
Só fo cles ha sa bi do cons truir la his to ria de la 
gran de za y de la mi se ria de per so na jes ple na men-
te hu ma nos, por eso, re leer a es te au tor clá si co, 
en nues tros días, es en con trar se con los gran des 
pro ble mas que han preo cu pa do a los hom bres 
des de siem pre y que, pa ra dó ji ca men te, las so cie-
da des más de sa rro lla das no han po di do to da vía 
re sol ver.

La con fron ta ción de la jus ti cia hu ma na con la 
di vi na y los ex ce sos del po der, en An tí go na, o la 
so ber bia y el en fren ta mien to del ser con su des ti-
no, en Edi po rey, son te mas que vi ven en pá gi nas 
de in com pa ra ble ten sión dra má ti ca y que con-
vo can al lec tor, jo ven y adul to por igual, a una 
lec tu ra re fle xi va y fe cun da.
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Bre ví si mas re fe ren cias al ori gen y al de sa rro llo del tea tro 
grie go 

Cuen tan que en Gre cia, ha cia el si glo vi a.C., du ran te las 
fes ti vi da des en ho nor al dios Dio ni sio, un co ro de ca si cin cuen
ta hom bres, ves ti dos con pie les de chi vos o ma chos ca bríos, 
dan za ban y en to na ban un him no o can to fes ti vo al re de dor de 
un al tar, en la pla za de un po bla do. La ima gen de Dio ni sio era 
trans por ta da en pro ce sión has ta allí. Cuan do los chi vos o sá ti ros1 
in te rrum pían su can to pa ra to mar alien to, se in tro du cía, en tre 
las es tro fas, el re ci ta do de uno so lo. Sur ge, en ton ces, el diá lo go 
don de ya ha bía ac ción. Así na ce la tra ge dia2. Así co mien za el tea
tro oc ci den tal, uni do a los fes te jos re la cio na dos con los ri tos de 
la ve ge ta ción, ya que Dio ni sio en Gre cia (co mo Osi ris en Egip
to), re pre sen ta al dios que mue re y re su ci ta, a ima gen del ci clo 
de las es ta cio nes.

1 Chivos y sátiros representan en la mitología griega, alegóricamente, la vida alegre y desorde
nada de los adoradores del dios del vino. En todas las fiestas dedicadas a Dionisio, desempe
ñaban un papel importante, provistos de copas y agitando el tirso.

2 Si nos atenemos a su etimología (“tragos”: ‘macho cabrío’; “ode”: ‘canto’), la tragedia es 
“el canto del macho cabrío”.
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ciu da da nos eran po bres, el Es ta do se en car ga ba de pa gar les la 
en tra da, lo que de mues tra la im por tan cia so cial que se otor ga
ba a es tos es pec tá cu los.

Acer ca de los ac to res 

Se los lla ma ba hi po cri tai –‘hi pó cri tas’, en cas te lla no–, pa la bra 
que hoy tam bién se usa pa ra de sig nar a una per so na que fin ge o 
apa ren ta lo que no es o lo que no sien te.

Los ac to res usa ban un atuen do es pe cial y, ade más, más ca ras.

¿Có mo era el lo cal tea tral?

En un pri mer mo men to, el lo cal dra má ti co se cons tru yó uti
li zan do ma de ra y, lue go, pie dra; su for ma era se mi cir cu lar. 

Te nía par tes bien de fi ni das:
a) el au di to rio era la par te en la que se ubi ca ba el pú bli co y 

con sis tía en una se rie de gra das ta bla das en la co li na. En el es pa
cio lla ma do thea tron, el sa cer do te de Dio ni sio ocu pa ba el asien to 
cen tral;

b) la or ches tra era el cír cu lo en el cual el co ro se co lo ca ba de 
es pal das al pú bli co;

c) el pros ce nio era la par te pos te rior de la or ches tra y se ha
lla ba de fren te al au di to rio; era don de se de sa rro lla ba el ac to 
tea tral pro pia men te di cho;

d) la ske né –‘es ce na’– re pre sen ta ba ha bi tual men te la fa cha da 
de un pa la cio o de un tem plo. Re cor de mos que los per so na jes 
de la tra ge dia grie ga per te ne cen a la no ble za, y sus ac cio nes se 
de sa rro llan pú bli ca men te, en pre sen cia de los ciu da da nos (la 
vi da de los re yes es pú bli ca, sus des di chas hie ren a la ciu dad to
da) y an te los dio ses, ba jo cu ya mi ra da el hom bre se con du ce. 
La ske né es ta ba re gu la da por cier to nú me ro de con ven cio nes 

El tea tro se con vier te en una ins ti tu ción del Es ta do pa ra el 
grie go, y las re pre sen ta cio nes son con cur sos en oca sión de rea
li zar se las ce re mo nias re li gio sas y cí vi cas lla ma das Le neas y las 
más fa mo sas, las Gran des Dio ni sía cas, ce le bra das es tas úl ti mas 
du ran te la pri ma ve ra, cuan do la na ve ga ción era más fá cil y lle ga
ban ex tran je ros al Áti ca.

