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N6stor: nnemoria 6pica y nostos en Odisea 3.103-200.
Resumen

EI canto 3 de Odisea contiene el primer relato concreto de ndstos de los aqueos en el
discurso de Nestor (3.103-200) y este discurso colabora con la funcionalidad literaria de!
canto 3, que consiste, esencialmente, en completar ante Tei^maco y el auditorio potencial,
el episodio de la guerra de Troya, con los episodios inmedlatos previos al regreso y con ei
regreso en si mismo.

Ei discurso de N6stor, presentado como acto de ia memoria, con una estructura
argumentativa menos artificiosa que los demSs discursos nbsticos, por su car^cter
intrinseco parece responder a una elaboracibn propia de los proemios. Mediante el anaiisis
filoldgico iilerario del discurso de Odisea 3.103-200, intentaremos demostrar que el
personaje de N6stor desempef^a un papel de mediador transicional, que su funcionalidad
reproduce el sentido de ia etimologia plausible para su nombre y que el discurso particular
que se anaiiza constituye el pre^mbulo necesario para ei desarrollo de la tem^tica nostica
en ei relato posterior de Menelao.

Palabras ctave: N6stor j Od/sea I/s/dsfos - . ' , ' '

Nestor: epic memory and ndstos in Odyssey 3.103-200
Abstract

The Third Chant of the Odyssey contains the first concrete account about the nostos of
the Achaeans in Nestor's Speech (3.103-200) and this speech contributes with the literary
function of the third chant; essentially, it consists in completing in the presence of
Telemachos and the potential audience the episode of Trojan War, with the next previous
episodes and with the return in itself.

Nestor's Speech, presented as an act of memory, with an argumentative structure that
is less artificial than the other speeches of returns, because of its Intrinsic character it seems
to be a form of eiaboration that is pertinent to the poems. Through the philological-
literary analysis of the discourse of Odyssey 3.103-200, we will try to prove that the
character of Nestor plays the role of transitional mediator, whose function reproduces the
sense of the etymology plausible for his name and that the speech analyzed is the preamble
necessary for the development of the thematic of return in the posterior account of
Menelaos.
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^Itcec Instituto de Estudios CIdsicos. 7(2002); 301-320

La descripcibn sumaria que brinda el proemio acerca de las secuencias

incluidas en la narracidn de Odisea contempla la interpretacibn de las

secuencias como nucleos de accion del v6axog y su vertebramiento

corresponde a un diseno especial y propio. EI V6GXOC, inctuido como

material de canto aedico deviene un concepto tem^tico y un resultado

discursivo, es decir un tipo definido de discurso.

En la afirmacion del dominio de su narrativa, Odisea no nos brinda

acceso al 'canto' nostico,^ aunque nos permite acceder a 'relatos' ndsticos

a partir del canto 3. Estos relatos nosticos corresponden a discursos de

aqueos -a N6stor y a Menelao- y se ubican en el marco general de

regresos desde Troya. Los ingredientes compositivos de todo discurso

nostico incluyen la presencia de factores adversos provenientes del mundo

natural o del mundo divino o de la deliberacion equivocada de los

humanos.^ • i . ,. , ,

En el Ambito de Telemaquia, los discursos nosticos cumplen la fund6n

inherente de vincular con la saga troyana porque presentan tas historias de

guerreros en tr^mite de regreso y establecen un ambito heroico a trav6s de

ellas. La presunta independencia con que fue concebido el viaje de

Telemaco o su caracter de relato popular carece de incidencia sobre el

material invoiucrado con el tema del v6axo^, presentado en forma

ordenada y con un proposito estetico definido por la distribuci6n de los

relatos entre las figuras de Nestor y Menelao.
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Aunque es cierto que el concepto de v6oxoq, deriva naturalmente de su

formulacion en Iliada, razon por la cual no hallamos novedad absoluta en

la presencia de este concepto en Odisea, cabe destacar que en este ultimo

poema adquiere una importancia inusitada como componente de la

personalidad heroica. El ccncepto cumple una doble funcion, ya que

ensambia con la tradicibn epica beiica y abastece una modalidad heroica

mas compleja y problematica

Bastara una sintesis de ios principales estudios criticos para

comprender la envergadura de la problematica planteada por ia tem^tica

nostica. La evaluacion que Woodhouse (19692) realizo de Tetemaquia en

1930 suscit6 una interpretacion b^sica y permanentemente citada.

