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En Siete contra Tebas, Eteocles, tras enterarse por labios del mensajero de que su
hermano Polinices le espera fatalmente en la séptima puerta, se permite un lamento
de dolor (653-655) que inmediatamente ataja (656s.). Acto seguido, se resuelve fir-
memente a enfrentarse con su hermano en un duelo fratricida y ordena que le trai-
gan sus armas (672-676). El coro de muchachas tebanas, horrorizado, trata de dete-
ner al hijo de Edipo apelando a la impiedad inexpiable que supone el asesinato del
hermano (677-682). Entre sus argumentos, que Eteocles rechaza con irritación e
impaciencia (683ss.), figuran los siguientes:

Co. tiv mevmona", tevknon_ mhv tiv se qumoplh-
qh;" dorivmarco" a[ta ferevtw: kakou÷ d! 687
e[kbal! e[rwto" ajrcavn.

Co. wjmodakhv" s! a[gan i{mero" ejxotruv- 692
nei pikrovkarpon ajndroktasivan telei÷n
ai{mato" ouj qemistou÷.

Co. ajll! aujtavdelfon ai|ma drevyasqai qevlei"_ 718

* El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM 2005-04375
de la DGES del Ministerio de Educación y Ciencia de España.

Recibido: 14 de abril de 2008
Aceptado: 18 de septiembre de 2008



Miryam Librán Moreno

90 CFC (G): Estudios griegos e indoeuropeos
2009, 19 89-101

El fuerte colorido homérico del léxico empleado por el coro en estos versos es
innegable1. Sin embargo, no ha recibido igual atención el matiz erótico que subyace
en en las palabras con las que el coro intenta retener a Eteocles. En efecto, en estos
versos se documentan tovpoi y expresiones pertenecientes al sermo amatorius vigen-
te ya desde Homero, desarrollado en la poesía lírica y elegíaca, adoptado por la tra-
gedia y culminado en el epigrama erótico helenístico2. El objetivo del presente artí-
culo es proponer que mediante el uso y adaptación del léxico homérico Esquilo pre-
tende ofrecer una doble lectura simultánea de este pasaje, en clave bélica y en clave
erótica. Para sustentar esta hipótesis analizaré Th. 686-688, 692-694, 718 desde dos
vertientes: (a) en primer lugar, la interpretación bélica del pasaje; (b) posteriormen-
te, el matiz erótico latente en el léxico empleado.

1. SIGNIFICADO BÉLICO Y ERÓTICO EN TH. 686-688, 692-694, 718.

A) Th. 686s. qumoplh-/qh;" dorivmargo" a[ta (‘a[th to;n qumo;n maniwvdou" filo-
maciva" plhrou÷sa’, U. von Wilamowitz 1914b: 108).

i. El adjetivo qumoplhqhv" (v.l. qumoplhquv" MLF) es un hapax, cuya creación
está inspirada posiblemente en Il. 22.312 oJrmhvqh d! !Acileuv", mevneo" d! ejmplhvsa-
to qumo;n / ajgrivou3. Los sch. ad loc. glosan su significado como qumou÷ gevmousa,
plhvqousa qumou÷. La juntura pivmplhmi + qumovn describe el proceso durante el cual
el guerrero homérico, por mediación de alguna divinidad (favorable o maligna), se
llena de mevno", esto es, de vigor y coraje que pueden resultar excesivos y peligro-
sos para él4. Así pues, Eteocles está en poder de Ate, que hincha su corazón de ira
y locura.

Sin embargo, ya desde Homero se emplea pivmplhmi + qumovn para describir igual-
mente la satisfacción de un apetito físico (Od. 17.604 plhsavmeno"... qumo;n ejdh-
tuvo" hjde; poth÷to", 19.198). Sófocles da el paso lógico y atrae el verbo pivmplhmi al
ámbito sexual, precisamente en el contexto del incesto entre Edipo y Yocasta (O.C.
528 matrovqen duswvnuma levktr! ejplhvsw)5. Compárese además con el claro sentido
sexual de plhrovw en E. fr. 898 K. ejra÷i d! oJ semno;" oujrano;" plhrouvmeno" / o[mbron
pesei÷n ej" gai÷an !Afrodivth" uJpov.

ii. dorivmargo". Este adjetivo es otro hapax. El escolio ad loc. lo interpreta como
pro;" povlemon oJrmw÷sa kai; mainomevnh. La raíz marg- denota un matiz de locura que
impele a traspasar límites éticos, y aparece conectada con la expedición de los Siete
contra Tebas en varios poetas: Pi. Nem. 9.18-20 oujde; Kronivwn / ajsteropa;n ejleliv-

1 E.g. Winnington-Ingram (1977: 28), Lupas – Petre (1981: 219). Cf. e.g. Th. 686 tiv mevmona", tevknon
con Il. 21.481 pw÷" de; su; nu÷n mevmona" kuvon ajdee;" ejmei÷o / sthvsesqai_ Eust. Il. 4.541.16 recoge la variante
«tiv de; su; nu÷n mevmona"», más cercana a la expresión esquilea.

2 Sobre el sermo amatorius y los motivos amatorios en la literatura grecolatina véase e.g. Lier (1978),
Müller (1980), Calderón Dorda (1997: 1-15).

3 Hutchinson (1994: 155).
4 Dodds (1994: 22-23, 29), Librán Moreno (2005: 170-172).
5 plhsavmeno" tiene connotaciones sexuales: véase Henderson (1991: 161 n.49).
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xai" oi[koqen margoumevnou" / steivcein epwvtrun’, A. fr. 99.20s. R. pro;" ou| devdoi-
ka mhv ti margaivnwn dovrei / ajnupevrbaton dravxh/ te kai; pavqh/ kakovn,  E. Supp. 485
oujk a[n poq! @Ella;" dorimanh;" ajpwvlluto, Ph. 1247 margw÷nt! ejp! ajllhvloisin iJevnai
dovru. Esquilo mismo emplea  el campo léxico de mavrgo" en el sentido de «enlo-
quecido»6. Pero marvgo" y sus derivados presentan además un sentido frecuente de
«lujurioso», «sexualmente excitado»7 que igualmente aparece en Esquilo: Supp.
741s. ejxw÷lev" ejsti mavrgon Aijguvptou gevno" / mavch" t! a[plhston8. Nótese los pun-
tos en común entre estos versos de Suplicantes y la situación de Eteocles descrita en
Th. 686ss.: lujuria (Th. 692 ~ Supp. 741), afán bélico impío (Th. 687 ~ Supp. 742) y
desatención de la voluntad de los dioses (Th. 702 ~ Supp. 758s. qew÷n / oujde;n
ejpai?onte"). Al entremezclar locura bélica, tal y como se demuestra en el combate
homérico, y locura erótica Esquilo no hace sino seguir la tradición lírica9: Anacr. 398
PMG ajstragavlai d! #Erwtov" eijsin manivai te kai; kudoimoiv.