Ha cia el 535 a.C., Tes pis lo gra ga nar el pri mer con cur so de 
tra ge dia, or ga ni za do por Pi sís tra to pa ra el fes ti val dio ni sía co. 

Los que die ron im pul so y de sa rro llo ex traor di na rios a la tra
ge dia fue ron tres gran des au to res: Es qui lo, Só fo cles y Eu rí pi des.

Es qui lo (si glo vi a.C.) agre ga un se gun do ac tor al ya in tro du
ci do por Tes pis y dis mi nu ye la im por tan cia del co ro, al mis mo 
tiem po que in ten ta que el in te rés del es pec ta dor se cen tre en la 
par te dia lo ga da.

Só fo cles (si glo v a.C.) in tro du ce un ter cer ac tor y au men ta el 
nú me ro de co reu tas de do ce a vein te hom bres, lo que da ma yor 
vi va ci dad dra má ti ca a la obra.

Eu rí pi des (na ci do a fi nes del si glo v a.C.) dis mi nu ye la im
por tan cia del co ro, el cual, mu chas ve ces, de ja de asis tir al de sa
rro llo de la ac ción.

A sa la lle na

Los grie gos del si glo de Pe ri cles, al igual que nues tros con
tem po rá neos, va lo ra ban el es par ci mien to pro du ci do por el tea
tro. Pe ro, ade más, sen tían que par ti ci pa ban de un pa tri mo nio 
co mún y veían en el tea tro un ele men to ca paz de ayu dar los a 
en ten der su ma ne ra de vi vir, su re li gión y su pro pio y pe cu liar es
pí ri tu. Es de cir, au na ban el sen ti do lú di co con el cí vi core li gio so.

El pú bli co tea tral es ta ba com pues to por ate nien ses y por 
ex tran je ros, sin aten der a su es ta do so cioe co nó mi co. A la tra
ge dia, asis tían tam bién las mu je res y los es cla vos. Cuan do los 
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El tea tro de Dio ni sio, en Atenas.

Teatro griego en Segesta, Italia.

que el pú bli co co no cía a la per fec ción. En efec to, la fa cha da, 
que cum plía la ta rea de te lón de fon do, te nía tres o cin co puer
tas y, se gún por cuál de ellas sa lie ra el in tér pre te, eso sig ni fi ca ba 
que el co rres pon dien te per so na je pro ce día de la ciu dad en que 
trans cu rría la ac ción, de sus al re de do res, de al gún si tio más le ja
no, o sim ple men te, del in te rior del pa la cio o tem plo re pre sen
ta do en la es ce na mis ma. 

Es tos lo ca les tea tra les te nían una ca pa ci dad apro xi ma da de 
trein ta mil per so nas, co mo en el ca so del tea tro de Dio ni sio, 
en Ate nas, o al ber ga ban en tre quin ce mil y die ci sie te mil es
pec ta do res, co mo el an fi tea tro de Epi dau ros, en Co rin to. Esos 
lo ca les es ta ban ubi ca dos al ai re li bre, por lo ge ne ral, en la la
de ra de una co li na. Hoy en día, si guen sien do uti li za dos co mo 
“sa las” tea tra les.

Los re cur sos es ce no grá fi cos lla ma ban la aten ción de los es
pec ta do res. En tre ellos, en con tra mos:

• el en qui cle ma, que ser vía pa ra mos trar al pú bli co al go que 
ha bía su ce di do fue ra de es ce na. En el mo men to in di ca do, se 
abría una de las puer tas y se in tro du cía una pla ta for ma ro dan te, 
que era re ti ra da una vez que se ha bía vis to lo que era ne cesa rio;

• una es pe cie de grúa que traía a las dei da des. Otros per so
na jes eran des col ga dos so bre el es ce na rio o le van ta dos por el 
ai re; una pla ta for ma ele va da en la que ha cían su apa ri ción los 
dio ses que in ter ve nían fa vo ra ble men te o no en el con flic to. Es
to úl ti mo per mi tía la rea li za ción de otro re cur so, lla ma do deus 
ex ma chi na, que po si bi li ta ba el in gre so de uno o más dio ses en 
es ce na pa ra so lu cio nar con flic tos que so lo es ta ban en sus ma nos 
re sol ver;

• dis tin tas má qui nas úti les pa ra pro du cir so ni dos, co mo los de 
los true nos y re lám pa gos.
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Pe r s o n a j e s

Antígona, hija de Edipo.

Ismena, hermana de Antígona. 

