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Poetas, pintores, escultores, na Antiguidade, familiarizados com mitos antigos 
de deuses e de homens, que cristalizavam experiências, interrogações, respostas 
quanto à existência do homem no tempo e no mundo, neles se inspiraram, em 
contínua criação-recriação para neles verterem a sua própria experiência temporal, 
com todos os desassossegos e inquietações, com todo o espanto, horror ou encan-
tamento pela excepcionalidade da acção humana, que rasga ou ilumina fronteiras 
de finitude.

Este é um património que constitui a linguagem cultural do que somos, que, 
ao longo dos séculos, criou laços de pertença, sentida, com as matrizes do Ocidente 
e que se foi enriquecendo nas sucessivas apropriações recriadoras em que o ‘novo’ 
incessantemente está presente, dada a inesgotabilidade da própria vivência huma-
na, correspondente à riqueza e diversidade que a caracterizam e que caracterizam 
a diversidade e diferenciação de cada época, de cada espaço cultural desse mesmo 
Ocidente. O mito, no seu sentido etimológico, continua a oferecer-se como espaço 
de cristalização de vivências temporais novas e espaço de encontro com antigas 
vivências, diversas e porventura afins. 

Esta consciência, como é sabido, é problematizada por filósofos e tem operado 
como motor de criação quanto à poiesis de todos os tempos, até hoje, configuran-
do, inclusivamente, enquanto mythos, momentos da História Antiga ou espaços 
de memória. Esses percursos da criação merecem, hoje, a atenção e estudo dos 
Estudos Literários e, como não podia deixar de ser, dos Estudos Clássicos, muito 
peculiarmente.

Com o dealbar dos anos cinquenta do séc. XX foram publicados os primei-
ros trabalhos de investigação, nesta área, dos que viriam, então, a ser fundadores, 
em 1967, do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. Fundado o Centro, já 
tal área de estudos, por ele integrada, constituía uma tradição – traditio laureata, 
inclusivamente – no seio dos seus primeiros investigadores. E de moto continuo 
ela veio sendo alargada e consolidada, em inúmeras publicações que constituem 
volumes temáticos, várias vezes reeditados, artigos, colaborações de contributo em 
actas de congressos, em Portugal ou no estrangeiro, bem como em seminários de 
2º e 3º ciclo e no número substancial de dissertações a que já deu origem (algumas 
delas já publicadas). A partir dessa face do Centro veio a consolidar-se o diálogo e 
interacção com poetas, dramaturgos, encenadores, cineastas; a partir dessa face se 
veio o Centro a integrar, por convite, na Network research on Greek Drama (Atenas-
-Oxford), com resultados já publicados em volumes.

Importava, pois, fazendo jus a tal tradição de mais de meio século, proceder à 
publicação sistemática de estudos deste cariz, dedicados, sobretudo, a autores de 
língua portuguesa, reeditando ou reunindo o que andava disperso e acrescentando-
-lhe a incessante nova produção ensaística. Assim se inaugura a linha editorial do 
CECH/ Classica Digitalia,  MITO E (RE)ESCRITA.

Maria do Céu Fialho
Coordenadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos
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La Antígona en lengua asturiana

Resumen1 –  Este artículo analiza la única recreación literaria del mito de Antígona 
en las letras asturianas: el drama Antígona, por exemplu (1991) de Nel Amaro. El 
autor transporta a los personajes de Sófocles al siglo XX y reflexiona críticamente 
sobre la intemporalidad de algunas causas.

Palabras clave: Mito Griego. Tradición Clásica. Teatro. Antígona. Literatura 
Asturiana.

Abstract –  This article analyzes the unique literary recreation of the myth of 
Antigone in Asturian Literature: the drama Antígona, por exemplu (1991) by Nel 
Amaro. The author transports Sophoclean characters to the twentieth century and 
ponders critically about timelessness of some causes.  

Keywords: Greek Myth. Classical Tradition. Theatre. Antigone. Asturian 
Literature.

1. Introducción

El artículo determinado con el que titulamos este trabajo no debe re‑
sultarnos extraño. La lengua asturiana no cuenta con ninguna traducción 
de las tragedias griegas, tan sólo con los primeros versos del Edipo Rey de 
Sófocles2, y ningún poema, cuento, novela u obra literaria presenta a una 
protagonista llamada Antígona o que actúe como tal, a excepción de la que 
hoy aquí nos ocupa: Antígona, por exemplu (1991) de Nel Amaro. Es por 
tanto, hasta el momento, la única recreación literaria del mito de Antígona 
en las letras asturianas y, a pesar de ello, esta pieza no cuenta todavía con 
ningún estudio crítico3. 

1  Este trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación LAPAR (HUM 002) financiado 
por los fondos FEDER a través del IV Plan Regional de I+D+I del Gobierno de Extremadura 
y en el proyecto FFI2013‑41976‑P del Ministerio de Economía y Competitividad.

2  Sus primeros setenta y nueve versos fueron traducidos por Xosé Gago (traductor 
al asturiano de Homero, Safo o Kavafis, entre otros) y publicados en la revista Adréi en 
1989. González Delgado 2012: 91‑94 señala que es una traducción fiel al texto griego e 
indica: “La cuidada traducción está hecha desde el original griego, aunque no se indica qué 
edición se tomó ni se reproduce el texto original. Mantiene el verso en la forma, el tono 
trágico y respeta el mismo número de versos que el original. El texto viene precedido de 
una acotación que presenta la obra en su contexto”. 

3  Esta obra aparece solamente citada en el índice de adaptaciones de Bañuls Oller 
and Crespo Alcalá 2008: 609 y en González Delgado 2012: 117, 171, por tomar como 
modelo la obra de Sófocles y por ser una heroína mítica inspiradora. En la Historia de la 
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En este estudio vamos a analizar esta pieza teatral en un acto único, que 
toma prestados los personajes de la tragedia sofoclea para transportarlos al 
mundo urbano del siglo XX y reflexionar sobre la intemporalidad de algu‑
nas causas, como la lucha contra cualquier tipo de tiranía y que, indudable‑
mente, transporta a sus receptores a la dictadura que sienten más cercana, 
en especial si ésta se asienta sobre una lucha fratricida. Veremos además que 
su autor, del que hablaremos sobre todo de su producción teatral, utiliza el 
mito para denunciar una realidad vivida, pero a la vez, el paso del tiempo le 
permite realizar tanto crítica como autocrítica.