Por otra parte, dovru tiene obvias connotaciones sexuales en la comedia artistofá-
nica (Lys. 985), pero no creo que sean relevantes en el caso de Esquilo10. Más perti-
nente para la mezcla de erotismo y violencia impía que encontramos en Th. 686s. es
la personalización homérica de la lanza, que anhela eróticamente penetrar el vientre
y el corazón del guerrero en el ‘galanteo de la vanguardia’11: Il. 13.289-291 oujk a]n
ejn aujcevn! o[pisqe pevsoi bevlo" oujd! ejni; nwvtw/ / ajllav ken h] stevrnwn h] nhduvo" ajn-
tiavseie / provssw iJemevnoio meta; promavcwn ojaristuvn.

iii. a[ta. El valor de a[th en Homero y en la tragedia como ceguera mental y obce-
cación enviada por los dioses que conduce a la calamidad es indudablemente pri-
mordial12. Sin embargo, también está documentado el sentido de ‘ceguera erótica’
que aboca a la ruina13: Od. 4.261s. a[thn de; metevstenon, h}n !Afrodivth / dw÷c!, o{te m!
h[gage kei÷se fivlh" ajpo; patrivdo" ai[h", Il. 6.356 ei{nek! ejmei÷o kuno;" kai;
!Alexavndrou e{nek! a[th", Ibyc. S 151.8s. Pevr]gamon d! ajnev[b]a talapeivrio[n a[]ta
/ cru]soevqeiran d[i]a; Kuvprida, cf. E. Hipp. 241 ejmavnhn, e[peson daivmono" a[thi.
El propio Esquilo emplea a[th en sentido de «destrucción producida por una pasión
erótica irregular»: Ag. 735s. ejk qeou÷ d! iJereuv" ti" #A- / ta" dovmoi" proseqrevfqh14,
Ch. 596-598 kai; gunaikw÷n fresivn / tlhmovnwn {kai;} pantovlmou" / e[rwta", a[taisi
sunnovmou" brotw÷n15. Repárese en  el parecido de las junturas e[rwta", a[taisi (Ch.
598) y a[ta ... e[rwto" (Th. 687s.).

Miryam Librán Moreno

6  Supp. 759, Eum. 67 kai; nu÷n aJlouvsa" tavsde ta;" mavrgou" oJra÷i", fr. 281a.31 R.
7 e.g. Alc. 58 PMGF marvgo" d! #Erw" oi|a <pai÷"> paivsdei, Anacr. iamb. fr. 5 W. knuzhv ti" h[dh kai; pev-

peira givnomai / sh;n dia; margosuvnhn, Thgn. 581 ejcqaivrw de; gunai÷ka perivdromon a[ndra te mavrgon, E.
Andr. 949 pollai; de; margovthti, El. 1027 ou{nec! @Elevnh mavrgo" h\n, Nonn. D. 10.337, 33.180.

8 Italie – Radt ( 19642: 173 s.v. marvgo". 2 «lascivus»).
9 Thornton (1997: 23-31).
10 Pese al uso casi obsceno de ijstotrivbh" en Ag. 1443: cf. Koniaris (1980: 42-44).
11 Janko ( 1992: 83), con bibliografía.
12 Dodds (1994: 16-21, 48-49).
13 Müller (1980: 153), DEG III (1991: 586) s.v. a[th I 1b, Librán Moreno (2006: 35-36).
14 Se refiere a los efectos del adulterio de Paris y Helena: véase Wilamowitz (1914a: 187), Fraenkel

(1950: 343).
15 Müller (1980: 171).
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B) Th. 687s. kakou÷ d! / e[kbal! e[rwto" ajrcavn. e[rw" puede aparecer en contex-
tos no explícitamente amorosos para expresar un deseo que es destructivo en su
intensidad16. Esquilo utiliza e[rw" en este sentido no erótico en seis ocasiones: Ag.
341, 540, 1478, Supp. 521, Eum. 865, fr. 387 R.17. De entre ellas, Eum. 865 (ejn w|i
ti" e[stai deino;" eujkleiva" e[rw") se acerca al valor de Th. 687s.,  en tanto que des-
califica todo amor excesivo por alcanzar la gloria en la guerra18. Compárese Eum.
865 con las palabras de Eteocles en Th. 685 kakw÷n de; kajiscrw÷n ou[tin! eujkleivan
ejrei÷", a las que el coro responde, horrorizado, tiv mevmona", tevknon_ mhv tiv se
qumoplh-/qh;" ktl. (686). Este horror ante el enardecimiento bélico y la compara-
ción con la locura erótica están implícitos en Homero, algunos de cuyos personajes
están literal, culpable y apasionadamente enamorados de la guerra y del combate19:
Il. 9.63s. ajfrhvtwr ajqevmisto" ajnestiov" ejstin ejkei÷no" / o}" polevmou e[ratai ejpidh-
mivou ojkruovento", 13.636-639 pavntwn me;n kovro" ejsti; kai; u{pnou kai; filovthto" /
molph÷" te glukerh÷" kai; ajmuvmono" ojrchqmoi÷o / tw÷n pevr ti" kai; ma÷llon ejevldetai
ejx e[ron ei|nai / h] polevmou: Trw÷e" de; mavch" ajkovrhtoi e[asin, 16.207s. nu÷n de; pev-
fantai / fulovpido" mevga e[rgon, e{h" to; privn g! ejravasqe. Las notas de exceso des-
tructivo y de deseo abrumador, casi sexual en su intensidad, tiñe el uso de e[rw"
incluso en situaciones no eróticas20. Así pues, el paso del contexto bélico al amoro-
so era fácil y se dio pronto: Arch. fr. 125 W2 mavch" de; th÷" sh÷", w{ste diyevwn piei÷n,
w}" ejrevw21. 

