra la 
gue rra o bien pie zas psi co ló gi cas o de es ca pis mos di ver sos, 
para aca bar ex pa trián do se de Ate nas. En este exi lio, en Ma-
ce do nia, y con este es pí ri tu, es cri bió Las Ba can tes.

En las tres obras, como en to das las su yas, Eu rí pi des 
está in te re sa do, de otra par te, por te mas mo ra les y po lí-
ti cos: hace crí ti ca mo ra lis ta del mito y de los dio ses. Y se 
ocu pa, ade más, de los te mas trá gi cos por ex ce len cia: el 
de la gran de za y la de ca den cia, el de los lí mi tes de la vo-
lun tad y el tem ple hu ma no de los hé roes. El aná li sis de 
los es ta dos pa to ló gi cos –in clui da la lo cu ra– del alma hu-
ma na, el de la amis tad y las re la cio nes hu ma nas en ge ne-
ral, el de la de mo cra cia y la ti ra nía, son para él fun da-
men ta les.

En las dos pri me ras tra ge dias, Eu rí pi des bus ca mi tos 
poco co no ci dos o in no va en otros bien co no ci dos para 
tra zar gran des cua dros so bre la mi se ria y la gran de za del 
hom bre. Son obras bien cons trui das, aun que con ayu da 
de ele men tos epi só di cos. Los co ros no son tan im por tan-
tes –aquí y en otras tra ge dias– como en otros poe tas, 
pero des ta ca su li ris mo y sen si bi li dad. Por otra par te, no 
pue de ne gar se una cier ta de si gual dad: a ve ces (así en An-

dró ma ca) la gran de za del poe ta no está tan to en la obra 
en su con jun to, como sus epi so dios.
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En suma, es el es pec tá cu lo, fi na men te ana li za do por Eu-
rí pi des, del alma hu ma na so me ti da a las ma yo res ten sio nes 
y el de las al ter na ti vas a que un des ti no inex pli ca ble so me-
te al hom bre, lo más im por tan te de es tas obras. Tam bién, 
el de ba te so bre te mas con tem po rá neos, te mas so cia les, po-
lí ti cos y mo ra les que le preo cu pan gran de men te.

Como con tra pun to, pre sen ta mos la úl ti ma obra del poe-
ta, Las Ba can tes, que es cri bió en Pe lla, en Ma ce do nia, como 
exi lia do vo lun ta rio de Ate nas e in vi ta do del rey Ar que lao. 
El de sen can to de Eu rí pi des por la de sin te gra ción po lí ti ca y 
mo ral de Ate nas por cau sa de la gue rra del Pe lo po ne so se 
hace sen tir: bus ca nue vos te mas, ya lo he mos di cho.

Pero a par tir de los an ti guos: la ti ra nía del rey Pen teo 
lle va a éste a su rui na, pero fren te a él hay una opo si ción 
re li gio sa y sólo en se gun do tér mi no po lí ti ca. Con ti núa el 
aná li sis del alma hu ma na, pero aquí lo que se es tu dia es 
el es ta do de éx ta sis y de de li rio re li gio so. El poe ta com-
pren de, ad mi ra y se ho rro ri za al tiem po. Y pres ta su voz 
a los que cri ti can a la so fís ti ca in di vi dua lis ta y no re li gio-
sa: no alu de a sus lo gros en el cam po po lí ti co.

Este Eu rí pi des vie jo y de si lu sio na do es el mis mo y es 
otro. Vuel ve a vie jos te mas –el dios Dió ni so que lle ga con 
sus sec ta rias y cas ti ga al rey que no lo acep ta– y a vie jas 
es truc tu ras dra má ti cas. Se de sen tien de de la po lí ti ca li-
be ral y los te mas so cia les –si no es el de la no acep ta ción 
del ti ra no y de una vida su mi sa–. Y es más lí ri co y más 
trá gi co que nun ca.

Para las tra duc cio nes he se gui do el sis te ma ya em plea do 
por mí en otras oca sio nes, so bre todo en mi tra duc ción 
de Es qui lo (véa se la se gun da edi ción, Ma drid, Her nan-
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do, 1984) y en las del Edi po Rey de Só fo cles y el Hi pó li to

de Eu rí pi des (véa se la úl ti ma edi ción en mis Tra ge-

dias Grie gas I, Ma drid, So cie dad Es pa ño la de Li bre ría, 
1983). Se tra ta, para el re ci ta do de ac to res y co ri feos, de 
una tra duc ción en pro sa rít mi ca que pro cu ra con ser var 
los va lo res poé ti cos del ori gi nal con re cur sos cas te lla-
nos com pa ra bles. En cam bio, las par tes can ta das (co ra-
les y par tes can ta das de los ac to res) han sido tra du ci das 
en ver so, ha bi tual men te de 7, 9 y 11 sí la bas, de acuer do 
con el ver so grie go ori gi nal, en lo po si ble. Es tas par tes 
van en le tra cur si va. Pue den ver se más de ta lles en la in-
tro duc ción al Hi pó li to men cio na do, se gún se re co ge en 
la edi ción ori gi nal (en los Su ple men tos a la re vis ta Es tu-

dios Clá si cos, Se rie de Tra duc cio nes, 13, Ma drid, 1958, 
pp. 259 ss.).