Coro de ancianos.

Creonte, rey de Tebas, tío de Antígona e Ismena.

Guardián.

Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona.

Tiresias, adivino ciego.

Niño, lazarillo de Tiresias.

Mensajero.

Eurídice, esposa de Creonte.

Séquito de Creonte.



PRÓLOGO 
La ac ción en el ágo ra1 de Te bas, an te la puer ta del pa la cio de Creon
te. La vís pe ra, los ar gi vos2, man da dos por Po li ni ces, han si do de rro
ta dos: han hui do du ran te la no che que ha ter mi na do. Des pun ta el 
día. En es ce na, An tí go na e Is me na.

An tí go na. Tú, Is me na, mi que ri da her ma na, que con mi go 
com par tes las des ven tu ras que Edi po nos le gó, ¿sa bes de 
un so lo in for tu nio que Zeus no nos ha ya en via do des
de que vi ni mos al mun do? Des de lue go, no hay do lor, ni 
mal di ción, ni ver güen za, ni des ho nor al gu no que no pue
da con tar se en el nú me ro de tus des gra cias y de las mías. 
Y hoy, ¿qué edic to es ese que nues tro je fe, se gún di cen, 
aca ba de pro mul gar pa ra to do el pue blo? ¿Has oí do ha
blar de él o ig no ras el da ño que pre pa ran nues tros ene mi
gos con tra los se res que nos son que ri dos? 

Is me na. Nin gu na no ti cia, An tí go na, ha lle ga do has ta mí, ni 
agra da ble ni do lo ro sa, des de que las dos nos vi mos pri va das 
de nues tros her ma nos, que, en un so lo día, su cum bie ron el 
uno a ma nos del otro. El ejér ci to de los ar gi vos de sa pa re ció 

1 El ágora es la plaza pública en las ciudades grandes donde se realizaban las asambleas.
2 Un argivo es natural de Argos o Argólida.
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Is me na. ¿A qué ries go vas a ex po ner te? ¿Qué es lo que pien sas?

An tí go na. ¿Me ayu da rás a le van tar el ca dá ver?

Is me na. ¿Pe ro, en ver dad pien sas dar le se pul tu ra, a pe sar de que 
se ha ya pro hi bi do a to da la ciu dad?

An tí go na. Una co sa es cier ta: es mi her ma no y el tu yo, lo quie ras 
o no. Na die me acu sa rá de trai ción por ha ber lo aban do na do.

Is me na. ¡Des gra cia da! ¿A pe sar de la pro hi bi ción de Creon te?

An tí go na. No tie ne nin gún de re cho a pri var me de los míos.

Is me na. ¡Ah! Pien sa, her ma na, en nues tro pa dre, que pe re ció 
car ga do del odio y del opro bio, des pués que, por los pe ca
dos que en sí mis mo des cu brió, se re ven tó los ojos con sus 
pro pias ma nos; pien sa tam bién que su ma dre y su mu jer, 
pues fue las dos co sas a la vez, pu so ella mis ma fin a su vi da 
con un cor dón tren za do5 y mi ra, co mo ter ce ra des gra cia, có
mo nues tros her ma nos, en un so lo día, se han da do muer te 
uno a otro, hi rién do se mu tua men te con sus pro pias ma nos6. 
¡Aho ra que nos he mos que da do so las tú y yo, pien sa en la 
muer te aún más des gra cia da que nos es pe ra, si a pe sar de la 
ley, si con des pre cio de es ta, de sa fia mos el po der y el edic to 
del ti ra no! Pien sa, ade más, an te to do, que so mos mu je res y 
que, co mo ta les, no po de mos lu char con tra los hom bres; y 
lue go, que es ta mos so me ti das a gen tes más po de ro sas que 
no so tras y, por tan to, nos es for zo so obe de cer sus ór de nes, 
aun que fue sen aun más ri gu ro sas. En cuan to a mí se re fie
re, ro gan do a nues tros muer tos que es tán ba jo tie rra que me 
per do nen, por que ce do con tra mi vo lun tad a la vio len cia, 

5 La historia a la que alude Ismena en este pasaje se puede leer en Edipo rey.
6 La historia a la cual se refiere Ismena se puede leer en Los siete contra Tebas, de Esquilo.

du ran te la no che que ha ter mi na do, y des de en ton ces no sé 
ab so lu ta men te na da que me ha ga más fe liz ni más des gra cia da. 

An tí go na. Es ta ba se gu ra de ello y, por eso, te he he cho sa lir del 
pa la cio pa ra que pue das oír me a so las.

Is me na. ¿Qué hay? Pa re ce que tie nes en tre ma nos al gún pro yec to. 