A diferencia de lo que ocurre en Ag. 341, 540, 1478, Supp. 521, Eum. 865, fr. 387
R., en Th. 688 e[rw" se emplea de forma absoluta22, por lo que verosímilmente el
público percibiría de forma automática un valor amatorio en la aparición de dicha
palabra en este contexto. Añádase que este verso alude al motivo amatorio de la
necesidad de expulsar el amor en sus principios, cuando todavía no ha enraizado en
el alma. La imitación que parecen hacer Ovidio (rem. 81 opprime, dum nova sunt,
subiti mala semina morbi) y Plutarco (fr. 136 S. dio; kravtiston me;n ejx ajrch÷" toiouv-
tou pavqou" spevrma mh; paradevcesqai mhd! ajrchvn) de este verso esquileo23 puede
garantizar que el sentido erótico de e[rw" está presente igualmente en Th. 687s.:
e[kbal! (A.) ~ opprime (Ov.) ~ mh; paradevcesqai (Plu.), kakou÷ ... e[rwto" ajrcavn
(A.) ~ nova ... mala semina morbi (Ov.) ~ ejx ajrch÷" toiouvtou pavqou" spevrma (Plu.).

16 Thornton (1997: 13).
17 Italie –  Radt (19642: 113 s.v. e[rw"). 
18 Podlecki (1989: 186). 
19 Rissman (1983: 32-33).
20 Thornton (1997: 14).
21 Rissman (1983: 106), Thornton (1997: 29-31).
22 En Esquilo, el valor no erótico de e[rw" suele aclararse mediante el uso de un genitivo de género neu-

tro (fr. 387 R.) o haciendo depender de él una construcción de infinitivo (Ag. 341s. e[rw" de; mhv ti" provteron
ejmpivpthi stratw÷i /porqei÷n, Supp. 521). Véase Rissman (1983: 56 n.9). Por otra parte, en el caso concreto
de Ag. 540 (e[rw" patrwvia" th÷sde gh÷" s! ejguvmnasen_), la aparición de e[rw" responde al tropo, habitual en el
lenguaje patriótico de Atenas del s. V, de considerar al ciudadano como un amante de Atenas: Arist. Eq. 732,
1340-1344, Thc. 2.43.1 th;n th÷" povlew" duvnamin kaq! hJmevran e[rgw/ qewmevnou" kai; ejrasta;" gignomevnou"
aujth÷". Compárese además Ag. 540 con Ag. 544s. tw÷n ajnterwvntwn iJmevrwi peplhgmevnoi. / poqei÷n poqou÷n-
ta thvnde gh÷n strato;n levgei", Eum. 852 gh÷" th÷sd! ejrasqhvsesqe.

23 Librán Moreno (2006: 57)

Sermo amatorius en A. Th. 686-688, 692-694, 718



Sermo amatorius en A. Th. 686-688, 692-694, 718

CFC (G): Estudios griegos e indoeuropeos
2009, 19 89-101

93

C) Th. 692-694, 718 wjmodakhv" s! a[gan i{mero" ejxotruv- /nei pikrovkarpon ajn-
droktasivan telei÷n / ... / (ai|ma) drevyasqai qevlei". La construcción sintáctica de
692-694 está claramente inspirada en la fórmula homérica acc. + ojtruvnei kradivh
kai; qumo;" + inf., generalmente empleada para describir el deseo de un guerrero de
entrar en liza y aguantar el embate de un enemigo24. Sin embargo, creo que el pasa-
je preciso en el que Esquilo había fijado su mirada a la hora de componer Th. 692-
694 es Il. 24.288s., perteneciente a la escena en la que Hécabe trata de retener a
Príamo para que no cometa una locura: ejpei; a]r sev ge qumo;" / ojtruvnei ejpi; nh÷a"
ejmei÷o me;n oujk ejqelouvsh". En efecto, la escena de Siete en la que el coro de mucha-
chas se esfuerza por contener a Eteocles está basada en las escenas típicas épicas en
las que una mujer trata infructuosamente de refrenar el ardor bélico de un hombre
con el objeto de impedir que marche a la batalla25.

i. Th. 692 wjmodakhv" s! a[gan i{mero". El sch. ad loc. evita cualquier connotación
erótica de i{mero" explicándolo del siguiente modo: hJ a[logo" a[gan ejpiqumiva.
Triclinio (‘coniecturam fassus’, Wilamowitz 1914b: 108), tal vez apoyándose en los
paralelos homéricos citados supra en la n. 24, escribe wj. a[gan se qumov", hecho que
parece reconocer la dificultad de interpretación que plantea la aparición de un voca-
blo como i{mero" en este pasaje. Esquilo utiliza en dos ocasiones i{mero" sin signifi-
cado sexual26. La calificación del deseo de Eteocles como algo wjmodakhv", carnívo-
ro o caníbal, se enmarca en la costumbre épica, repetida en la tragedia, de reprochar
la barbarie y el salvajismo del oponente mediante la acusación de que desea comer
la carne cruda de sus enemigos27: Il. 4.35 wjmo;n bebrwvqoi" Privamon Priavmoiov te
pai÷da", E. fr. 472e, 38s. K. ei[t! wjmosivtou th÷" ejmh÷" ejra÷i" fagei÷n / sarkov", pavres-
ti. Es posible que la expresión esquilea  wjmodakhv" s! a[gan i{mero" ejxotruv-  / nei ...
ajndroktasivan telei÷n esté inspirada en Il. 22.346-347 ai] gavr pw" aujtovn me mevno"
kai; qumo;" ajnhvh / w[m! ajpotamnovmenon kreva e[dmenai. 

