
NOVA TELLVS, 43/1, Enero-Junio, 2025, pp. 65-79, ISSN 0185-3058 / e-ISSN 2683-1759 65

Lamento funeral en el libro III de Posthomérica
de Quinto de Esmirna

Funeral Mourning in Book III of Quintus of Smyrna’s 
Posthomerica

Deidamia Sofía Zamperetti martín
https://orcid.org/0009-0006-0466-5079

Universidad Nacional de La Plata, Argentina
dszamperettim@gmail.com

Resumen: El objetivo de este artículo es realizar un análisis filológico-literario 
de los discursos que componen el lamento funeral de Áyax, Fénix y Agame-
nón por la muerte de Aquiles (Posthomérica III, 435-458, 463-489 y 493-503, 
respec tivamente), tanto desde el punto de vista de su composición artística 
como de su funcionalidad en el libro III.
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abstract: In this paper we aim to analize philologically the speeches compos-
ing the funeral mourning of Ajax, Phoenix and Agamemnon due to Achilles’ 
death (Posthomerica III, 435-458, 463-489 and 493-503, respectively), both 
from the point view of their artistic composition as from their functionality in 
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introducción

Los catorce libros que componen Posthomérica de Quinto de Esmirna se 
organizan en torno a una sucesión de personajes sobresalientes presentados 
en oposición unos a otros, constituyendo un conglomerado de protagonistas 
transitorios mediante los cuales se enlaza una serie de muertes significati-
vas para dar curso a la narración: la muerte de Pentesilea (I), Memnón (II), 
Aquiles (III), Áyax (V), Eurípilo (VIII), Paris (X), Príamo y Astianacte 
(XIII) y Polixena (XIV).
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Tanto en Quinto como en otros autores de la segunda sofística, el la-
mento funeral fue un tema especialmente importante no sólo por su valor 
literario, sino también porque nos transmite una idea de cómo los griegos 
procesaban y expresaban su dolor por la pérdida de los seres queridos.1 En 
cada uno de los libros, Quinto relata el terrible destino de un héroe tras otro 
en conexión con la muerte, acorde al género literario en que se inscribe, ya 
que gran parte de la épica se compone de lamentaciones y relatos funerales.

El lamento fúnebre era un aspecto importante de la cultura griega que se 
reflejaba tanto en la vida cotidiana como en la literatura y el arte; era una 
práctica ejecutada tanto por mujeres como por hombres durante funerales 
realizados en espacios públicos o privados donde se reunían para llorar y 
lamentarse con cantos, creando una atmósfera emotiva y conmovedora. De 
esta manera, el lamento cumplía varias funciones: por un lado, servía como 
homenaje al difunto recordando sus logros, sus virtudes y su rol en la socie-
dad; y, por otro lado, el lamento poseía un aspecto catártico, permitiendo a 
los familiares y amigos expresar el dolor y sufrimiento que sentían ante la 
pérdida del ser querido.

Al referirse al uso arcaico y de los poemas homéricos, Alexiou distingue 
dos géneros de lamento según la manera ritual de su ejecución: el θρῆνος, 
compuesto e interpretado por cantores profesionales, de tono moderado, 
acom pañado por un instrumento musical; y el γόος, lamento individual, eje-  
cutado por parientes que expresan sentimientos personales acerca de la pér-
dida, hablado en vez de cantado, con tendencia al desarrollo de una narra-
tiva.2 En este sentido, resulta ineludible la investigación de Tsagalis, quien 
recupera el trabajo de Alexiou, para proponer un análisis de los γόοι de Ilía-
da explorando las formas en que los lamentos personales desarrollan temas 
propios de la épica y tejen la trama narrativa del poema.3

En primer lugar, es necesario señalar la ausencia de estudios específi-  
cos acerca de las expresiones de lamento en Posthomérica. Si bien conta-
mos con dos comentarios de Barbaresco referidos al texto griego del libro 
III, uno que abarca del verso 1 al 185 y otro del verso 186 al 787,4 la autora 

1 Un ejemplo notable de lamento funeral en la segunda sofística es la obra “Sobre la muerte 
de Herodes” de Estacio, poema en que lamenta la muerte de su amigo Herodes y describe su 
dolor y tristeza por haber perdido a alguien tan importante en su vida. Cf. Bär 2022, p. 162, 
acerca de la influencia de la segunda sofística en los discursos de Posthomérica.

2 Sobre el lamento en la tradición griega, resulta ineludible el estudio de Alexiou que analiza 
las formas poéticas en relación con las prácticas rituales de manera diacrónica. Para la distin-
ción entre θρῆνος y γόος, cf. Alexiou 2002, p. 103. Nótese que en Posthomérica no aparece 
mencionado el término θρῆνος; mientras que, sólo en el libro III, γόος está mencionado 7 veces 
(400, 408, 519, 582, 644, 664 y 711) y γοάω tiene 3 menciones (en su forma de participio fe-
menino) en 559, 648 y 771.