Teiemaquia le parecio a Woodhouse una original creacion homerica cuya

funcionalidad fundamental consistia en destacar el dinamismo y la

formacion de Tel6maco como un preludio para ia presentacion de Odiseo.

Esta modalidad de narracion permitio a Homero introdudr los relatos

previos de regreso para exaltar la condensacidn temporal de los ultimos

cantos con el regreso de Odiseo. Unos anos mas tarde, en 1957,

Delebecque {I98O2: cap. 1) establecio, las que el Ilam6 "ley de la sucesion"

y "ley del tiempo muerto" para explicar la inactividad en que quedaban

sumidos los personajes de Odisea mientras otros adquirian un papel

preponderante. Explico a traves de estas dos leyes, y como una necesidad

de la composicion del poema, el desarrollo concedido al viaje de Telemaco

y la inactividad de los pretendientes, que parecen sumidos en el suefio

mientras Tel6maco concreta su vistta a Pilos y a Esparta. De una manera

similar gravit6 el ct^sico estudio de Lord (1960: 158-185), ya que signified

un primer acercamiento al tema del v6axo^ al sehalar las similitudes entre
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el regreso de Odiseo y el regreso de Menelao y, aunque instal6 la

consideracion del regreso de los aqueos a trav6s de la comparacibn entre

los distintos personajes, su consideraci6n no dej6 de ser generalizadora.

La propuesta de Frame (1978: 28-33). vinculb y vtoq, para abastecer una

interpretacion de Odisea sobre la base de esta vinculacion. La sugerencia

de Frame, de interpretar el epiteto de Odiseo, noX-bxponot;, como un

termino de semantica ambigua, que tiene ia virtud de conectar dos

elementos basicos caracterizadores del personaje de Odiseo, como son su

capacidad para girar el sentido de los acontecimientos y su capacidad de

viajar, lo condujo a sugerir la conexion entre v6o^ y e! verbo griego vto\iai,

que significa "regresar a casa". De tal manera esta vinculacion

subjetivamente atractiva, y espontaneamente asociada por nosotros al

personaje -alguien con muchas dificultades que debe emplear toda su

inteligencia para lograr una meta- ha sido proficua y utifizada en los

estudios filologicos para una interpretaci6n simb6lica en la que

v6ato{; resufta un regreso de la oscuridad de la muerte. En la misma linea

deben entenderse los comentarios de Nagy (ig83: 35-56) para una

interpretacion simbolica del vtoxoc, como un pasaje de la luz a la oscuridad

y de la muerte a la vida. Las conclusiones de Nagy (I99I3) sobre la epica

hom^rica como un proceso interactivo han constituido un aporte esencial a

la reflexi6n sobre la tematica ndstica en Odisea, ya que Nagy piantea la

personalidad heroica de Odiseo conformada por los componentes de

vdaxoQ y KXto<;. Su metodologia de investigacidn, proveniente de la

antropologfa cultural y basada fundamentalmente en el estudio de

conceptos, hace que el critico opte por considerar a Odiseo un heroe
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completo que Aquiles. Pucci (1987; 127-156), tambien manifiesta su deuda

