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Resumen
Desde los orígenes del cine diversos episodios de la mitología y la literatura grecorromana 
han sido adaptados al nuevo invento con dispar fortuna. Uno de ellos ha sido el viaje de 
Ulises de regreso a Ítaca. En este trabajo se hará un repaso a los títulos más emblemáticos 
que han llevado a la pantalla las aventuras de Ulises

Palabras Claves
Ulises | Mundo Antiguo | Recepción Cinematográfica

Abstract
Since the origins of  cinema various episodes of  Greco-Roman mythology and literature 
have been adapted to the new invention with different fortunes. One of  them has been the 
journey of  Ulysses back to Ithaca. In this work, the most emblematic titles that have brought 
he adventures of  Ulysses to the screen will be reviewed.

https://orcid.org/0000-0001-5165-8118
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Ítaca y Troya, nombres que evocan lejanas aventuras y una geografía aun 
no encerrada en las fronteras de los mapas, una geografía que habitaba solo en la 
memoria y el recuerdo de los viajeros. Ulises, Penélope, Circe, Telémaco y Polifemo, 
protagonistas de un pasado, poco importa si histórico o mitológico,1 que forma 
parte incuestionable del ADN de la identidad europea, y no sólo de la que se asoma 
a las orillas del Mediterráneo. El mar sobre el que, seguramente, más se haya escrito, 
dibujado, soñado o imaginado; y eso a pesar de no ser más que una charca de ranas,2 
que el ser humano ha recorrido de punta a punta con sus naves y su fantasía desde 
hace miles de años. Por otro lado, el argumento del regreso al Oikos, al hogar, a los 
orígenes, a la infancia, a las propias señas de identidad es uno de los genuinamente 
universales y un referente básico de la tradición cultural de Occidente.3

Resultaría una labor casi interminable indagar la huella de Ulises y la Odisea 
en nuestra cultura, ya que ésta se puede apreciar en prácticamente todas las 
manifestaciones artísticas. En la ópera – quizás la más famosa e influyente sea Il 
ritorno di Ulisse in Patria (1640), con música de Claudio Monteverdi y libreto firmado 
por Giacomo Badoaro –, la literatura – el Ulysses (1922), del irlandés James Joyce –, 
la pintura – Polifemo y Galatea (Annibale Carracci, 1600), Aquiles descubierto por Ulises 
(Pedro Pablo Rubens, 1617), Odiseo en la cueva de Polifemo (Jacob Jordaens, 1630), 
Ulises se burla de Polifemo (J. M. W. Turner, 1829), Penélope (A. W. Bouguereau, 1891), 
Circe ofreciendo la copa a Ulises (J. W. Waterhouse, 1891), o Ulises y las Sirenas (Herbert 
James Draper 1909) –, y por supuesto en el cine.

Las relaciones entre el cine y la Odisea no se limitan a la sucesión de 
adaptaciones realizadas sino que van más allá. No olvidemos que, por ejemplo, el 
episodio en donde Ulises, acogido por el rey Alcinoo en la corte de los Feacios, 
narra sus pasadas aventuras, está dándole forma a lo que siglos más tarde se llamará 

1 Cantarella 2004.
2 Pl. Phd. 109a-b.
3 Balló et Pérez 1997, 28-41.
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la técnica del flash back cinematográfico.
En estas páginas nos ocuparemos de seguir la huella cinematográfica de 

Ulises, tanto en producciones para la gran pantalla como para las rodadas para la 
televisión, haciendo un breve comentario de las más significativas.4

Las diferentes aventuras recogidas en la Odisea así como sus diversos 
protagonistas no parecen haber interesado en demasía, al menos desde un punto 
de vista estrictamente cuantitativo, en los años del cine mudo.5 No llegan a media 
docena los títulos que se ocupan de Ulises y de su retorno a Ítaca. El primero de 
los ejemplos se inscribe en la serie de films en donde George Méliès daba vida 
a algunos episodios mitológicos que le servían de excusa perfecta para mostrar 
sus excelentes dotes de mago de los efectos visuales: se trata de L´ille de Calypso: 
Ulysse et le géant Polyphème (1905). Aquí los efectos visuales se centran en mostrar el 
descomunal rostro de Polifemo así como a Ulises cegando el ojo del gigante; hay 
que destacar que al final Odiseo abandona la isla encolerizado, dejando a Calipso 
sola y desconsolada.

