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homericos

ALESSO, Marta

Resumen
El espacio de los viajes y los viajeros ha sido denominado 'hodoldglco' (de hodds

camino). El viajero o narrador que circuia por diferentes lugares 'contamina' con un relato no
exento de componentes afectivos las unidades politicas o geograficas que describe. La
literatura griega mSs temprana ofrece un panorama f^rtii sobre las mSs antiguas aventuras
ultramannas. Los poemas 6picos y en especiai el paradigma constituido por Iliada y Orfsea
incorporan un corpus 'peripiografico' que no es mas que el eco de una percepcion del mundo
conocido, finito, que tiene un centro, y por lo tanto una periferia pero, contra lo que pudiera
suponerse, no se organiza en torno de pardlmetros de bipolaridad; por consiguiente la
correlativa nocidn de 'alteridad' es tambien multiple y polis6mica.

Palabras-clave: itiada - Odisea - identidad - alteridad

The "perlplusgraphlc" corpus composed by Homeric poems

Abstract
The space of travels and travellers has been called 'hodologic space' (from ftorfos

route). The traveller or nan-ator who keeps moving around different places 'contaminates'
w^h his account - not exempt of emotional elements - the political and geographic areas
which he describes. The early Greek Literature offers a fecund view of the more ancient
overseas adventures. The epic poems and particularly the paradigm constituted by the iliad
and the Odyssey incorporates a 'periplusgraphic' corpus which is basicaily the echo of a
perception of the known and finite world, which has a center, and therefore, also a periph-
ery. But, contrary to what one might assume, that world is not organized on bipolar param-
eters; consequently the corresponding notion of 'alterit/ is also complex and polysemic.

Keywords: iiiad - Odyssey - identity - alterity
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La nocidn de espacio ha sido objeto de investigacionas historiogrdficas de los
ultimos aftos, lo cual ha provocado en muchos casos un uso indiscriminado de las
numerosas acepciones del t6rmino. Antes de definir una concepci6n determinada de
espacio es necesario remitirnos, en primer lugar, a ia nocidn de centro. Uh hito te6rico
ai respecto estuvo constituido por ei ensayo de Emiie Durkheim y Marcel iViauss^
donde presentan una serie de correlaciones entre ias formas de dasificar ei mundo y
ias categorias sociales. Se trata, simpiificado, de un esquema en tomo a un punto y de
aiir se derivan ios sistemas de ejes (Norte/ Sur, Oriente/ Occidente) que deiinearon con
el tiempo, m^s que puntos de referencia geogrdficos, perspectivas plenas de evocaciones
simb6iicas. Cuando se asume la nocibn simb6lica de 'centro', es decir, un punto de
referencia priviiegiado, iugar de donde se enuncia ei discurso, es inevitable que al
mismo tiempo se constituya la idea de 'espacio propio', A esta idea se suma a su vez
ia de 'espacio ajeno' o 'espacio de los otros', que identifica en general todo lo que
supone una definici6n por ia negativa, una cultura que no es ia propia. La delimitacidn
dei espacio propio y det espacio ajeno supone la fijacidn de Ifmites, de 'fronteras'. Ei
espacio de ios viajes y ios viajeros ha sido denominado espacio 'hodol6gico',^ cuya
caracterlstica fundamental es que, si bien aiude a rutas y caminos, ia representacidn
de 6stos en un mapa adquiere una configuracidn muy diversa de la representacidn
cartogrdfica. En principio, ei espacio hodoidgico se determina por jomadas de navegacidn,
no mediante medidas de longitud. El viajero o nan'ador que circuia por diferentes iugares
'contamina' con un relato no exento de componentes afectivos las unidades poifticas o
geogrdficas que describe. La iiteratura griega mas temprana ofrece un panorama f6rtil
sobre ias m^s antiguas aventuras uitramarinas.' Los poemas 6picos y en especial ei
paradigma constituido por ias epopeyas hom6ricas llfada y Odisea, incorporan un cor-
pus 'periplogrdfico' que no es m§s que el eco de una percepcidn del mundo conocido,
finito, que tiene un centro, y por lo tanto una periferia pero, contra io que pudiera
suponerse, no se organiza en torno de par^metros de bipolaridad; por consiguiente, la
correlativa nocidn de 'aiteridad' es tambien mOftpie y poiis6mica.