intelectual con Frame, en cuanto a la comprensibn del regreso de Odiseo

como un disefio trazado por la KoXyyiQOTlia del personaje. Lo mismo

puede afirmarse del planteo de Segal (1994), quien at considerar v6ato^

como un regreso a la conciencia, suscita la posibilidad de relacionar el

regreso frustrado con la decadencia y el olvido que implican algunos

riesgos tipicos corridos por Odiseo, como por ejempio el de las Sirenas. Es

posibie inscribir en la misma linea interpretativa el estudio de Murnaghan

(1987: 20-55), sobre el valor del disfraz en Odisea, ya que realiza

afirmacjones similares a las anteriores, especialmente cuando considera

que el disfraz es basicamente un recurso inteligente para sobrevivir y,

como consecuencia, concretar el regreso. Para los relatos de regreso

contenidos en el ambito de Telemaquia, se han propuesto estudios de

distinta fndole, algunos constituyen aproximaciones narratologicas,

fundamentalmente basadas en la consideracion de Ia escritura de los

poemas homericos, como el estudio especifico de Peradotto (1990; 32-58),

sobre la morfologia de los regresos coincidentes de Meneiao y Odiseo, a

proposito de! canto 4 de Odisea. Otros estudios consisten en la aplicacion

de criterios de oralidad como lo hace Crotty (1994: 107-12), para quien el

regreso de Menelao genera una red de comunicacion particular con el

'oyente-Iector', ya que el exito de Menelao en su regreso estara limitado

por su capacidad para escuchar la omnisciencia de Proteo. Katz (1991; 72-

76), destaca la importancia de los relatos de regreso en el diseno

compositivo general del poema ya que abren multiplicldad de alternativas

narrativas y le permiten corroborar su tesis de una significacion no

determinada, o al menos conclusiva, pero no dausurada de los temas y
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problemas que Odisea ofrece a la interpretacidn. Lo mismo afirma Lateiner

{1995: 105-137), ya que al estudiar la conducta no verbal de los personajes

homericos establece coincidencias con la propuesta de Katz, en cuanto al

valor de ios relatos de regreso. Kahane {1994: 43-79), propone un analisis

de la utilizacion de la repeticion en la epica hom^rica e insiste en la

posibilidad metrica y semantica de que el proemio de Odisea se iniciara

con la palabra v6axoc; en reemplazo de dvSpa. La propuesta de Kahane

resulta singularmente audaz, y atestigua, a pesar de esa audacia, como un

indicador verosimtl, la importancia que el tema tratado reviste para una

interpretacion de Odisea. No podemos dejar de comentar las agudas

observaciones de Latacz (1996: 139-143), quien considera que Odisea

enfoca su tema, al inicio, en un modo menos estricto que el de Iliada, pero

que esta ausencia de circunscripcion inicial sirve para destacar que para ia

humanidad la utilizacion del intelecto es crucial. Por esta razon, el regreso

de Odiseo no podia ser igual al de Agamen6n o Diomedes y en lo que

respecta al aporte especifico de Telemaquia -a la que Latacz considera

uno de los segmentos mayores del poema- sus patabras son

contundentes, ya que Telemaquia le parece el cimiento basico de Odisea

bifurcado en los dos objetivos de Odiseo, el regreso y su esposa.

EI panorama trazado nos conduce a la problematica definicion dei knoq

como genero en el ambito mismo de los poemas homericos. Entre los

pasajes predilectos para la reflexi6n de esta cuestion figura, sin duda, el

fragmento del canto 9 de lilada, previo a la embajada, en que Aquiles

canta KXta dvSpcov. La soledad de Aquiles, ei tema cantado, la

composicion poetica involucrada en KXta contrastan con el recitado de
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Femio en el canto 1 de Odisea, cuyo tema es vdaioc, y cuyo auditorio esta

constituido, en primera instancia, por los pretendientes. Si admitimos que

el discurso 6pico de Iliada se halla geneticamente fundado en icX^a, el

canto 1 de Odisea nos permite sostener la existencia de un discurso epico

fundado en v6axo^. : • ^ ^ .

EI canto 3 contiene e! primer relato concreto de v6axoc, de los aqueos

en el discurso directo del personaje de Nestor (3.103-200) y este discurso

colabora con la funcionalidad literaria del canto 3, que consiste,

esencialmente, en completar ante Telemaco y el auditorio potencial, el

episodio de la guerra de Troya, con los episodios inmediatos previos a!

regreso y con el regreso en si mismo.

El discurso de Nestor, como muchos otros discursos epicos, esta

presentado como acto de la memoria {'%\ivT]aa<;biC,\)OQy. 103" / "me

recordaste el dolor") aunque su ctasificacion tipologica no recae dentro del

Ambito del \xvBoq y desde el punto de vista de la organizacibn de su

contenido argumentativo pueden distinguirse claramente dos secciones:

una seccion destinada al clima y conflictos post-belicos y una seccion

destinada al v6axoc; propiamente dicho. . . .

