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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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Entre Sófocles y Anouilh: la Antígona y su nodriza en la refección de Memé Tabares

Resumen1 – Dedicamos nuestro estudio a la refección de Memé Tabares de 
Antígona escenificada en el contexto del IL Festival de Teatro Clásico de Mérida en 
el año 2003. Esta refección toma como hipotexto la versión de Anouilh (1944) y la 
versión de Sófocles (442 a.C.); como consecuencia, conserva el personaje de la no‑
driza de Antígona, que introdujo el dramaturgo francés, y el del adivino Tiresias, 
si bien excluido por Anouilh, con idéntica función que en la tragedia sofoclea. 
Nuestro objetivo es exponer las razones por las que Tabares conserva a la nodriza 
junto a la heroína. 

Palabras clave: recepción, Antígona, Sófocles, Anouilh, Tabares, nodriza.

Abstract – This paper studies Tabares’ refiguration of Antigone’s myth staged 
in 2003 in the IL Festival de Teatro Clásico de Mérida. Tabares uses Anouilh’s 
Antigone (1944) and Sophocles’ Antigone (442 a.C.) as hypotext. This fact is clearly 
shown in Tabares’ refiguration as the Nurse takes part in the plot, as Anouilh’s 
nurse did. The aim of this paper is to show the aim of Tabares in conserving the 
character of the nurse in her refiguration. 

Keywords: Refiguration, Antigone, Sophocles, Anouilh, Tabares, Nurse.

De entre las muchas heroínas trágicas de la tradición dramatúrgica gre‑
colatina una de las más versionadas es la figura de Antígona al tomarse 
como paradigma de la reivindicación de la lucha por la justicia, pudiéndose 
establecer que la evolución que el personaje experimenta se encuentra estre‑
chamente ligada al contexto sociopolítico y cultural en el que se lleva a cabo 
la representación, así como con las tendencias escenográficas del momento2. 
Uno de los mecanismos que suelen utilizar los diversos autores que han 
llevado a cabo la refección de la historia de Antígona consiste en la adición 
de personajes secundarios a la peripecia con el fin de configurar a Antígona 
a través de la interactuación con ellos e incidir en los rasgos característicos 
de la heroína trazados por Sófocles3. Un ejemplo de tal afirmación lo cons‑
tituye la versión de Memé Tabares a la que dedicamos nuestro estudio y en 
la que en el elenco de personajes figura la Nodriza de Antígona e Ismene. 
Sin embargo, la aparición de este personaje en la peripecia no es una inno‑
vación de la autora extremeña, sino que se basa en la versión de Antígona 

1  El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación FFI2012‑32071, 
de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. 

2  Cf. García Sola 2009: 253. 
3  Al utilizar el término refección utilizamos la terminología acuñada por Hardwick 

2003: 9 s.
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que compusiera Jean Anouilh en 1944 y sobre la cual se apoya gran parte 
de la trama de Tabares.

I. La versión de Tabares fue escenificada en el marco del IL Festival de 
Teatro Clásico de Mérida en el año 2003 y se presentó bajo el título Antígona 
de Anouilh/Sófocles en versión de Memé Tabares. Fue dirigida por Eusebio 
Lázaro e interpretada por los siguientes actores: María Fernanda D’Ocón 
(Antígona), Tania Garrido (Antígona‑bailarina), Rosana Pastor (Ismene), 
Pepe Sancho (Creonte), Miguel Meca (Hemón), Jesús Salgado (Narrador), 
Ana Wagener (Nodriza), José Luis Torrijo (Guardia Jonás), Rafael Salama 
(Tiresias), Jorge Picó (Polinices). La elección de María Fernanda D’Ocón 
(1937) para el papel de Antígona condicionó en cierta medida la versión de 
Tabares, pues en ese momento la actriz contaba con sesenta y seis años de 
edad4. Claro ejemplo de esta afirmación lo constituye la frase con la que 
el Narrador inicia la representación cuya finalidad no es otra que la de in‑
formar al público de cuál de los personajes que hay en escena es Antígona, 
escena I5:

 

Narrador: Esa frágil mujer que ahí veis, casi una anciana, es Antígona 
[…]

Seguirá durante su intervención destacando que, a pesar de que ha enve‑
jecido, Antígona sigue siendo una muchacha, escena I: 

Narrador :Ya a veis: sigue siendo la misma muchacha envejecida de 
entonces […]

La obra consta de un único acto, en paralelismo con la Antígona de 
Anouilh, y de diez escenas; además, conserva el elenco de personajes de la 
pieza de Anouilh, punto sobre el que volveremos más adelante, pero conser‑
vando el personaje de Tiresias de la obra sofoclea.