3 Tsagalis 2004.
4 Barbaresco 2016-2017 y 2022.
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no se detiene específicamente en los discursos de lamentos, ya que su obje-
tivo es presentar una introducción y traducción del libro III con un comen-
tario léxico y temático, prestando especial atención a las intervenciones de 
las divinidades y a la representación de los dioses. Por otra parte, Bär, en 
una escueta tipificación de los discursos en Posthomérica, sostiene que los  
lamentos ocupan un lugar destacado en el poema, pero únicamente cita  
los versos en que son pronunciados.5

Debido a la gran preponderancia de los discursos de lamento en el poe-
ma, nos proponemos cubrir un área de vacancia abordando específicamente 
el libro III ya que, en términos cuantitativos, la escena de lamentos sobre-
pasa ampliamente al tratamiento de la propia muerte de Aquiles (185 versos 
dedicados a la narración de la muerte frente a un total de 602 versos de 
lamentos y rito funeral). El impacto que tiene la muerte de Aquiles no sólo 
se destaca por la extensión que ocupan los lamentos, sino también por el mi-
nucioso detalle en la descripción de cada momento del rito fúnebre, a través 
de los cuales Quinto plasma la necesidad de insistir sobre la concreción de 
la muerte de Aquiles.

Todo el libro III es un gran canto funeral, que tiene su continuación y 
se completa con el libro IV (donde se llevan a cabo los juegos funerales en 
honor de Aquiles) y con el libro V (en que Áyax y Odiseo compiten por las 
armas del héroe caído). En torno a la muerte de Aquiles resulta insuficiente 
un único canto funeral, por lo que es necesario que el duelo se multiplique 
en la diversidad de voces que entonan los lamentos.

La importancia de dedicar tres libros a la muerte de Aquiles encuentra 
anclaje teórico en el marco de lo que Greensmith denomina “poética del 
intervalo”: Quinto narra en Posthomérica la muerte que en Ilíada está an-
ticipada y referida, completando el vacío narrativo de esa porción mítica al 
intervenir de forma no lineal, comprometido con la épica homérica como 
un texto interna e inherentemente incompleto, canónicamente delimitado 
y terminado, pero conceptualmente una obra viva que debe ser ampliada y 
reencarnada.6

El objetivo de este artículo es realizar un análisis filológico-literario de 
los discursos que componen el lamento funeral de Áyax, Fénix y Agamenón 
por la muerte de Aquiles (Posthomérica III, 435-458, 463-489 y 493-503, 
respectivamente), tanto desde el punto de vista de su composición artística 
como de su funcionalidad en el libro III.

Los lamentos de Áyax, Fénix y Agamenón son los tres primeros discur-
sos que se pronuncian por la muerte del Pelida, a continuación de los cuales 
Néstor exige el inicio de los ritos fúnebres acompañados de llantos y lamen-

5 Bär 2022, p. 159.
6 Greensmith 2020, pp. 6-7 y 87.
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tos femeninos: el de Briseida junto a otras esclavas y el de Tetis acompa-
ñada por las nereidas y musas.7 Por lo tanto, los lamentos de los tres per-  
sonajes masculinos ocupan un lugar clave en el libro III ya que funcionan 
como bisagra entre la muerte y recuperación del cadáver de Aquiles, por un 
lado, y la ejecución de acciones propias del ritual fúnebre (πρόθεσις), por 
el otro.

La relevancia de los lamentos en el libro III resulta evidente al analizar 
su esquema compositivo, ya que muestran no sólo una secuenciación entre 
voces masculinas y femeninas, sino también una función específica para 
cada tipo de lamento. Consideramos que los lamentos masculinos introdu-
cen al rito funeral desde una visión heroica enalteciendo la figura de Aqui-
les, mientras que los lamentos femeninos forman parte constitutiva del rito 
con una función más bien terapéutica, como puede inferirse del siguiente 
esquema:8

ESQUEMA COMPOSITIVO DEL LIBRO III

1) Muerte de Aquiles (vv. 1-185)
 Rescate del cadáver de Aquiles (vv. 186-384)

2) Lamentos masculinos:
 A. El lamento de Áyax (vv. 435-458)
 B. El lamento de Fénix (vv. 463-489)
 C. El lamento de Agamenón (vv. 493-503)

3) Néstor consuela a Agamenón (vv. 518-524) - πρόθεσις
 Lamentos femeninos:
 D. El lamento de Briseida (vv. 560-573)9

 E. El lamento de Tetis (vv. 608-630)
 Calíope (vv. 633-654) y Poseidón (vv. 770-780) consuelan a Tetis.

Hacia el final del libro III se produce una especie de clímax en la necesi-
dad de un consuelo divino para Tetis, aportado por el dios marino y por la 
musa Calíope, a la que se atribuye la custodia de la poesía épica. A modo de 
cierre del ciclo de lamentos, una figura femenina y una masculina acompa-
ñan a Tetis en una suerte de recolección de los contenidos anteriores.