Tres años más tarde, en 1908, se fecha Le Retour d'Ulysse de André Calmettes 
y Charles Le Bargy.6 En esta ocasión la trama se centra especialmente en los 
acontecimientos de Ítaca, el asedio al que se ve sometida Penélope por parte de los 
pretendientes y la venganza final de Ulises.

Sin duda alguna, la superproducción sobre el relato homérico filmado en 
el periodo mudo fue L´Odissea, producida por la Milano Films en 1911 y dirigida 
por Francesco Bertolini, Aldolfo Padovan y Giuseppe de Liguoro, que también 
interpretaba el papel de Ulises.7 De los 1350 metros de la longitud original de 
la cinta se han perdido aproximadamente unos 500, por lo que la copia que hoy 
podemos visionar ofrece importantes lagunas. Se inicia la película con la partida 
de Ulises de Ítaca con destino a Troya; luego la trama da un salto de diez años y 
muestra a Penélope descubierta en su ardid del telar por los pretendientes que la 
presionan aún más para que elija al afortunado nuevo rey de Ítaca. El nuevo salto 
en la narración nos conduce a escenas de la destrucción de Troya y a la partida 

4 Valverde García 2003; Verreth 2008, 69-72.
5 Salvadori 2009, 112-113; Lillo Redonet 2010, 28.
6 Gifford 1991, 91.
7 Bernardini et Martinelli 1996, 27-29; Chiti 1997, 28; Cano 2014, 192-193.
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de Ulises con sus hombres. Luego encontramos diversos episodios como el del 
cíclope Polifemo, el arriesgado paso entre Escila y Caribdis, el tentador canto de las 
sirenas o el sacrificio de los bueyes de Zeus por parte de la hambrienta tripulación 
que desata el castigo divino que se abate sobre todos ellos menos sobre Ulises. 
También hay tiempo para el desembarco en la idílica isla de Calipso y su llegada, 
tras un nuevo naufragio, al territorio de los Feacios. En la corte de Antínoo, Ulises 
desgrana sus aventuras (entre el público se distingue un bardo anciano y señorial, 
¿Homero?), logrando que el rey de los Feacios le traslade a Ítaca. El desenlace 
comienza con Minerva transformando a Odiseo en un mendigo para que no sea 
reconocido, la posterior masacre de los pretendientes y el reencuentro final con 
Penélope. Todo este material más el que se encuentra perdido nos hace pensar en 
una producción que recogía casi todos los aspectos más importantes y conocidos 
de la narración homérica; se trataba de una película dirigida a un público burgués 
con unos conocimientos mínimos de historia y mitología que veía corroborada en 
las imágenes de la pantalla una narración que formaba parte de su acerbo cultural.8

Al margen de los títulos apuntados hasta el momento, hay que señalar otros 
dos centrados en la relación entre Helena y Paris en el contexto de la guerra de Troya, 
y en donde Ulises desempeña un papel secundario, aunque de vital importancia, al ser 
el creador de la estratagema del caballo de madera con el que romper la resistencia 
de las murallas troyanas.9 La primera sería la película alemana de 1924, dirigida por 
Manfred Noa, Helena, que se proyectaba en dos partes: Der Raub der Helena y Der 
Untergang Trojas.10 Mientras que la otra se trataría de la comedia estadounidense The 
private life of  Helen of  Troy con dirección de Alexander Korda (1927).11

La división que ya apreciamos desde los años del cine mudo entre películas 
basadas en la Odisea y con Ulises como protagonista indiscutible y aquellas otras 
en donde desempeña un rol secundario (generalmente centradas en los momentos 
finales de la Guerra de Troya), se va a mantener hasta día de hoy.