4  Comportó una serie de fallos de coherencia en la trama examinados con detalle en 
Morenilla 2006: 75 s.

5  Agradecemos a la Prof. Morenilla el acceso al guión de la representación que no 
está publicado.
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Uno de los puntos a nivel escenográfico que diferencia esta versión de la 
del dramaturgo francés y de la del dramaturgo ateniense es la introducción 
de una danza en la escena X antes de iniciarse el desenlace trágico de la 
trama con la entrada del Mensajero que anuncia las muertes de Hemón y de 
Eurídice. Esta danza sustituye el canto a Dioniso que figura en la tragedia 
sofoclea en 1115‑1154.

Tabares combina en su versión dos textos que, a pesar de que tienen 
como protagonista a la misma heroína, son claramente dispares en tono, 
en caracterización de personajes y en finalidad: el texto sofocleo y el tex‑
to anhouiliano6. En base a la obra que la autora extremeña utiliza como 
hipotexto de la versión hemos dividido la misma en dos partes: en la pri‑
mera parte, escenas I‑IX, constituye el texto base la obra de Anouilh; en 
cambio, en la segunda parte, última escena, la base es el texto sofocleo7. 
Refiriéndonos al elenco de personajes cabe destacar que Tabares conserva el 
personaje de Tiresias, desechado por el francés en aras al despojo del con‑
tenido religioso a la obra8, y conserva en cambio a la Nodriza anhouiliana. 
Sobre este carácter, el de la Nodriza, centraremos nuestro estudio buscando 
establecer las razones por las que Tabares pudiera haber procedido así. 

II. Sófocles no introdujo en la peripecia dramática la figura de una no‑
driza que acompañara a Antígona, de manera que la aparición de este perso‑
naje junto a la heroína es una innovación posterior. La Antígona de Sófocles 
se nos muestra como un personaje fuerte, que no titubea al enfrentarse a 
Creonte y que no necesita a una nodriza que actúe como confidente o con‑
sejera, papel que, según se observa en la producción trágica griega que ha 
llegado a nuestros días, fue reservado a esta figura9. Así, desde el principio 

6  No nos proponemos llevar a cabo un análisis extenso de la obra de Anouilh en com‑
paración con la obra de Sófocles, asunto sobre el que ya han trabajado diversos estudiosos 
como, por ejemplo, más recientemente: García Sola 2009:251‑264 ; Guérin 2010: 93‑104; 
Deppman 2012: 523‑537.

7  Si bien no queremos decir que no exista ninguna referencia a la obra de Sófocles en 
la primera parte y a la de Anouilh en la segunda parte, no obstante, mayoritariamente el 
hipotexto de la primera parte es la obra del autor francés y el de la segunda la del ateniense.

8  Tal es la opinión de García Sola 2009: 259.
9  Griffith 2012: 11 señala que al hacer que el Coro estuviera compuesto por ancianos 

tebanos y no por mujeres aísla a la heroína hasta un grado inusual en el resto de sus tra‑
gedias. No obstante, podría discutirse esta visión de Griffith si entendemos que el héroe 
trágico sofocleo es Creonte y no Antígona, como opinan, entre otros Bañuls 1999: 548‑
550; Bañuls‑Morenilla 2008: 82 s.
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de la representación, Sófocles nos muestra a una heroína que no muestra 
ningún signo de debilidad ante su hermana Ismene y que en ningún mo‑
mento duda sobre su actuación, como veremos más adelante.

Podría considerarse que la primera vez que tenemos atestiguada la pre‑
sencia de una nodriza junto a Antígona es en la versión que realiza Giovanni 
Rucellai titulada Rosmunda.10 La Nodriza posee en esta obra la función 
dramática de ser confidente y consejera de Rosmunda‑Antígona, por lo que 
la protagonista siempre cuenta con el consejo y apoyo de su Nodriza quien, 
incluso, colabora con Rosmunda en el enterramiento de Cunimundo‑
Eteocles.11 No parece haber rastro en los testimonios con que contamos de 
la figura de la nodriza de Antígona hasta la versión de Anouilh. Con este 
personaje, como veremos al analizar los pasajes en los que interviene para 
establecer el paralelismo más que evidente con la versión de Tabares, consi‑
gue el dramaturgo francés dotar al carácter de la heroína de una dimensión 
infantil desconocida hasta entonces, dimensión que reitera Tabares.

