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"El marido de la generala": escena de la vida conyuga)
en Asambletstas de Aristofanes (w. 520-570).

Resumen
En la escena previa a ta exposici6n del plan ut6pico de Praxeigora, vale decir, cuando

todavia no se ha promulgado la disolucibn de la familia, la herolna debe enfrentar en las
puertas mismas del hogar a su esposo BI6piro, demandante de una respuesta convincente
que pueda justlficar su enigmatica ausencia en horas tempranas con ropas masculinas. En
el desarroilo de estas pocas Kneas Prax^gora hace gala de una inteligencia que la coloca
en una posicibn de ventaja y en amplio dominio de una situaclbn que bien podria resultar
embarazosa. Si tenemos en cuenta que. con la sola excepcibn del pasaje en que Mirrina
engafla a su maridc Cinesias (en Lislstrata), no hay en la comedia conservada de
Arist6fanes otros pasajes en que esposos y esposas se enfrenten en situacibn de dialogo,
la citada escena de Asambleistas cobra una importancia inusual como testimonic para
evaluar la visibn c6mica de las relaciones conyugales. No en vano fue calificadc como uno
de los momentos m&s efectivos de la pieza. Sin exito BI6plro intenta reafirmar su autoridad
atrapado en las redes del embaucamiento femenino.

Palabras clave: Asambleistas | Aristbfanes | Prax^gora | BI6piro

"The Lady General's Husband": scenes of marr ied life
in Aristophanes, Assemblywomen, 520-570.

Abstract
Previous to the exposition of Praxagora's Utopian scheme, when the family dissolution

has not been proclaimed, the heroine has to confront her husband Blepyrus, who demands
a convincing answer to explain her enigmatic departure in male clothes early In the morning.
Along these lines, Praxagora exhibits the intelligence, which puts her in a profile place, in
control of the emban'assing situation. With the exception of Myrrhine's scene, when she
deceives her husband Cinesias {Lysistrata), there is no other piece in Aristophanes" extant
comedies where husband and wife confront each other in dialogue, so the cited scene of
Assemblywomen achieves unusual significance as an evidence to measure the comic vision
of marital relationships. No wonder it was considered one of the most effective moments of
the play. Unsuccessfully, Blepyrus tries to reassert his authority trapped in the nets of
feminine tricks.

Keywords: Assemblywomen | Aristophanes | Praxagora | Blepyrus
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Es frecuente leer que entre los antiguos griegos existia un modelo de

relacion reciproco entre las esferas de lo publico y lo privado, de un lado. y

el ambito especifico de los hombres y las mujeres, del otro.^ Sin embargo.

a decir verdad, la exclusion dei varon dei espacio del oikos a favor de su

participacion en el espacio de la polis es del todo aparente. Oportunamente

se han puesto en tela de juicio tales afirmaciones reparando en el hecho

de que para los griegos ia familia era demasiado importante como para

dejaria en manos de las mujeres (Pomeroy 1997). De la misma manera

que sucede en otros ambitos institucionales de la Atenas clasica, en la

estructuracion jerarquica del oikos se pone de manifiesto ia dominacidn

masculina en los tres roles en los que et hombre ejercia la autoridad dentro

del hogar: como esposo, padre y amo.

La escena que vamos a analizar echa luz precisamente sobre las

relaciones jer^rquicas en el seno de la familia, pues se trata del dialogo

entre los esposos BI6piro y Praxagora, un pasaje muy breve que inscribe la

intrusidn de lo domestico en el desarrollo de una intriga cuya tematica

central es la reforma del estado.^ No hace falta recordar que en

Asambleistas de Aristofanes. una de las dos ultimas comedias

conservadas del comediografo, ia heroina Praxagora Neva a cabo una

verdadera revolucion politica, basada en la comunidad de los bienes. de

las mujeres y la equidad de los sexos.^ Los cincuenta versos en cuesti6n

(520-570) se destacan estructuralmente por encontrarse enmarcados entre
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la segunda parodos (478-519). que pone en escena el reingreso de las

mujeres exitosas luego de haber obtenido el traspaso del poder politico por

el voto de la Asamblea. y, hacia el final, por e! agon formal de la pieza,

momento en que Pr;^xagora, elegida la "generala" entre las mujeres (246),

promulga los principios basicos sobre ios que se asienta su Utopia

comunista (571-709).'* BI6piro permanece en escena durante el agon, pero

s6lo para cumplir un deslucido rof bufonesco en el espacio en que

habitualmente el antagonista deja escuchar su voz opositora. La instancia

es ilustrativa de lo poco que tienen para decir los hombres en esta

comedia.^ • ' " '