Na tu ral men te, los di fe ren tes en sa yos y el paso del 
tiem po me han he cho mo di fi car en al gu na me di da, en el 
sen ti do de la fle xi bi li dad, los plan tea mien tos ori gi na les; 
de otra par te, no son igua les Eu rí pi des y Es qui lo. De to-
das ma ne ras, no quie ro de jar de ano tar que, so bre todo 
en los co ra les, se han res pe ta do al gu nos hiperbatones ori-
gi na les y, des de lue go, hay una gran li te ra li dad. Los in-
con ve nien tes que aquí o allá pue da ofre cer esto a la com-
pren sión de los tex tos (nues tras no tas in ten tan ayu dar en 
este sen ti do) que dan com pen sa dos, es pe ra mos, con una 
apro xi ma ción al tex to ori gi nal. El tea tro an ti guo, in clui-
do el de Eu rí pi des, es tea tro poé ti co y está cons trui do 
so bre es que mas for ma les muy ri gu ro sos. Que re mos ayu-
dar a que el lec tor mo der no vea esto.

Se gui mos, para la An dró ma ca, el tex to de la edi ción de 
To var; para el Heracles, el de la de Bond; para Las Ba can-
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tes, el de la de To var, con al gu nas co rrec cio nes que se in-
di can.

Ha ce mos pre ce der las tra ge dias de in tro duc cio nes so-
bre los ante ce den tes mí ti cos, las in no va cio nes eu ri pídeas, 
la es truc tu ra, la in ten ción y ca rac te rís ti cas de las di fe ren-
tes tra ge dias den tro de la ca rre ra del poe ta y de la fe cha 
en que fue ron es cri tas. Tam bién, de la tra duc ción de los 
ar gu men tos an ti guos, de la re la ción de los per so na jes y 
de una pe que ña bi blio gra fía. En cuan to a las no tas, tie-
nen fun da men tal men te un ca rác ter de ayu da al lec tor en 
los pa sa jes di fí ci les, las alu sio nes mí ti cas, etc.





Andrómaca
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In tro duc ción

Den tro de la pro duc ción de Eu rí pi des, la An dró ma ca es 
una obra de si gual, no de ma sia do es ti ma da por los he le-
nis tas y, sin em bar go, im por tan te. Su mé ri to prin ci pal 
está en que, se gún toda ve ro si mi li tud, es la obra que abre 
la se rie pa ci fis ta de Eu rí pi des, re la cio na da con el tema 
del tra to in hu ma no dado a las cau ti vas tro ya nas por los 
grie gos: las más co no ci das de ellas son el Pa la me des y, so-
bre todo, dos con ser va das, las Tro ya nas y Hé cu ba. y Hé cu ba. Cier to 
que la in ver sión del pun to de vis ta ho mé ri co, con la pre-
sen ta ción en pri mer tér mi no de los abu sos de los grie gos 
con tra la ciu dad de Tro ya, apa re ce ya en el Aga me nón de 
Es qui lo, so bre an te ce den tes del Ci clo épi co.

La An dró ma ca nos pre sen ta el des ti no de la pro ta go-
nis ta, An dró ma ca, la viu da de Héc tor, co no ci da de los 
lec to res de Ho me ro, so bre todo, por la es ce na de la des-
pe di da en el can to VI de la Ilía da, en que ya se pre sa gia 
su suer te de es cla va de los ven ce do res. An dró ma ca es 
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asig na da en suer te a Neop tó le mo, hijo de Aqui les, bru tal 
gue rre ro que ase si nó a Pría mo jun to al al tar: con él vive 
An dró ma ca en Te sa lia, en Ftía. Pero no sólo es cau ti va y 
ma dre de un hijo, Mo lo so, na ci do en esa si tua ción: es 
hu mi lla da por Her mío na, la es po sa le gí ti ma de Neop tó-
le mo, que es hija de uno de los ven ce do res, Men elao. Al 
fi nal de su vida la le yen da la co no ce como es po sa de He-
le no, un tro ya no, hijo de Pría mo, que for ma un rei no en 
Mo lo sia, en la cos ta de Acar na nia: allí la en cuen tra 
En eas en un emo ti vo pa sa je del can to III de la Enei da. 