En cuanto al género épico en el que se inscribe Posthomérica y al nivel 
del mito troyano, podemos sostener que la inserción de los discursos de 

7 Cf. Alexiou 2002, p. 135, sobre el carácter antifonal del lamento.
8 Para la distinción entre lamentos que se acercan más a la glorificación (κλέος) que al duelo 

(πένθος), cf. Dué 2002 y Fernández Deagustini 2020, pp. 53 y 57.
9 Cf. Tsomis 2007, pp. 187-194, para un análisis específico del lamento de Briseida en 

Posthomérica en clave intertextual con el canto XIX de Ilíada.
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Áyax, Fénix y Agamenón genera una conexión directa con Ilíada, espe-
cialmente con el canto IX que narra el episodio de la embajada a la tienda 
de Aquiles.10 Los personajes se reiteran pero el objetivo de los discursos 
difiere, ya que, en la embajada, Agamenón realiza un pedido al héroe por 
medio de Odiseo, Fénix y Áyax; mientras que, en Quinto, el lamento es el 
discurso por algo que ya se ha perdido: la vida de Aquiles.11 En los discur-
sos de lamento, cada personaje destaca un perfil del héroe: Áyax se refiere 
a su supremacía en el ejército como una pérdida inigualable, Fénix resalta el 
lado más humano e íntimo de Aquiles, y Agamenón le restituye el recono-
cimiento público que él mismo le supo quitar.

Por otra parte, dentro de la trama del poema, los lamentos funerales ge-
neran un movimiento propulsivo de la trama, anticipando eventos futuros 
que el lector conoce por la condición tradicional del mito, como la llegada 
de Neoptólemo para que la toma de Troya finalmente se concrete; pero, al 
mismo tiempo, suspenden el tiempo de la narración, creando un paréntesis 
que enfatiza la figura de Aquiles.

Esta “temporalidad del retraso”, tal como la denomina Goldhill, se tema-
tiza explícitamente a través de estrategias narrativas de Quinto, por ejemplo, 
mediante las repetidas pausas de la batalla para treguas, escenas de duelo y 
entierro, o la llegada de un nuevo guerrero para cada ejército. Goldhill sos-
tiene que el luto, que ocurre en diversos momentos a lo largo de Posthomé-
rica, refiere en particular al final de Ilíada de múltiples maneras y ralentiza 
la narrativa hasta convertirla en un ritual de pérdida y memoria retrospec-
tiva. El duelo no pone fin a la narración, sino que en su progreso vuelve 
repetidamente a la memoria y a la pérdida.12

lamento de Áyax

A partir del verso 385, los aqueos recuperan el cuerpo de Aquiles y apa-
recen los primeros términos propios del ritual funeral: “portando su enor-
me cadáver”13 (ἐρύσαντες νέκυν ἀπείριτον, 385-386), “lo pusieron en un 
lugar para acostarse” (κάτθεσαν ἐν κλισίῃσι, 387) y “a su alrededor todos 
reunidos se lamentaban con el ánimo afligido” (ἀμφὶ δέ μιν μάλα πάντες 
ἀγειράμενοι στενάχοντο ἀχνύμενοι κατὰ θυμόν, 388-389). En el verso 400 

10 Para un estudio minucioso sobre los discursos del canto IX de Ilíada, recomendamos 
especialmente la tesis de Zecchin de Fasano 1991.

11 Nótese la ausencia en Quinto de un discurso pronunciado por Odiseo, aunque sí está pre-
sente de una forma más activa en el rescate del cadáver de Aquiles.

12 Goldhill 2022, p. 27.
13 Todas las traducciones nos pertenecen. El texto griego corresponde a la edición de Way 

1913.
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se intensifica la expresión del dolor colectivo con “incesante duelo” (γόον 
ἀλίαστον, 400) y se reiteran vocablos que remiten al duelo: “gemían en voz 
alta” (ἀνεστενάχοντο, 408 y 422), “llanto” (γόου, 408), “lloran (lamentando 
una muerte)” (κλαῖον, 409); para luego dar paso a la expresión de dolor in-
dividual de Áyax: “lamentándose mucho” (μέγα στενάχων, 427), “se lamen-
taba al tener en luto su corazón” (κῆρ ἀχέων ὀλοφύρετο, 431) y, finalmente, 
“lamentaba estas palabras” (ἔπος ὀλοφύρατο τοῖον, 434) para introducir el 
discurso directo:

435 ‘ὦ Ἀχιλεῦ μέγα ἕρκος ἐϋσθενέων Ἀργείων,
 κάτθανες ἐν Τροίῃ Φθίης ἑκὰς εὐρυπέδοιο
 ἔκποθεν ἀπροφάτοιο λυγρῷ βεβλημένος ἰῷ,
 τόν ῥα ποτὶ κλόνον ἄνδρες ἀνάλκιδες ἰθύνουσιν:
 οὐ γάρ τις πίσυνός γε σάκος μέγα νωμήσασθαι
440 ἠδὲ περὶ κροτάφοισιν ἐπισταμένως ἐς Ἄρηα
 εὖ θέσθαι πήληκα καὶ ἐν παλάμῃ δόρυ πῆλαι
 καὶ χαλκὸν δηΐοισι περὶ στέρνοισι δαΐξαι
 ἰοῖσίν γ᾽ ἀπάνευθεν ἀπεσσύμενος πολεμίζει: 

εἰ γάρ σευ κατέναντα τότ᾽ ἤλυθεν, ὅς σ᾽ ἔβαλέν περ,
445 οὐκ ἄν ἀνουτητί γε τεοῦ φύγεν ἔγχεος ὁρμήν:
 ἀλλὰ Ζεὺς τάχα που τάδε μήδετο πάντ᾽ ἀπολέσσαι,
 ἡμέων δ᾽ ἐν καμάτοισιν ἐτώσια ἔργα τίθησιν:
 ἤδη γὰρ Τρώεσσι κατ᾽ Ἀργείων τάχα νίκην
 νεύσει, ἐπεὶ τόσσον περ Ἀχαιῶν ἕρκος ἀπηύρα.
450 ὦ πόποι, ὡς ἄρα πάγχυ γέρων ἐν δώμασι Πηλεύς
 ὀχθήσει μέγα πένθος ἀτερπέϊ γήραϊ κύρσας:
 αὐτὴ μὲν φήμη μιν ἀπορραίσει τάχα θυμόν:
 ὧδε δέ οἱ καὶ ἄμεινον ὀϊζύος αἶψα λαθέσθαι:
 εἰ δέ κεν οὐ φθίσῃ ἑ κακὴ περὶ υἱέος ὄσσα,
455 ἆ δειλὸς χαλεποῖς ἐνὶ πένθεσι γῆρας ἰάψει
 αἰὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν βίοτον κατέδων ὀδύνῃσι,
 Πηλεύς, ὃς μακάρεσσι φίλος περιώσιον ἦεν:
 ἀλλ᾽ οὐ πάντα τελοῦσι θεοὶ μογεροῖσι βροτοῖσιν.’

(Q. S., III, 435-458)

En primer lugar, Áyax se dirige al cadáver de Aquiles14 señalando su 
carácter extraordinario entre los aqueos como “Aquiles, gran baluarte de 
los robustos argivos” (435), reiterando ἕρκος en el verso 449: “porque les 
arrebató a los aqueos gran baluarte”. Según Alexiou, los lamentos griegos 
tradicionales se inician, típicamente con una apelación en segunda persona 
del singular dirigida al muerto,15 que aquí podemos advertir a través de la 
forma verbal κάτθανες (436) y de la invocación al héroe (435).

14 Acerca de las expresiones introductorias del lamento, cf. Tsagalis 2004, pp. 53-64.
15 Alexiou 2002, p. 133.
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A continuación, Áyax se refiere a un tiempo pasado inmediato y puntual 
—el más cercano respecto del presente— para realizar una declaración del 
estado de los hechos, mencionando las circunstancias (qué sucedió, dónde 
y cómo): “moriste en Troya, lejos de Ftía, la de vastas llanuras, abatido por 
una flecha perniciosa de un lugar imprevisto, de las que apuntan los hom-
bres débiles en la agitación” (436-438). Áyax desconoce que la cobardía a la 
que él mismo se refiere viene de la mano divina de Apolo, pero los lectores 
conocen este dato a partir del mito.

Por otra parte, la impotencia del ejército aqueo se menciona no sólo en 
el discurso de Áyax (448-449) —vinculada a la figura divina de Zeus (446), 
cuyo poder (o plan divino) imposibilita al ser humano el hecho de modifi-
carlo—, sino también en el de Agamenón, que se centra enteramente en la 
muerte de Aquiles héroe y guerrero excelente.16

Generalmente, los deudos se refieren en sus discursos al propio pesar o al 
dolor que la muerte le ha causado a un tercero. En torno a Aquiles gravita la 
preocupación por el desconsuelo que sentirá Peleo cuando sea informado de 
la muerte de su hijo, es decir que el dolor se desplaza a una tercera persona, 
en este caso el padre de Aquiles, ausente en la ocasión17 pero evocado a tra-
vés del discurso. Áyax pone de relieve cuánto se verá afectado Peleo por la 
muerte de Aquiles: “¡Ay! ¡Ay! ¡Cuán grande será el dolor del anciano Peleo 
en sus palacios a causa de este gran pesar, mientras se encuentra con la desa-
gradable vejez! Esta noticia le arrancará el aliento rápidamente” (450-452). 
La interjección de dolor (ὦ πόποι, 450) intensifica el padecimiento concreto 
de Áyax, pero también lo cohesiona con el disgusto futuro de Peleo.