2. El autor y su producción dramática

Nel Amaro, pseudónimo de Manuel Amaro Fernández Álvarez (1946‑
2011), fue un polifacético y premiado artista asturiano que escribió, en 
castellano y en asturiano, poesía4, novela5 y teatro. Fundó y dirigió en el 

Lliteratura Asturiana, Bolado García 2002: 703 le dedica un párrafo y señala: “Antígona, 
por exemplu queda, como indica’l so títulu, como ún de los caminos posibles, como otra de 
les corrientes na escritua ya nel facer teatral, dientro d’esi mundu complexu ya máxicu que 
podría ser […] el panorama escénicu de nós”.

4  En castellano, escribió: Responsos laicos (Langreo, 1979), Café Voltaire 
(Palencia, 1980), Habitación de poeta (Mieres, 1981), Boca arriba, lentamente 
naufragando (Mieres, 1982), Versos, boca arriba, para Marta B. (1990), Poemas 
de San Francisco (Simancas, 1992), Las cuentas del anónimo (Valladolid, 1992) 
y Mas (Poe) (Salamanca, 2000); en asturiano: Y, tú, Marta B., qu’entoncies nun 
yeres, tampocu, l’Anna Karina de les películes de Jean Luc Godard (Mieres, 1990), 
Reversos (Uviéu, 1990), Diariu d’un polizón (Uviéu, 1990), Poemes de San Francisco 
(Mieres, 1993), Pruebes d’autor (Uviéu, 1994) y Cementeriu cívicu (Uviéu, 1999). 
Fue incluido en varias antologías poéticas (sirvan de ejemplo, González‑Fierro and 
Yéschenko, 2000; Radatz and Torrent‑Lenz, 2006; Argüelles, 2010).

5  Para la narrativa prefirió la lengua asturiana. Escribió las novelas: ¡Adiós Dvorak! 
(Avilés, 1990), Novela ensin títulu (Avilés, 1991) –sobre esta novela, véase Mariño Davila 
2003—, L’últimu del pelotón (Mieres, 1994), ¡¡¡Falanxista!!! (Uviéu, 1995) y Entós, cuando 
ñevaba (Uviéu, 2002); también el cuento “Relatu s utaler” (Gijón, 1990) y las colecciones 
de cuentos Prietu Jazz (Avilés, 1993 –contiene nueve relatos) y Na borrina (Mieres, 1993 
–once—). Fue incluido en varias antologías de cuentos (Álvarez Llano, 1994; Nel Amaro, 
1992; Piquero, 2004). También escribió varios artículos y ensayos sobre diversos aspectos 
literarios, destacando los publicados en Lletres Asturianes sobre toponimia (22, 1986: 43‑
52), personajes novelísticos (31, 1989: 69‑80), una epístola del escritor asturiano Fernán 
Coronas (33, 1989: 219‑222), teatro (Nel Amaro 1989) o poesía visual/experimental (47, 
1993: 187‑192).  
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valle del Caudal las revistas Sapiens literario (1977‑1978) y Cuélebre lite-
rario (1978‑1981). Fue un destacado autor de la primera generación del 
Surdimientu6 y su obra, influenciada por autores de otras literaturas más que 
de la asturiana (como por ejemplo Carlos Álvarez, Gil de Biedma, Beckett, 
Sastre…), se caracteriza por su compromiso social. En los últimos años de 
su vida, desde 1994, deja de lado la creación estrictamente literaria para 
dedicarse a la performance y a las artes plásticas y visuales7, centrándose en 
el arte experimental y en lo que podríamos llamar lenguaje de lo visual. De 
toda su producción, nos vamos a detener brevemente en su actividad teatral 
antes de centrarnos en la pieza dramática que nos incumbe: Antígona, por 
exemplu. 

Nacido en una familia de izquierdas, desde su juventud se interesó por 
el teatro, comenzando como actor con el grupo “García Lorca” (Mieres, 
1965). Pasa luego a dirigir y a preparar montajes con textos ajenos (Arrabal, 
Ionesco, Unamuno, Kafka, Benet, Beckett…) y propios, muchos de los cua‑
les solo vieron la luz en las efímeras tablas del teatro8. Durante los primeros 
años del Surdimientu, va a cultivar este renovado género prácticamente en  

6  Sánchez Vicente 1991: 58 ya señala su profusa obra, muy variada en calidad y con 
notables aciertos, caracterizada, en líneas generales, por una frase de complicada estructura 
y amplio periodo y por vanguardistas procedimientos experimentales.

7  Como performer, realizó acciones por varios puntos de la geografía española, for‑
mando parte, junto a Abel Louredo, del “Espacio arte excéntrico” (Colectivo de Acción y 
Agitación Artística); o junto a José Luis Campal, del colectivo “Auxilios mutuos, S. L.”; o, 
incluso, junto a su perro Pulgu, “Fundación Perruno‑Situacionista Laszlo Kovacs”. Aparece 
incluido en la antología editada por López Gradolí 2007: 39‑44. Un buen ejemplo de su 
producción es un ‘libro‑objeto’, compuesto por cuarenta y cuatro hojas que se montan 
formando cubos, los cuales forman una pirámide, y que carece de título, publicado por el 
Ayuntamiento de Mérida (1990). Además, el autor aprovechó los recursos de Internet para 
desarrollar y extender su obra, como podemos ver en los enlaces contenidos en el apartado 
“Performances. Curriculum 2ª parte” en: <http://www.elvalledeturon.net/cultura/lite‑
ratura/nel‑amaro‑1> y también en: <http://boek861.blog.com.es/2011/04/04/fallece‑nel‑
‑amaro‑poeta‑experimental‑10951347/> (consultas: 03 sept. 2014).  