llfada: Identidad y pertenencia en el espacio bil ico
En Illada ia deseripcidn dei escudo de Aquiles (18.483ss.) ha sido considerado

el primer mapamundi de Occidente. La reaiidad histdrica de ia rivalidad de las dos
potenclas de la 6poca micdnica, ia Argdiide y ia Trdade, se manifestd mediante ia
expresidn mitogrSfica. Los dos oponentes sist6micos tienen su correlato en el mismo
Oiimpo, donde ias divinidades dividen sus simpatfas e intervienen como protectoras de
uno u otro bando. No obstante, la aparente bipoiaridad 'Grecia central versus Asia
menor' queda destruida por obra y gracia de ia emergencia y el protagonismo de
heroes que construyen historias cuyos espacios son ajenos al nucleo. Un ejempio es
el relato de la caza del jabaif de Caliddn en la que participa Meieagro, quien en otro
tiempo habfa abandonado ia lucha cuando su pueblo guerreaba contra ios curetes,
furioso contra su madre Altea porque ella lo habfa maidecido por haber dado muerte a
sus hermanos. La ira de Meieagro en boca de F6nix (9.524ss.) es un espejo distorsionado
de la ira de Aquiies y, en ese sentido, despiaza el eje de las representaciones cuiturales
exclusivamente aqueas, Por otra parte, el relato se construye en una composicidn
cuyo marco es ia historia del propio Fdnix (9.434ss.), quien enuncia el discurso disuasorio
para que Aquiies vuelva a la lucha. Fdnix era hijo de Amintor, rey de Eiedn, en Beocia
y en su juventud, a instancias de su madre, celosa, habfa seducido a la concubina de
su padre. Cuando el progenitor se enterd de la afrenta, io maldijo y pidid a fas Erinias
que nunca pudiera engendrar un hijo. Fdnix huyd de su tierra y fue acogido por Peleo,
para que junto con el centauro Quirdn educara a Aquiies; io nombrd ademds rey de los
ddlopes. En estas dos historias simuitdneas, es curioso que el despiazamiento del
'centro' para ambos personajes, Meieagro y F6nix, se produzca por incidencia de las
respectivas madres, es decir, de las que debieron ser ias primeras defensoras de la
unidad dei oikos patriarcai. Serfa pertinente para dste y otros casos reflexionar sobre
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los terminos 'identidad' y 'pertenencia', conceptos complementarios pero en ocasiones
parad6jicos pues dejan planteada una dualidad asombrosa e inquietante*. Sucede
cuando Glauco, hijo de Hip6loco, jefe del contingente licio, se enfrenta en una aristeia
con Dionnedes (6,119ss.) y ambos en el discurso previo a la contienda singular, reconocen
que sus familias estaban unidaspor los Iazos inexcusables de la hospitalidad, Diomedes
solicita la identidad de su contendiente "iQui6n eres tO, el mSs valiente (f^riste) entre
los hombres mortales?"' (6.123), Glauco era nieto de Belerofonte, quien habfa sido
recibido en el paiacio por Eneo, el abuelo de Diomedes, y habfan intercambiado los
presentes acostumbrados: para la ocasidn, un tahalf de piirpura y una copa de oro.
Ante Troya, los descendientes debieron renovar el intercambio y reconocer su pertenencia
a una tradicidn comijn que creaba Iazos mds poderosos que el fervor b6lico. No ob-
stante, momentos antes de la anagndrisis Glauco habfa respondido a la demanda por
su Identidad "^Por qu6 me inten-ogas sobre mi linaje (genei)? Cual la generaci6n de
las hpjas, asf es la de los hombres, Esparce el viento las hojas por el suelo y el bosque
produce otras al llegar la primavera: asf una generacion humana nace y otra perece"