Al final de este discurso, se resalta la vejez de Peleo —mediante los tér-
minos γέρων (450), γήραϊ (451) y γῆρας (455)— vinculada a la posibilidad 
de que el anciano muera en el mismo instante de conocer la noticia del falle-
cimiento de su hijo. En el caso de que esto no sucediera, Áyax sostiene que 
Peleo deberá transitar un doble sufrimiento: el duelo por Aquiles y, además, 
las dolencias propias de la vejez. En los últimos dos versos, Áyax plantea 
una antítesis entre los “bienaventurados” dioses (μακάρεσσι, 457) y los “su-
fridos mortales” (μογεροῖσι βροτοῖσιν, 458), resaltando el cambio de suerte 
que padecen los humanos debido a su condición mortal, incluso Peleo que 
era “inmensamente querido” (φίλος περιώσιον, 457) por los dioses.

lamento de fénix

El segundo discurso de lamentación es el de Fénix, que se introduce luego 
de que el narrador cierra la intervención anterior de Áyax con “así, indigna-

16 Scheijnen 2018, p. 121.
17 Sobre el concepto de “ocasión”, cf. Fernández Deagustini 2020, p. 56.
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do, se afligía por el Pelida” (ὣς ἀσχαλόων ὀλοφύρετο Πηλείωνα, 459). El 
γόος de Fénix posee una dimensión casi privada, basada en los recuerdos 
del anciano sobre su vínculo emocional con Aquiles, en contraste con el 
lamento de Áyax, que expresó sorpresa por la repentina muerte de Aquiles 
y constituye un elogio de sus virtudes.18

El narrador presenta a Fénix entre quejidos, “abrazado al cuerpo” (ἀμφι-
χυθεὶς δέμας, 461), “entristecido en su corazón” (ἀχνύμενος κῆρ, 462) e 
introduce su discurso directo con un verbo de “decir” que porta en su se-
mántica intensidad y patetismo, “llamó a los gritos” (ἄϋσε, 462):

 ‘ὤλεό μοι, φίλε τέκνον, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος αἰὲν ἄφυκτον
 κάλλιπες: ὡς ὄφελόν με χυτὴ κατὰ γαῖα κεκεύθει
465 πρὶν σέο πότμον ἰδέσθαι ἁμείλιχον: οὐ γὰρ ἔμοιγε
 ἄλλο χερειότερον ποτ᾽ ἐσήλυθεν ἐς φρένα πῆμα,
 οὐδ᾽ ὅτε πατρίδ᾽ ἐμὴν λιπόμην ἀγανούς τε τοκῆας
 φεύγων ἐς Πηλῆα δι᾽ Ἑλλάδος, ὅς μ᾽ ὑπέδεκτο,
 καί μοι δῶρα πόρεν, Δολόπεσσι δὲ θῆκεν ἀνάσσειν
470 καὶ σέ γ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσι φορεύμενος ἀμφὶ μέλαθρον
 κόλπῳ ἐμῷ κατέθηκε καὶ ἐνδυκέως ἐπέτελλε
 νηπίαχον κομέειν, ὡσεὶ φίλον υἷα γεγῶτα:
 τῷ πιθόμην: σὺ δ᾽ ἐμοῖσι περὶ στέρνοισι γεγηθὼς
 πολλάκι παππάζεσκες ἔτ᾽ ἄκριτα χείλεσι βάζων,
475 καί μευ νηπιέῃσιν ἄδην ἐνὶ σῇσι δίηνας
 στήθεά τ᾽ ἠδὲ χιτῶνας: ἔχον δέ σε χερσὶν ἐμῇσι
 πολλὸν καγχαλόων, ἐπεὶ ἦ νύ μοι ἦτορ ἐώλπει
 θρέψειν κηδεμονῆα βίου καὶ γήραος ἄλκαρ.
 καὶ τὰ μὲν ἐλπομένῳ βαιὸν χρόνον ἔπλετο πάντα.
480 νῦν δὲ σύγ᾽ οἴχῃ ἄϊστος ὑπὸ ζόφον: ἀμφὶ δ᾽ ἐμὸν κῆρ
 ἄχνυτ᾽ ὀϊζυρῶς, ἐπεὶ ἦ νύ με κῆδος ἰάπτει
 λευγαλέον: τὸ καὶ εἴθε καταφθίσειε γοῶντα
 πρὶν Πηλῆα πυθέσθαι ἀμύμονα, τόν περ ὀΐω
 κωκύσειν ἀλίαστον, ὅτ᾽ ἀμφί ἑ φῆμις ἵκηται:
485 οἴκτιστον γὰρ νῶιν ὑπὲρ σέθεν ἔσσεται ἄλγος
 πατρί τε σῷ καὶ ἐμοί, τοί περ μέγα σεῖο θανόντος
 ἀχνύμενοι τάχα γαῖαν ὑπὲρ Διὸς ἄσχετον Αἶσαν
 δυσόμεθ᾽ ἐσσυμένως: καί κεν πολὺ λώιον εἴη,
 ἢ ζώειν ἀπάνευθεν ἀοσσητῆρος ἑοῖο.’