8  Escribió varias obras que no fueron publicadas, como: 1.033 (1974); Antígona, en 
capilla (1978, obra estrenada en Turón por el grupo “Primer Acto”); Glayíos nueos, vieya 
murnia (1978, premio “Soto Torres”); Xénesis o Alborá de la concencia (1979); L’únicu rebalbu 
(1979); De sópitu... sonsones (1980); Sestaferia (1994, premio “Teatru Costumbrista”); etc. 
Debemos citar también las obras infantiles estrenadas en Turón por la “Escuela de Teatro 
infantil” García Lorca para los niños (1980), Siete vidas tiene un gato (1981) y Más moral 
que Samaniego (1982). A día de hoy no hay ningún catálogo ni estudio que recoja toda la 
producción literaria del autor, algo que hemos intentado hacer en estas pequeñas notas.
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solitario, siendo consciente de esta situación9. En este sentido, Nel Amaro 
fue el renovador del teatro asturiano, pues introdujo de lleno las corrientes 
innovadoras del siglo XX en un género todavía anclado en el costumbrismo 
decimonónico. Así, este autor experimentalista y vanguardista, abandona 
por completo la diglosia, presenta unas puestas en escena rompedoras y sus 
temas están socialmente comprometidos. Especialmente significativo fue el 
estreno en La Felguera, en 1979, de su obra Xénesis, o la alborá de la concien-
cia, a cargo del grupo Box, pieza no publicada pero que inaugura el nuevo 
teatro asturiano10. Ya en fechas tardías, sólo publicó en lengua asturiana los 
libros Antígona, por exemplu (Uviéu, 1991), de la que nos vamos a ocupar 
aquí, y Les manes en caxón (tres pieces cortes y dos monólogos) (Uviéu, 2003)11; 
en castellano, El banquete (El Entrego, 1996)12, aunque ya en los años seten‑
ta había publicado las piezas cortas Bloquea-dos y El niño y el ángel (Mieres, 
1976) e Historia del niño que quiso ser poeta y terminó en libertino anarquista 
(Bilbao, 1978)13. Su actividad teatral fue reconocida con los premios “Soto 
Torres” (Langreo, 1979), “Conceyu d’Uviéu” (1980, ex-aequo con Julián 
Burgos), Academia de la Llingua Asturiana (1991) y el del Certamen de 
Teatro Costumbrista de Candás (1994). La innovación, el existencialismo y 
la crítica político‑social serán sus señas de identidad. 

3. Origen y título de la obra

En un ensayo sobre el teatro en las letras asturianas, Nel Amaro re‑
pasa este género para reivindicarlo como instrumento de normalización 
lingüística, ya que la búsqueda del éxito de público y taquilla del teatro 
costumbrista de fines del siglo XIX y comienzos del XX introdujo el fenó‑
meno diglósico en el género con los graves prejuicios sociolingüísticos que 

9  Bolado García 2002: 702.
10  Nel Amaro 1989: 26.
11  Incluye las piezas cortas ¡Qué felicidá!, La píldora y L’angustia de Sixto P. y los 

monólogos Ego (también publicado en el año 2000 en el número 14 de la revista valenciana 
Art teatral) y Suicidiu a la carta. 

12  Esta obra, bajo el título Buffet-Tard, se estrenó, dirigida por el autor, en la Casa de 
la Juventud de Turón el 12 de enero de 1978 a cargo del grupo “La Condena”.

13  Las dos primeras se publicaron en Nueva Conciencia, revista del Instituto “Bernaldo 
de Quirós”, en el número del año 1976; la tercera está incluida en una antología de teatro 
breve: Jiménez Jiménez 1978. 
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en época del autor se percibían (el asturiano vinculado al mundo rural)14. 
Esa reivindicación, que venía haciendo en sus montajes teatrales desde la 
década de los setenta, cobra especial importancia en la que será su primera 
pieza teatral publicada, Antígona, por exemplu. Con ella trata de dignificar 
tanto la lengua como la literatura asturiana, introduciendo los personajes 
trágicos de una literatura culta, modélica y universal, en una literatura pe‑
riférica, donde título, acotaciones y discurso de los personajes están escritos 
en asturiano.  

Sabemos que a finales de los años setenta había escrito y montado una 
Antígona, en capilla que no llegó a publicar. Parece que al autor le gustaba 
la historia mítica de la princesa tebana y la vuelve a recrear años más tarde 
pues, por el título de la primera obra, no parece que ambas traten los mis‑
mos temas. Este gusto viene por una identificación personal con la heroína 
pues, como Antígona, Nel Amaro también sufrió en sus carnes la represión 
del poder. Hijo de militantes en el PCE, su hermana estuvo implicada en 
un atentado en una cafetería de la calle Correo de Madrid, el 3 de octubre 
de 1974, y toda la familia estuvo detenida por ese suceso. Fue además, en 
varias ocasiones, preso político en los últimos años de la dictadura franquis‑
ta, de ahí que vayamos a ver conexiones entre la guerra fratricida del mito 
(Antígona vinculada al bando perdedor, en el momento en que pone en 
duda la legitimidad de la ley del tirano) y la guerra civil española. 

Antígona, por exemplu fue galardonada con el premio que la Academia 
de la Llingua Asturiana concede en su Concurso de Teatro, en la edición del 
año 1991, publicándose la obra en la colección “Llibrería Académica”, con el 
número 19. Ya la portada, con el título y el nombre del autor, avanzan el ca‑
rácter reivindicativo de la obra, pues los nombres propios aparecen escritos 
en minúscula y se presenta la imagen de una mujer con pose sensual, como 
si caminara por una pasarela de moda. Nada tiene que ver con la Antígona 
de la Antigüedad. 

El autor pone a Antígona como ejemplo, incitando de este modo a la 
lectura de la obra para saber por qué es ejemplarizante una heroína moder‑
na. Es ejemplo… ¿de desobediencia civil? ¿de enfrentamiento al tirano? ¿de 
lucha por un ideal? ¿de feminismo? ¿de mujer rebelde? ¿de piedad religiosa? 
¿de respeto a los dioses? ¿de amor fraterno? ¿de moralidad y ética? ¿de de‑
fensa de las libertades? ¿de ruptura total? ¿de suicida? ¿de muerte trágica? 
¿de castigo ejemplarizante?... Antígona puede ser ejemplo de muchas cosas y 
aquí trataremos de descubrir por qué es ejemplar para Nel Amaro.