Nos encontramos. pues, en los momentos previos a la promulgaci6n de

las reformas, vale decir, cuando todavta no se ha estatuido ia disoluci6n de

la familia. segun promueve el decreto de Praxagora con medidas como la

libre union de los sexos, el fin de la separacibn entre las casas y la

educacion comunitaria de los nifios. Es por ello que Praxagora, todavia

esposa de BI6piro, debe responder a las demandas inquisidoras de su

marido que la intercepta en el instante mismo en que ella intenta entrar a la

casa. para dejar en su lugar el atuendo masculino que habia robado con el

fin de inmiscuirse en la Asamblea. Las mujeres, disfrazadas con las ropas

de sus esposos, han hecho posible el enroque del poder politico.

Recordemos tambien que a causa del robo, e! pobre de BI6piro ha debido

echar mano de la vestimenta de su mujer cuando urgido por ia necesidad

sale durante la madrugada a evacuar sus intestlnos, de cara al publico.

Estando precisamente en estos menesteres. Biepiro se entera de que ias

mujeres poseen ahora el desttno de la ciudad.
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El exito del plan de las mujeres se basa primordialmente en la

planificacion y et ensayo, este ultimo recreado detalladamente durante el

proiogo de la comedia.® Nada ha quedado librado al azar. Se ha extremado

el cuidado no solo en la vestimenta sino en la apariencia general toda -

ellas han procurado verse velludas y bronceadas. han ejercitado la forma

de hablar masculina (117ss.) y la modalidad varonil de Iievar el baston

(150) o atar las sandalias laconias (269-270), de modo que ningun

imprevisto pusiera en peligro la concrecion de lo pactado. Hasta podria

hablarse del caracter obsesivo de la protagonista que reclama exactitud en

la ejecuci6n (162).^ Con la misma disposicion previsora Praxagora, el

verdadero lider entre el grupo femenino, aconseja a sus mujeres, ya de

vuelta de la Asamblea, despojarse de la totalidad del disfraz arrojando

cada uno de tos componentes lejos de si, no sea que algun hombre

eventualmente las viera (506ss.). Y entendemos que ella pretende Iievar a

cabo lo aconsejado cuando sorpresivamente BI6piro la enfrenta, lo que

viene a significar que es ella misma la que se encuentra a punto de hacer

fracasar el plan. En su afan por mantener oculta la verdad. Praxagora

despliega una serie de improvisadas estrategias que dan sobradas

muestras de la magnitud de su habilidad que preferimos calificar de

histrionica en su conjunto, antes que limitadamente retdrica.®

La escena es del todo intersticial. pero ha llamado la atenci6n de los

estudiosos de la pieza que la han calificado de "efectiva" (Rothv;/ell 1990) y

"briilante" (Ussher 1986)^ y es que ella exhibe en su artificio la magistral

mano del autor. Muy pooas lineas bastan para sancionar la den-ota de

BI6piro, cuyas facultades para interrogar se dejan leer como el intento,

finalmente fallido, de reafirmar su autoridad en un hogar donde ha sido
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despojado hasta de sus ropas. Solo en apariencia ileva "la voz cantante"

en este dialogo que inaugura con la pretensibn de retener el poder que

posee el interrogador sobre el interrogado. Praxagora sabe que no puede

responder con la verdad. pues no le esta permitido revelar donde ha

estado y. por lo tanto, esquiva primero la cuestion haciendose la

desentendida: "^Qu^ te pasa, amigo?" (520). La ocasion la toma por

sorpresa y debe darse tiempo para imaginar una respuesta convincente.

Con sutileza toma las riendas del dialogo para desviario hacia donde ia

verdad no pudiera descubrirse. Gran parte del exito de la protagonista

reside precisamente en esa rapidez que deja al interlocutor desarticulado.

vale decir. revierte la logica del intercambio dialogico colocando ai

interrogador a merced del interrogado. De esta manera. antes de ser

acusada. Praxagora niega haber visitado a un amante, algo que BI6piro

todavia ni siquiera se ha atrevido a mencionar. pero que bien podria ser su

preocupacion primera. Adelantarse a la acusacion resulta la mejor defensa.

