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Athenaeus grammaticus (II-III d. C.), Deipnosophistae 8.344 A 

 

Autor citado: Sophocles (V a. C.),  Antígona 714 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Sí 

¿Se puede identificar por otros medios? Sí 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Φόρυσκον δέ φησιν Ἡγήσανδρος ... εἰπεῖν 
 

Texto de la cita: 

τὰ δ' ἀντιτείνοντ' αὐτόπρεμν' ἀπόλλυται 
 

 

Traducción de la cita: 

Lo que ofrece resistencia es destruido de raíz. 
 

Motivo de la cita: 

En este pasaje se está hablando sobre algunos personajes que tenían fama de glotones y 

de ser importantes aficionados a la comida. En medio de estas referencias se dice que, 

según cuenta Hegesandro, un tal Forisco tenía fama de buen comedor de pescado, pues 

cuando no era capaz de arrancar la parte del pez que quería, porque se le resistía, se lo 

tragaba entero después de recitar este famoso verso de Sófocles, que, sacado de 

contexto, indica que todo aquello que opone resistencia es arrancado de raíz. De 

acuerdo con la tipología establecida por Cipolla (2006: 85), la cita estaría justificada por 

ser una referencia biográfica perteneciente a personajes externos a la trama, pues en 

este caso simplemente se está hablando de personajes famosos por su glotonería, uno 

de los cuales sería Forisco. 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Deipnosphistae 1.23 Α 

 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Sophocles (V a. C.) Antígona 714 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Nos encontramos en el diálogo que mantienen Creonte y 

su hijo Hemón. En este momento, Hemón intenta aplacar el temperamento obstinado 

de su padre tratando de hacerle recapacitar para que se dé cuenta de su error y quiera 

ceder y rescatar a Antígona, a quien ha enterrado viva por haber infringido las 

órdenes del soberano, que prohibían sepultar a Polinices. En este enfrentamiento, 

aunque Hemón admite en todo momento su total sometimiento a la voluntad paterna 
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(S. Ant. 635), intenta también hacerle entrar en razón alegando que la ciudad se 

lamenta por la injusta decisión que ha tomado sobre la muchacha (S. Ant. 693ss). 

Los héroes trágicos, como Creonte, se caracterizan por la obstinación, la irreflexión y 

la incapacidad de ceder ante nada (Knox 1964: 17-19). Esta obstinación del héroe es 

comparada con la imagen poética de un árbol enfrentándose a fuertes vientos y 

corrientes. Igual que los árboles, aquellos que aceptan ceder conservan sus ramas y se 

salvan (ἐκσῴζεται), mientras que aquellos que se obstinan fuertemente y ofrecen 

resistencia (τὰ δ' ἀντιτείνοντα) son destruidos de raíz (αὐτόπρεμνα). Con ello, 

Hemón parece estar anticipando el desenlace trágico: la caída del héroe en absoluta 

desgracia se produce al ofrecer una fuerte resistencia, mientras que la salvación se 

obtiene aprendiendo a ceder cuando es debido sin excederse de los límites humanos. 

Como vemos, en la tragedia Sófocles compara la imagen del árbol con la incapacidad 

de ceder propia del héroe trágico. En cambio, en el pasaje de Hegesandro referenciado 

por Ateneo, el sentido del verso se encuentra muy alterado, pues en este caso se aplica 

a algo concreto en un banquete, como es la glotonería de un personaje. Así, según 

Forisco, cuando algo ofrece resistencia, se debe comer entero y, de este modo, el 

alimento es extirpado desde la raíz. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

 

 

Comentario: 

La supuesta fuente de Ateneo es Hegesandro de Delfos, un historiador que 

probablemente escribiera después del reino de Antígono Gonata, gobernante de 

Macedonia durante el siglo III a. C., a juzgar por el fr. 42 recogido en FHG de Müller (p. 

421), donde se cita una anécdota que tuvo lugar durante este reinado. Hegesandro es 

un escritor muy poco conocido, cuyas únicas noticias se deben casi exclusivamente a la 

obra de Ateneo de Náucratis. Gracias a Ateneo también sabemos que probablemente 

escribió una obra intitulada ῾Υπομνήματα, traducida como Comentarios, a donde con 

mucha probabilidad perteneció la anécdota que comentamos. 

En este pasaje, Ateneo está citando un verso de Sófocles a través de la obra de 

Hegesandro, que probablemente citara al dramaturgo con una intención muy 

diferente. Así pues, la máxima de Sófocles resume, en su propio significado, las 

características fundamentales del héroe trágico sofocleo. Este factor es importante para 

comprender una tragedia como Antígona y un personaje como Creonte. La obstinación 

del héroe trágico es comparada con la imagen poética de un árbol que resiste fuertes 

vendavales. Igual que él, las personas que ofrecen una fuerte resistencia, como muestra 

Creonte mediante su obstinado temperamento, son destruidas de raíz. En cambio, 

aquellas que aprenden a ceder a tiempo consiguen salvarse. Esta reflexión sobre el 

comportamiento humano, en forma de γνώμη, es mencionada por Hemón y dirigida a 

su padre Creonte, con el fin de que aprenda a ser flexible y acceda a rescatar a 

Antígona de su funesto destino (Griffith 1999: 244-245). 