Un buen ejemplo de cuanto estamos diciendo lo encontramos en dos 

8 Brunetta 2009, 193-195.
9 Mención aparte merece Circe the enchantress (1924), dirigida por R. Z. Leonard y con guion de Vicente Blasco 

Ibáñez, donde Circe viaja al siglo XX y adquiere los atributos de las vamp de la época.
10 Cano 1985; Coelho 2011; Aguilera 2015.
11 De España 1998, 162.
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películas casi contemporáneas y que se enmarcan dentro lo que se denominó el 
fenómeno de Hollywood sul Tevere. Rodajes de producciones estadounidenses – 
mayoritariamente de temática histórico-colosal –, en suelo italiano, en especial en 
los estudios romanos de Cinecittá, aprovechando los bajos costes de producción 
y el buen hacer del personal artístico y técnico local. Este fenómeno se desarrolló 
a partir de la llamada ley Andreotti de 1949 que establecía – además de elevar la 
cuota de pantalla de los films italianos y de imponer un impuesto sobre el rodaje 
–, la prohibición a las productoras estadounidenses de llevarse de Italia todas sus 
ganancias. La respuesta de los estudios fue invertir el dinero que no podían sacar 
del país en nuevas películas, generalmente grandes producciones, destinadas a seguir 
aumentando las recaudaciones en todo el mundo; el proceso se inició con Quo 
Vadis? (M. Le Roy, 1951), y sin él no se entenderá la sociedad que años después 
aparecerá magníficamente retratada en La Dolce Vita (F. Fellini 1960).12

Los dos títulos a los que hacíamos alusión antes de la breve aclaración 
anterior, son Ulisse, una producción Lux Film y Ponti & De Laurentiis, dirigida por 
Mario Camerini en 1954,13 y Helen of  Troy, de Robert Wise en 1955. Mientras en 
la película de Wise se repite el cliché de presentar a Ulises como el responsable, y 
poco más, de la estrategia victoriosa, en la primera es el protagonista absoluto. Se le 
muestra casi como un aventurero profesional, alguien amigo de correr las aventuras 
más extraordinarias que puedan imaginarse convencido en todo momento de que va 
a superarlas, ya que, no en vano, es el héroe, mensaje que el actor que lo interpreta, 
Kirk Douglas, transmite constantemente al público. El Ulisse de Camerini ilustra 
a la perfección el poema de Constantino Cavafis (1863 – 1933), Ítaca, en donde la 
isla del Egeo no es el fin sino el medio, el viaje, las aventuras antes que el estricto 
regreso al oikos. La película, además, ha sido muy recordada por la novedad que 
supuso en su momento de utilizar el rostro de la misma actriz, Silvana Mangano, 
encarnando a la tentación (Circe), y a la fidelidad (Penélope).14

Una mención especial merece, aunque sea concisa, la imagen de Ulises en el  

12 Brunetta 1995, 15-16; Argentieri 1998, 27; Russo 2007, 137-140.
13 Spinazzola 1955, 108; Prieto Arciniega 2004, 100; Salvadori 2009, 114-121; Lillo Redonet 2010, 35-43; Della 

Casa 2013, 48; De España 2017, 81.
14 Penélope representaba el modelo femenino – vinculado a la esposa, la fidelidad y la patria –, opuesto a los 

que encarnaban Clitemnestra, Calipso y Circe. Cimino et Masi 1994, 42-47; Prieto Arciniega 2003; Prieto 
Arciniega 2010, 105.
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péplum, ya que, para empezar, está presente en los dos títulos que dieron forma al 
género, pero, eso sí, asumiendo un nuevo e insospechado papel.

En Le fatiche di Ercole y Ercole e la Regina di Lidia (ambas dirigidas por Pietro 
Francisci en 1958 y 1959),15 Ulises pone toda su astucia y sabiduría para ayudar 
a Hércules y convertirse en su inteligencia para llegar allí donde no alcanzan los 
músculos del forzudo. Odiseo se transforma en fiel consejero del héroe, sin el cual 
no podría triunfar; en Ercole e la Regina di Lidia, además, se hará pasar por sordomudo 
para ayudar a Hércules a escapar de los encantos de la reina Onfale, que lo mantiene 
secuestrado y seducido gracias a una pócima mágica.16 Ulises se muestra como un 
joven sagaz, algo arrogante y ya acompañado de la también joven Penélope; una 
pareja, en definitiva, más preocupada en vivir aventuras junto a Hércules que en 
pensar en una posible y apacible vida en el reino de Ítaca.

