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Medea en Argonáuticas: el nuevo lugar de la mujer 
durante el helenismo1

Luciana Gallegos

Durante el período helenístico el rol de la mujer cambia, 
pasa a ser una figura que detenta una cuota mayor de poder 
y que, en consecuencia, comienza a circular por espacios 
antes vedados. Su lugar deja de ser exclusivamente el éndon 
y, por tanto, se convierte en un cuerpo más susceptible de 
ser representado en el exterior. 

El poema alejandrino Argonáuticas da cuenta de este fe-
nómeno; recién iniciado el viaje, los Argonautas llegan a 
Lemnos, espacio habitado solo por mujeres que, tras ha-
ber sido engañadas, se encargaron de matar a casi todos los 
hombres de la isla. Sin embargo, contrario a lo que se po-
dría esperar, no son representadas de manera negativa ni 
encarnan la alteridad. En efecto, las lemnias constituyen un 
pueblo organizado que toma decisiones de manera conjun-
ta en asambleas, hace uso de la retórica y se destaca en la 
lucha, la agricultura y la ganadería.

1  El presente trabajo se enmarca en el proyecto UBACYT “Cuerpos poéticos. Discursos y repre-
sentaciones de la corporalidad en el Mundo Griego Antiguo”  dirigido por Elsa Rodríguez Cidre y 
codigirido por Emiliano J. Buis.
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La representación de Medea en la epopeya se enmarca, 
asimismo, en este contexto. Ella posibilita que Jasón logre 
conseguir el vellocino de oro, escape de manera exitosa de 
la Cólquide, bajo la promesa de unirse en matrimonio, y re-
grese a Yolco. De este modo, se presenta una figura femenina 
que elige migrar y se distancia de lo que en otro momento 
era el modo de actuar esperable y adecuado para una mujer. 
El objetivo de la ponencia consiste en establecer si la con-
ducta de Medea supone una transgresión al lugar femeni-
no real del contexto helenístico alejandrino o si ella está en 
consonancia, como ocurriera con las mujeres de Lemnos, 
con las nuevas condiciones de género del momento. 

Trümper (2012:302) define espacio como una categoría so-
cial, constantemente producida, cambiada y negociada a tra-
vés de la interacción humana y la comunicación, reflejando, 
pero también modelando, la estructura social y las relaciones 
de poder. De esta forma, en la capacidad o no de transitar es-
pacios se cristalizan configuraciones sociales y jerárquicas vi-
gentes. Para las mujeres del período clásico existían dos viajes 
disponibles: del hogar paterno al conyugal y del último a la 
tumba. En estos casos, el matrimonio y la dote se acordaban 
entre el padre y el futuro esposo, la mujer no participaba ni 
era requerido su consentimiento (Harris, 2015:298). 

A diferencia de lo que ocurre en el período clásico, el he-
lenístico es uno de gran migración para hombres y muje-
res griegas (Fantham et alii, 1994:140); en efecto, a causa del 
continuo tránsito, las dotes móviles resultan más deseables  
(Pomeroy, 1984:91). A su vez, las potestades de las mujeres 
varían; en Alejandría, por ejemplo, quienes pertenecieran 
a la realeza no necesitaban de intermediarios masculinos 
para transacciones legales y económicas (Fantham et alii, 
1994:140), de hecho, se reconoce a las reinas ptolemaicas 
como cogobernadoras oficiales junto a sus hijos y maridos 
(Duvall Penrose, 2016:186). 



Medea en Argonáuticas: el nuevo lugar... 315

Al inicio del libro cuarto Medea negocia con Jasón el cos-
to de su asistencia para conseguir el vellocino, en este pasaje 
de la epopeya se pueden reconocer numerosos fenómenos 
del contexto helenístico: 

δώσω δὲ χρύσειον ἐγὼ δέρος, εὐνήσασα 
φρουρὸν ὄφιν· τύνη δὲ θεοὺς ἐνὶ σοῖσιν ἑταίροις
ξεῖνε τεῶν μύθων ἐπιίστορας οὕς μοι ὑπέστης
ποίησαι, μηδʼ ἔνθεν ἑκαστέρω ὁρμηθεῖσαν
χήτεϊ κηδεμόνων ὀνοτὴν καὶ ἀεικέα θείης. 2 

A.R. IV.87-91.