j

El principio de 'identificacion' surge, entonces, como opuesto al de 'identidad',
Ya sea como principio I6gico u ontol6gico, en su definicibn mds simple, identidad es "la
conveniencia de cada cosa consigo misma''^. La pertenencia 6tnica es uno de los
valores de la identidad. No obstante, es un tanto diffcil, despu6s de treinta siglos,
discnminar quifenes respondfan en el mundo hom6rico al nombre gen6rico de ddnaos o
aqueos y qui6nes no. En el caso de F6nix, es beocio, de Eledn, pero indudablemente
su 'lugar' de pertenencia est^ donde el hijo de Peleo se encuentre. No es 6ste s6lo su
lugar social, sino hasta podrfamos decir, literario, pues F6nixse define como "el consejero
de Aquiles", Por tanto, cabe afirmar que el proceso de 'identificaci6n', posterior a la
conformacidn de la primera identidad, no se funde ni confunde con un pathmonio
cuttural inmutable, Es una categorfa sociohistfirica que se determina en relacidn con el
otro y, por ende, muta de contenido y de referencias en funcidn del cambio o de la
multiplicacidn de las Ifneas de enfrentamiento. No se reduce por consiguiente a un tipo
de autorepresentacidn inmutable,

Andrdmaca y H6ctor logran una identificacidn a partir del amor, rota cuando el
troyano cae bajo el furor de Aquiles, La cafda de H6ctor preludia y simboiiza la cafda de
Troya entera. La esposa desesperada se arranca de la cabeza los Iazos, la diadema,
la trenzada cinta y el velo que le habfa donado la dorada Afrodita para sus esponsales
(22,460ss.) y grita: "jHfector! jAy de mf, infeliz! Ambos nacimos con la misma suerte, tu
en Troya, en ei paiacio de Prfamo; yo en Tebas, al pie del selvoso Placo, en el alcazar
de Eetidn, el cual me crid cuando nifia para que fuese desventurada (dOsmoros) como

En el canto siguiente, durante los juegos funerarios en honor de Patrocio, dos
fuerzas que pertenecen a la misma comunidad se enfrentan en un agdrr Ayax hijo de
Oileo y Odiseo, la valentfa y la astucia (23.754ss,), Ayax est^ ganando la carrera
cuando Odiseo invoca a la protectora Atenea para que haga resbalar a su contrincante,
quien cae de bruces sobre el esti6rcol de los bueyes sacrificados para el banquete y
el itacense logra el codiciado premio,

Es importante tener en euenta que el concepto de 'alteridad' para el andlisis de
lllada, no se ordena en torno de la oposicidn bipolar 'bdrbaros-helenos'-propla del perfodo
cidsico-, puesto que el t6rmino b^rbaroi no se registra en la 6pica, En verdad un
compuesto del t6rmino aparece una sola vez en llfada: el epfteto barbarofdndn aplicado
a los canos (2.867), uno de los pueblos aliados de los troyanos. La designacidn de
hablantes bdrbaros' aplicado a los carios podrfa hacer referencia no a una lengua o
etnicidad diferente -puesto que no serfan los unicos dentro de las huestes troyanas-
sino a una caracterizacidn despreciativa de la peculiar manera en que pronunciaban ia'
lengua comun con la que estos pueblos se entendfan^ Por consiguiente, en el espacio
b6lico del ultimo afto de la guerra de Troya, las fuerzas aliadas o contendientes que
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confluyeron en la gran llanura del noroeste de Asia Menor, sobre ei Egeo, no se construye
ia aiteridad sobre bases ni etnicas ni lingUfsticas sino en su acepcldn mds simpie: ia
presencia necesaria del otro, no solo para la existencia y constituci6n del propio yo
(individualidades que representan un colectivo) sino, sobre todo, para ia emergencia de
la intersubjetividad.