14  Nel Amaro 1989.
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 4. Estructura: análisis e interpretación

La obra aparece en un acto único, sin división en escenas15, y un epílogo. 
Antígona es la protagonista que no abandona el escenario en toda la obra. 
La presencia de dos personajes marca claramente dos partes en la obra, sepa‑
radas por un cuadro de transición en el que están los tres sobre las tablas16. 
En la primera, la tensión se establece entre Antígona (o la mujer) y Tiresias 
(o el hombre clandestino), en tanto que la segunda estaría marcada por las 
discusiones de la heroína con su tío Creonte. La acción se desarrolla en el 
sótano oscuro de una imprenta, en una ciudad al atardecer.

a) Primera parte: Antígona y Tiresias
Una mujer y un hombre, sin saber que desde unas escaleras los vigila la 

policía, terminan de empaquetar unos periódicos u octavillas con lo que 
sería información subversiva. Este es el punto de arranque de la obra. Ya la 
primera intervención del “home clandestín”, nos vincula ese ambiente mo‑
derno con la Antigüedad: “Dientru de pocos minutos, Tebas tendrá nes sos 
manes la verdá” (p. 11). Poco a poco, vamos sabiendo que esos dos persona‑
jes no se conocen entre ellos, pero tienen en común que ambos luchan por 
“la causa”. A pesar de que no se les permite identificarse, la mujer, nerviosa, 
le echa en cara al hombre ser un “profesional” de la causa, un embaucador. 
En sus palabras de réplica utiliza una comparación que recrea una escena 
de tradición oral, a la vez que critica la modernidad que hace olvidar los 
tiempos pasados (p. 13):

“Falaba comu los homes maduros, na casa, aconceyaos cabu’l llar, 
rellatando hestories de socedíos na xornada llaboral, mentantu pren‑
den les pipes col arumosu tabacu danés, o holandés… Nesi momentu, 
torné a la mio niñez, a les caricies paternes, pero non, vustedes enxa‑
más nun conocieron el fueu del llar, nin esi saborín a lleña quemao, 

15  La paginación sigue la única edición de la obra (Nel Amaro 1991). Por la presencia 
de los personajes, se podría estructurar ese acto único en ocho escenas. La primera iría 
desde el comienzo hasta la p. 19, justo cuando llegan los policías y habla el corifeo. La 
tercera comenzaría en la p. 23, después de oscurecerse el escenario. La cuarta empezaría en 
la p. 30, con la presencia de Creonte en las tablas y la quinta, en la p. 35, con la de Ismene. 
Con la entrada en escena del mensajero, p. 37, da comienzo la sexta escena, que terminaría 
cuando Creonte le manda que se vaya (p. 45). La octava y última escena, cuando el autor 
indica “escuro”, abarcaría de la p. 48 hasta el epílogo (p. 51).

16  Este cuadro se encontraría prácticamente en el centro de la obra (pp. 30‑33).
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nin l’arume del tabacu foriato amburando nes cazueles de les pipes de 
bericiu o cerezal”.

Esta comparación acercaría la acción al mundo asturiano, al “llar” donde 
se fraguaban todo tipo de historias. De esta manera, ya desde el comienzo, 
el autor vincula la acción actual con la tradición asturiana y el imaginario 
mítico griego, pues estamos en Tebas y, por el elenco de personajes, sabemos 
que ese hombre y esa mujer son Antígona y Tiresias. Es más, ese hombre, al 
que Antígona le pregunta si adivina el pasado o el porvenir17, le responde: 
“Escoyí, nidiamente, el futuru” (p. 15). Los guiños con el mito griego se van 
haciendo cada vez más patentes y pertinentes.

Por sus dotes intuitivas, pues afirma “nun soi un aldovín” (p. 16)18, el 
hombre también le echa en cara a la mujer que, por sus manos, no sea de 
la clase trabajadora19, centrándose luego el discurso de ambos en “la causa”. 
Antígona la define claramente: “Cenciellamente lluchar. Contra la tiranía 
d’Etéocles” (p. 16). Vemos que Nel Amaro ha querido innovar y retrotrae 
la acción de la Antígona sofoclea al momento en que la ciudad es goberna‑
da por su hermano Eteocles y el ejército de argivos rodea las murallas de 
la ciudad. Sabemos por el mito griego que Eteocles había pactado con su 
hermano Polinices alternarse en el gobierno de la ciudad y, cuando llega 
el momento de traspasar el poder, no quiso hacerlo, desterrando a su her‑
mano. Éste será acogido en la ciudad de Argos y organiza una expedición 
para recuperar su trono. Sea cual sea el resultado de la guerra, en la obra 
Antígona es consciente de la situación política, pues dice: “Mañana, si los 
arxivos balten les puertes de Tebas, el tiranu camudará nel intre de nome” 
(pp. 15‑16). 

Sin embargo, esa “causa” de la que el hombre y la mujer son simpatizan‑
tes es más compleja, pues no implica sólo la lucha contra la tiranía, sino la 
lucha del pueblo trabajador contra la clase dominante y el establecimiento 
de un nuevo sistema político y social; en resumen, la “causa” es la revolución 
proletaria y clasista, promulgada por el marxismo, y tras los dos personajes 
pueden estar representados líderes sindicales. A través de las palabras de 
Antígona, vemos cómo el autor critica que, bajo el nombre de la causa, se 

17  Ya antes, en un guiño cómico, le había preguntado si era un actor frustrado (p. 14).
18  Más adelante se contradirá y afirmará que es: “un aldovín, vieyu, cásique ciegu 

dafechu” (p. 25) marcando así los rasgos más pertinentes del personaje mítico.  
19  Ya antes le había preguntado: “Tendrá un nome, una familia, esi padre del que me 

faló. Un noviu, lluchador pola ‘causa’, un trabayu” (p. 13).
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pierda de vista la realidad20, cuando la verdadera causa son los trabajadores, 
“los descamisaos”. Este término nos transporta a Iberoamérica, en concreto 
a la Argentina, pues, de raíces anarquistas21, fue utilizado principalmente 
por el peronismo para referirse a los trabajadores (y también a los simpa‑
tizantes del partido). Aunque en asturiano este término es despectivo, en 
la obra tiene una significación marxista, vinculado en cierta manera a los 
sans-culottes de la Revolución Francesa. 