An tí go na. Creon te ha acor da do otor gar los ho no res de la se
pul tu ra a uno de nues tros her ma nos y, en cam bio, se la re hú
sa al otro. A Etéo cles, se gún pa re ce, lo ha man da do en te rrar 
de mo do que sea hon ra do en tre los muer tos ba jo tie rra; pe ro, 
en lo to can te al cuer po del in for tu na do Po li ni ces, tam bién se 
di ce que ha he cho pú bli ca una or den pa ra to dos los te ba nos 
en la que pro hí be dar le se pul tu ra y que se lo llo re: hay que 
de jar lo sin lá gri mas e in se pul to pa ra que sea fá cil pre sa de las 
aves, siem pre en bus ca de ali men to. He aquí lo que el ex ce
len te Creon te3 ha man da do pre go nar por ti y por mí, que va 
a ve nir aquí pa ra anun ciar lo cla ra men te a quien lo ig no re y 
que no con si de ra rá la co sa co mo ba la dí, pues cual quie ra que 
in frin ja su or den mo ri rá la pi da do4 por el pue blo. Es to es lo 
que yo te nía que co mu ni car te. Pron to, vas a te ner que de
mos trar si has na ci do de san gre ge ne ro sa o si no eres más que 
una co bar de que des mien te la no ble za de tus pa dres.

Is me na. Pe ro in for tu na da, si las co sas es tán dis pues tas así, ¿qué 
ga na ría yo de so be de cien do o aca tan do esas ór de nes?

An tí go na. ¿Me ayu da rás? De ser así, pro ce de rás de acuer do 
con mi go. Pién sa lo.

3 Obsérvese la ironía en “el excelente Creonte”, figura retórica que consiste en enunciar 
algo distinto de lo que se piensa y, sin embargo, dar a entender esto último.
4 Lapidado significa “apedreado”. 
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An tí go na. Pues bien, ¡cuan do mis fuer zas des ma yen lo de ja ré! 

Is me na. Pe ro no hay que per se guir lo im po si ble. 

An tí go na. Si con ti núas ha blan do así, se rás el blan co de mi 
odio y te ha rás odio sa al muer to a cu yo la do dor mi rás un 
día. Dé ja me, pues, con mi te me ri dad afron tar es te pe li gro, 
ya que na da me se ría más in to le ra ble que no mo rir con glo ria. 

Is me na. Pues si es tás tan de ci di da, si gue. Sin em bar go, ten pre
sen te una co sa: te em bar cas en una aven tu ra in sen sa ta, aun
que obras co mo ver da de ra ami ga de los que te son que ri dos. 

(An tí go nA e Is me nA se re ti ran. An tí go nA se ale ja, Is me nA en tra 
en el pa la cio. el Co ro, com pues to de an cia nos de Te bas, en tra y 
sa lu da al sol na cien te). 

obe de ce ré a los que es tán en el po der, pues que rer em pren der 
lo que so bre pa sa nues tras fuer zas no tie ne nin gún sen ti do.

An tí go na. No in sis ti ré; pe ro, aun que lue go qui sie ras ayu dar
me, no me se rá ya gra ta tu ayu da. Haz lo que te pa rez ca. Yo, 
por mi par te, en te rra ré a Po li ni ces. Se rá her mo so pa ra mí mo
rir cum plien do ese de ber. Así re po sa ré jun to a él, aman te her
ma na con el ama do her ma no, re bel de y san ta por cum plir con 
to dos mis de be res pia do sos; que más cuen ta me tie ne dar gus
to a los que es tán aba jo que a los que es tán aquí arri ba, pues 
pa ra siem pre ten go que des can sar ba jo tie rra. Tú, si te pa re ce, 
des pre cia lo que pa ra los dio ses es lo más sa gra do. 

Is me na. No des pre cio na da, pe ro no dis pon go de re cur sos pa ra 
ac tuar en con tra de las le yes de la ciu dad.

An tí go na. Pue des ale gar ese pre tex to. Yo, por mi par te, iré a le
van tar el tú mu lo de mi muy que ri do her ma no.

Is me na. ¡Ay, des gra cia da!, ¡qué mie do sien to por ti!

An tí go na. No ten gas mie do por mí; preo cú pa te por tu pro
pia vi da. 

Is me na. Pe ro, por lo me nos, no se lo di gas a na die. Man ten lo 
se cre to; yo ha ré lo mis mo. 

An tí go na. Yo no. Di lo en to das par tes. Me se rías más odio sa 
ca llan do la de ci sión que he to ma do, que di vul gán do la.

Is me na. Tie nes un co ra zón de fue go pa ra lo que hie la de es pan to. 

An tí go na. Pe ro sé que soy gra ta a aque llos a quie nes, so bre to
do, me im por ta agra dar. 

Is me na. Si, al me nos, pu die ras te ner éxi to, pe ro sé que te apa
sio nas por un im po si ble.
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