Pero ademas. como si se tratase de un verdadero juicio. ofrece eila las

pruebas del caso cuando afirma que no exhala perfume de su cabeza

(524). La asociaci6n entre el afeite, el adomo y el sexo se verifica en otros

testimonios griegos. En Lysias {Discurso de defensa por ei asesinato de

Eratostenes), por ejempio. Eufileto menciona la pintura del rostro de su

mujer como prueba de la aventura amorosa que la mantiene ocupada.^°

Por otro lado, no debemos interpretar los temores inconfesados de Blepiro

sobre los posibles amorfos de su mujer como la manifestaci6n de una

sensibilidad determinada por los celos -un sentimiento ai parecer ajeno a

las relaciones conyugales griegas-. sino mas bien como la demostracidn

fehaciente de su miedo ante ia posibilidad de tener por propios los hijos
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ajenos." La funcion primordial de !a mujer en el oikos, recordemos, era la

de procrear herederos legitimos, futuros ciudadanos para la polis de

Atenas.^^ Lejos esta Blepiro de imaginar que en la nueva sociedad de

Praxagora los hombres ni siquiera podran reconocer a sus propios hijos

(635-637), !

Pero Praxagora todavia no ha respondido a la pregunta primera ("TO,

^de donde vienes, Praxagora?". 520) y Blepiro retoma el interrogatorio

haciendo ahora hincapie en las notas mas llamativas de su ausencia: la

hora de la partida (el amanecer, 526) y el atuendo masculino que la

acompanaba: manto, baston y sandalias iaconias (527, 535ss.), No queda

otra salida mas que el engafio y Praxagora, verdadera heredera de la

Pandora hesiodica, equipada por Hermes para seducir y engafiar, utiliza

con virtuosismo las heredadas dotes. Es este proceder doioso el que

precisamente la legitima como mujer. En momentos previos las propias

mujeres se habian hecho cargo de la fama que las vinculaba con el

engaho (238). Aun asi, la situacion para Praxagora es muy complicada

pues pocas excusas podian resultar verosimiles para una mujer griega, si

tenemos en cuenta que vivia recluida en su hogar durante la mayor parte

del tiempo, a no ser que algun ritual religioso o Ia urgencia de un parto,

como el que finalmente aduce Praxagora, la convocara a dejar la casa. No

se contenta la herofna con la imagen solidaria que se forja de si misma a

partir de su disposicion solicita para ayudar a su amiga parturienta, sino

que esa misma entrega y preocupaci6n la traslada hacia la persona de su

marido. a quien dice dejar arropado en su manto (540-541), en tanto ella.

mujer delicada y delgada segun se describe, se rodea con el de su esposo

a causa del frio (538-539),
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Sin embargo, BI6piro no se deja engafiar fScilmente y opone cierta

resistsncia inutil, sin duda motivadora de ia sonrisa del pubiico, c6mplice

de ia heroina (529-543). No obstante, no todo es engano. Eiia afirma

haberio imitado en su caminar firme, goipeando fuerte ios pies y haciendo

retumbar ei bastbn sobre ias piedras (544-546). Y efectivamente ha

procedido de ese modo para engafiar ai resto de ios hombres cuando junto

con las otras mujeres ha ocupado ias gradas de ia Pnyx (Taaffe 1993:

En esta primera parte, ia eficacia del valor dramatico dei dialogo se

funda en ia omnisciencia del espectador, que sabe que ambos personajes

cailan, por motivaciones diversas, aquelio que primordiaimente los

preocupa, es decir, ia concreci6n de la Asamblea. Praxagora, porque

obviamente no puede decir que ha participado de eila, en tanto Blepiro

tambien ha ocuttado ante su mujer ia verdadera causa de su desveio:

haber perdido ia oportunidad de hacerse de los tres oboios que ie hubieran

correspondido como asambieista, desazon que ha encubierto bajo su

papel de marido ofuscado, preguntando acerca del paradero de ia esposa.