Así pues, es cierto que i{mero" puede aparecer en contextos no eróticos. Con todo
y con eso, e[rw" y i{mero" forman pareja y parte del cortejo de Afrodita desde Hes.
Th. 201 th÷/ d! #Ero" wJmavrthse kai; $Imero" e[speto kalo;"28, por lo que es plausible
que los espectadores, consciente o inconscientemente, asignaran valor erótico a la
aparición conjunta de ambos términos en Th. 688, 692. Compuestos formados sobre
wjmo- y raíces que indican «comer» o «morder» suelen aplicarse a monstruos como

24 Il. 10.220s. Nevstor e[m! ojtruvnei kradivh kai; qumo;" ajghvnwr /ajndrw÷n dusmenevwn du÷nai strato;n
ejggu;" ejovntwn, 319s. $Ektor e[m! ojtruvnei kradivh kai; qumo;" ajghvnwr / nhw÷n wjkupovrwn scedo;n ejlqevmen e[k
te puqevsqai, 20.174s. w}" !Acilh÷! o[trune mevno" kai; qumo;" ajghvnwr /ajntivon ejlqevmenai megalhvtoro"
Aijneivao,  Od. 18.61s. xei÷n!, ei[ s! ojtruvnei kradivh kai; qumo;" ajghvnwr / tou÷ton ajlevxasqai ktl.

25 Librán Moreno (2005: 246-247).
26 Supp. 87, Ch. 299. Ag. 940 ou[toi gunaikov" ejstin iJmeivrein mavch" es completamente ambiguo, y dado

el contexto de la escena en que aparece (el enfrentamiento entre Clitemestra y Agamenón), el significado
bélico (real y metafórico) está entremezclado con el erótico.

27 Lupas - Petre (1981: 221), Collard - Cropp –Lee (1995: 77). Contrástese con Ag. 1479 ejk tou÷ ga;r
e[rw" aiJmatoloico;" †neivrei† trevfetai: el alástor que aflige a los Tantálidas como una bestia siempre deseo-
sa de lamer la sangre derramada en consecuencia de adulterios por agencia de dos mujeres (1468-1471). 

28 Añádase Il. 14.328 (3.446) wJ" sevo nu÷n e[ramai kaiv me gluku;" i{mero" aiJrei÷, 198s. do;" nu÷n moi
filovthta kai; i{meron, 216 e[nq! e[ni me;n filovth", ejn d! i{mero".
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la Esfinge29, Caribdis30, las Erinis31 o fieras carnívoras32; de hecho, el escolio a Th.
692 reconoce explícitamente el valor animalizador de wjmodakhv" (qhriwvdh" kai;
ajphnw÷" davknwn h[toi a[logo" ejpiqumiva). Ahora bien, ya desde Safo Amor es conce-
bido como una alimaña o un reptil, un depredador venenoso que ataca con garras,
colmillos y aguijones33. Eros es un animal dañino (Sapph. fr. 130 PMG o[rpeton)
que devora al amante (Thgn. 1322s. merivmna" / qumobovrou") miembro a miembro
(Hes. Op. 66 povqon ajrgalevon kai; guiobovrou" meledwvna"). Ilustrando su renuncia
a aprovecharse sexualmente de un muchacho, Teognis se había comparado con un
león que se abstiene de beber la sangre de un cervatillo que había capturado (948s.
nebro;n uJpe;x ejlavfoio levwn w}" ajlki; pepoiqwv" / possi; katamavrya" ai{jmato" oujk
e[pion). Esquilo mismo retoma en otro lugar la concepción de amor carnívoro pre-
sente en Hesiodo y Teognis y retrata  en términos parecidos a Th. 692 el deseo como
una bestia que hunde los colmillos en el corazón34: Ag. 743 dhxivqumon e[rwto"
a[nqo" ~ Th. 692 wjmodakhv" ... i{mero"35.

ii. pikrovkarpon ajndroktasivan telei÷n / ... / (ai|ma) drevyasqai qevlei". El sch.
ad loc. glosa el hapax pikrovkarpon como ou| pikro;" karpo;" h[toi tevlo": qavnato"
gavr36.  El coro alude a la imagen tradicional épica que compara la matanza en com-
bate con la tarea de un segador o cosechador37. 

En mi opinión, en Th. 693 hay de nuevo un segundo nivel erótico, sugerido por
pikrovkarpon, afianzado por telei÷n y confirmado por la aparición posterior de drev-
yasqai (718). Cortar la flor y cosechar el fruto son metáforas que indican la transi-
ción del ser virginal, todavía en el territorio liminal de la niñez/juventud, a la madu-
rez plena a través del matrimonio38. El concepto se difunde sobre todo gracias a
Sapph. fr. 105 PMG. Así pues, la aparición conjunta de la juntura karpovn + drevpw
presenta el significado de «disfrutar de las relaciones amorosas»39: Pi. P. 9.109-111
crusostefavnou dev oiJ $Hba" / karpo;n ajnqhvsant! ajpodrevyai / e[qelon, fr. 122.7s.

29 A. Th. 541 Sfivgg! wjmovsiton.
30 E. Tr. 436 deinh; Cavrubdi" wjmobrwv" t! ojreibavth".
31 E. HF 887 lussavde" wjmobrw÷te" a[dikoi Poinai;.
32 Il. 5.782 leivousin ejoikovte" wjmofavgoisin, 11.479 wjmofavgoi min qw÷e" ejn ou[resi dardavptousin,

16.157 oi} de; luvkoi w}" / wjmofavgoi, A. Ag. 827 uJperqorw;n de; puvrgon wjmhsth;" levwn.
33 Müller (1980: 127), Thornton (1997: 38-43).
34 Hutchinson (1994: 156): «Desire is often said to bite ... The prefix wjmo- turns the desire into a mons-

ter», Librán Moreno (2006: 37).
35 Véase además S. fr. 841 R. o{tw/ d! e[rwto" dh÷gma paidiko;n prosh/÷, Pl. Resp. 474D, Xen. Mem. 1.3.13,

Plu. fr. 137 S. ta; d! ejrwtika; dhvgmata, ka]n ajposth÷/ to; qhrivon, oujk ejxanivhsi to;n ijovn. Compárese la idea
expresada en estos vv. de Esquilo con la confusión entre deseo sexual y deseo de devorar al amante que apa-
rece en Philostr. Vit. Ap. 4.25: ejrw÷si d! au|tai (sc. Lamias) kai; ajfrodisivwn mevn, sarkw÷n de; mavlista ajnqrw-
peivwn ejrw÷si kai; paleuvousi toi÷" ajfrodisivoi", ou}" a]n ejqevlwsi daivsasqai.