En la refección de Tabares la Nodriza de Antígona aparece en la prime‑
ra parte de la obra, parte en la que, como hemos indicado, se toma como 
hipotexto la obra del francés. Aparece en el escenario en las escenas II y III 
y su voz en off en la escena V, escena esta última que, desde nuestro punto 
de vista, supone la frontera que separa a las dos de Antígonas presentes en la 
obra de Tabares y en cuya configuración resulta del todo importante la apa‑
rición de la Nodriza. La primera Antígona que nos muestra Tabares, hasta 
la escena V, es la misma que la de Anouilh, una heroína infantil que necesita 
a su Nodriza; en cambio, a partir de la escena VI, la Antígona de Tabares se 
transforma en la heroína sofoclea y abandona cualquier rasgo pueril. 

La primera vez que ambos personajes interactúan en escena es en la 
Escena II. La escena está compuesta en claro paralelismo con la versión de 
Anouilh. Antígona ha salido de la casa durante la noche para enterrar el 
cadáver de su hermano, aunque asegurará a la criada que ha salido a pase‑
ar, y la Nodriza descubre que la muchacha no está en la cama. La anciana 
aparece en escena después de que la joven pronuncie las siguientes palabras: 

Antígona: (Ilusionada como una niña) ¿También la nodriza? ¿Ha 
venido mi nodriza?

10  Puede consultarse el que podría ser la primera edición del texto realizada por Segno 
del Pozo digitalizada en https://archive.org/details/image638TeatroOpal, con acceso en 
diciembre de 2014. 

11  Para un análisis de esta obra cf. Bañuls‑Crespo, 2008: 143‑146.
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En este momento se produce un intercambio dialógico entre ambas mu‑
jeres cuya función dramática es retratar a Antígona como una muchacha 
extraña y ajena a la realidad cotidiana. Se redunda en el infantilismo de 
Antígona en la siguiente intervención del personaje con una acotación simi‑
lar a la que aparece en su primera intervención:

Antígona: (Aún niña) De pasear, nodriza. Era hermosos. Todo es‑
taba gris. […]

La Nodriza la reprende porque cree que se ha marchado con un enamo‑
rado y que éste no es Hemón, su prometido, escena II:

Nodriza: Tenías una cita, ¿eh? Di que no, a ver.
Antígona: Sí, tenía una cita.
Nodriza: Tienes un enamorada.
Antígona: Sí, nodriza, sí. Tengo un enamorado, pobre mío.
Nodriza: ¡Ah, muy bonito!, ¡muy bien! ¿Tú, la hija de un rey! ¿Tómese 
un trabajo para criarlas! Son todas iguales. Ahora que tu tío Creonte 
se va a enterar de esto. ¡Te lo prometo!
Antígona: Sí, nodriza, mi tío Creonte se va a enterar de esto.
Nodriza: No te burles de mí sólo porque soy vieja. Eras mi preferida, 
Antígona, a pesar de tu mal genio. Tu hermana era más dulce, pero 
yo creí que tú me querías.

Sin embargo, la propia Antígona deshace el equívoco con los siguientes 
palabras:

Antígona: Vamos, nana; no llores, por favor. (la acaricia) Soy pura. 
No tengo otro enamorada más que Hemón, mi prometido; te lo juro. 
Guarda tus lágrimas; guarda tus lágrimas, nodriza; quizá las necesites 
más adelante. Cuando lloras así me vuelvo pequeña…Y hoy no debo 
ser pequeña.

En esta ocasión Tabares ha suprimido parte de las palabras de la 
Antígona anouilhiana, aquellas en las que se puede apreciar el vínculo afec‑
tivo existente entre ambas mujeres, así como aquellas que de alguna manera 
prefiguran el final de la heroína, p. 2112:

12  Seguimos en este pasaje y en los posteriores la paginación de Anouilh 1946.
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Antigone: Ne pleure plus, s’il te plaît, nounou. (Elle l’embrasse.) 
Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais quand je te frottais pour 
que tu brilles? Ma vielle pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes 
dans toutes les petites rigoles, por des bêtises comme cela‑ pour rien. Je suis 
pure, je n’ai pas d’autre amoureux qu’Hémon, mon fiancé, je te le jure. Je 
peux même te jurer, si tu veux, que je n’aurai jamais d’autre amoureux…
Garde tes larmes, garde tes larmes; tu en auras peut‑être besoin encore, 
nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite… Et il ne faut 
pas que je sois petite ce matin. 