(Q. S., III, 463-489)

Desde el primer verso, el lamento de Fénix tiene la particularidad de estar 
atravesado por un estrecho vínculo afectivo que lo liga a Aquiles; es por 
esto que Fénix, en consonancia con sus intervenciones en Ilíada,19 se refiere 
al Pelida como “querido hijo” (463).

18 Barbaresco 2022, p. 363.
19 Para un análisis exhaustivo del discurso de Fénix en Ilíada IX, cf. Zamperetti Martín 2015.
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La muerte de alguien genera un nuevo estado de cosas en el contexto que 
rodea a esa persona, por esta razón se establece una nueva condición res-
pecto de ese ser querido. Por un lado, en los lamentos se pone de manifiesto 
algo ya evidente de por sí: “moriste”, en este caso con Ὤλεό μοι (463) del 
cual brota la carga afectiva aportada por el uso del pronombre personal μοι 
en relación al vínculo entre Fénix y Aquiles; resulta una forma de reafir-
mar con palabras los hechos ocurridos, dar constancia de la muerte, con la 
particularidad de que se trata de una forma verbal en segunda persona del 
singular, es decir que se dirige al ser querido fallecido.

Por otro lado, en los lamentos podemos hallar manifestaciones de deseos 
irrealizables20 que suelen estar referidas a una pretensión de querer morir 
antes que el fallecido; aquí, por ejemplo, cuando Fénix expone: “¡Ojalá me 
hubiera tapado un túmulo debajo de la tierra antes de ver tu amargo desti-
no!” (464-465). Esta expresión de deseos irrealizables se vincula al anhelo 
de que el ser querido estuviera aún vivo, dejando en evidencia las dificul-
tades para asimilar la nueva situación.

Resulta incuestionable que, ante la muerte, el estado miserable y desdi-
chado de los deudos es puesto en palabras por ellos mismos, refiriéndose 
en sus discursos al dolor propio o al de un tercero. Esta doble dirección 
aparece en el discurso de Fénix, quien, por una parte, manifiesta el dolor 
concentrado sobre su propia persona: “te me moriste, querido hijo, y dejaste 
un dolor por siempre inevitable” (463-464), “mi corazón se entristece an-
gustiosamente porque es que ahora una tristeza lamentable se me presenta” 
(480-482) y “pues el dolor por ti será el más lamentable para ambos, para tu 
padre y para mí” (485-486). Por otra parte, Fénix afirma que desearía morir 
antes de que Peleo se entere de la muerte de Aquiles, es decir que se refiere 
al dolor que la muerte le ocasiona a un tercero: “¡Ojalá me consumieran mis 
gemidos, antes de que se enterara el irreprochable Peleo, pues creo que él se 
lamentará sin cesar, cuando le llegue la noticia!” (482-484).

Además de ser continentes de la pena, los dolientes expresan su magni-
tud a través de los γόοι, Fénix afirma: “pues a mí nunca me penetró en las 
entrañas ninguna otra pesadumbre peor” (465-466). En cuanto a la conme-
moración del pasado, las referencias a sufrimientos previos del doliente, 
generalmente, se encuentran vinculadas al dolor del presente. Fénix remi-  
te a otros padecimientos al recordar el momento en que dejó su patria y a 
sus padres, hasta que Peleo lo recibió (465-469): “Pues a mí nunca me pe-
netró en las entrañas otro dolor peor, ni cuando abandoné mi patria y a mis 
amables padres, huyendo a través de la Hélade hasta Peleo, que me acogió, 
me entregó dones y me puso a reinar a los dólopes”.

20 La expresión de deseos irrealizables es propia de las lamentaciones en donde el doliente 
postula una serie de escenarios imaginados e imposibles de concretar debido a la muerte del ser 
querido. Cf. Alexiou 2002, p. 178.
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Este recuerdo se enlaza con el modo en que Fénix conoce a Aquiles y la 
relación íntima que se establece entre ellos (similar a una relación de padre 
e hijo). El anciano menciona recuerdos personales en torno al fallecido, par-
ticularmente una escena familiar con tono nostálgico de la niñez de Aquiles, 
donde se destaca su activo rol en la crianza del héroe desde pequeño (470-
478):

y a ti, una vez que (Peleo) te tuvo entre sus brazos en su morada, te depositó en 
mi regazo y, amablemente, me encargó tu crianza, como si fueras mi querido hijo. 
Le obedecí. Tú, contento sobre mi pecho, a menudo me llamabas “papá”, diciendo 
palabras aún confusas de tus labios, y por tus caprichos de niño empapabas de 
lágrimas mi pecho y mi túnica. Con mucha alegría te sujetaba entre mis manos, 
porque es que mi corazón guardaba la esperanza de criar al protector de mi vida y 
defensa de mi vejez.