36 Hes. Op. 166 qanavtou tevlo" ajmfekavluyen.
37 Friis Johansen – Whittle ( 1980.III: 16), Librán Moreno (2006: 43-44). Véase Il. 21.67-71 Oi} d!, w{" t!

ajmhth÷re" ejnantivoi ajllhvloisin / o[gmon ejlauvnwsin ajndro;" mavkaro" kat! a[rouran / purw÷n h] kriqw÷n: ta;
de; dravgmata tarfeva pivptei: / w}" Trw÷e" kai; !Acaioi; ejp! ajllhvloisi qorovnte" / dhv/oun, oujd! e{teroi mnwvont!
ojlooi÷o fovboio, 16.394 Pavtroklo" d! ejpei; ou\n prwvta" ejpevkerse favlagga", E. fr. 757.94 K. bivon qerivzein
w{ste kavrpimon stavcun. Sobre ajndroktasiva véase Il. 5.909, 7.237, 11.164, 23.86, Od.16.612, 24.548.

38 Thornton (1997: 143-144), Calame (2002: 134, 166-167).
39  Müller (1980: 50-52), cf. S. fr. 847 R. eu[karpon Kuqevreian, A.P. 7.217.3, Nonn. D. 1. 351.
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Sn.-M. ejrateinai÷" <ejn> eujnai÷" / malqaka÷" w{ra" ajpo; karpo;n drevpesqai, 123.1s.
Sn.-M. Crh÷n me;n kata; kairo;n ejrwv- /- twn drevpesqai, qumev, su;n aJlikiva/, cf. A.P.
12.125.3s. ejgw; d! aJpalw÷/ peri; crwti; / stevrna balw;n kenea;" ejlpivda" ejdrepovman,
Nonn. D. 1.351 o[mfaka Kupridivwn ejdrevyato karpo;n !Erwvtwn. El propio Esquilo
recoge el doble valor funeral y erótico de la imagen, a saber, segar una vida/consu-
mar una relación sexual, en Supp. 635s.40 to;n a[koron boa÷n ktivsai mavclon #Arh, /
to;n ajrovtoi" qerivzonta brotou;" ejnaivmoi", 663-66641 h{ba" d! a[nqo" a[drepton /
e[stw, mhd! !Afrodivta" / eujnavtwr brotoloigo;" #A- / rh" kevrseien a[wton.
Asimismo, el tragediógrafo emplea la raíz de drevpw con claro valor sexual en Th.
333-335 klauto;n d! ajrtitrovfoi" wjmodrovpw" / nomivmwn propavroiqen diamei÷yai /
dwmavtwn stugerw÷n ojdovn (cf. sch. ad 333q  wjmodrovpwn] uJpo; tw÷n wjmw÷" aujtw÷n dre-
pomevnwn th;n parqenivan). Bion 1.21s. parece reconocer la mezcla de muerte y sexo
presente en aujtavdelfon ai|ma drevyasqai qevlei" al citar el verso esquileo en un
contexto que une lo funeral con lo erótico,  esto es, la búsqueda por Afrodita del
cadáver de Adonis42: aiJ de; bavtoi nin / ejrcomevnan keivronti kai; iJero;n ai|ma drev-
pontai.

iii. Por otra parte, pikrov" tiene asimismo la connotación erótica de «amor des-
graciado o catastrófico» (pikro;" #Erw")43. Notemos que el único compuesto de
pikrov- que aparece en Homero tiene precisamente este valor: Od. 1.266 (4.346,
17.137) pavnte" k! wjkuvmoroiv te genoivato pikrovgamoiv te. Esquilo alude al homéri-
co pikrovgamoi y recoge el significado de «propio de un amor desgraciado» de
pikrov" en Ag. 744s. paraklivnas! ejpevkranen / de; gavmou pikra;" teleutav".

iv. telei÷n. Los sch. ad loc. ofrecen las siguientes glosas de telei÷n: poiei÷n, pravt-
tein, plhrei÷n, plhrw÷sai44. La raíz tel- , por su parte, sirve ocasionalmente como
eufemismo de tevlo" gavmou («consumar el matrimonio o relación sexual»): Pi. O.
9.65s. w}" a[r! eijpw;n e[ntuen ter-/pna;n gavmou kraivnein teleutavn, I. 8.30s. ajll! ou[
sfin a[mbrotoi tevle- /san eujna;n qew÷n prapivde", Thgn. 953 prhvxa" d! oujk e[prhxa,
kai; oujk ejtevlessa televssa", 1353-1356 pikro;" kai; glukuv" ejsti kai; aJrpalevo"
kai; ajphnhv", / o[fra tevleio" e[hi, Kuvrne, nevoisin e[rw". / h[n me;n ga;r televshi,
gluku; givnetai: h]n de; diwvkwn / mh; televshi, pavntwn tou÷t! ajnihrovtaton, A.P.
12.21.3. El propio Esquilo usa la raíz tevl- en este mismo sentido eufemístico45: Th.
367 ejlpiv" ejsti nuvkteron tevlo" molei÷n46, Ag. 745 gavmou pikra;" teleutav"47, Eum.
835 quvh pro; paivdwn kai; gamhlivou tevlou"48.

40 Friis Johansen –Whittle (1980.III: 14, 16); véase además Librán Moreno (2006: 42-44).
41 Friis Johansen – Whittle (1980.III: 31).
42 Reed (2004: 29, 32).
43 Thgn. 1353s., Pl. Ep. 8.2 Diehl, Theoc. 1.93, A.P. 5.239.4, 12.50.4.
44 El significado de tevlo" es siempre ambiguo y multívoco en Esquilo, generalmente empleado en el

sentido de «cumplir un ritual hasta el final»: véase Zeitlin (1965:  463-508).
45 En la Orestía, la raíz de tel- aúna las significaciones de consumación del matrimonio/noche de bodas

y muerte: véase Moles (1979: 186), Lebeck (1983: 80-83).
46 Hutchinson (1994: 102) «The poet alludes to sex ... the phrase is a distorted echo of tevlo" gavmou»,

Librán Moreno, (2006: 57).
47 Fraenkel (1950: 346) «The tevlo" gavmou ... is here reversed into its unholy opposite».
48 Sommerstein (1989: 248).
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Del análisis de los apartados A-C se desprende que mediante la utilización del
léxico homérico, Esquilo nos transmite una imagen doble de Eteocles en Th. 686ss.:
por un lado, un guerrero homérico, enloquecido por acción de Ate mediante la luju-
ria de sangre y ciego a toda razón que no sea su propia y torcida lógica, que anhela
fervientemente derramar la sangre de su enemigo49; por el otro, un hombre literal-
mente devorado por Eros, concebido como un monstruo carnívoro, que impulsa a su
víctima a cosechar la sangre de su pareja como si fuera en la noche de bodas. La
equivalencia entre el sexo y la muerte en el campo de batalla no es privativa de
Esquilo, sino que aparece sugerida ya en Il. 13.286 ajra÷tai de; tavcista minhvmenai
ejn dai? lugrh÷/50. 