Antígona: No llores más, por favor, nana. (La besa) Vamos, mi vieja 
manzanita colorada. ¿Recuerdas cuando te frotaba para que brillaras? 
Mi vieja manzanita toda arrugada. Que no corran tus lágrimas en 
todas tus zanjitas, por tonterías como ésta, por nada. Soy pura. No 
tengo otro enamorado que Hemón, mi prometido, te lo juro. También 
puede jurarte, si lo quieres, que nunca tendré otro enamorado…
Guarda tus lágrimas, guarda tus lágrimas; quizá las necesites todavía, 
nana. Cuando lloras así me vuelvo pequeña…Y no debo ser pequeña 
esta mañana13.

Resulta llamativo que la autora extremeña conserve el final resolutivo de 
las palabras de Antígona: “hoy no puedo ser pequeña”; además, introduce 
un diálogo entre Nodriza y heroína que redunda en ese aspecto:

Nodriza: Pero, ¿qué te ocurre?
Antígona: Nada. Es que me siento demasiado pequeña para enfren‑
tarme a todo esto.
Nodriza: ¿demasiado pequeña para enfrentarte a qué?
Antígona: A nada, nana. Menos mal que te tengo a mi lado. Tu mano 
me ha salvado siempre. Quizá me salve todavía. Eres tan fuerte…
Nodriza: ¿Qué quieres que haga por ti?
Antígona: Sólo pon tu mano en mi mejilla. Así, ya está. (Silencio)

Con la inclusión de este intercambio dialógico en este momento, cer‑
rando la escena II, Tabares consigue poner de relieve la nueva dimensión, 
ajena a la heroína sofoclea, que Anouilh le otorgó a Antígona: la debilidad 
pareja a la actitud infantil y alienada del mundo que muestra la joven. No 

13  Citamos en este pasaje y en los posteriores la traducción de Bernárdez 21960.
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obstante, cabe señalar que la heroína únicamente mostrará esta debilidad a 
su Nodriza, así, cuando Ismene intenta que su hermana ceje de su empeño 
por enterrar a Polinices, las palabras de Antígona no muestran un atisbo de 
duda sobre la acción que está dispuesta a realizar, a pesar de que su hermana 
le detalla las consecuencias que puede tener dicha acción, escena III:

Ismene: No podemos hacerlo. ¿Me oyes, Antígona? ¡No podemos 
hacerlo! Nos condenará a muerte.
Antígona: Pues claro. Cada uno en su papel, ¿no? Él debe condenar‑
nos a muerte y nosotras debemos enterrar a nuestro hermano Polinice. 
Ésos son los papeles.
[…]
Ismene: Somos mujeres, Antígona, y Creonte es más fuerte que noso‑
tras. Es el rey, y todos piensan como él en la ciudad. Nos insultarán. 
Nos tocarán con sus mil brazos, con sus mil rostros. Nos escupirán 
a la cara…
Antígona: Ampárate en esas excusas. Yo iré a dar sepultura a mi 
hermano.
Ismene: ¡Tengo miedo! ¿Qué muerte horrible nos espera si desafiamos 
los decretos y el poder del tirano? Pediré a Polinice que me perdone, 
pero acataré a la autoridad.
Antígona: Ya no insistiré más. Ahora aunque quisieras, no te admi‑
tiría en la sagrada tarea. Haz lo que te parezca. Yo lo enterraré. Y si 
morir es el precio, esa muerte me será dulce.

En este punto, la Antígona de Anouilh‑Tabares guarda un cierto pa‑
ralelismo con la heroína sofoclea. La tragedia del dramaturgo ateniense se 
abre con un diálogo entre las dos muchachas en el que se evidencia el dis‑
tanciamiento que existe entre ambas y en el que se aprecia desde el primer 
momento tanto la soledad como la resolución de Antígona de luchar por 
aquello que ella considera ser justo. El distanciamiento entre ambas mujeres 
queda patente por el lenguaje que utiliza la propia heroína, así inicia la tra‑
gedia con estas palabras, v. 114:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα

Antígona: ¡Oh, hermana Ismene, de mi misma sangre!