Y de la “causa” se pasa a la “medrana”, al miedo que se siente por es‑
tar involucrados en dichos actos y que el hombre define como “debilidá 
humana” y la mujer como “la muerte de la vida” (p. 18). Justo antes de 
irrumpir la policía, el hombre señala que más que miedo, la “causa” produce 
frustración. Vemos así en este primer diálogo cómo el autor, a través de las 
certeras afirmaciones de los personajes, realiza una reflexión y una crítica 
político‑social con la perspectiva que le da el paso del tiempo. En esta pri‑
mera escena, bajo el ropaje de la tiranía tebana, se abordan también diversos 
aspectos de la guerra civil española y la dictadura, cuando, a propósito del 
derrotismo, señala: “Nun se fala d’aquello precisamente de lo que se quier 
falar, por necesidá” (p. 12), crítica en la que vuelve a incidir más adelante: 
“Los descamisaos, los sos fíos, falen menos. O nun falen. O falen en tiempu 
presente” (p. 15); o de los bandos: “Nun tamos d’esti llau por mor de la ca‑
sualidá. Tase d’un llau o d’otru por cuenta delles razones. Vieyes, poderoses. 
(Silenciu)” (p. 14); o de la situación del país: “En Tebas vivíase, polo menos, 
creyíamos tar viviendo” (p. 14).     

Por el elenco de personajes, parece que se oponen personajes mítico‑
‑literarios a personajes actuales. Al menos así sucede con los principales: 
Tiresias es también el “home clandestín” y Antígona la “muyer”; los tres 
policías que irrumpen en escena son el coro y el corifeo, dando la sensa‑
ción de que los presenta en escena el hombre, cuando dice: “Les come‑
dies (sic) d’Esquilo, les traxedies de Sófocles, el drama del nihilismu, nún 
Ionescu” (p. 19)22. Este coro cumple una de las funciones que tenía en la 

20  Dice Antígona: “Falámos‑yos de la «causa» de tal mou, tan enguedeyáu, que 
lleguen a perder de vista la realidá. Ellos son la «causa»” (p. 16).

21  El Descamisado fue el primer periódico anarquista argentino, que ve la luz en 
Buenos Aires en enero de 1879. También en España, en los últimos años de la dictadura, en 
concreto en 1973, se publicó Los Descamisados, aunque se cree que estaba financiado por el 
gobierno para desacreditar a los miembros de la Primera Internacional (Íñiguez 2001: 181).

22  El discurso continúa: “Frustraos, pue… ¿Medrana…?”. Frustración, como hemos 
visto, tanto de los implicados en la causa como no sólo de los héroes y heroínas trágicos 
griegos, sino también de los nihilistas o del teatro del absurdo.
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Antigüedad: presentar el contexto y resumir las situaciones para que el 
público pueda seguir la obra. Es el público el que, a partir de este momen‑
to, conoce la identidad de la mujer, Antígona, y, por ello, el autor se ve 
obligado a realizar un resumen del mito (pp. 19‑21). Se alude a la maldici‑
ón de Apolo, aunque la causa no fue por estar “enfadáu pola conducta de 
Layo al enxendrar un fíu”, sino que fue lanzada por Pélope cuando Layo 
raptó y violó a su hijo Crisipo, y que consistía en que su estirpe se exter‑
minaría a sí misma. Antígona es nieta de Layo e hija y hermana de Edipo. 
También se alude a la maldición de Edipo, que afecta a sus hijos varones 
(morir ambos, uno a manos del otro) e indirectamente a Antígona, y se 
informa de la cronología mítica, pues sitúan la acción justo al final del 
episodio de los siete contra Tebas, cuando los dos hermanos se baten en 
duelo singular. Una vez que facilitan toda esta información23, coro y cori‑
feo se transforman en policías y se continúa con la trama, sorprendiendo 
la policía al hombre y a la mujer clandestinos en el sótano de la imprenta 
y deteniéndolos. El policía les revela la identidad de cada uno, la princesa 
Antígona, hermana de Eteocles, que fue quien dio la orden de la redada, 
y Tiresias, el “conspirador palaciegu”24. En las palabras del policía se opo‑
ne la “llei de los reis” frente a la “llei divina”; si en la tragedia griega la 
oposición radicaba en el enterramiento del cadáver de Polinices, el tirano 
Creonte lo prohibía frente a las leyes no escritas de dar sepultura a los 
muertos, en la tragedia asturiana, “la llei de los reis foi dictada y escrita pa 
ser cumplida por ellos mesmos, los sos familiares y descendencia” (p. 21). 
Antígona, como miembro real, tendrá un fin diferente al de Tiresias, pues 
la ley divina “nos fai a toos iguales delantre los Dioses” (p. 22). La suerte 
no será idéntica para ambos, pues el hombre será fusilado al amanecer. 
Por otro lado, Antígona se siente traicionada al conocer la identidad de 
Tiresias, ya que lo ve como un cómplice silencioso de la tiranía25, un polí‑

23  No compartimos las transcripciones que el autor hace de los nombres griegos. 
Frente a “Etéocles”, cita a “Polínice” y “Edipo”, y llama a la mujer de Creonte “Eurídices”. 
El padre de Layo es “Labdaco”, del linaje de “Cadmos” y la ciudad donde transcurre la 
acción es “Tebas”; tampoco estamos de acuerdo, en este contexto griego, con la utilización 
de los teónimos latinos “Vulcano” y “Diana”.

24  En Edipo Rey, 532‑542, éste acusaba a Creonte de ponerse de acuerdo con Tiresias 
para acusarle del crimen de Layo y desplazarle en el trono.