La primera seccion {3.103-129} presenta la ubicacion espacial del

recuerdo en Troya. La configuracion de esta primera seccion corresponde

a la funcion de un proemio epico carente de invocacion, ya que las dos

primeras llneas de su discurso pueden ser comprendidas como la sintetica

enunciacion dei tema, que podemos resumir como "las penas sufhdas por

los aqueos":
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, i\v fev

6oa fen' fiepoeiSfea TC6VI:OV 105

tl5' 6 a a nepl dax\j
feu9a 5' 6cjaoi dpiaxoi-

\itv Mat ; KEITOI dtpfiioc. fevBa
Sfe nd-cpOK^-Oi;, 0e6(^iv p.f|axa)p dxdXavtoQ, 110

t?.oi; \)16(;, d i ia KpaxEp6<;
, Jiepl îfev eeteiv xa^vq i]&t

dXX.a te nbXX' kni TOIQ ndBoiiEV KaKd* xlc KEV
Y£ uuQfiqaiTo KaxaSi/nxcov dv6pa)7ta)v:

' EI nEVTdEx^i; ye Kai feqdetei; Ttapanl|ivo>v
!^, baa KEISI ndSov KaKd 6ioi'

Ttptv KEV dvitiGel^ of|v 7caTpt6a ya iav
ElvdEXEi; vdp cj(()iv KaKd ^dnxo^zv
jcavxoloiai S6Xoiai, [idyiq 5' fexfeA-Eoae Kpovtcov.
fev6' o<) xtg 7E0XE (I'H'civ bM-OicoefiiiEvai dvxT}v 120

56Xoiai. XE6(;,EI feTE6v yE KEIVO-U

Eiaop6a)vxa.
f) Toi ydp ^u6ol yE feoiKbiEQ, oitSt KE
duSpa vecbxEpov C&5E feoiK6xa

fi xoi EIO<; iifev feycb Kai Sioi;'
TOT' elv dyopfj 6tx' fepd^o^Ev otx fevl

' feva Gu îov fexo^'^^ î q̂) Kai feTcl(t>povi fj
" ApyEtoiaiv 67ccô  6x' dpiaxa yfevoixo.

feaai

La ausencia de invccacion a la musa -como esperariamos- esta

definida por la ausencia de apodosis para la estructura encabezada por

knei \i' k^iv^cac, 6i^ijoi;, a la que siguen las protasis de relativo

tipicamente necesarias para la expansion del tema, aqui encabezadas por

f|v, prolongado cuantitativamente en i\\itv baa t t|5' baa en los versos

subsiguientes. La gravitad6n del espacio belico abunda en la an^fora del

adverbio fevGa {subrayado en el texto), para acompanar la definicion del
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espacio con la delimitacion funeral de ambito letal para Ios mejores:

Aquiles-Patroclo-Antiloco. Dentro de ia enumeracion de los mejores entre

los aqueos surge la caracterizacion de Odiseo (3.120-129) reducida a

aspectos esenciales: la M-ii'^^. 'a habilidad para el uso de la palabra

(Ttavxoloiai 66Xoia-i V. 122), y el acuerdo con Nestor en la funcion

paren6tica. Varios rasgos distintivos de esta primera seccion aseguran su

valor proemial, el efecto catal6glco logrado por la enumeracion de heroes

muertos, unido a la anafora que da relevancia al espacio, el valor

anal6ptico del discurso que se instala como pasado rotundamente epico y,

finalmente, la validez sinoptica de los sucesos presentados a modo de

conclusion de liiada.

Nestor rehusa mencionar en su discurso el relato completo de lo que

sucedio en Troya. Su rechazo resuita, obviamente, una seleccion del

material. La mencion de los tres heroes muertos constituye, ademas, la

aceptacion de la ausencia de retatos o discursos sobre ellos, ya que -

como sabemos- iliada no contiene los funerales de Aquiles. Naturalmente,

desde este punto de vista se puede equiparar al personaje narrante con el

poeta, como ya fuera propuesto por Ford (1992: 74-75). Tal afirmacion va

perdiendo su novedad ya que todo discurso de personaje no puede

comprenderse sino como un ambito de reflexion sobre e! propio acto de

narrar del narrador y sobre sus propios problemas discursivos,

Aunque el caracter narrante de Nestor podria ser involucrado como

manifestaci6n de la logorrea propia de los ancianos, dos tropos ameritan

su funcion evaluada con el mismo parametro que la funcl6n del aedo. El

primer tropo se halla en la pregunta ret6rica de les verecs 113-114

"xtt; Kev feKeiva / ndvia ys |i-uOf|aai to KataGvTitcov
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{"cqui6n entre los mortales podria narrar todos aquellos sucesos?"), en

que la potencialidad est^ dirigida al unico narrador aceptable, y el segundo

tropo esta referido a la asercibn contrafactual de los versos 115-116:

"oi)6' el nevxdEztc, ye Kal fe^dexeq 7iapa|iliivcov / fe^epfeon;, 6aa KEIB I

ndQov KctKd S io i 'Axaio l " ("ni siquiera si tu permanecieras cinco o sels

aflos averiguarias cuantos males padecieron alii los aqueos").