Pero este úl ti mo epi so dio no está in clui do en nues tra tra-
ge dia, en la que sólo la pro fe cía de Te tis, al fi nal de la 
obra, alu de a él. El tema de la tra ge dia es el tris te des ti no 
de An dró ma ca en Ftía: ata ca da por los ce los de Her mío-
na en au sen cia de Neop tó le mo, ata ca da tam bién por el 
pa dre de ésta, Me ne lao, y sal va da sólo en úl ti ma ins tan-
cia por la lle ga da de Pe leo, abue lo de Neop tó le mo.

No es, sin em bar go, éste el tema úni co de nues tra obra. 
Tam bién Her mío na su fre: Me ne lao huye co bar de men te 
ante Pe leo y ella tie ne re mor di mien to por su in ten to de 
ma tar a An dró ma ca y mie do a la reac ción de Neop tó le-
mo cuan do lle gue (está au sen te en Del fos). Tam bién ella 
huye: en este caso, acom pa ña da de Ores tes, que ca sual-
men te ha lle ga do ca mi no del san tua rio de Do do na y que 
la pre ten dió en otro tiem po, aun que Me ne lao, pa dre de 
ella, se la en tre ga ra a Neop tó le mo. Las grie gas que son 
mu je res de los ven ce do res su fren: en este caso, por cau sa 
de los ce los ha cia una cau ti va. Y su fre el pro pio Neop tó-
le mo por las ri va li da des sur gi das en tre los grie gos: Ores-
tes, el loco que ha ma ta do a su ma dre Cli te mes tra, se 
ven ga de su ne ga ti va a ce der le a Her mío na por es po sa, 
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tra ma con tra él una em bos ca da de Del fos y lo mata en 
unión del pue blo de los del fios.

Son dra mas en ca de na, con el fon do de la gue rra de 
Tro ya, gue rra in jus ta de agre sión, a la que una y otra vez 
se hace alu sión. Más les val dría a los per so na jes im pli ca-
dos ha ber muer to bajo los mu ros de la ciu dad asiá ti ca, 
dice el coro de mu je res, tro ya nas cau ti vas, una y otra vez. 
A lo lar go de la obra, An dró ma ca y su hijo se sal van con 
apu ros, huye Me ne lao, huye Her mío na con Ores tes, mue-
re Neop tó le mo en Del fos (el men sa je ro nos lo cuen ta): es 
todo un mun do des qui cia do de re sul tas de la gue rra.

Bien es ver dad que hay es pe ran zas para el fu tu ro. Una 
dio sa, Te tis, an ti gua es po sa de Pe leo, ma dre de Aqui les y 
abue la de Neop tó le mo, pla nea so bre el pa sa do do lo ro so 
y el fu tu ro que ofre ce una es pe ran za. An dró ma ca vi vi rá 
con su nue vo ma ri do en Mo lo sia; los re yes de Mo lo sia 
per pe tua rán la casa de los Eá ci das (Pe leo y sus des cen-
dien tes) y la de los re yes de Tro ya. Pe leo, a su vez, vi vi rá 
en la casa del dios ma ri no Ne reo jun to a Te tis: pone fin a 
su pena. Neop tó le mo será en te rra do en Del fos, re cuer do 
para los ve ni de ros de los ex ce sos de los del fios. Un cli ma 
de re sig na ción y ali vio se hace pre sen te al fi nal de la 
obra.

Pue den ver se en el pró lo go a la edi ción de Ste vens los 
ar gu men tos, ya a par tir de alu sio nes di ver sas, ya de da tos 
mé tri cos, para co lo car la obra en tor no al año 425 a.C.: 
es de cir, du ran te la gue rra Ar qui dá mi ca, pri me ra par te 
de la gue rra del Pe lo po ne so, en un mo men to en que Es-
par ta era po de ro sa (esta par te de la gue rra con clu yó, 
como se sabe, con la paz de Ni cias, el 421, fa vo ra ble a 
Ate nas). Eu rí pi des, que por es tos años pro du cía tra ge-
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dias que po nían la his to ria mí ti ca de Ate nas como ejem-
plo de li be ra lis mo y jus ti cia (Erec teo, Su pli can tes, He ra-

cli das), veía ya, sin duda, los pe li gros de un be li cis mo y 
un ex pan sio nis mo como los pro cla ma dos por Cleón, el 
nue vo jefe del de mos, a par tir de la muer te de Pe ri cles 
el año 429. Pero era, aún, un cre yen te en los idea les de 
Ate nas, como se ve en las ti ra das an ties par ta nas, so bre 
todo los ver sos 445 ss.