En el verso 480, con el uso de νῦν δέ, Fénix señala un cambio de tempo-
ralidad en el relato, vuelve al tiempo situacional presente, subraya el hecho 
de la muerte “pero ahora te has ido” (480) e intenta describir su duelo: “mi 
corazón se entristece angustiosamente porque ahora un lamentable luto me 
hiere” (480-482).

Por otra parte, hay referencias al tiempo futuro que, en este caso, se re-
lacionan con el sentimiento de temor por lo que sucederá: Fénix teme, prin-
cipalmente, por Peleo que se lamentará sin cesar cuando le llegue la noticia 
de la muerte de su hijo (485-486), haciéndose eco de las palabras de Áyax.

Según Alexiou, los lamentos generalmente presentan una estructura en 
tres partes:21 una primera parte (A) donde se realiza una apelación al muer-
to, ya sea comunitaria o personal; una segunda parte (B) en que el relato se 
proyecta a otras temporalidades (pasado/presente/futuro); y una tercera parte 
(A’) donde se recupera la apelación inicial. De acuerdo con esta estructura, 
el γόος de Fénix cumple perfectamente con las tres instancias del típico 
discurso de lamento, ya que en el inicio apela al difunto; luego, su narración 
se desplaza temporalmente; y, por último, sus palabras finalizan retomando 
la segunda persona del singular —referida a Aquiles— con el pronombre 
personal σέθεν (485) y σεῖο (486).

En el cierre de su discurso, por una parte, Fénix utiliza el pronombre per-
sonal dual νῶιν (485) para reforzar la idea de que se trata de un mismo dolor 
común entre él y Peleo, ambas figuras parentales de Aquiles; y, por otra, 
afirma que “muy entristecidos por tu muerte, rápidamente descenderemos 
bajo tierra, ansiosos, por encima del ingobernable Destino de Zeus” (486-
487). Fénix manifiesta no sólo un dolor en común sino también un deseo 

21 Alexiou 2002, p. 133.
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compartido por ambos ancianos, el de preferir la muerte antes que seguir 
viviendo sin Aquiles (488-489).

lamento de agamenón

El narrador enlaza el lamento de Agamenón al dolor expresado por Fénix 
afirmando que el Atrida, que estaba junto al anciano, “se lamentaba mien-
tras derramaba lágrimas” (ὀλοφύρετο δάκρυα χεύων, 491) y “gimió en voz 
alta” (ᾤμωξεν, 492):

 ‘ὤλεο, Πηλείδη, Δαναῶν μέγα φέρτατε πάντων,
 ὤλεο, καὶ στρατὸν εὐρὺν ἀνερκέα θῆκας Ἀχαιῶν:
495 ῥηίτεροι δ᾽ ἄρα σεῖο καταφθιμένοιο πέλονται

δυσμενέσιν: σὺ δὲ χάρμα πεσὼν μέγα Τρωσὶν ἔθηκας,
 οἵ σε πάρος φοβέοντο λέονθ᾽ ὡς αἰόλα μῆλα:
 νῦν δ᾽ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι λιλαιόμενοι μαχέονται.
 Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τι καὶ σὺ βροτοὺς ψευδέσσι λόγοισι
500 θέλγεις, ὃς κατένευσας ἐμοὶ Πριάμοιο ἄνακτος
 ἄστυ διαπραθέειν, νῦν δ᾽ οὐ τελέεις ὅσ᾽ ὑπέστης,
 ἀλλὰ λίην ἀπάφησας ἐμὰς φρένας: οὐ γὰρ ὀΐω
 εὑρέμεναι πολέμοιο τέκμωρ φθιμένου Ἀχιλῆος.’

(Q. S., III, 493-503)

El discurso de Agamenón empieza con una repetición de “moriste” 
(ὤλεο) al inicio del verso 493, y reiterado en 494 en idéntica posición ini-
cial, reafirmando los hechos —la muerte de Aquiles— de la misma manera 
que lo hicieron Áyax y Fénix en sus discursos. La referencia al linaje del 
fallecido, al mencionar que quien ha muerto era el “hijo de Peleo, el mejor 
de todos los dánaos con mucho” (493), cumple la función de enaltecer la  
figura del héroe abatido. Finalmente, hay un reconocimiento público del va-
lor heroico de Aquiles por parte del Atrida, pero ocurre a destiempo, cuando 
el héroe ya ha muerto; las distintas formas del pronombre personal σύ (495, 
496, 497 y 499) refuerzan la dirección de su γόος hacia Aquiles, que ya no 
puede oirlo.22