14  Para el texto griego utilizamos la edición de Mazon reimpr.1967.
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Es remarcable el hecho de que las primeras palabras que pronuncia 
Antígona en escena hagan referencia al lazo sanguíneo que une a ambas 
mujeres mediante el empleo del término koinón, al que une el término au-
tádelphon que redunda en la misma idea15. Sin embargo, cuando acaba la 
escena, la actitud de la heroína hacia su hermana ha cambiado por comple‑
to, pues Ismene le ha negado su colaboración, y se dirige a ella del siguiente 
modo, 93, 95‑97:

ΑΝ. Εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρῇ μὲν ἐξ ἐμοῦ,
[…]
Ἀλλ’ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν    95
παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο· πείσομαι γὰρ οὐ
τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν.

Antígona: Si hablas así, te aborreceré […] Así que déjame a mí y a mi 
funesta resolución sufrir lo terrible, pues no voy a permitir nada que 
no sea morir honorablemente.

La desvinculación que Antígona siente es expresada con total claridad en 
el v. 95, con políptoton del pronombre personal de primera persona singular 
que enfatiza la identificación del emisor con la acción expresada, transmiti‑
éndolo sin equívoco al público asistente a la representación. Por otra parte, 
a partir de estas palabras se aprecia por primera vez en la tragedia la soledad 
que experimenta la heroína, que acude a su hermana en busca de apoyo, 
pero no lo encuentra, es más, es la propia Antígona quien acaba rechazán‑
dola como se puede inferir a partir del empleo del verbo ἐάω en imperativo 
en el v. 95. Tanto en Anouilh como en Tabares, Antígona acabará recha‑
zando a su hermana en el primer contacto que ambas tienen en escena, por 
lo que se ve en este punto un paralelismo de ambas versiones con la tragedia 
sofoclea. Sin embargo, hay un matiz en el que el francés se distancia del 
texto sofocleo y del de Tabares. Así, en la versión de Anouilh leemos que, 
tras un intento de Ismene por convencer a Antígona de que abandone su 
propósito, la heroína la despide con las siguientes palabras, p. 31:

Antigone, sourit.‑ Tu m’as toujours dit que j’étais folle, pour tout, de‑
puis toujours. Va te recoucher, Ismène…Il fait jour maintenant, tu vois, 
et, de toute façon, je ne pourrais rien faire. Mon frère mort est maintenant 

15  Cf. Kamerbeek 1978: 37.
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entouré d’une garde exactement comme s’il avait réussi à se faire roi. Va te 
recoucher. Tu es toute pâle de fatigue.

Antígona: (sonríe) Siempre me dijiste que estaba loca, por todo, desde 
siempre. Anda a acostarte de nuevo, Ismena…Ya es de día, ¿ves?, y de todos 
modos, no podría hacer nada. Mi hermano muerto está rodeado ahora de 
una guardia, exactamente como si hubiera conseguido llegar a rey. Anda a 
acostarte de nuevo. Estás pálida de fatiga.

Y en la versión de Tabares leemos, escena II:

Antígona: Hablas como enemiga mía y como enemiga de nuestro 
hermano. Déjame sola con este empeño, que no han de ser mis males 
tantos que me impidan morir con gloria.
Ismene: Tiemblo por ti, pobre Antígona; aunque es temerario lo que 
vas a hacer, cumples al menos con lo que amas.
Antígona: No te angusties por mi y cuida de tu propia suerte.

Como se puede comprobar a partir de los pasajes expuestos, en el desenlace 
del encuentro entre ambas hermanas la versión de Tabares se aproxima más a la 
de Sófocles que a la de Anouilh. Al examinar con detenimiento la escena en la 
obra del autor francés, se observa un intento en el autor de conferir a la heroína 
un rasgo humano y un afecto de la heroína hacia su hermana que no aparece 
en Sófocles y que se puede apreciar en las palabras de la Antígona. Este hecho 
podría indicar que el principal objetivo de Anouilh al conservar este diálogo 
es el de subrayar lo irrazonable de la actitud de Antígona al compararla con la 
de Ismene16. Tabares decide seguir a Sófocles y eliminar esa cierta ternura de 
Antígona eligiendo, según creemos, la conservación del personaje de la Nodriza 
para mostrar dicho rasgo de la heroína, pues consideramos que la función prin‑
cipal de la Nodriza tanto en la obra del autor francés como en la versión de la 
autora extremeña es humanizar a Antígona en tanto que de la interacción de 
ambas mujeres se infiere la debilidad ocasional de la heroína, debilidad que 
desaparece a partir de la última escena en la que interviene la criada.