Odisea: el espacio hodoidgico dei hdroe
Una sociedad construye el espacio que ocupa; el sistema de representacidn del

mundo imprime a su vez su huella sobre el espacio, esto es, la geograffa, el territorio,
dependen de una semdntica que nos reveia io social y ai mismo tiempo es revelada por
6|8.

La Odisea es mds compieja, desde ei punto de vista de construccidn del espacio,
que llfada. Han existido innumerables intentos de reproducir ios viajes de Odiseo sobre
un mapa. Hesfodo los ubico en ei Ambito siciliano-itdlico. Crates de Malos en ei Atldntico
y la mayorfa de ios comentaristas los imagino en el iVIediterrSneo. Las transgresiones
a ias fronteras del mundo conocido son frecuentemente explicitadas en el texto. La
morada de Circe en la isia Eea estaba en apariencia situada en un lejano pafs soiar que
se encontraba junto al Oc6ano circuiar, que antes del descubrimiento del Mar Negro y
de noticias sobre ia C6lquide constitufa ia meta fabulosa de ios argonautas.

Las referencias a los Ifmites que se podfan superar, tras amenazantes peligros,
son constantes. Mds a\\& de esas fronteras estaban los 'otros'; los cimerios, las sirenas,
ios cfciopes. Sin embargo, en ocasiones esa otredad se manifiesta como posibie hogar

' del h6roe (ia isia de Calipso, el reino de los feacios), si Odiseo estuviera dispuesto a
aceptar las condiciones que pudieran incorporarlo definitivamente al espacio que &
rechazaba en pro de su propio espacio ideaiizado, morada de la mujer iegftima, en
itaca. "Que me abandone ia vida una vez que haya visto mi hacienda, mis siervos y ml
gran morada de eievado techo" (7.222-3), es el mayor deseo de Odiseo. La invitaci6n a
incorporarse ai oikos de Alcfnoo es explfcita: "OjaiS por Zeus padre, Atenea y Apolo,
siendo como eres y pensando las mismas cosas que yo pienso, tomases a mi hija por
esposa y permaneciendo aquf pudiese ilamarte mi yemo" (7.311-3). Es por io menos
sorprendente que la heredera del linaje de F6ax (Nausfcaa), hija a su vez de un matri-
monio efectuado entre tfo (Aicfnoo) y sobrina (Arete) -evidentemente con el afSn de
que los bienes no saigan del cfrculo de parentesco- sea ofrecida a un extranjero sin
condicionamientos de tipo patrimonial o econdmico. Aicfnoo estd casado con ia hija de
su hermano Rexenor, que no tenfa hermanos varones y era aOn una nifta {paJs) cuando
su padre murid. No hay datos en Odisea de por qud razdn no se consumd una situacidn
de ievirato, es decir de matrimonio con ia viuda del hermano. Ahora bien ^por qu6
ofrecerle a Odiseo el trono de la isia de Esqueria, adonde habfa iiegado despojado,
como niufrago? Se tratarfa, sin duda, de un modelo matrilocai de matnmonio, porque
el h6roe, en caso de aceptar, hubiera debido instaiarse en la heredad de la novia y no
al rev6s. No faltan pretendientes locales, pues Nausfcaa, preocupada de que no la vean
aparecer junto con el forastero en el nucieo urbano, le pide que camine un tanto rezagado,
porque pueden pensar "Mejor si ha encontrado por ahf un esposo (pds/s) de afuera,
pues desdefta a ios demds feacios en ei pueblo, aunque son muchos y valientes los
que la pretenden" (6.282-4). Otras sagas de la Edad de Bronce ilustran la sucesidn
matrilineal ai trono, pero se trata de modeios de matrimonio con competicidn previa,
como fue el de Helena en Esparta. En el caso de Hipodamfa, la esposa de P^lope, rey
de Lidia, la condicidn que habla impuesto Enomao, padre de muchacha y rey de la
^lide, era que el pretendiente lo venciera en una carrera de carros. Ei matrimonio del
mismo Edipo con Yocasta se consumd luego de pruebas prenupciales (la adivinanza
del enigma de la Esfinge).