La máxima presenta una fuerte sonoridad rítmica, reforzada por la aliteración en tau y 

la imagen poética del árbol destruido de raíz. Estos recursos poéticos refuerzan la 

efectividad de los juegos opositivos tan frecuentes en el teatro de Sófocles, como se 

refleja en el preverbio ἀντί y el verbo τείνω, que evocan, junto con la aliteración 
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mencionada, la tensión experimentada por el héroe trágico ante una difícil decisión 

frente a la cual es incapaz de ceder. 

Es fácilmente deducible que una sentencia que resume tan bien el temperamento del 

héroe trágico y los conflictos acontecidos en la trama central de esta tragedia se hubiera 

popularizado en la época. Así pues, la máxima debió de ser bastante conocida en la 

época del dramaturgo y esta fama se mantuvo siglos después de la vida del poeta. Una 

prueba de ello es la cita que comentamos de Ateneo, que se hace eco de la máxima, 

sacada de contexto, como referencia indirecta a través de la obra de Hegesandro. Este 

historiador, según parece, transmite la noticia de que un tal Forisco, aficionado a la 

comida, recitaba la sentencia aplicándola esta vez al marisco que oponía resistencia 

cuando intentaba tragárselo. Al expresarse con palabras idénticas, debemos suponer 

que Forisco tendría en mente el verso de Sófocles. 

Otra prueba de que la sentencia obtuvo una gran popularidad es el hecho de que fue 

parodiada hasta en dos ocasiones, que nosotros sepamos, por poetas cómicos no muy 

posteriores a Sófocles. La primera parodia la encontramos en el comediógrafo 

Antífanes (fr. 228 K-A), y es transmitida también por Ateneo (1.22F-23A). En este 

fragmento el verso es transferido al ámbito de la bebida, un tema muy frecuente en los 

comediógrafos del momento. Igual que los árboles, los bebedores que se dejan 

empapar por el vino crecen bellos y grandes, mientras que aquellos que ofrecen una 

fuerte resistencia, como cuando uno se encuentra sediento y seco, son destruidos de 

raíz. Las palabras empleadas por el comediógrafo no dejan lugar a dudas de que se 

trata de una parodia cómica, pues la sentencia que Sófocles aplicaba al temperamento 

obcecado del héroe trágico ahora se asocia con la persona aficionada a la bebida, en 

unos versos cómicos que parecen estar elogiando los efectos positivos del vino. 

La segunda parodia cómica relata una idea parecida, pero en este caso no se trata de 

una cita directa, sino que las palabras cómicas parecen estar sugiriendo o recordando el 

verso de Sófocles. En este caso es un fragmento de Eupolis (fr. 260 23-25 K-A), 

probablemente perteneciente a su comedia Προσπάλτιοι, en que se puede leer lo 

siguiente: ὁρᾷς παρὰ ῥείθροισιν ὅταν η [...] / ἢν μέν τις εἴκῃ τοῖς λόγοις ἐκσῴζεται / 

ὁ δ' ἀντιτείνων αὐτόπρεμνος οἴχε[ται. Las palabras parecen estar poniendo de 

manifiesto un contexto similar, pues en ambos casos se está hablando sobre la idea de 

ceder (εἴκῃ / ὑπείκει) ante las palabras (τοῖς λόγοις) de una persona que intenta 

convencer a otra. Esto mismo es comparado con el árbol que cede ante fuertes torrentes 

y vendavales. 
 

Conclusiones: 

Ateneo no es una fuente importante para la transmisión del texto. Al tratarse de una 

tragedia conservada y muy conocida de Sófocles, pues el dramaturgo, como es bien 

sabido, obtuvo una gran fama por esta tragedia, el verso se ha conservado fácilmente 

gracias a la transmisión directa de Sófocles. Por el contrario, sí que es importante para 

la transmisión del texto perdido de Hegesandro, del que apenas hemos conservado 

cosas. Gracias a la cita de Ateneo, podemos comprender mejor el alcance que el verso 

de Sófocles tuvo en épocas posteriores al dramaturgo. Este hecho, comparado con las 

varias parodias cómicas de la sentencia, muestran que la máxima fue bastante conocida 

en la antigüedad. Así pues, si la referencia de Ateneo de Náucratis no es importante 

para la conservación del texto de Sófocles, sí resulta fundamental para comprender la 

magnitud que tuvo esta sentencia. 
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