Pues la obra, por en ci ma o por de ba jo de su tema an-
ti bé li co, ur di do en tor no a las le yen das so bre la suer te de 
las cau ti vas tro ya nas (an ti ci pa das por Ho me ro en re la-
ción con la pro pia An dró ma ca y de sa rro lla das por el Ci-

clo épi co), es fuer te men te an ties par ta na y an ti dél fi ca. 
An ties par ta na: Men elao y la pro pia Her mío na, su hija, 
apa re cen como los tí pi cos es par ta nos, bru ta les y sin fe en 
la ho nes ti dad y la pa la bra, re pre sen tan tes de una ver da-
de ra Macht po li tik: «con in jus ti cia te néis ven tu ra en Gre-
cia», dice An dró ma ca. An ti dél fi ca: no sólo Del fos fa vo-
re ció la cau sa de Es par ta, sino que la ava ri cia de su 
gre mio sa cer do tal era pro ver bial y se re fle ja ba en le yen-
das como la muer te de Eso po y la de Neop tó le mo. Aquí 
Eu rí pi des, con su crí ti ca del dios Apo lo que ha or de na-
do la muer te de Cli te mes tra, se une a otros lu ga res su yos 
(en el Ión, Ores tes, etcétera) en que cri ti ca al mis mo dios 
por sus com por ta mien tos de ma sia do hu ma nos. En suma: 
el li be ra lis mo y el mo ra lis mo de Eu rí pi des se en fren tan 
con Es par ta y con Del fos. De otra par te, se sos pe cha con 
ra zón que el tras la do de An dró ma ca al país de Mo lo sia, 
de cuya di nas tía real es fun da do ra, tie ne que ver con la 
alian za de éste con Ate nas en un mo men to pos te rior 
al 429, cuan do es con ce di da la ciu da da nía ate nien se a su 



23

Introducción a «Andrómaca»

rey Tar pis (pero la le yen da es más an ti gua, co no ci da ya 
por Pín da ro, Nem. 7.38 ss.).

An dró ma ca fue re pre sen ta da, pues, se gu ra men te, en 
tor no al año 425: se gún un es co lio al ver so 445 no en Ate-
nas y a nom bre de un tal De mó cra tes (un pseu dó ni mo o, 
qui zá, un maestro de coro). Se ha pro pues to que qui zá 
en Ar gos, ciu dad neu tral a la que Ate nas que ría atraer se, 
o qui zá en al gu na de las ciu da des del nor te de Gre cia, tal 
vez en Mo lo sia.

El caso es que aho ra, por vez pri me ra a lo que po de-
mos sa ber, el tema de las cau ti vas tro ya nas y de la con de-
na ción de la gue rra, con sus efec tos fu nes tos para ven ci-
dos y ven ce do res, se nos pre sen ta en una tra ge dia grie ga 
como ab so lu ta men te cen tral. Éste pa re ce ser, real men te, 
el tema que atra vie sa toda la obra del prin ci pio al fi nal, 
lo mis mo si pen sa mos que An dró ma ca, de sa pa re ci da de 
la es ce na en el ver so 765, vuel ve a es tar en ella del 1046 
al fi nal, en unión de Pe leo, que si no vuel ve. Otras pro-
pues tas, como que el tema cen tral es la hos ti li dad con tra 
Es par ta o bien la pro pia An dró ma ca, de jan fue ra de su 
aten ción sec to res im por tan tes y ex ten sos de la obra.

Di cho esto, hay que aña dir que An dró ma ca es una 
obra del tipo epi só di co, como Hé cu ba y Tro ya nas, y Tro ya nas, en que 
la suma de ele men tos con tri bu ye a la im pre sión to tal; y 
en la cual, de otra par te, el poe ta a ve ces se des vía de su 
tema prin ci pal bien en el sen ti do de los te mas an ties par-
ta nos y an ti dél fi cos ya alu di dos, bien en el sen ti do de 
otros: el tema de la mo no ga mia y la po li ga mia, dis cu ti do 
por An dró ma ca y Her mío na (vv. 147 ss.), el del ca sa-
mien to en ge ne ral (vv. 213 ss., 1279 ss.), el de grie gos y 
bár ba ros, hi jos le gí ti mos y bas tar dos, hom bres y mu je-
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res. La tra ge dia es de si gual, como he di cho, y a ve ces se 
de tie ne en te mas gra tos a la ver bo si dad y pro saís mo eu-
ri pídeos.