Así pues, si bien el sentido bélico o marcial es sin duda el predominante en Th.
686ss., creo que queda demostrado que hay un trasfondo erótico en las palabras del
coro, que se revela en la acumulación de vocablos susceptibles de ser interpretados
como parte del sermo amatorius compartido por la poesía épica, lírica y elegíaca51.
Queda por desvelar cuál puede ser la función de dicho doble sentido erótico en la
economía de la tragedia.

2. RELEVANCIA DRAMÁTICA DEL USO DEL SERMO AMATORIUS EN 
A. TH. 686-688, 692-694, 718

El propio Homero emplea léxico dotado de ciertas connotaciones eróticas a la
hora de describir combates y enfrentamientos bélicos52. Los enemigos son como
amantes que platican de amor como mozos y mozas en una cita (Il. 17.228 h] ajpo-
levsqw / hje; sawqhvtw: h} ga;r polevmou ojaristuv"). La batalla es una conversación
íntima de amantes (Il. 13.291 meta; promavcwn ojaristuvn, 22.124s.)53. Se puede dese-
ar la guerra como como se desea a un hombre o una mujer (o}" polevmou e[ratai
ejpidhmivou ojkruovento", Il. 9.64). Los guerreros se ayuntan con las filas de enemi-
gos (Il. 5.143 w}" memaw;" Trwvessi mivgh kratero;" Diomhvdh"). El verbo utilizado
para indicar esta acción, meivgnumi, aparece en las fórmulas homéricas que describen
una relación sexual (filovthtiv tini minh÷nai)54 Autores anteriores a Esquilo a su vez

Sermo amatorius en A. Th. 686-688, 692-694, 718

49 Librán Moreno (2005:166-174).
50 Véase infra n. 54 y compárese Th. 686-688, 692-694 con A.P. 5.180. 1-4 Tiv xevnon, eij brotoloigo;"

#Erw" ta; purivpnoa tovxa / bavllei kai; lamuroi÷" o[mmasi pikra; gela÷/_ /ouj mavthr stevrgei me;n #Arh, gamev-
ti" de; tevtuktai / @Afaivstou, koina; kai; puri; kai; xivfesi_

51 Compárese Th. 686-688, 692-694 mhv tiv se qumoplh- /qh;" dorivmargo" a[ta ferevtw / ... / wjmodakhv" s!
a[gan i{mero" ejxotruv-  / nei pikrovkarpon ajndroktasivan telei÷n / ai{mato" ouj qemistou÷ con Sapph. fr. 1.3s.,
27s. mhv m!] a[saisi [mhd! ojnivaisi davmna, / [povtn]ia, qu÷[mon, / ... / o{ssa dev moi tevlessai / qu÷mo" ijmevrrei,
tevleson, su; d! au[ta / suvmmaco" e[sso («suvmmaco" e[sso ... establishes beyond a doubt that the love as war
/lover as warrior metaphor is active in the poem», Rissman 1983: 1) y Th. 692s. wjmodakhv" s! a[gan i{mero"
ejxotru- / nei pikrovkarpon ajndroktasivan telei÷n con S. fr. 149 R. ou{tw de; tou;" ejrw÷nta" auJto;" i{mero"
/dra÷n kai; to; mh; dra÷n pollavki" proivetai.

52 Vermeule (1979: 101-102, 157), Rissman (1983: 67, 103).
53 Müller (1980: 53 n.138).
54 Janko (1992: 83), Müller (1980: 68).
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se sirven del léxico bélico homérico en contextos amorosos o eróticos. Las seme-
janzas entre el amor y la guerra son uno de los ejes en torno a los cuales Safo cons-
truye parte de su universo poético55. Los poetas posteriores a Homero, como
Arquíloco, ilustran la equivalencia entre el amor y la guerra mediante la adaptación,
en sentido erótico, del léxico empleado en la descripción de las batallas homéricas56.
Así pues, Esquilo tenía a su disposición una tradición bien asentada en la que basar-
se e inspirarse a la hora de servirse del sermo amatorius en contextos bélicos y vice-
versa. De hecho, así sucede con la figura censurable de Tideo en Siete contra Tebas,
cuya ansia de batalla es representada en términos eróticos: Th. 380 Tudeu;" de; mar-
gw÷n kai; mavch" lelimmevno", 392 boa÷i par! o[cqai" potamivai" mavch" ejrw÷n.

Los paralelos verbales entre las figuras de Eteocles y Tideo nos invitan a com-
pararlas. Tras enterarse de que su hermano le espera fatalmente en la séptima puer-
ta, Eteocles se convierte en reflejo especular del guerrero dado a monstruosidades
por antonomasia, Tideo. En varios pasajes de la obra, Esquilo nos induce a paran-
gonar la conducta y estado mental de Eteocles con los de Tideo, censurado por
todos, amigos o enemigos (el coro, Anfiarao, el espía, Eteocles mismo)57: 

Th. 380: Tudeuv" de; margw÷n kai; mavch" lelimmevno" ~ Th. 686s. (Eteocles) tiv mev-
mona", tevknon_ mh; ti qemoplh-/-qh÷" dorivmargo" a[ta ferevtw.