Su actitud viene a dar cr^dito a ia sostenida acusacion a lo iargo de ia

pieza acerca de la participacion interesada de los asambieistas en pos de

la retribuci6n pecuniaria y ei desinteres, en cambio, por ios asuntos

relevantes de la polis (185-188, 206-207, 301ss.). La confesion de este

secreto surge en ia mitad dei diaiogo y da pie ai desarroilo de toda la

segunda parte que prepara para ia exposicion programatica dei agon (547-

570). EI viraje se produce ademas en ei momento de mayor expiosion

humoristica. En ese preciso instante se pone ai descubierto ia obsesion

obnubiiante de Blepiro: • . .
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BA, 0X08' o^v aiK>X(aXzKvioi nupcov E
6v xpr\v e|i' e^ ^KKA-riata

nP. MT| <t)povxlaTiQ" dppev yotp
BA. HKKXriata;
nP. Ma At', aXX '

Blepiro: .̂Sabes acaso que has echado a perder los ocho cuartos
de trigo que debia tomar de la Asamblea?

. ., Praxagora: No te preocupes, Pues dio a luz un varoncito.
B.:^La Asambiea?

.: ^ P.: No, por Zeus, sino (la mujer) hacia cuya casa fui.
• . (w, 547-550)

De aqui en mcis Praxagora acaba por componer un personaje a la

medida de las expectativas de su marido. Finge ignorancia cuando este le

informa sobre ia concrecion de la Asambtea (550) y finge sorpresa cuando

oye de boca de Blepiro que la ciudad fue entregada a las mujeres (555).

Este desinteres por la vida politica de Atenas quiza sea el reflejo mas

certero de la actitud de ias mujeres griegas de la 6poca, al menos

sabemos que los hombres no esperaban otra cosa de sus esposas. Pero

en Praxcigora eso no es todo, porque termina silenciando cualquier

objecion del marido al proyecto de las mujeres, haciendo propio un

razonamiento tipicamente masculino, por el cual se expresa la incredulidad

de los hombres acerca de la capacidad femenina para manejar cuestiones

ajenas a la casa.

BA. 'Y^iv 5^ ({xxai 7iapa5e56a0ai
nP. Tl Spctv; 'YttwtlvEiv; ' •

jc6A,iv.

Blepiro: Dicen que a vosotras fue entregada la ciudad.
Praxagora; <i,Para hacer qu6? ^Tejer? (vv, 555-556)

7 (2002): 197-216 > 205



Claudia N. Fernandez

El tejido es la labor dom^stica femenina por antonomasia y pasa a ser

uno de los simboios genericos de la feminidad mas recurrentes a lo largo

de la literatura griega, desde sus manifestaciones m^s arcaicas, como las

de la epica, por ejempio. En ese contexto ia labor del tejido oifra ias

expectativas masculinas con respecto ai comportamiento apolitico de las

mujeres. En llfada, Hector ordena a Andromaca regresar a la casa a

ocuparse del telar y la rueca, "que de la guerra se ocuparan los varones"

(cfr. 6.490-493), y en Odisea, Penelope escucha sorprendida c6mo su hijo

le impone que vueiva a la habitacion, al telar y la rueca, "que de hablar se

cuidar^n los hombres" (cfr. 1.356-359).^"' Asimismo. se puede establecer

una conexi6n significativa entre ei tejido y el ambiguo discurso femenino,

fuente de aientira y de verdad.""^ Pensemos en el caso de Penelope, que

dilata la boda con tos pretendientes con la promesa faiaz de concluir un

tejido que no tiene fin. A la luz dei paradigma que provee este mito. el

tejido se inscribe en el mismo marco doloso que caracteriza el discurso de

las mujeres.^^

Insistimos en este desarrollo en destacar el hecho de que el robo de

Praxagora no se limita a las vestiduras de Blepiro. Tambien le ha robado,

en forma mas sutil ciertamente. la posibilidad de enunciar un razonamlento

genuino de acuerdo con los patrones de su roi generico. Blepiro no puede

reconocerse como var6n ni en su ropaje ni en su pensamiento, porque

Praxagora se ha apropiado tambien de ia ideologia masculina. El esposo

termina silenclado. graciosamente satisfecho, diriamos obscenamente

despojado. exponiendo en escena toda su simplicidad. No seria

desacertado compararlo con un nino, sobre todo si traemos a cuento la
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papilla de pure que le toca en suerte en ei festin del final de ia pieza