La escena V, a la que nos hemos referido con anterioridad, supone el 
paso de un parlamento de Ismene en la versión de Anouilh a un diálogo 
entre tres personajes17. Desde nuestro punto de vista esta escena supone la 
quiebra de la propia Antígona con cualquier matiz infantil de su carácter y 

16  Cf. Deppman, 2012: 528.
17  Anouilh 1946: 46.
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con cualquier signo de debilidad, de forma que podría concebirse como la 
culminación del proceso de maduración al que es sometido el personaje, a 
la vez que el inicio del desenlace trágico de la obra. 

Aparecen en escena Antígona y Polinices que se encuentran mientras se 
escucha en off las voces de Ismene, Hemón y la Nodriza. Se entiende que 
estos personajes están dentro de la casa buscando a Antígona y que Ismene ha 
comunicado al joven y a la esclava la intención de su hermana de enterrar a 
Polinices. Podría inducirse que el reencuentro que se produce entre Polinices 
y Antígona simboliza el acto de enterramiento llevado a cabo por la joven y 
podría tratarse de una prolepsis de la muerte de la muchacha como conse‑
cuencia del mismo, pues, tal y como informa la acotación presente en el texto, 
ambos abandonan la escena juntos dirigiéndose hacia una intensa luz:

Ismene: Pobre Antígona.
Nodriza: ¡Antígona, Antígona! ¿estás ahí?
Hemón: Antígona…
Ismene: Antígona, hermanita, estamos todos a tu alrededor. Hemón, 
la nana y yo.
Nodriza: Y te queremos, Antígona.
Hemón e Ismene: Estamos aquí, Antígona. Y te necesitamos.
Nodriza: Polinice no te quería, mi pequeña.
Ismene: Siempre fue un extraño para nosotras, un mal hermano.
Nodriza: Olvídate de él, Antígona.
Hemón: Olvídalo.
Ismene: Olvídalo, como él nos había olvidado.
Nodriza: Deja que su dura sombra vague sin sepultura…
Hemón: … para siempre.
Ismene: Es la ley de Creonte.
Nodriza: No pretendas conseguir lo que no está a tu alcance.
Ismene: Siempre lo desafiaste todo, hermanita…
Hemón: Pero hoy eres muy pequeña, Antígona.
Nodriza: Muy, muy pequeña. Quédate aquí, con nosotros.
Hemón: No vayas; te lo suplico, amor mío.
Ismene: Quédate, Antígona. No persigas a una sombra. No te pierdas 
en la oscuridad. (Antígona y Polinice se van untos hacia una intensa 
luz en la que se pierden.) ¡Antígona!

Las intervenciones de los personajes en off son frases cortas, lo que po‑
dría dotar de cierta rapidez a la acción que se está llevando en escena, es 
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decir, al reencuentro entre Polinices y Antígona. Asimismo, el lenguaje de 
dichas intervenciones redunda en esa dimensión infantil que Anouilh y 
Tabares quieren mostrar del carácter de Antígona. Utilizan diminutivos 
referidos a la heroína: hasta en dos ocasiones Ismene se refiere a ella me‑
diante el término “hermanita”, en dos ocasiones más utilizarán el adjetivo 
“pequeña”, incluso la Nodriza añadirá a este adjetivo el posesivo, aquí con 
un tono claramente afectivo, “mi”. Respecto al contenido de este diálogo, se 
observa como los tres personajes – Ismene, Hemón y la Nodriza – intentan 
persuadir a Antígona para que acate la ley de Creonte y no dé sepultura a 
Polinices, y lo hacen con lenguaje infantil, como si la heroína fuera una 
chiquilla que se hubiera escondido de ellos. Al partir en intervenciones de 
tres personajes el parlamento de Ismene que figura en la versión de Anouilh, 
Tabares refuerza en el carácter infantil que el dramaturgo francés propor‑
cionó a la heroína, pues ya no es un solo personaje quien hace patente al pú‑
blico dicho rasgo, sino que lo hacen tres personajes cercanos a la muchacha.