Dejando al margen los dos títulos seminales del género, en el péplum seguimos 
detectando a un Ulises secundario y otro protagonista, aunque en estos casos 
presentando siempre una novedad. Ejemplos del primer caso serían los films La 
Guerra di Troia (G. Ferroni, 1961),17 y L´Ira di Achille (G. Ferroni, 1962).18

Por el contrario, el nuevo Ulises liberado por la fantasía del péplum de los 
ortodoxos corsés de la Odisea se observa en Ulisse contro Ercole (M. Caiano, 1962),19 y 
Ercole sfida Sansone (P. Francisci, 1963).20 En la primera de las películas ambos héroes 
comienzan como enemigos para convertirse en amigos inseparables después de 
hacerle frente a una peligrosa tribu de seres mitad hombres mitad aves; y algo similar 
ocurre en la película de Pietro Francisci, en donde una nave griega comandada por 
Hércules y Ulises llega a las costas de Judea para combatir a un peligroso bandido 
llamado Sansón. Después de varias demostraciones de fuerza y destreza descubren 
que el enemigo común, al que vencerán, no son otros que los Filisteos. Hay que 
destacar en la película la juventud de sus protagonistas – poco más que alocados 
adolescentes –, lo que, en palabras de hoy día equivaldría a una precuela de todas las 

15 Giordano 1988, 168-169; Bruschini & Tentori 1994, 8-11; Lapeña 2009, 87-88.
16 Hechizado por Onfale, Hércules comete adulterio, pero es perdonado porque se encuentra en estado de 

amnesia. Utilizando un recurso similar al del Ulisse de Camerini, la reina de Lidia adopta el rostro de Penélope 
cuando seduce al héroe.

17 Fernández Valentí 2006.
18 Siarri-Plazanet 1998.
19 Lenglet 1962; Bruschini et Tentori 1994, 24; Lapeña 2009, 165.
20 Giordano 1988, 177; Lapeña 2009, 191.

lapeña marchena | la recepción cinematográfica de ulisses



205

historias posteriores que de ellos conocemos. Sansón va a oír hablar por primera vez 
de una enigmática y caprichosa joven llamada Dalila mientras que Penélope y Ulises 
son una incipiente pareja de novios. Aunque aquí el protagonismo recae más en la 
figura de los forzudos hay que subrayar el cambio de rol de Ulises, un marino sagaz 
que vive nuevas aventuras al margen de las canonizadas por el relato homérico.

No son muchas más las películas exclusivamente rodadas para la gran pantalla 
que se ocupan de lo que podríamos llamar el Ulises homérico, en cualquiera de las 
dos variantes que estamos contemplando. Abarcarían géneros tan dispares como 
la comedia – The Three Stooges meet Hercules (E. Bernds 1962), Elena si… ma di Troia 
(A. Brescia 1971) –, el cine pornográfico – Ulyses (J. D´Amato 1998)21 –, las cintas 
de aventuras – Odysseus and the isle of  the Mists (T. Ingram 2008) –, o el nuevo epic 
estadounidense, desarrollado a partir de la tecnología digital y el lenguaje y el ritmo 
visual de los video juegos, cuyo máximo exponente fue Troy (W. Petersen 2004).22

Desde la década de los años cincuenta el principal porcentaje de producciones 
sobre Ulises y la Odisea ha sido realizado para el mercado televisivo. Y engloban 
tanto capítulos independientes dentro de una serie más extensa, muchas de ellas 
convertidas hoy en día en objetos de culto por parte de sus seguidores; serían 
los ejemplos de The fall of  Troy y The return of  Ulyses (ambos episodios dirigidos 
por Sidney Lumet para la serie de la CBS You are There fechados en 1953 y 1954); 
los episodios sexto al noveno de la tercera sesión de la serie británica Doctor Who 
emitidos entre octubre y noviembre de 1965 (y titulados: Temple of  secrets, Small 
Prophet, Quick Return, Death of  a Spy, Horse of  Destruction),23 Revenge of  the Gods (de la 
serie estadounidense The Time Tunnel de 1966), Young Mr. Ulysses, (una producción 
canadiense de animación del año 1968 de la serie Rocker Robin Hood);24 o la más 
reciente y conocida Homer´s Odyssey correspondiente al capítulo 31 de la primera 
temporada de The Simpsons.