Th. 382s.: qeivnei d! ojneivdei mavntin Oijkleivdhn sofovn, / saivnein movron te kai;
mavchn ajyucivai (Tideo) ~ Th. 702-704: qeoi÷" me;n h[dh pw" parhmelhvmeqa, / cavri" d!
ajf! hJmw÷n ojlomevnwn qaumavzetai: / tiv ou\n e[t! a]n saivnoimen ojlevqrion movron
(Eteocles) 

Th. 392: boa÷i par! o[cqai" potamivai" mavch" ejrw÷n (Tideo) ~ Th. 687s.: kakou÷ d!
/ e[kbal! e[rwto" ajrcavn_ 692s. wjmodakhv" s! a[gan i{mero" ejxotruv-/nei.

El valor dramático de esta comparación implícita entre Tideo y Eteocles parece
claro: Eteocles, hasta entonces gobernante y soldado modelo, bajo la agencia e
influencia de la Maldición paterna se convierte en un espejo deformante en el que se
reflejan, distorsionados e invertidos, todos los valores (patriotismo, responsabilidad,
razón, justicia, honor) por los que había luchado o creído luchar hasta entonces58. Su
lujuria de sangre lo convierte en un segundo Tideo: wjmodakhv" a[gan i{mero" (692),
el deseo carnívoro que devora a Eteocles, evoca inmediatamente el horroroso episo-
dio del canibalismo de Tideo ante las puertas de Tebas: S. fr. 799.5s. R. ou[q! wJ" pro;
Qhbw÷n wjmobrw;"59 ejdaivsato / to;n !Astavkeion pai÷da dia; kavra temwvn.

Miryam Librán Moreno

55 Rissman (1983:  1, 31, 38).
56 Rissman (1983: 66, 106), Thornton (1997: 26, 29), Librán Moreno (2006: 32-33).
57 Winnington-Ingram (1977: 18, 22), Lupas - Petre (1981: 219, 223),  Librán Moreno, (2005: 167, 172).
58 Dawson (1970: 90), Winnington-Ingram (1977: 18, 22). No es éste el lugar oportuno para tratar si se

produce un cambio abrupto e inesperado en la caracterización de Eteocles a partir del verso 653. Sobre este
asunto véase e.g. Librán Moreno (2005:162-196).

59 Sófocles pudo tomar wjmobrw;", junto con el incidente del canibalismo de Tideo, de la Tebaida (fr. 9
B.): cf. E. fr. 537 eij" ajndrobrw÷ta" hJdona;" ajfivxetai / kavrhna pursai÷" gevnusi Melanivppou spavsa" (= Sch.
Pi. N. 10.12b), Lyc. 1066 tou÷ kratobrw÷to" paido;" ajtrevstou kavrpou (= Sch. Lyc. 1066 tou÷ kratobrw÷to"
tou÷ Tudevw", ejpeidh; ejn tw÷/ Qhbai>kw/÷ polevmw/ levgetai oJ Tudeu;" th;n kefalh;n tou÷ Melanivppou katedhdo-
kevnai). Véase Pearson (1917.III: 39), Winnington-Ingram (1977: 28 n.56).
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Así pues, no cabe mejor ilustración del estado mental de Eteocles en esta segunda
parte de la obra ni mejor explicación de su ardiente deseo de consumar el fratricidio.

Ya hemos visto que la ecuación Tideo/Eteocles, sugerida por los paralelos verba-
les, indica el horror que supone la transformación de Eteocles en aquello contra lo
que él mismo estaba luchando60. ¿Qué pudo impulsar a Esquilo a introducir un matiz
erótico secundario en los argumentos con los que el coro de tebanas trata de impe-
dir la consumación del fratricidio? En mi opinión, el empleo del léxico homérico
como indicador de la asimilación entre Eteocles y Tideo nos da la pista.
Comparemos Th. 686-718 con otros dos lugares esquileos en los que se produce la
misma llamativa mezcla de asesinato y erotismo: (i) el sacrificio de Ifigenia y (ii) la
comparecencia de Clitemestra tras el asesinato de Agamenón.

(i) Ag. 239-241
krovkou bafa;" d! ej" pevdon cevousa
e[ball! e{kaston quthv- (240)
rwn ajp! o[mmato" bevlei filoivktwi.

Como se sabe, estos versos aluden al festival Arcteia en honor de Ártemis de
Braurón, cuya celebración convertía a las muchachas vírgenes en jóvenes núbiles
aptas para el matrimonio61. Nótese el color nupcial y ritual de las ropas de Ifigenia
(238) y el motivo erótico de los dardos lanzados por los ojos de la muchacha
(239s.)62, que aquí buscan despertar la compasión de sus sacrificadores. Esquilo
refuerza las connotaciones eróticas del pasaje al calificar el asesinato de protevleia
(227), término técnico que denota los sacrificios previos a la celebración de una
boda63, y al describir a Ifigenia como ajtauvrwto" (245, cf. Arist. Lys. 217)64, adjeti-
vo que designa a la hembra todavía no cubierta por ningún macho.

(ii) Ag. 1389-1392
kajkfusiw÷n ojxei÷an ai{mato" sfagh;n
bavllei m! ejremnh÷i yakavdi foiniva" drovsou, (1390)
caivrousan oujde;n h|sson h] diosdovtwi
gavnei sporhto;" kavluko" ejn loceuvmasin.

El valor erótico de las palabras con las que Clitemestra describe el asesinato de
Agamenón como si estuviera manteniendo relaciones sexuales con él es algo ya
sobradamente estudiado, sobre lo que no es preciso insistir aquí65.
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60 Librán Moreno (2005: 167, 172).
61 Peradotto (2007: 219-223), Bowie (2007: 339-341).
62 Müller (1980: 37-39), Pearson (1917.I: 109), Peradotto (2007: 234). Contrástese con Supp. 1004s.,

Ag. 742, S. fr. 161 R.
63 Fraenkel (1950: 40-41), Denniston – Page (1957: 74), Bowie (2007: 341), Sommerstein (1989: 248),

Librán Moreno (2006: 30-31).
64 Zeitlin (1965: 466).
65 Moles (1979: 84-85), Pulleyn (1997: 565), Librán Moreno (2006: 55). Hay otros dos ejemplos en