(1176).^' . . I

En las ultimas lineas del dialogo, y ajena a toda verosimilitud. Praxagora

abandona el papel de esposa sumisa, subordinada al patron del hogar,

para asumir el roi de la ideologa de ia nueva revolucion. El desarrollo de la

intriga demanda una metamorfosis tal, pues estamos a punto de escuchar

de su boca en que consiste la nueva iegislacion de Atenas. Por ello la

comedia se desentiende de cualquier pretension de verismo psicol6gico y

no hay necesidad de que ia heroina oculte sus verdaderos intereses.

Durante la discusion con el marido ha desarmado a un eventual oponente.

Las ultimas palabras de Biepiro, antes del agon, ilustran con creces los

logros de la actuaci6n memorable de esposa fiel, verdadera guardiana del

oikos. Es que enterado Blepiro de que no habra ya m^s testigos ni

delatores, lanza un ruego desesperado para no ser despojado de sus

recursos de vida. En solo cincuenta versos se ha visto obiigado a transitar

el largo camino que va de inquisidor a suplicante.^^

Pero la comedia no es literatura y la performance teatral descansa tanto

en signos acusticos como visuales. En consecuencia, un anSlisis de la

vestimenta de los comediantes aportara una dimensi6n nueva para

interpretar ia escena.^^ Al respecto ia unica informacion procedente del

diaiogo es la referida a la orden de Praxagora. ya mencionada por otra

parte, acerca de la necesidad de que ias mujeres se quiten prontamente de

encima todo objeto masculino. Es de suponer que la accion sea ejecutada

por ellas entre los w. 504-513. Pero, iqu6 decir de Praxagora? Bien

podria haber obrado como sus compafieras. Asi lo entlende Sommerstein
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(1999), que postula la posibilidad de que haya ingresado a su casa para

dejar sus ropas entre las lineas 513 y 520. Lo cierto es que el texto

dram^ico nada nos dice acerca de este desplazamiento. Es por eso que

Ussher (1986). por el contrario, cree que Praxagora no ha tenido tiempo

para semejante cambio de vestimenta y su marido la encuentra entonces

con ropas masculinas cuando !a intercepts.^ La misma problematica se

traslada a Biepiro. ^Continua el esposo vestido con el atuendo femenino

que habia lucido en la escena de su primera aparicion (311ss.),^^ o ha

encontrado la ropa que su esposa ha dejado momentos antes? Es factible

suponer cuatro situaciones en tal sentido: o ambos personajes llevan ropas

femeninas, o ambos personajes est^n vestidos como hombres, o cada uno

porta los atuendos propios de su genero o los dos estdn travestidos.

No hay dudas de que cada una de estas opciones implica una lectura

distinta de ia escena. Sabemos que la comedia se vale reiteradamente del

cambio de vestimenta, del disfraz generico. como un fertii dispositivo

humorlstico. Sa"id (1987) ha demostrado como esta manipulacion del

vestido se inscribe ademas en la ideologia misbgina del genero comico. El

pasaje de lo masculino a lo femenino tiene consecuencias funestas para

los hombres (Said 1987: 233). Por ei contrario, ias mujeres que han

escogido las ropas masculinas legitiman de este modo su superioridad y se

les reconoce el poder pubiioo tipico de la sociedad patriarcal de la epoca.^

A decir verdad. Asambieistas es la unica comedia que presenta mujeres

disfrazadas de hombres. porque pone en escena un cruce de vestimentas

completo para ambos generos ("cross-dressing"), un "juego intersexual".^^

Ai respecto, Olson (1989), rechazando la interpretacion que hace

Ussher (1986) con respecto al desenvoivimiento dramatico dei pasaje en
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cuestion -y en esto fue seguido por Sommerstein-, sostiene que tanto