25  El propio Tiresias afirma: “Cientos y cientos de veces acompangué al tiranu, fuera 
ésti Polínice, Etéocles o, entovía viviendo to pá, baxé per eses escaleres, güeyé’l cuerpu, 
los cuerpos fechos llamentu, llárimes y glayíos, súpliques que naide oyía. Pidimientos 
llastimeros, a los que nengún de nós prestábemos nenguna atención. Un desconocíu 
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tico que se sacrifica para mayor gloria del tirano, aunque ella conserva la 
esperanza de que la “causa” siga viva en la calle. Tiresias le manifiesta su 
odio y le cuenta un sueño en el que el tirano era un monstruo con cuatro 
cabezas, tres de machos cabríos y una cuarta, que terminaba devorando 
las otras tres. Sin embargo, comparten la misma “causa” y Tiresias augura 
el día en el que las manos de los descamisados se unan para ahogar al 
tirano.

No queremos terminar esta primera parte sin señalar que en ella tiene 
importancia la iluminación y el contraste de claroscuros. Así, el sótano es 
oscuro y Antígona y Tiresias visten ropa negra, en contraste con las ropas 
claras de los policías. 

b) Segunda parte: Antígona y Creonte
Cuando Creonte entra en escena (p. 30), comunica la salvación de 

Tebas. Se vuelve a producir un cambio en los personajes, pues Creonte hará 
de corifeo al frente del coro de policías. Este cambio de corifeo es un recurso 
innovador y que llama la atención. Ya antes, cuando aparece la policía en 
escena, el corifeo es claramente representado por el “Policía 3”, papel asu‑
mido luego por el “Policía 1”. Este nuevo corifeo cuenta la historia mítica e 
informa de la situación actual: se describe la guerra y queda patente el dolor 
de la victoria (a pesar de los miles de muertos, como dirá Antígona, se habla 
de salvación, p. 31). Esta descripción de la guerra tebana creemos que es un 
guiño a la guerra civil española (p. 31):

“[…] Y maldicen les muyeres, novies, hermanes y madres los nomes 
de tolos xefes militares, de tolos políticos. (Pausa llarga). Los ríos re‑
cueyen nos sos calces la munchísima sangre que, esbordada, éntrase 
peles chaboles de los miserables que vieron enantes quita‑yos pola 
fuercia, y pola mor de la impiedá de les lleis, a los sos seres más queríos. 
Xinten les utres la humanidá de les víctimes, ensin el consuelu d’unes 
cencielles honres fúnebres…”. 

Antígona y Tiresias recriminan a un Creonte que, como en la obra grie‑
ga, se refugia “na soledá de la Maxistratura” (p. 32). Pero al autor le interesa 

malváu recibía’l so castigu. Infractor de cualisquier llei, recibía como un perru los palos 
del so amu” (p. 24). En Antígona de Sófocles, Tiresias ejerce de consejero de Creonte que, 
cuando le informa de las desgracias que le acarreará su autoritarismo, toma consciencia de 
sus actos, aunque sea tarde.
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contar lo que viene después de la guerra, en clara alusión a la difícil situa‑
ción de la posguerra española. Será por boca del adivino Tiresias (p. 32): 

“Tres los ximíos de los qu’amorrienten y familiares, uparánse miraes 
d’esos derrotaos, miraes de noxu asgaya, ermos y chamuscaos, muertos 
de fame tarrecen la to tiranía. (Pausa llarga). ¡Sal del to palacio‑forta‑
leza! Sal agora y verás tolos campos enllamazaos de sangre, faciendo la 
so protesta muda, ensin dar collecha, ensin dar una espiga tansiquiera. 
(Pausa curtia). ¡Ai del gobernante torpe qu’escaez la necesidá del so 
pueblu y nun apurre cachos de pan a los sos súbditos, ai…!”.

El nuevo tirano26, surgido tras la guerra, es consciente de la destrucción 
sufrida y de la dificultad de legislar la paz, para unir a todos los ciudada‑
nos y prosperar en común sin rupturas políticas. Pero tras este discurso de 
Creonte, su primera decisión es condenar a muerte a Tiresias, que es sacado 
de escena entre dos guardias. 

Antígona quiere el mismo fin que su camarada, pero Creonte le dice que 
le reserva un final más poético. Está apelando a lo que el autor llamó “llei de 
los reis” y le ofrece la vida. Vemos, por tanto, que el autor crea esta nueva ley 
para referirse a los políticos que legislan en su propio beneficio. Antígona 
tiene aquí una vocación de mártir27, como por ejemplo sus antepasadas re‑
creadas por Marguerite Yourcenar o María Zambrano. El indulto que en la 
obra asturiana le concede Creonte es por ser, a fin de cuentas y desde una 
perspectiva actual, la legítima soberana de Tebas. 

Aparece en escena Ismene que, al igual que en la obra griega, se opone 
a las acciones de su hermana, aunque éstas sean diferentes. Si la Ismene 
sofoclea, a pesar de no desobedecer la ley, quiere compartir el destino 
sororal (algo que Antígona evita), en la obra asturiana se opone la forma 
de pensar de ambas, pues Ismene le propone que acepte la amnistía de 
Creonte. Es ella la que le informa de que sus dos hermanos están muer‑
tos ante las puertas de la ciudad y le ruega que no provoque otra muerte 
en vano en el seno familiar. Las reflexiones que el autor se hace en este 
diálogo entre las dos hermanas son también transferibles a un contexto 
contemporáneo. Bajo las palabras de Antígona, critica la desigualdad del 
trato recibido a los partidarios de cada bando: “¿Por qué esti castigu a los 

26  En Sófocles, tras el tirano Creonte estaría Pericles (Pino Campos 2010); en Nel 
Amaro, Franco.

27  Antígona: “El mio coral nun clamia polos beneficios de la (sic) amnistía” (p. 34). 
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cayíos? […] ¿Visti a los homes lluchando, morriendo, saqueando, ¡impíos 
toos! (Transición). Los d’un bandu y los del otru” (pp. 35‑36). También, 
por boca de Ismene, a los que se acogen a la amnistía del tirano: “El ye 
quien te brinda l’olvidu, el perdón a la to rebeldía” (p. 36). Para Antígona 
esto sería traicionarse a sí misma, pues si se olvida su rebeldía, se olvida, a 
fin de cuentas, de ella misma. 