La proyeccion temporal de semejante asercion. contenida en la

subordinada con npiv KEV establece daramente que narrar sint6ticamente

constituye una virtud de N6stor, ya que de otro modo el tiempo de narrar

seria practicamente equivalente al tiempo narrado. Implicitamente, N6stor

afirma no poder narrar un poema de la extensi6n de liiada.

La segunda seccion (3.130-200) seftala la finaiizaci6n del proemio con

el establecimiento explicito de un punto de partida marcado por

aindp y se dedica especialmente a( tema nostico. Sin duda, la recusacibn

expresada en la pregunta retorica de la secci6n precedente y las

consideraciones sobre la temporalidad indican que -el relato que N6stor

narrara- procurara desplazar al relato de Hiada. El discurso nostico de

N6stor no solo presenta los elementos necesarios para la comprensi6n de

la situacion de Odiseo, sino que, en cierto sentido, mantiene una reladon

especular con el relato epico general:

^nei npiduoio 7u6Xn/ Sienipaa^ev aJTtfiv. 130
5' tv vTieoai, BEOI; 6' feKfe5aaoEv'Axaio<)(;,]

rdte Si) Zevc /ivypdv kvi dipeai ufjdeto vdaxou \
'Apveloia', fejcei ot -n vo-fi|iovei; ohhk SlKaioi
Tidvxzc, £aav tw a(|>Ecou nokkt:, KaKdv olxov kntanov
Uiivioc k^ bXofjq YA-avKcdmSoc
t| x'
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Tcb S^ K a X e a a a i i f e v c o A y o p f i v kc, ndvxac,'

o l 5 ' ^XQov o lvcp pe(3apTi6i:ei ; l ' A
dyeipav. 140

fevG' fj imi MevfeX,ao(;
v6aT0\j umvf)aK£a6ai fejc' ebpfea vcoxa
ot)5"
X,a6v p

6eiv6v

e x6 f|5T|, 6 ob 7CEioeaeai
ob YCcp T' ali^/a eecov xpfenExat v6o(; a l ^ v fedvxcov.
(2)̂  xd) (i

ol 5' dv6pouaav feiiKvfi(ii6E(;'
i. 5ixa dk a^iaiv fivSave poD>.f|. 150

xocXe7cd ({jpeaiv

Yotp Zeiic fiprve mua
5' ol \\.kv vkac, fe>.KO^ev eli; dXa Siav

x' fevxi9fe|iEaea paG\)^t£)vo\J5 xe
6' dpa Xaol fepiixijovxo

nap" AXPE(5TI' Ayati^tivovi,
5' duapdvxE^ kXa.-bvo\itv a l 5E

, feaxbpEOEv 5^ 6Ed(; iiEYaiciixEa ;c6vxov.
5' k.XQ6vxEC, fep^^ot^EV ipd 9eoiaiv,

Up.Evoi- Zevc 5' ot nco uriSeto ydazov. 160
)' fepiv c&poE KaKfiy kn\ 5EiL)xepov

ol \itv d7coaxp&\j;avxEi
6a((|)pova

a-btdp feyoJ CJ-UV VTIVOIV doXXfeaiv, a l jioi fejiovxo,
Saiucov.

5'

fev Afeapcp 5' feKixev 5oXix6v TCXOOV 6p^atvoyxa(;,
f| KaGijitepBE Xioio VEoi^EGa no.vKaXotoor\<:,, 170

Xloio 7cap' tivE^6Evxa Mt|iavxa.
GEOV (fifivai x^paq- atjxdp 6 y'

, Kal t|vc6yEi ntXayoc, \itcov zic,
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, 6<J)pa i ty
5' kni Xiy-bc, oupoi; <itf)|iEvai- a l 5^ \i6.X'

SifeSpatiov, feq 5^ Fepaiaadv
Kaxdyovco- noaetSdcovi 6^ Ta<>pcov

' fenl (ifjp' feOejiEv, rcfeXavoi; iifeyoc M-expfiaavx
fj^iap feT|v, 6x' fev'Apyei vi^ag fetaai; 180