Ei caso del ofrecimiento de Caiipso, "divina entre las diosas" (d/a theidn), a
Odiseo, para que permanezca en su morada como consorte, es diferente de ia situacidn
producida en ia corte de ios feacios. La ninfa le ofrece la inmortaiidad a cambio de que
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abandone la idea de volver a ver a la esposa legftima. Y el h6roe responde: "Aun asf
quiero y deseo todos los dfas marcharme a mi casa y ver el dfa del regreso" (5.219-21).
A pesar de la respuesta, hacen el amor y Calipso le ayuda a construir la balsa y antes
de la partida, lo lava y lo viste con ropas perfumadas.

La actitud de Circe, que tambi6n convive con Odiseo en la isla Eea durante un
tiempo, es absolutamente distinta de la posici6n de Calipso, aunque ambas funcionen
como hitos en el largo peripio dei h6roe que retoma a la patria. Despu6s de un afio de
convivencia, Circe lo reconviene: "Amigo (dafmdn), piensa ya en la patria, si es designio
divino (thSsfatos) que te salves y llegues a tu bien edificada morada y a tu tien-a patria"
(10.472-4). Circe-Eea es la mujer como espacio f6rtil, fija a la tierra que personifica, a
la espera del h6roe fundante, del viajero que en su errar por el mundo depositary en su
seno la semilla de una estirpe futura. Homero afirma que la isla de Circe estd ubicada
hacia el este, "donde el sol se levanta" (12.4). Cuando deja Eea, Odiseo encuentra las
Rocas Errantes, que estaban identificadas tradicionalmente con las Simpl6gades a la
entrada del Helesponto, es decir, cerca del estrecho de los Dardanelos, estrecho que
conecta por ei noroeste el Mar Egeo con la Propdntide -mar de Marmara-, que separa
Europa de Asia.

Se ha seftalado con frecuencia que Odisea estd constituida por sucesivos nCicleos
temSticos provenientes de relatos de marinos que circulaban en el segundo milenio, en
la 6poca del poderfo marltimo de Creta. La filiaci6n de este ndstos con una periplografia
pre-griega, y un posibie desarrollo literario directo de previas y embrionarias historias
de niarinos an6nimos, hacen de Odisea el mejor ejempio de la antigQedad de que
identidad y afteridad son construcciones intelectuales que se confirman en su carScter
relacional y fortalecen las caracteristicas de la singularidad y la diferencia. La
singularidad reclama un exterior de confrontacibn que mida la identidad en cuanto
construcci6n que habilita el campo de lo propio. La diferencia, cualidad especular
necesaria de la singularidad, necesita tambi6n un lugar de inserci6n que haga posibie
su existencia.

Notas
' Cfr. Durkheim y Mauss, 1970: 13-86. Especialmente en sus trabajos comparativos sobre las
estructuras sociales y las fcrmas de intercambio, Mauss ya habia ofrecido puntos de vista
etnogrSficos, donde tom6 en consideracion fenbmenos especificos y los estudio en su integridad,
es decir tambien desde ei punto de vista lingQIstico y antropol6gico.

2 De ttodds, camino. Cfr. Janni, 1984: pas^m.

' Cfr. Gonzalez Ponce, 1998: 41.

* Cfr. GonzSlez de Tobia, 2001: 99,

' Todas las traducciones de fragmentos de Illada y Odisea son propias y directas dei griego,

" Cfr. Ferrater Mora, 1999: 1743-4.

' Cfr. Levy 1884: 5-9.

' Cfr. Bonte e izard, 1996: 243.
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