Yo conseguiré la piel dorada, tras poner a dormir al dragón 

guardián, pero tú, extranjero, ante tus compañeros haz a los 

dioses testigos de las palabras que me prometiste y no (me) 

conviertas desde ese momento, tras partir más lejos sin pro-

tectores, en despreciada e indecorosa.3

En el primer verso la hija de Eetes se compromete a con-
seguir el vellocino en calidad de dote, esto es, su porción 
de la propiedad paterna (Pomeroy, 1984:92). Por tanto, la 
piel dorada es el patrimonio móvil de Medea, tal como las 
demandas del momento exigían, y ella se encarga, asimis-
mo, de establecer las condiciones de la transacción, la unión 
matrimonial. Todos los contratos conyugales estipulaban 
obligaciones del marido en la manutención de la esposa 
(Pomeroy, 1984:93); lo que negocia la hechicera, entonces, 
no es excepcional: Jasón debe cumplir con su palabra, ca-
sarse con Medea y comprometerse a no abandonarla y 
mantenerla. En este sentido, Silver (2018:35) reconoce evi-
dencias de mujeres que se entregaron a sí mismas por fuera 

2  El texto de Argonáuticas corresponde a la edición de Fränkel (1961).
3  La traducción de los textos griegos me pertenece.
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de la Grecia clásica en términos temporales y geográficos. 
En consecuencia, el matrimonio de la hechicera por conve-
niencia con el hijo de Esón (Dyck, 1989:457) debe ser enten-
dido bajo estos términos.  

La obtención fehaciente del vellocino, que constituye la 
dote matrimonial y finalidad del viaje de los Minias por 
igual, es realizada de manera conjunta por Medea y Jasón: 

τὼ δὲ διʼ ἀτραπιτοῖο μεθʼ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω ᾗ ἔπι κῶας
βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον ἥ τʼ ἀνιόντος
ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν· 
A.R. IV.123-6.

Y los dos llegaban a través del sendero al bosque sagrado 

buscando la inmensa encina sobre la que había sido echado 

el vellocino, como una nube que se enrojece por los rayos 

centelleantes del sol naciente.  

La naturaleza colaborativa de la adquisición de la piel 
queda morfológicamente marcada por el uso del número 
dual en el pronombre con el que se inicia el pasaje, τὼ, y en 
el participio διζημένω (v. 124), ‘buscando’. De esta forma, la 
recolección del vellocino es consecuencia de una tarea com-
partida entre la princesa y el jefe de los héroes, cooperación 
que también se pone de manifiesto en el siguiente pasaje: 

ἔνθα δʼ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸς αἴνυτο κῶας, 
κούρης κεκλομένης, ἡ δʼ ἔμπεδον ἑστηυῖα 
φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸς κάρη, εἰσόκε δή μιν 
αὐτὸς ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ἰήσων 
ἤνωγεν· λεῖπον δὲ πολύσκιον ἄλσος Ἄρηος. 

A.R. IV.162-6.

Y allí él, por un lado, tomaba el vellocino dorado del árbol, 
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mientras la muchacha (lo) animaba, y ella, por su parte, 

manteniéndose de pie firmemente, masajeaba con una dro-

ga la cabeza del monstruo, hasta que Jasón mismo entonces 

la instó a que volvieran a su nave, y abandonaron el muy 

umbroso bosque de Ares.

De esta forma, en la obtención de la dote, negociada de 
antemano por la princesa, intervienen activamente Jasón 
y Medea por igual; el primero se encarga de tomar la piel 
mientras que la segunda posibilita, a través de sus drogas, 
que el dragón guardián permanezca dormido. Una vez 
conseguido el vellocino, los roles se alternan puesto que 
Jasón no depende más de Medea, posee la piel y, por tan-
to, puede regresar a su patria; sin embargo, la hija de Eetes 
queda atada al cumplimiento de la promesa matrimonial 
del Esónida. Cuando ella estableció las condiciones de su 
ayuda y eventual matrimonio anticipó que se quedaba sin 
protectores (χήτεϊ κηδεμόνων, v. 91); por tanto, aunque la 
maga cumplió con su parte, durmió al dragón, resta que el 
jefe de los Minias haga lo propio. 

En el camino hacia Yolco se presentan numerosas dificul-
tades, como el hecho, por ejemplo, de que la nave Argo se 
deba detener en las islas Brigeides. Los colcos bajo el mando 
de Apsirto, hermano de Medea y fiel seguidor de su padre 
Eetes, persiguieron hasta allí a los extranjeros y a la hechi-
cera. Ante esta problemática, nuevamente, la resolución se 
consensúa, tal como ocurriera con la obtención del velloci-
no, entre la princesa y el Esónida: 

Φράζεο νῦν (χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπʼ ἔργοις 
καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην 
ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰς ἤνυσσα μενοινάς)· 
τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων, 

αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰς ἐς χεῖρας ἱκέσθαι 
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μειλίξω· σὺ δέ μιν φαιδροῖς ἀγαπάζεο δώροις, 
εἴ κέν πως †κήρυκας ἀπερχομένους πεπίθοιμι† 
οἰόθεν οἶον ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν. 
ἔνθʼ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω, 
κτεῖνέ τε καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα.”
Ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύναντο
Ἀψύρτῳ, A.R. IV.411-22.

‘Ahora considera, pues (es) necesario planear esto también 

después de mis actos vergonzosos, cuando en primer lugar 

fui lastimada por mi falta y de los dioses realicé malvados 

deseos. Por un lado, tú repele las lanzas de los colcos en el 

combate, yo, por mi parte, propiciaré por cierto que aquel 

venga a tus manos, y tú, por otro lado, dale la bienvenida 

con radiantes regalos, si de alguna forma pudiera persuadir 

a los heraldos de que se marchasen y por sí mismo con pa-

labras conmigo se uniese. Entonces, si este hecho te gustase, 

no me opongo, mátalo y entabla batalla con los colcos.’ Así 

los dos acordando prepararon el gran engaño para Apsirto.