T\)5e(6eo) fexapoi Aio^fiSeog ljt7K)5dM.oio
loxaaav- aijxdp feYti> Y^ ntXovS" ^xov, ob^t nox'
oOpoq, kmi 6f| T^taxa 9E6(; npoferiKev dtfivai.
&? fjXBov, (jitXe x^Kvov, dtTteî Ofit;, otS^ xi ol5a
KEIVCOV, ot x' eadcoSEv'Axaicbv ol x' dndkovzo. .
baoa 5' fevl ^Bydpoiai KaQf\\xevoc,

feoxt.

dy"
Ê j 5^ <t)iA.OKxf]XTiv, rioidvxiov
ndvxat; 5" iSonEvevg Kpfixtiv
o l <})<)YOV feK noXk\iov, ndvxoc,

x>Y6v. 190
' fexalpou?.

ol o6 xi

En primer lugar, Nestor vuelve a referirse a v6axo(; con el adjetivo

A.\ryp6v (3.132); explicitamente sefiala que esta cualidad del v6cxo^ fue

meditada por Zeus y un comentario sobre la conducta de los aqueos

constituye la explicaci6n causal que N6stor juzga con dos adjetivos,

"oi) Tl voi\\iovEc, oi)bt StKaioi" (3.133, "no fueron sabios ni justos"). Dos

elementos deben destacarse en estos versos y son la definicion del v6axoc,

como un objeto de accion intelectual de Zeus y la etiologia moral de esa

acd6n intelectual (v. 132 y las demas formas alomorfas en v. 152, v. 160 y

V. 167). Independientemente, se introduce un nuevo eiemento conflictivo,

hallado en la (ifivn; divina de Atenea, quien como divinidad hostil presenta

su nombre desplazado por el epfteto. Los efectos de la c6lera divina

(3.136) se observan en la polaridad presentada por la discordia. La
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disyuntiva entre opciones enfrentadas de los Atridas que oponen

inmediato / ofrecimiento de sachficios a Atenea para aplacamiento,

muestra ios conflictos post-belicos y presenta la discordia como un

ingrediente reiterado. La colera de Atenea proporciona al relato un sutil

juego de ironia entre los personajes que ignoran momentaneamente que la

diosa est^ presente y los oyentes-lectores que compartimos el

conocimiento de la presencia de la diosa con el narrador.

La serie de disyuntivas continua con la division de la flota, una mitad en

viaje a Tenedos y la otra mitad partidaria de Agamenon. El modo

compositivo del relato se funda en la serie polar de disyuntivas que lo

hacen avanzar. Tres sitios son mencionados como sedes de decision:

Troya (130-158), Tenedos (159-167) y Lesbos (168-175) y en cada caso el

dilema sefiaia el progreso del reiato de viaje: permanecer o partir, volver a

Troya o perseverar en el viaje, seguir una ruta larga y segura, frente a una

ruta breve y peligrosa. Los sitios no son meramente espacios en el poema,

sino que adquieren el valor de espacios textuaies que marcan decisiones

narrativas. " .*• •

El cierre del discurso marcado a partir de a-bxctp kydi en 3.165 apunta

brevemente el informe sumario de los regresos exitosos de Diomedes,

Neopt6lemo, Filoctetes e Idomeneo para ceder lugar a la exposicion

extensa del destino de Agamenon. La decisibn acerca de la ruta y el

reconocimiento de la presencia de un dalmon adverso cierra el relato de

regreso de Nestor. En este reiato, algunos elementos difieren con el

vdoxoc, particular de Odiseo, especiaimente en cuanto a los sitios y seres

visitados, Nestor no presenta ninguna experiencia extraordinaria, sino la

humana situacion de division y debate. Incluso en su vdaxoc,, el daimon
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actuante es Atenea. Los cambios en la actuacion de Atenea -diosa

promotora del v6axo<; de Odiseo / diosa inhibidora del v6ai:oi; inicial-

deben ser comprendidos como parte de la leccion sobre la existencia

humana que brinda Odisea. Los cambios inherentes a la existencia

humana en Odisea son reiterados y, con una vision optimista muy anotada

en el poema, generalmente, estos cambios resultan favorables de modo

que el dinamismo constituya la esencia de lo vital. '

Los distintos regresos del poema coinciden con ia intervencion de

divinidades, en particular el regreso de Nestor y el de Menelao resultan

coincidentes en la presencia de Atenea y de Poseidon, difieren en la

actuacion de ambos dioses, La inversion de la actuaci6n de estos dioses

en cada regreso se cohesiona con la ritualizacion del inicio del canto 3 en

que se estabiece claramente la reciprocidad entre el regreso exitoso de

Nestor y las ofrendas a Poseidbn. La misma reciprocidad hallamos en la

division entre los regresos de Menelao y Agamenon signados por el exito y

el fracaso, respectivamente.