Praxagora como Biepiro han recuperado sus vestimentas. afirmacion que,

a nuestro entender, no puede ser confirmada. Su tesis se funda en la

lectura del v. 503 tal como aparece en el manuscrito: xct^'^ct^ Yctp

t|KODaiv 7cdX.ai x6 axf i^a xom fexo^crai {"Pues tambi6n ellas

[Praxagora y sus companeras] han llegado teniendo esta apariencia desde

hace un tiempo"), contra la enmienda propuesta por Ussher: xocoxai yap

dKouaiv ndXai to axf\\ia TO-OT' ^x'^voiv ("Pues inclusive ellas [las

mejillas] desde hace tiempo llevan este disfraz contra su voluntad"). Esta

linea cierra el parlamento de las coreutas y es precedida por la siguiente

orden: "Detesten tener la barba en las mejitlas", esto es: "Quitense las

barbas". Cierto es que la enmienda parece del todo inmotivada para

sostener, como lo hace Ussher, que Praxagora retiene la ropa de su

marido, pues el manuscrito solo Informaria del rostro lampifto de Praxagora

y sus companeras, pero nada diria acerca de sus vestimentas. De hecho,

al comienzo de la pieza, las mujeres aparecian ya vestidas de hombres,

pero sin las barbas, situacion que certifican las reiteradas ordenes de la

protagonista que insta a sus mujeres a atarselas en la cara, para practicar,

de esta manera, e) modo de hablar masculino. Esta manipulacion de las

barbas esta ligada a la faciiidad con que podrian ser colocadas o quitadas

del rostro, al mismo tiempo que sabemos de la incomodidad de su uso

paras las mujeres, por lo que hasta seria previsible que fuera el primer

elemento del cual intentan despojarse. Por otra parte, ademas, la

ostension de la barba hubiera perturbado todo intento de Praxagora por

justificar su ausencia deiante de Biepiro, mientras logra en cambio ofrecer

verosimiles excusas por llevar la ropa del marido.
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A nuestro entender la escena adquiere relevancia si PraxSgora retiene

el atuendo masculino, porque el encuentro conyugal implica de este modo

una situacion de riesgo en relacion con el desarroilo de la intriga. En ese

caso, no habria tampoco necesidad de suponer, como lo hace Ussher

(1986: 147), que Biepiro saliera vestido con su tunica, aunque descaizo,

porque la luz del dia le ha permitido encontrarla. Por el contrario, el

enfrentamiento de ambos esposos travestidos potencia los efectos

c6micos y subraya ciertos motivos fundamentales de la pieza. Por ejempio.

adelanta la disolucion de las jerarquias en el seno del oikos (consecuencia

inmediata de las reformas femeninas), asi como simbolizo en la primera

parte de la pieza el trueque de los roles en la arena publica (la Asamblea).

Por otro lado, y en los terminos que dicta el "poder del vestido", podrfa

anticipar los exitos y fracasos de cada interlocutor en este debate

dialbgico. Vale decir, acentuaria la discrepancia entre el esfuerzo

denostado de Biepiro por ejercer la autoridad que le compete y su posici6n

desventajosa frente a una mujer cuya inteligencia superior puede leerse en

su ropaje masculino. Pero, sobre todo, explicaria la necesidad de

Praxagora por parecer toda una mujer y su esmero por construirse una

imagen de la feminidad basada en un compendio de atributos

simb6licamente femeninos: ella alude en este breve pasaje a la

fecundacion de hijos varones,^" quehacer que superpone habilmente al

peligro de la adiccion al sexo sobreentendido en la mencion de! amante, se

escuda, ademas, tras la ignorancia en los asuntos de la polis y ei cuidado

del esposo, y hasta responde a un patron femenino de discurso jurando

por las dos diosas, Demeter y Pers6fone (532), y por Afrodita (558).^^ No

se ha olvidado siquiera de nombrar el tejido.̂ ® Y hasta podria pensarse que
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la persistencia de! traje masculino en Praxagora sirva para destacar su

caracter excepcional con respecto al resto de las mujeres, su perfil

andrbgino. E!la es la unica que pudo internalizar una retbrica masculina y

per el!o fue la oradora en !a Asamb!ea. Frente a Biepiro, se muestra

sabedora de los aspectos mentales de !a mascu!inidad, expresando como

propios pensamientos varonlles. Su androginia ciertamente advierte sobre

un comportamiento desviado del codigo socia! de !a epoca.

En razon de la mayoritaria presencia de esposos entre ios personajes

masculinos de las obras de Aristofanes, podria afirmarse que el matrimonio

constituye el horizonte normal de! ciudadano de comedia (Loraux 1993).