A partir de este momento la Nodriza no volverá a aparecer ni tampoco 
volverá a ser nombrada; en contraste, Antígona dejará de lado cualquier atisbo 
de debilidad y de infantilismo y se convertirá en la Antígona sofoclea, quien, tal 
y como la definirá Jebb, se muestra como una luchadora incansable y resuelta 
por la justicia y por el cumplimiento de su deber.18 Se enfrentará a Creonte en 
una escena (escena VII) muy cercana al texto sofocleo (473‑526), y muy cer‑
cana en algunos puntos a la versión de Anouilh (pp. 69‑91); y partirá hacia el 
lugar en el que morirá recitando unos versos muy similares al canto que entona 
en Sófocles, 824‑832, 876‑881, 916‑929. Tabares conservará el personaje de 
Tiresias, que como hemos apuntado Anouilh eliminó, con la misma función 
que en la versión sofoclea. El final de la versión de Tabares combina elementos 
sofocleos y elementos de la obra de Anouilh: Creonte pronuncia las mismas 
palabras que en Sófocles (1319‑1325), mientras que el narrador que concluye 
la obra pronunciará las mismas que el coro en la versión de Anouilh (p. 126).

III. La versión de Memé Tabares sobre la historia de Antígona utiliza 
como hipotexto la obra de Sófocles y la versión de la misma que realizó Jean 
Anouilh. La innovación más importante del texto del francés es la introduc‑
ción de una nodriza que se sitúa como pareja dramática de la heroína en la  
primera parte de la obra.19 Esta innovación es el objeto de nuestro estudio. En 

18  Cf. Jebb 2004: 28 (Easterling ed.). 
19  Innovación respecto a las recreaciones habituales y al texto sofocleo, puesto que, 

como hemos apuntado, se había utilizado el personaje de la nodriza con anterioridad.
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nuestra opinión, Anouilh intentó mostrar un aspecto del carácter de Antígona 
que la tradición anterior a él le había negado, nos referimos al lado más hu‑
mano de la heroína y a su necesidad de buscar protección y afecto.20 De entre 
todos los personajes de la tradición dramatúrgica, el que mejor puede conferir 
este rasgo a la muchacha es sin duda el personaje de la nodriza y en este pun‑
to conviene Gil, quien afirma que esta Nodriza de Anouilh, que en poco se 
aporta a los rasgos característicos de este personaje extraídos a partir de las 
nodrizas que aparecen en la producción dramatúrgica griega, aporta a la he‑
roína ternura.21 Tabares recoge el testigo de Anouilh en este sentido y a través 
del diálogo que establece la heroína con su nodriza se pone de manifiesto su 
capacidad afectiva y el sentimentalismo. Por todo ello, podemos concluir que 
la aparición de la nodriza humaniza a Antígona en tanto que le proporciona 
al personaje una nueva dimensión desconocida hasta el momento, muestra a 
una Antígona que necesita el apoyo de su Nodriza ante la debilidad que siente 
sabiendo lo que le va a suceder como consecuencia de haber enterrado a su 
hermano pasando por alto la prohibición de Creonte.

Tabares muestra además una Antígona que experimenta una evolución psi‑
cológica al poner en escena dos Antígonas en una misma obra y dependiendo 
de si el hipotexto es la obra de Anouilh o la obra de Sófocles. Esta evolución 
se pone de manifiesto con la desaparición del personaje de la Nodriza en la 
trama, tal y como hemos establecido en nuestro estudio. Por consiguiente, en 
la primera parte de la obra en la que aparece la Nodriza y en la que se toma en 
mayor grado la obra de Anouilh como hipotexto, Antígona se muestra como 
una niña, débil e indefensa, que precisa de su Nodriza para permanecer a su 
lado en esos momentos. Su lenguaje en las primeras intervenciones contiene di‑
minutivos y términos afectivos referidos a su Nodriza. En cambio, a partir de la 
escena V, escena en que la Nodriza interviene por última vez, Antígona cambia 
radicalmente y se transforma en la heroína sofoclea; su lenguaje es el mismo que 
el de la heroína sofoclea, de hecho, el paralelismo con los vv. 916‑925 de la obra 
del ateniense es más que evidente. Desaparece cualquier diminutivo o término 
afectivo y emplea términos de elevada carga semántica como ley y piedad.

A la luz de lo expuesto podemos inferir que Tabares emplea la figura de 
la Nodriza para incidir en la dimensión humana de la heroína, tal y como 
hiciera Anouilh, y para demostrar ante el público la evolución psicológica 
que experimenta la joven.

20  Cf. Conradie 1959: 13.
21  Cf. Gil 1962: 178.
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