Acerca de la relación temporal que se establece entre la muerte y la situa-
ción actual, podemos observar que este lamento en particular se erige como 
una declaración de las consecuencias inmediatas del deceso del héroe en 
estrecha vinculación con su condición de guerrero sobresaliente. Agamenón 

22 Suter 2008, p. 166. Según la autora, los lamentos femeninos y masculinos comparten si-
milares características formales y tópicos, pero pueden diferir en la función y el resultado; en 
este sentido, postula que el lamento masculino a menudo conduce a la redención y reintegración 
del hombre a su propia sociedad.
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manifiesta una perspectiva pesimista respecto del combate23 en dos pasa- 
jes de su discurso al afirmar que, ahora que Aquiles está muerto, los aqueos 
están en grandes problemas y perderán la guerra: “y al vasto ejército de  
los aqueos lo dejaste sin baluarte.24 Pues, ciertamente, como tú pereciste, 
estamos más accesibles para los enemigos” (494-496) y “pues creo que no 
voy a encontrar el final de la guerra, porque pereció Aquiles” (502-503). 
Sus palabras se convierten en una especie de reproche donde incluso se le 
otorga mayor protagonismo al ejército enemigo, insistiendo en que a causa 
de la muerte de Aquiles se regocijan los troyanos (496) y “ahora luchan 
ansiosos junto a las veloces naves” (498); es decir que el cambio de suerte 
a raíz de esta muerte —ya sea de favorable a adversa, o al revés— se mani-
fiesta en ambos bandos.

Del mismo modo que en el lamento de Áyax, Agamenón incorpora la fi-  
gura de Zeus (499) al apelar a su promesa de que los aqueos tomarían la ciu-
dad de Príamo y al cuestionarle si todo ha sido un engaño: “pero ahora no 
cumples lo que prometiste” (501); nuevamente νῦν δέ (501) instala la dis-  
tancia entre dos situaciones contrapuestas. Agamenón llora, en efecto, a 
Aquiles como defensor del ejército aqueo, no como compañero; la perspecti-
va que presenta es la de Agamenón como comandante de los aqueos,25 cues-
tión que se reafirma con la frase que cierra su discurso: “creo que no voy a 
encontrar un término de esta guerra, al haber perecido Aquiles” (502-503).

conclusiones

A partir del análisis del corpus abordado, resulta evidente que los discursos 
de lamentación proferidos por los varones en torno a la muerte de Aquiles 
recuperan una diversidad de aspectos propios de su tradición mítico-literaria 
mediante la incorporación y utilización de los tropoi que los conforman, 
como la dirección, la nueva condición del fallecido, el deseo irrealizable y 
el estado miserable de los familiares y amigos del fallecido, entre otros.26

Los tres lamentos fúnebres analizados comparten la particularidad de que 
están dirigidos al fallecido y, en los tres casos, la muerte de Aquiles genera, 
indefectiblemente, un nuevo estado situacional del contexto que lo circun-
da. Es por esto que, constantemente, se manifiesta lo evidente: Aquiles ha 
muerto, y mediante el uso de νῦν δέ se recalca este cambio que opera sobre 
la situación presente.

23 Alexiou 2002, p. 182.
24 Nótese la antítesis entre ἕρκος (435 y 449) en el lamento de Áyax y ἀνερκέα (494) en el 

de Agamenón.
25 Barbaresco 2022, p. 385.
26 Tsagalis 2004 y Palmisciano 2017.
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En estrecha vinculación con el desafortunado cambio de suerte que so-
breviene a partir del deceso de un ser querido, ocurren las manifestaciones 
de deseos irrealizables, dejando en evidencia la dificultad de asimilar la nue-
va situación. Los deudos ponen en palabras su dolor, lo describen, lo cuan-
tifican y lo intentan procesar terapéuticamente al compartirlo en comunidad.

En Posthomérica III, los lamentos masculinos son introducidos en la 
narración a través del discurso directo, son los propios personajes quienes 
lamentan en primera persona la muerte de un ser querido o valioso para la 
comunidad. Cada uno de los dolientes realza un aspecto particular del héroe 
y la ocasión: por una parte, Áyax es el encargado de describir el momento 
presente, vinculando hechos del pasado inmediato y anticipando el dolor de 
Peleo. Por otra parte, Fénix también reflexiona sobre el dolor que padecerá 
el padre de Aquiles, dolor íntimo que aparece reflejado en él mismo al re-
presentar una figura paterna cuando rememora la niñez del héroe y redunda 
en expresiones de deseos irrealizables. Por último, Agamenón reconoce el 
valor heroico de Aquiles pero antepone cuestiones de estrategia militar al 
dolor colectivo, haciendo que su lamento se torne reproche.
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