Sin embargo, las esposas c6micas no alcanzan otra manifestacion m^s

que la discursiva o se limitan. en e! mejor de los casos, a ser presencias

escenicas fugaces e irrelevantes. Mas raro aun, no !!egan a entab!ar

ningun diaiogo con sus maridos. Por tal motivo, e! encuentro de Praxagora

y BI6piro viene a constituirse en una rara excepcion junto con e! ejemp!o

m^s transitado, e! encuentro de Mirrina y Cinesias en Lisistrata, en pleno

auge de la huelga sexua! y !a toma de la Acr6po!is. La comparacion de

ambas escenas !!ama la atencion sobre varios puntos de contacto en e!

modo en que ambos esposos ejerdtan su poder y asi lo han sefiaiado los

especialistas. Los dos hombres son honestos y hasta justos en el control

que quieren ejercer sobre sus mujeres, pero a los dos les falta inteligencia

para equiparar a la mujer que les ha tocado en suerte (MacDowell 1997).

Los dos terminan siendo manipulados por ellas, uno por medio del sexo,

otro por medio de ia palabra y la actuacion (Taaffe 1993). Las evasivas de
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ambas esposas logran distraertos y ninguno de los dos consigue lo que

quiere (Rothwell 1990). , -, > . , - . • ;

De Praxagora hemos destacado como, con gran pericia, logra escapar

de las restricciones del hogar invirtiendo las divisiones tradicionales de la

autoridad basada en las diferencias sexuales y todo ello sin que BI6piro

logre darse cuenta. Su estrategia ha sido evitar la confrontacion haciendole

escuchar lo que 61 precisamente quiere oir. De esta manera deja

satisfecho a un marido enganado. No ha tenido necesidad de persuadirlo,

lo suyo ha consistido en desarmarlo.

Los modelos femeninos de transgresion tragica subrayan el caracter

bochornoso de que sea la esposa la que presida el hogar. Clitemnestra y

su amante Egisto componen la pareja mas famosa en tal sentido.^^ "Un

var6n sin dominacion es un varon sin rol, luego no existe", afirma Wulff

Alonso (1997: 224). Tambien en este punto ta comedia invierte los

parametros del g6nero tragico, porque Biepiro se declara orgulloso de la

autoridad de su esposa cuando expresa su complacencia de ser

reconocido como el "marido de la generala" (727),̂ ® en lo que es una clara

doble inversion de las costumbres atenienses. Por un lado, porque eran las

mujeres las que recibian el nombre del esposo y por el eran identificadas.

Por otro lado, es un verdadero absurdo la magistratura femenina. Nunca

podremos saber en que porcentaje debe medirse ia propordon de realidad

y de ficcion que la comedia nos ofrece en su imagen de los hombres y las

mujeres de la Atenas de la 6poca. No obstante, podemos estar seguros de

que los dudadanos atenienses de ese tiempo han sabido reirse, sin temor,

de los propios temores.
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Notas . i v ' •••.

• Una primera versibn del presente trabajo fue presentada en las "Segundas Jornadas
Uruguayas de Estudios Clasicos", organizadas por el Departamento de Filologia de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n de la Universidad de la Republica
JMontevideo), 25 al 27 de abrii de 2002.

Sobre la inoperancia de las ecuaclones que equiparan los roles Qen6dcos a Ios conceptos
de naturaleza y cultura, lo publico y lo dom^stico, ver Foley (1981).
^ No es la unica intrusibn de lo privado. Por el contrario, la obra desarrolla en varias
escenas cuestiones individuates y domesticas, como el intento fallido de Bt6piro de tlberar
sus heces (311ss.) o la salvaje disputa por los derechos sexuales entre tres viejas y su
eventual amante {877ss.). Esta tensi6n entre lo politico y lo privado podria justificar aquellas
interpretaciones que consideran que las reformas de Praxagora no hacen sino convertir el
estado en una gran casa (cfr. Said 1996, entre otros).