Agamenón, relacionados con Clitemestra, en los que el desarrollo posterior de los acontecimientos demues-
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¿Qué tienen en común estos tres pasajes? En todos ellos el lenguaje utilizado
sexualiza la descripción de un asesinato cometido dentro de la familia: infanticidio
(Agamenón), parricidio (Agamenón) y fratricidio (Siete contra Tebas). El efecto
producido es el de sugerir una inversión, corrupción y perversión del orden natural
y cívico66 tan monstruosas y aberrantes como puede serlo el incesto, al que alude, en
mi opinión, Th. 686-718. Eteocles, bajo la influencia de la Erinis, que trabaja a
través de su propio carácter, cree respetar y seguir hasta sus últimas consecuencias
el código ético del guerrero homérico67. Sin embargo, el coro, mediante la
subversión y sexualización del lenguaje épico que utiliza68, hace ver al público la
aberración que supone la actitud de Eteocles. El sentido de las palabras del coro sería
así que el deseo carnívoro de Eteocles de derramar la sangre de su hermano es tan
monstruoso, antinatural e impío como lo sería el anhelo irrefranable de tener
relaciones sexuales con él; una noción perfectamente coherente con el espantoso
historial sexual de la familia de Edipo y que recibe cierta confirmación en la
confusión sexual total de padres con hijos a la que alude Th. 1004 ijw; ijw; ph÷ma patri;
pavreunon69. El sch. ad loc. glosa pavreunon («que duerme con») de la siguiente
manera: ajpo; ga;r th÷" eujnh÷" th÷" tou÷ Oijdivpodo" ta; kaka; tau÷ta h] blavbo" tw÷/ patri;
proi>o;n toi÷" paisivn. a[llw": pavreunon para; th;n eujnh;n tou÷ patrov", para después
intentar quitar hierro a la expresión aclarando: toutevsti plhsivon tou÷ patrov". Pero
Homero utiliza pareunavzesqe en sentido de transgresión sexual (Od. 22.37
dmw/h/÷sivn te gunaixi; pareunavzesqe biaivw")70, mientras que un contemporáneo de
Esquilo, Ion de Quíos, emplea pavreuno" como ‘compañera de lecho, amante’ (fr.
27.9 W. o{ntina d! eujeidh;" mivmnei qhvleia pavreuno"). El verbo equivalente
paralevcomai tiene clarísimas connotaciones eróticas y conyugales en Homero (e.g.
Il. 24.676 tw÷/ de; Brishi>;" parelevxato kallipavrh/o")71. 

La idea de que un combate mortal a espada entre hermanos pueda interpretarse
en clave de incesto no es tan descabellada como pueda parecer al principio:
Eurípides recoge la ambivalencia esquilea en el siguiente intercambio entre Eteocles
y Polinices: <Po.> ajntitavxomai ktenw÷n se. <Et.> kajme; tou÷d! e[rw" e[cei (Ph. 622).
En el pensamiento mítico griego, la penetración sexual (que conduce a la desflora-
ción) y la penetración por la espada (que conduce a la muerte) están íntimamente
relacionadas72. Además, en la iconografía griega, las espadas, por su forma, son sím-

tra que tienen a un tiempo sentido bélico y matiz sexual: Ag. 611s. oujd! oi\da tevryin oujd! ejpivyogon favtin /
a[llou pro;" ajndro;" ma÷llon h] calkou÷ bafav" (Fraenkel 1950: 305), 940 ou[toi gunaikov" ejstin iJmeivrein
mavch".

66 Fraenkel (1950: 346, 656), Zeitlin (1965: 473), Thalmann (1978: 48), Moles (1979: 180-181), Rehm
(1992: 79, 83, 87), Peradotto (2007: 222), Librán Moreno (2006: 58).

67 Winnington-Ingram (1977: 28), Lupas – Petre (1981: 219).
68 Compárese con Fraenkel (1950: 41): «This employment of bona verba to indicate something disas-

trous is very characteristic of this poet (Aeschylus)», 656.
69 Thalmann (1978: 47).
70 Sch. Il. 9.336d ouj suniauvwn, dia; to; bivaion: fhsi; gou÷n ‘dmwh÷/si de; gunaixi; pareunavzesqai biaivw"’.
71 Añádase Il. 6.198 Laodameivh/ me;n parelevxato mhtiveta Zeuv", 14.237 aujtivk! ejpeiv ken ejgw; paralev-

xomai ejn filovthti, 16.184 aujtivka d! eij" uJperw/÷! ajnaba;" parelevxato lavqrh/, 20. 224 i{ppw/ d! eijsavmeno"
parelevxato kuanocaivth/, cf. además Il. 1.611, 9.664, 666, Od. 4.305.

72 Vermeule (1979: 101-103), Moles (1979: 184), Henderson (1991: 170-173), Librán Moreno (2006: 32).
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bolos fálicos, y en algunos casos los asesinatos son representados como violacio-
nes73. El matiz sexual y mortuorio de pikrovkarpon y drevyasqai74 recogería y reca-
pitularía además la trama de imágenes que superpone fertilidad natural y muerte vio-
lenta en esta tragedia75: Th. 17-19 hJ ga;r nevou" e{rponta" eujmenei÷ pevdwi, / a{panta
pandokou÷sa paideiva" o[tlon, / ejqrevyat! oijkhth÷ra" ajspidhfovrou", 477 ajll! h]
qanw;n trofei÷a plhrwvsei cqoni;, 587 e[gwge me;n dh; thvnde pianw÷ cqovna, 601 a[th"
a[roura qavnaton ejkkarpivzetai, 657 mh; kai; teknwqh÷i dusforwvtero" govo".

3. CONCLUSIÓN 

Así pues, el empleo de sermo amatorius en Th. 686-688, 692-694, 718 refleja
uno de los temas de la tragedia, a saber, la inversión y corrupción de las relaciones
familiares, de los valores cívicos y de la fertilidad natural causada por las acciones
de Layo y sus descendientes: por un lado, el léxico erótico conecta a Eteocles, defen-
sor de la ciudad, la disciplina, la piedad cívica y la justicia, con Tideo, homicida
enloquecido, caníbal, impío,  monstruoso y reprobable. Por el otro, el sermo amato-
rius ilustra, con la mayor viveza posible, el horror sin atenuantes del fratricidio, que
atenta contra y subvierte el orden natural en la misma medida en que lo haría el
incesto.
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