La Odisea también se vincula en el cine, o en su tradición cinematográfica, 

21 Aunque este título finalmente se estrenó sólo en el mercado del video doméstico.
22 Feld 2004; Prieto Arciniega 2005; Winkler 2006.
23 Verreth 2008, 68-71.
24 Ejemplos de cintas animadas los encontramos en The trojan horse (M. Davis, 1946), Pribehy Odysseovy (J. Babrt, 

1974), la serie rumana Penelopa si Ulise (L. Cazacu 1976), Unterwegs mit Odysseus (T. Munzlinger, 1979), Odyssea, 
del checoslovaco Jiri Trnka de 1986, The Animated Odyssey (V. Ashkins, 2000), la película italiana Ulisse, l´eroe 
dell´Odissea e le sue avventure (2002), o L´Odyssee (O. Jongerlynck, 2002). Lenburg 1981, 64; Lidner 2008, 48; 
Verreth 2008, 70-71.
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con una sucesión de aventuras, generalmente desagradables, que deben superar los 
protagonistas de las películas. Como, por ejemplo, las fatigas que debe enfrentar 
Ulises, un hombre de clase media que de improviso ve cómo es despedido de su 
trabajo mientras su familia disfruta, ajena, de las vacaciones lejos de una veraniega 
y asfixiante Atenas; tal es el argumento del film Erotas tou Odisea (V. Vafeas, 
1984).25 O las desventuras que acechan a la pareja de enamorados protagonista 
de la producción chipriota dirigida por Costas Demetriu en 1999 y titulada The 
Road to Ithaca. Un ejemplo semejante lo constituye la transposición (supuestamente 
involuntaria) de la Odisea – o de al menos de algunos de sus episodios más conocidos 
–, a lo más profundo del valle del Missisipi, tal y como sucede en O Brother, Where 
Art Thou? de Joel y Ethan Cohen del año 2000.26

No podemos dejar de mencionar la película Nostos il ritorno (F. Piavoli, Italia 
1990),27 que a través de sus hipnóticas imágenes y de los sonidos de la naturaleza 
nos conduce a un mundo mediterráneo primigenio, en ocasiones incluso pre-
homérico, en donde el héroe, la guerra, el mito van tomando forma de manera 
progresiva; en pantalla el espectador puede distinguir situaciones y personajes 
conocidos, pero estos aun carecen de nombre y de identidad definidos. Aun así 
están presentes el horror de la guerra y la esperanza en el retorno.

Filmadas en exclusiva para la televisión se inscriben las diversas 
transposiciones de la ópera barroca Il ritorno di Ulisse in patria de Claudio Monteverdi 
(1567 – 1643), con libreto de Giacomo Badoaro.28 La televisión también ha 
adaptado, desde los inicios de sus emisiones, los ejemplos más conocidos y de 
más calidad de las respectivas tradiciones dramáticas nacionales, haciendo algo 
muy parecido a lo que hizo el cine a comienzos del siglo XX cuando dejó de ser 
un curioso espectáculo de barracas para convertirse en el entretenimiento burgués 
por excelencia. En el caso que nos ocupa hay que incidir en el más que significativo 
número de adaptaciones de la obra teatral La Guerre de Troie n´aura pas lieu (que es la 
frase con la que se inicia la pieza) del dramaturgo francés Hippolyte Jean Giraudoux 

25 Koliodimos 1999, 186.
26 Ruiz Mantilla 2000; Garrido 2000; Peñafiel Beltrán et Beltrán Noguer 2002; Terol Pla et López Muñoz 2015.
27 Pesce 1990, 17; Vona 1991; Marsetti 2006, 105; Piavoli 2011; Ambrosini et Bartolini 2012, 167.
28 Destacan The return of  Ulysses to his homeland (D. Heather, 1973), Il ritorno di Ulisse in patria (J. P. Ponnelle, 1980), 