Será un mensajero quien comunica a las dos hermanas que el nuevo rey, 
Creonte, decreta los funerales en honor de Eteocles, por defender la ciudad, 
pero prohíbe los de Polinices, por traidor28. Esta escena tiene su interés por‑
que, a pesar de que Creonte está presente, será el mensajero quien hable por él, 
especialmente cuando Antígona le acusa de urdir una trama para hacerse con 
el poder y animar a Polinices a luchar contra su hermano. Pero, sobre todo, la 
tensión se establece cuando Antígona le recrimina la prohibición de las honras 
fúnebres: “¡Gobiernes pola fuercia, non coles razones!” (p. 39). El tirano se 
justifica diciendo que servirá de ejemplo de escarmiento para los que piensen 
en la traición y Antígona no se perdona no haber parado a tiempo la absurda 
lucha. El autor ofrece la imagen de un Creonte cínico, frío y calculador (llega 
a afirmar: “Tengo ataos tolos filos”, p. 40) que intenta “sobornar” a su sobrina 
diciéndole que el mundo no es civilizado y libre, que siempre habrá alguien 
que ejerza la función de un tirano que lleve a la plebe por donde se quiera, 
enfrentando lo bueno a lo malo. Incluso le pone un ejemplo y a Antígona, por 
ejemplo: si rinde honores al defensor de la ciudad, de la libertad, y desprecia 
al que se levantó contra ella, ¿en qué bando estaba Antígona y en qué bando 
está ahora? La respuesta de Antígona será que ella siempre estuvo y estará con 
el pueblo que trabaja la tierra y el mar pacíficamente (pp. 40‑41):

“Del llau de los que nun queremos ver morrer los campos por falta de 
brazos y manes fuertes. (Pausa). Del llau de los que quieren salir al 
amanecerín a la gueta de comida fresco a la mar. (Pausa). Al llau de 
les femes y los homes que quieren criar a los sos fíos sanos, en cuenta 
da‑y la teta a sierpes velenoses. (Pausa). Toi del llau d’aquellos que te 
tarrecen, colos que vos aborrecen dafechu, a vosotros y tol vuestru 
cainismu, los vuestros mensaxes, edictos, bandos, pedricañaces y re‑
bilicoque cortesanu. (Pausa). Toi colos que nagüen por que los campos 
d’entrenu militar de los marines yanquis seyan otra vegada olivares, 
viñes. (Pausa). Toi colos que quixeran enfilase nes fiestes col mostu 

28  La Antígona sofoclea comienza precisamente con Antígona informando a su 
hermana de la decisión de Creonte. 
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d’estes eríes y non cola sangre que camienten puea ser, ensin previu 
avisu, la d’ellos… un día cualisquiera…”.

La única referencia concreta y del mundo actual obedece al estable‑
cimiento de las bases militares estadounidenses en suelo español; no sólo 
muestra una actitud pacifista, sino también un deseo de vuelta a la natura‑
leza, a la Arcadia. 

Creonte, que pensaba que Antígona quería hacerse con el poder29, y parece 
que conocía la profecía/sueño de Tiresias, interpretando que su sobrina sería 
la tercera cabeza30, la quiere condenar de por vida, pues sabe que si la mata, 
se volvería impopular. Además, manteniéndola viva le será más útil para “su” 
causa y se lo explica claramente: “A ti necesítote porque yes de la castra de los 
llamaos a mandar. Los que nacen, estudien, son forzaos, pa llevar el timón 
de la nave” (p. 43)31. Creonte le exige a Antígona que se olvide de todo y 
ponga paz tanto en su propia familia, evitando que haya más muertes, como 
en Tebas, pues el pueblo la aclama y grita: “¡Viva Antígona! ¡Muera’l tiranu 
Creonte! ¡Viva la llibertá! ¡Abaxu la dictadura! ¡Antígona cola llibertá y el pue‑
blu con ella!” (p. 44). Vemos así que Antígona se identifica con la libertad y 
el pueblo, frente a un Creonte que representa la tiranía y la dictadura. Ismene 
trata también de convencerla, defendiendo, como en la obra griega, la “causa” 
de Creonte. Por último, aparecen en escena Eurídice y Hemón, esposa e hijo 
del nuevo tirano. Hemón es el heredero del trono tebano, reforzado gracias 
a los esponsales con su prima. A pesar de que en la obra es retratado como 
un joven dependiente de su madre, por el amor que siente hacia Antígona, 
les reprocha que no la traten con más respeto, sin conseguir, al final, lograr 
entenderla, pues la joven quiere morir y el castigo de su futuro esposo será 
tratarla con indiferencia. En las siguientes palabras de Eurídice se percibe bien 
la soledad de Antígona: “Paeces la pieza sacrificada de la cacería. Y namás yes 
una torre derrotada” (p. 48). Sin embargo, orgullosa, Antígona dice que el 

29  Dice Creonte: “¿Vas faceme creyer que tú, igual qu’Etéocles y Polínice, nun teníes 
los tos güeyos llantaos sol tronu tebanu?” (p. 41). 

30  Tiresias interpretaba que Antígona era la cuarta cabeza (“La cuarta finaba xintando 
a les tres…”, p. 28), siendo las anteriores Edipo, Eteocles y Polinices; sin embargo, para 
Creonte es la tercera (“¡yes la tercera tiesta d’esa fiera!”, p. 41), interpretando que la cuarta 
sería él, que devoraba a los tres hermanos. 

31  El autor introduce aquí una metáfora que hunde sus raíces en la lírica griega 
arcaica, en la poesía alcaica, por ejemplo: la nave como representación del Estado (cf. Alceo 
46 y 119 Diehl). Aquí, despectivamente, dice Creonte de Tiresias, el consejero privado que 
le traicionó: “¡Esi vieyu yera un remeru!” (p. 43).
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enemigo es el recuerdo, a lo que responde Eurídice: “Yes el to propiu enemigu 
fabricando alcordances. (Transición). ¡Fuxe d’él! (Pausa). Fuxe… de… tí (sic) 
mesma, Antígona” (p. 50). 