Los distintos relatos de v6axo^ consisten, primariamente, en discursos

construidos por contraposicion o por coincidencia con el discurso ndstico

basico del poema que es el vdaxoc, de Odiseo. La coincidencia se verifica

en la presencia de un poder adverso; la diferencia, en la divinidad a la que

se atribuye ese poder. La variacibn de la presencia y actuacibn de Atenea

comunica algo m^s que la simple version de la colera mitica. En todo

regreso la presencia de entidades protectoras aparece como un patrbn y,

por otro lado, la revisidn del rol de Atenea otorga una marca distintiva

singular al regreso de Odiseo. Nbaxoc, adquiere una triple formalizacibn:
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v6axo(; es el contenido de! discurso aedico, v6aT0Q es el relato de la

biografia del personaje protag6nico y tambien el relato biografico del

personaje secundario y, finaimente, v6oxo(; es el discurso narrativo basico

del poema. No se trata de una simple eleccion tematica sino que se

convierte en una formalizacibn discursiva.^

El discurso de Nestor no proporciona ningun dato fundamental para

Telemaco, que le informe sobre el regreso de Odiseo, aunque contiene

como una coda la reiteracibn del mito de Agamendn, con Telemaco como

destinatario, que funciona como un estrechamiento del valor paradigmatico

del mito para la acci6n prospectiva de Telemaco y como paralelo de la

situaci6n narrativa."

a-bxol dtKotexe vda^iv febvieq,
t ' AlyiaBoQ fe|aT]aaT:o ̂ .-uypdv 6XEQQQV.

' f) Toi KEivoQ ^i^v knio\i-oyep(i)c, dcTufe-ceiaev.
cbQ dycxBov Kai TtaiSa KaTa(t>9i(ifevoio XintaQai ,.,
Av5p6(;, feTcei Kai KEIVOQ fexetaato Tcatpo(t)ovf|a,

iv, 6 oi naxkpa KX\n6v feKaa. ''-'•
a-6, {t)Uo(;, (idXa ycxp o ' bp6(o KaX6v xe \ityaLv xe,

koo', Iva xt^ ae Kal bviy^vcoi/ fe\i etnTi." 200

El discurso insiste en las discordias constantes entre ios aqueos y ese

parece ser el eiemento determinante de la caiificacion de v6ato^ Xvyptv,

tanto como el brutal deceso de Agamenon, ya que Nestor constituye, en

realidad, un modelo de V6GXOC, exitoso. Tanto como los personajes

mencionados, los datos sobre el regreso de Odiseo son minimos e

irrelevantes.

El personaje de N6stor desempena un papel transicional y su dmbito

establece elementos de conciliacion con Poseidon en los rituales
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sucesivamente mencionados. Su papel en relacibn con la tematica ndstica

parece predeterminado por el mito y por la etimologia de su nombre. El tipo

humano que N6stor representa en Iliada, donde le compete una funcion

particular en cantos cruciales, muestra que el personaje contribuye a la

manifestacion de procesos mentales en que la conjuncion de inteleccibn y

sabiduria le permite un papel conciliador.^

Fiel a su funcion narrante, el nombre del personaje de N6stor reveia

desde su etimologia sus atributos discursivos, ya que se han propuesto

dos significaciones proporcionadas por la misma raiz -veo- segun su

sentido transitivo o intransitivo. La vinculacion entre ei nombre Nestor y

v^oficti parece suficientemente demostrada con esta interpretacibn

aprobada por Chantraine (1975: 745) quien traduce "qui rentre

heureusement. El sentido intransitivo daria como traduccion literal "el que

regresa" y es propuesto por Frame como el sentido predominante en

periodo arcaico. Frame (1978: 82) tambi6n avanza en esta linea de

interpretacion cuando considera que el personaje de N6stor representa en

Odisea una simbolizaci6n de la inteligencia, con lo cual su regreso exitoso

guardaria una perfecta coherencia con su nombre y con la evaluacion de

las situaciones narrativas que merecen Ios predicativos o atributos propios

del narrador homerico { -viyKioq, v. 146. y v. 161).