Pero las lí neas ge ne ra les son cla ras. Co mien za la obra 
como una tra ge dia de sú pli ca: An dró ma ca está sen ta da en 
el al tar de Te tis, con su hijo Mo lo so, para sal var se de las 
ame na zas de Her mío na, a la que ayu da rá lue go Me ne lao. 
Sólo la lle ga da de Pe leo la sal va. Pero con ello lle ga mos 
ape nas a la mi tad de la tra ge dia: bien que la es ce na ini cial 
ha lla su eco en la fi nal, con la apa ri ción de Te tis, como dea 

ex ma chi na, en el mis mo al tar. Pero el epi so dio se le que dó 
a Eu rí pi des cor to, ya se ve. Y no sólo dra má ti ca, tam bién 
in te lec tual men te: a las des gra cias de los ven ci dos van a 
aña dir se las de los ven ce do res, no por bru ta les me nos des-
gra cia dos: epi so dio de Her mío na y, lue go, epi so dio de 
Neop tó le mo (éste traí do a tra vés del men sa je ro). En cier-
to modo, son tres tra ge dias en una, al ha cer se ex plo tar el 
mar co de la tra ge dia de sú pli ca y al re du cir se los te mas se-
gun do y ter ce ro a un diá lo go (se gui do de una de ci sión de 
Ores tes) y un re la to de men sa je ro.

Pero todo con flu ye. Nos en con tra mos ante per so na jes 
pa si vos y su frien tes como son An dró ma ca y, a par tir de 
un cier to mo men to, Her mío na; y ante te mas un tan to 
me cá ni cos de ven gan za y de lle ga da im pre vis ta de per so-
na jes. Todo muy eu ri pídeo y com bi na do con la es plén di-
da lí ri ca de los co ra les, que nos hace mi rar siem pre ha cia 
atrás: ha cia el ho rror de la gue rra de Tro ya; y ha cia ade-
lan te: ha cia el do lor hu ma no.

Per so na jes su frien tes, per so na jes con ven cio na les, per-
so na jes sim ple men te bue nos (Pe leo) o ma los (Me ne lao), 
en blan co y ne gro: todo esto com po ne, de un modo un 
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tan to con ven cio nal, la tra ge dia. Hay mu cha ac ción en 
ella; hay tam bién dis cu sio nes y adoc tri na mien to un tan to 
ba na les. Pero do mi na el tema del do lor hu ma no, de la 
ac ción im pre me di ta da que cau sa ma les te rri bles. Hay 
ba ches en que pa re ce que la obra está ago ta da: pero si-
gue y su fi nal en la za con el co mien zo y lo abra za todo en 
el dis cur so de Te tis, la dio sa que se apa re ce no tan to para 
re sol ver nada (todo está ya re suel to) como para pro yec-
tar una luz de es pe ran za para el fu tu ro. Hay, en efec to, 
un an ti clí max fi nal.

Eu rí pi des, so bre ele men tos he re da dos, ha cons trui do 
una pie za muy en su pro pio es ti lo. Ya Ho me ro men cio na 
a Neop tó le mo, hijo de Aqui les (Il. 19.327, Od. 11.506-
36), así como alu de a su re gre so de Tro ya (Il. 3.189) y al 
pro pó si to de Me ne lao de ca sar lo con su hija Her mío na 
(Od. 4.4 ss.). Tam bién son men cio na dos An dró ma ca, la 
mu jer de Héc tor, alu dién do se a su fu tu ro cau ti ve rio en 
Gre cia (Il. 6.455 ss.), así como Pe leo, pa dre de Aqui les, 
y, por su pues to, Me ne lao. Lue go, en el Ci clo, Neop tó le-
mo será el bru tal gue rre ro que mata al vie jo Pría mo y 
arro ja de las mu ra llas al niño As tia nac te, hijo de Héc tor 
y An dró ma ca. De to dos mo dos, hay que ha cer no tar que 
no hay an te ce den tes en esta épo ca, ni en la que si gue, a 
las fi gu ras de Menelao y Her mío na como per so na jes 
bru ta les, ca rac te ri za dos se gún el es te reo ti po ate nien se 
de los es par ta nos. In ver sa men te, de Neop tó le mo se ha-
bla en nues tra obra con res pe to: An dró ma ca es cau ti va 
suya, pero con fía en su ayu da; y su muer te en Del fos es 
obra de otro es par ta no trai dor, Ores tes.

Todo esto son no ve da des de Eu rí pi des, pero que a su 
vez su po nen fa ses pos ho mé ri cas del mito. So bre todo, 