c) El epílogo
El final de la obra asturiana no es tan trágico como el de la obra griega, 

con las muertes de Antígona, Hemón y Eurídice provocadas por la sinrazón 
del tirano. El sótano donde transcurre la pieza sería un equivalente a esa cueva 
bajo tierra donde es condenada y muere la heroína sofoclea. Por otro lado, 
en la obra asturiana Antígona será tratada con indiferencia y se convertirá 
en una muerta en vida, obligada por esa “ley de reyes” a estar con el poder. 
Como los descamisados que mencionaba al comienzo de la obra, no hablará 
y, al igual que la soledad del tirano, se sentirá sola y desamparada, fabricando 
unos recuerdos de los que tendrá que huir si no quiere volverse loca. Antígona 
termina estando encerrada en sí misma, ahogándose en sí misma, al igual que 
la “causa” por la que luchaba. Esta es otra crítica más que el autor, militante 
de dicha causa durante toda su vida, nos está ofreciendo. Un tirano cae, pero 
se vuelve a instalar otro en el poder. Es como la historia, que siempre se repite. 
Por eso, Nel Amaro concluye la obra con un breve epílogo, con el mismo 
decorado de la obra y con un hombre y una mujer empaquetando octavillas, 
luchando por la causa y siendo interrumpidos por la policía que llega a dete‑
nerlos. Comienzan precisamente hablando de la tragedia anterior: “Aquella 
hestoria…nun debió finar asina” (p. 51). Si se hubiera respetado la ley divina 
de que todos los hombres son iguales, Antígona debería haber muerto. La 
heroína asturiana no tiene el suficiente coraje para tomar la decisión por la 
que optó la griega: el suicidio. Así, el pueblo tiene de ella visiones dispares: 
para la mujer, Antígona no aguantó y abandonó la causa, vendiendo a los 
descamisados; para el hombre, Antígona estaba por encima de la causa e hizo 
todo lo que pudo, pero los descamisados no debieron dejar la causa en manos 
de personas ajenas a su clase (p. 52):

“El poder… (Pausa y transición) fízose dueñu de la protesta, moldi‑
ándola al so petite, ensin munches torgues. Antígona, cuandu vieno 
la hora mala allugóse onde siempres tuviera allugada, nel sitiu que‑y 
pertenecía y qu’enxamás nun abandonara braeramente. (Pausa). Colos 
de la so clas, en realidá. […] Namás hai un camudamientu de perso‑
nes, de nomes… Tolo demás sigue ehí, igual que siempres. La llucha 
nun finó pa nós, collacia”.
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Ciertamente, el pueblo cree lo que dicta el poder y la lucha social sigue 
presente, con pocos cambios, desde la Antigüedad hasta hoy día. Esta es 
otra reflexión y crítica que el autor muestra sobre la escena. Por eso recurre 
al mito griego, porque los problemas son fruto de la humanidad y de la 
naturaleza del hombre y, por ende, eternos. También recurre a las tragedias 
griegas, en concreto a la Antígona de Sófocles, poniendo sobre las tablas a 
todos sus personajes e introduciendo referencias metaliterarias, como cuan‑
do Antígona compara la pieza asturiana con su homóloga griega (p. 42): 
“Finemos nel intre con esta tocha rocada, con toa esta falancia, camín de 
camudase nuna triste asonsaña de les traxedies griegues”; o cuando Hemón 
entra en escena y afirma: “Pue golese la traxedia, porque se fai tolo posible 
pa qu’asina seya” (p. 48). Con estas palabras, Nel Amaro es consciente de 
las modificaciones introducidas en su recreación según la tradición mítica 
y literaria griegas, pero no quiere que su obra se tome como una reescritura 
irónica o burlesca de la historia clásica; más bien, todo lo contrario: una 
recreación que pretende ser lo más trágica posible.

5. Conclusiones

Tras el análisis de la obra, deteniéndonos en el título, la estructura, sus 
personajes, las acotaciones de tiempo y espacio, las acciones y sus significa‑
dos, hemos visto cómo el autor, en un cuadro de dureza y actualidad, va en‑
tretejiendo los personajes del mito griego, la tragedia sofoclea, la guerra civil 
española, la dictadura, la lucha de clases y la revolución social, el ansia por el 
poder, los ciclos repetitivos de la historia… a la vez que trata de reflexionar 
sobre todos ellos. También, como en otras obras suyas, Novela ensin títulu, 
por ejemplo, el autor quiere plasmar la conciencia social ante la desigualdad 
de los seres humanos. Según Mariño Dávila en esta novela:

“Esiste una crítica tremenda a la ideoloxía barnizada de los xóvenes 
“progres”, na procura d’una aventura de mocedá pa recordar ente 
los algodones d’una sólida posición na madurez y que nun ye, poro, 
otra cosa que puru fumu, el xuegu burgués d’unos “páxaros de pasu” 
universitarios. L’apostoláu cívicu resulta simple pallabrería y la visión 
de los miserables, truculenta”32.

32  Mariño Dávila 2003: 88.
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Aunque el enfoque es diferente33, la crítica sigue estando presente. 
Antígona representa una joven “progre” que, desde una buena posición 
social, se enfrenta al poder establecido, pero no sufre las consecuencias, 
como los demás. A diferencia de la tragedia griega (Polinices al final recibe 
sepultura), no se cumple en la obra asturiana la ley divina de que todos los 
hombres son iguales. Antígona queda así como ejemplo de corrupción po‑
lítica, de las leyes que dictan los gobernantes para beneficio de sí mismos y 
los de su clase.

Si en la obra clásica Antígona muere enterrada en vida, en la versión 
asturiana este fin es metafórico, ya que debe aceptar con resignación su po‑
sición, su matrimonio y al tirano que se asienta en el poder: es una muerta 
en vida, con sus viejos ideales muertos. Ella luchó por una causa justa que 
la termina abandonando, una causa que se repite desde el comienzo de los 
tiempos y que no parece tener solución. La profecía de Tiresias, todavía 
está sin cumplir: “Munches [manes] faen falta agora pa, xuníes toes, facer 
un círculu alredor del Tiranu y afogalu […] el día nel que los Aldovinos 
nun seyamos necesarios yá” (p. 29). Aquí, Antígona es ejemplo de causas 
perdidas.

33  Con respecto al mundo clásico, también la mitología está presente en Novela ensin 
títulu, pues paganismo y cristianismo se mezclan a través de los mitos griegos (las Musas, 
Prometeo).
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