El discurso ndstico de Nestor reune la enumeracibn de heroes caidos y

heroes salvados, instala una suerte de memoria epica para el guerrero

fundada en la repetici6n de su nombre y, finalmente, inaugura los relatos

de regreso, cuyo contenido no pudimos conocer m^s que como

enunciacion tem^tica del canto del aedo. Las timitaciones de su relato se

halian en las probables fallas de su memoria, que parecen no existir
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porque N6stor desecha un relato exhaustive -y porque e! constituye el

pasado en si mismo, ya que su credibilidad se sustenta en el valor

autobiografico de su relato y en su permanencia por generaciones-.

Con una composicibn que reduce al epyliion los componentes

estructurales de la epica, el discurso de Nestor concede, mediante su

memoria. una dausura al relato basico de iliada y se constituye en

paradigma para Telemaco, de tal manera cumple una transicion entre los

dos poemas, entre Iliada y Odisea, y dentro de Odisea misma abastece

una primera muestra de las secuencias basicas del discurso nostico y de

su teleologia. • - . , , ,

Efectivamente, ei nostos mas prolongado y extraordinario, " t t^ KEV

feKEiva / TTdvxct YE M-'uOfiaaito KaxaBv-ntcbv dv8pcb7ccov;" "iqwen entre

los hombres mortales podria narrar todos aquellos sucesos?", sino el

narrador homerico. • '•

•y ' 7 ^ \ \ . • •• ' •> •• • -

Notas ,.. ., . . , . . . , . -

No conocemos el canto del aedo mediante un discurso directo, sino por el comentario del
narrador.
^ Sobre la acepci6n concedida a udaiot; remitimos a los "lexica" hom6ricos y a los
diccionarios especializados, que establecen la acepcibn, mayormente aceptada, de
"regreso". Las observaciones de Chantraine (1975: 744-745) sobre la etimologia de u6o'toQ
insisten en un origen a partir de una raiz verbal de presente. cuyo sentido original es la
nocibn de "retour heureux. salut", y cuyo sentido activo seria "salvar". Autenrieth (19912:
221), estabiece puntuaimente, en la misma linea que Chantraine, la acepcion de reditus y la
conexibn con ufeo(iai y voaxtco. siendo 6sta ultima una forma atestiguada, mayormente. en
futuro. La significacibn especifica de "regreso de los aqueos" desde la guerra de Troya
aparece propuesta desde antiguo, como lo manifiesta Stephanus, en TLG (19542: Vol. VI,
col.1574/75). y asegurada por et Cicto £pico en la sintesis que Procio ofrece, incluso la
etimologia de vbcxoc, brindada por Frisk {1906, T. XiV: 304-306), ya habia
asentado la misma interpretaci6n. , • • . . . , - . - •
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En la composicion de Odisea. es evidente que el v6axoQ nan-ado por el narrador y el
narrado por Odiseo se convierten en los dos discursos bSsicos del poema que se
construyen por contraposicibn y por complementacibn de uno con el otro.

La diferencia entre los grados de conocimiento divino y humano de los hechos genera un
movimiento de ia adjetivacion que recibe la palabra v6axo?. Hasta el canto 3 mayormente
hail^bamos la reiteracibn de la visibn negativa modalizada con Xyyypdv y la visidn optimista
condensada en v6ax\\xov fl|iap. No obstante, esta ultima expresibn aparecia con
frecuencia ligada al verbo dTc6XX-u^i para anular su valor de prospeccidn positiva. La
respuesta de Telemaco a Mentor {3.240ss.) limita ia tematica del dialogo y lleva ta discusibn
del regreso ai nivel de la verdad o falacia. Tel6maco niega que el regreso de Odiseo exista
verdaderamente: oiJKfexi v6axoQ fexf|X\)p.o^ {3.241).

Stanford {19683) describe minuciosamente dos tipos humanos opuestos en los poemas
hom6ricos: el de la d7i:>.6xTiQ. representado por Aquiles, y el de la noXvxpon\a
representado por Odiseo. El personaje de N6stor reunirfa los aspectos positivos de ambas
caracterizaciones psico!6gicas. Su arte al usar las palabras es innegable, pero no se
convierte en do/oso jam^s. Cfr. 71 ss.
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