Il ritorno di Ulisse in patria (C. Viller, 1985), o Il ritorno di Ulisse in patria (H. Burton, 2002).
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(1882 – 1944), que fue estrenada en noviembre de 1935. Se ha querido establecer 
una analogía entre los sucesos que narra la obra – los momentos previos al inicio 
del conflicto en Troya –, con la situación por la que atravesaba Europa en esos 
momentos, en los años anteriores a la II Guerra Mundial; hoy se sigue manteniendo 
la obra de Giraudoux como un alegato pacifista y como una trágica premonición 
sobre la ola de destrucción que asoló Europa desde el año siguiente de su estreno 
y hasta 1945.29

La Guerre de Troie n´aura pas lieu narra los intentos de Héctor, secundado por 
las mujeres de Troya, para intentar evitar la inminente batalla. El papel de Ulises 
es destacado, aunque no aparece, al menos en la obra original, hasta la escena 
decimosegunda; es el interlocutor del bando griego, el que lleva el peso de unas 
negociaciones que al final fracasarán convirtiendo la guerra en la única salida. Entre 
las varias producciones podemos subrayar,30 Der Trojanische Krieg findet nicht statt (G. 
R. Sellner, 1957), Der Trojanische Krieg findet nicht statt (F. J. Wild, 1964), La Guerre de 
Troie n´aura pas lieu (M. Cravenne, 1967), La guerra di Troia non si farà (A. Camillieri, 
1968), No habrá guerra de Troya (J. A. Páramo, 1971), o La guerre de Troie n´aura pas 
lieu (R. Rouleau, 1982).

El formato de la televisión ha permitido superar la estricta franja temporal 
que impone el largometraje, pudiendo, de este modo, desarrollar proyectos que 
intenten una plasmación más completa de la Odisea, reproduciendo un mayor 
número de episodios y, al mismo tiempo, pudiendo realizar un retrato psicológico 
de los personajes más complejo y profundo; también permite mostrar detalles de la 
sociedad y de la vida cotidiana del mundo homérico que de otro modo no tendrían 
cabida en la pantalla. Los ejemplos más interesantes de esta manera de enfocar la 
transposición fílmica de los textos homéricos han sido tres series bien distintas 
entre sí.31 Cronológicamente la primera de ellas fue L´Odissea, una serie de ocho 
capítulos dirigida por Franco Rossi para la RAI italiana en 1969. De ella hay que 
destacar el completo retrato que se hace de su protagonista – el actor bosnio Bekim 
Fehmiu –, que da vida a un Ulises muy humano; también hay que recordar que la 

29 No resulta casual que muchas producciones de televisión se correspondan con los años de la Guerra Fría, 
cuando un nuevo conflicto bélico podía empezar en cualquier momento.

30 Dumont 2009, 193.
31 Prieto Arciniega 2004, 101; Salvadori 2009, 117; Lillo Redonet 2010, 43; Prieto Arciniega 2010, 109.
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fotografía y los efectos visuales venían firmados por uno de los maestros del cine 
italiano, Mario Bava. El segundo ejemplo sería The Odyssey, una coproducción entre 
diferentes países – Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Grecia –, bajo la dirección 
de Andrei Konchalovsky en el año 1997, y en donde más allá del protagonista se 
incide en las aventuras y el frenético ritmo que impera en la pantalla. Y dejamos para 
el final Ulysse 31, una serie de animación franco-japonesa supervisada por Bernard 
Deyries y Kyosuke Mikuriya en 1981, en donde el relato homérico se traslada al 
futuro y al espacio, convirtiendo los barcos en naves espaciales y los siervos en 
robots pero manteniendo – a pesar de todos los añadidos –, vivo el espíritu de la 
obra, demostrando así el carácter plenamente universal de la Odisea. En el espacio 
infinito, en un mundo frío dominado por la tecnología el deseo del hombre por 
encontrar el camino de regreso a sus raíces, a su hogar estará siempre vivo, Ítaca 
siempre existirá porque todo hombre la lleva en su interior.