De esta forma, Medea delinea el plan para matar a su pro-
pio hermano y posibilita el regreso de los Argonautas; sin 
ella el desplazamiento propio y de la nave Argo por el espa-
cio se vería detenido. La hija de Eetes le indica a Jasón qué 
debe hacer. En efecto, son numerosos los verbos en modo 
imperativo que dan cuenta de las instrucciones de la hechi-
cera: Φράζεο (v. 411), ἀλέξεο (v. 414), ἀγαπάζεο (v. 416), κτεῖνέ 
(v. 420), y ἀείρεο (v. 420). Así el Esónida queda a cargo de 
las labores materiales, como es el caso de la lucha contra 
los colcos o la matanza de Apsirto, y Medea, por su parte, 
ejecuta las acciones intelectuales, como formular el plan en 
primer lugar o convencer a los heraldos y a su hermano. 
Cabe destacar, nuevamente, que la responsabilidad por los 
actos que se han de llevar a cabo es compartida, como queda 



Medea en Argonáuticas: el nuevo lugar... 319

de manifiesto en el uso del pronombre dual y del participio: 
τώγε ξυμβάντε (v. 421), ‘los dos acordando’. De esta forma, se 
consolida el cogobierno entre la princesa y el héroe.  

La intervención femenina en actividades retóricas, como 
es el caso de la persuasión que Medea realizará de mane-
ra satisfactoria ante los heraldos y el hermano, es un fenó-
meno característico del período helenístico puesto que esta 
capacidad resultaba vital (Erskine, 2007:274). En efecto, la 
hechicera se hace presente en la deliberación de los Minias 
sobre el plan de navegación:

Ἔνθα δὲ ναυτιλίης πυκινὴν πέρι μητιάασκον 
ἑζόμενοι βουλήν, ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη 
φραζομένοις. A.R. IV.492-4.

Y entonces sentados en derredor deliberaban un sólido plan 

de navegación, y entre ellos mientras opinaban vino la mu-

chacha. 

La praxis retórica resulta, a su vez, de gran importancia 
cuando Medea convence a Arete para que le transmita la de-
terminación de Alcínoo y en el momento en el que la reina 
persuade a su esposo para que le anticipe la decisión sobre 
el destino de la hechicera. En este episodio se hace eviden-
te que la capacidad persuasiva no constituye una cualidad 
singular de Medea sino que es un dispositivo presente en 
diversas figuras femeninas reales de la epopeya. La reina 
interviene en favor de la hija de Eetes y los Argonautas di-
ciéndole a su marido: “Ναὶ φίλος, εἰ δ’ ἄγε μοι πολυκηδέα ῥύεο 
Κόλχων/ παρθενικήν, Μινύῃσι φέρων χάριν·” A.R. IV.1073-
4 (Sí, querido, vamos ahora, protege para mí a la muy afligida 
doncella de los colcos, ofreciéndole benevolencia a los Minias). En 
el pasaje aparece de nuevo el uso del modo imperativo, en 
este caso, Arete busca influir en la decisión de su esposo al 
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dirigirle ῥύεο (v. 1073), ‘protege’. De esta forma, se consolida 
un modo de intervenir por parte de las mujeres de la rea-
leza en el curso de la historia; ellas hacen uso de diversas 
capacidades vedadas hasta el momento para lograr sus ob-
jetivos y posibilitar las migraciones. En efecto, la decisión 
favorable de Alcínoo motiva el casamiento entre Jasón y 
Medea y anula todo posible reclamo de los colcos sobre el 
cuerpo autónomo de la princesa.

Conclusiones

La circulación geográfica de Medea recrea la estructura 
social y las relaciones de poder del helenismo en Alejandría. 
Ella, por su adscripción a la realeza, se encuentra en condi-
ciones de disponer de sí y de su dote para entregarla y ne-
gociarla con quien desee. A su vez, tras un análisis textual, 
queda comprobado que actos tales como la obtención del 
vellocino o el asesinato de Apsirto son producto de accio-
nes conjuntas y consensuadas entre Medea y Jasón. Ellos 
dos consolidan un cogobierno: mientras que el Esónida se 
encarga de las labores bélicas y físicas, la hechicera lleva a 
término las acciones de planeamiento y persuasión. Esta úl-
tima capacidad también se encuentra en consonancia con 
las condiciones vigentes, ya que son numerosas las figuras 
femeninas reales de la epopeya que detentan habilidades 
retóricas, como es el caso de Medea o Arete. De esta forma, 
se puede afirmar que la representación de la hija de Eetes 
está actualizada con las potestades de las mujeres de la rea-
leza en Alejandría. Lo que otrora se podría pensar como 
transgresión, por tanto, no es más que adecuación a las 
coordenadas de género del momento. 
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