Volvemos a la gran pantalla para mencionar las escasas ocasiones – dadas las 
dificultades, por su complejidad, que plantea el texto literario –, en que la novela 
Ulysses del irlandés James Joyce ha sido adaptada al lenguaje cinematográfico; las 
peripecias y la corriente de pensamiento de los diferentes protagonistas de aquel 
inolvidable 16 de junio de 1904 (día en el que transcurre la narración), han sido 
llevadas al cine en dos oportunidades: en 1967 con la coproducción entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña titulada Ulysses dirigida por Joseph Strick, y el más reciente 
Bloom (S. Walsh, 2003), nombre que identifica a su protagonista, Leopold Bloom, 
que sería el moderno Ulises.

Pero la narración homérica es tan universal que admite mil lecturas diferentes; 
aquí podríamos englobar todas las películas que abordan el tema del regreso al 
hogar,32 desde las adaptaciones de la novela The return of  Martin Guerre (Natalie 
Zemon Davis, 1983),33 hasta los relatos de la vuelta de los soldados de la guerra 
(ya sea de Troya, de la II Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam); recordamos 
aquí The best years of  our lives (W. Wyler, 1946), o The Deer Hunter (M. Cimino, 1978).

Universalidad y atemporalidad de la epopeya de Ulises explican que pueda 
servir para narrar los sucesos que marcan la historia de los Balcanes (y en general, de 

32 Balló et Pérez 1997, 37.
33 Le retour de Martin Guerre (D. Vigne 1982), Sommersby (J. Amiel 1993).
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toda Europa), en el proceloso siglo XX; en To Vlemma tou Odyssea (T. Angelopoulos, 
1995),34 A, el protagonista que carece de nombre como el de Nostos, il ritorno, recorre 
el tiempo y el espacio a la búsqueda de la primera bobina del cine griego, filmada por 
los hermano Manakis, y que se convierte en la primera mirada, la inocente mirada 
que es necesario recuperar para encontrar un sentido y una esperanza entre tantos 
horrores provocados por el hombre. Sarajevo oculta por la niebla y la destrucción 
nos trae a la memoria los escombros y las hogueras que señalan el final de Troya; 
la música de la orquesta fantasmal que rompe los jirones nebulosos es el canto de 
las sirenas y el Egeo es ahora el Danubio por la que se desliza en silencio la colosal 
estatua de Lenin/Polifemo, porque el tiempo de los gigantes ya ha pasado.

La presencia de Ulises en el cine sería realmente inagotable; por poner un 
último y muy breve ejemplo, en Inside Llewyn Davis (E. Coen y J. Coen 2014), el 
detonante de la trama no es otro que un gato llamado Ulises que se fuga de casa 
forzando la serie de desdichas que se ciernen sobre el protagonista, el fracasado 
cantante folk que da nombre a la película; finalmente Ulises volverá al hogar después 
de superar toda una serie de aventuras que debemos imaginar supera en el salvaje 
Nueva York de los 60 pero que lamentablemente el espectador no ve, debiéndose 
contentar con los avatares del protagonista humano.

A tenor de lo visto hasta ahora podemos afirmar que al cine le ha interesado 
bastante más la guerra de Troya que el retorno de Ulises a Ítaca; pero que a pesar 
de esto ya desde los inicios del cine ha habido intentos por plasmar en imágenes 
la Odisea e incluso de llevar a la pantalla el mayor número de episodios posibles. Y 
casi siempre dentro de la formas más ortodoxas y de respeto al texto. Los excesos 
imaginativos han tenido lugar especialmente dentro del péplum en donde la fantasía 
es una de las claves del género. Las producciones televisivas han permitido abordar 
las aventuras de Ulises con más detalle, al tiempo que las han popularizado entre el 
gran público. La Odisea plantea una trama universal y atemporal, por lo que cobra 
cuerpo con cada relato de soldados que vuelven del frente (pues eso es lo que hace 
Ulises al frente de sus hombres), o de cada ser humano que vaga buscando su 
origen, su identidad o su hogar.

34 Heredero 1996; Zumalde 1997; Heredero 1999. 
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