La asombrosa semejanza entre las reformas del estado en Asambleistas y la propuesta
plat6nica de La Republica ha dado origen a una vasta literatura. Mayonnente se acepta que
uno y otro autor derivan sus ideas de una fuente comun (contra Sommerstein 1999, que
propone la influencia aristofSnica en Plat6n). Sobre los estadios de la Utopia en Grecia, ver
Dawson (1992). sobre las Utopias en Aristbfanes, ver Auger (1979) y Zimmermann (en
Rosier & Zimmermann 1991)
* Seguimos la edicion de V. Coulon (Les Belles Lettres)

La falta de iniciativa en Blepiro podrfa estar cifrada en su nombre parlante: "el que ve los
hechos" (del verbo pX^Jico), frente a Praxcigora: "la que es efectiva en los encuentros
publicos" (de itpdixco y dvopa).

AHI se nos informa que !a reforma fue pactada en la ceiebraci6n de las Esciras (18, 59),
ritual de participacion exciusivamente femenina.

Sobre el 6xito o fracaso de esta pretension de ser tomadas por hombres, Taaffe (1993),
por ejempio, sostiene que el triunfo de la actuacibn de las mujeres se constituye en la
prueba de la facil construcci6n de las representaciones gen6ricas; Said (1996), en cambio,
entiende que las mujeres nunca dejan de hablar como tales.

El trabajo de Rothwell (1990) sobre Asambleistas destaca muy especialmente la
vinculacibn estrecha entre mujer, persuasibn y retorica. Tambi§n Said (1996) advierte que
la retbrica, lejos de ser incompatible con la feminidad, esta asociada con ella a trav6s de la
imagen cbmica de Ios oradores afeminados.
^ En la misma direccion McDowell (1995: 312): "This is the most effective piece of feminine
bamboozling".

En Lisistrata, Mirrina dilata el encuentro con su esposo con ia excusa de ponerle perfume
(938ss.). La estrecha reladdn del afeite femenino con el acto sexual tambien se pone de
manifiesto en ia escena de las viejas maquilladas que demandan los favores del joven
(Asambleistas 877ss.), Cfr tambien Lisistrata 42-45.

Sobre los temores de los hombres y su relacibn con la defensa del oikos, ver Gardner
(1989).

La ley de Pericles acerca de ta ciudadania, del 451, reconocia s6lo a !cs hijos de madre y
padre ateniense.

PraxSgora se excusa de haber lievado baston y zapatos "para salvar el manto" (544).
frase que ha recibido disfmiles interpretaciones. Ussher (1986) aclara que tas calles
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atenienses eran peligrosas durante la noche, aludiendo a la posibitidad de algun robo; en
cambio Taaffe (1993) entiende que los zapatos !e servir^n para mantener el manto limpio.
^^ La misma idea reproduce Lisistrata en boca de su marido {Lisistrata 519-520), lo que es
indice de la pervivencia de estos pensamientos en el hombre del s. V.
'^ Al respecto, ver Bergren (1983) y sobre todo Marquardt (1993).

IrOnicamente, las mujeres seguiran tejiendo durante el r6gimen comunista de Praxagora
(654), cuando el trabajo sea cosa de esclavos. Es curioso observar que no cambian todos
los roles. Los soldados, de acuerdo con la fundamentacibn de Praxagora, seguiran siendo
hombres (233).
'^ En esa misma direcci6n Auger (1997) seflata que BI6piro viene a sintetizar la imagen de
un ciudadano pasivo. inerte, infantil, lo que no es sino el simboio de la "mise ^ mort" dei
politico.
^ El tono fuerte del interrogatorio de Biepiro, en el comienzo, se deja entrever en la

respuesta de Praxagora {(b \iiXE, del v. 520) que denota cierta objecibn (cfr. Ussher 1986:
147).

Hemos obviado otras cuestiones relevantes de la representacion teatral como es la
identificacibn del tercer interlocutor que aparece hacia el final de la conversacion (564) para
permanecer tambien durante la escena agonal siguiente. La critica lo ha identificado como
Cremes (Rogers) o, alternativamente, como e! vecino de B!6piro (Willems).
^° De la misma opini6n Dover (1972: 191). Praxagora se quitaria el atuendo masculino
reci6n en el v. 571 (terminado el diSlogo), cuando ya no habrfa necesidad de que
permaneciera disfrazada.
^ BI6piro aparece con tunica azafranada (331-332), calzado persa (319) y manto femenino

(318). Sobre la descripcibn de cada uno de estos objetos, ver Stone (1984^).
^ Taaffe (1993: 111) se hace eco de la misma idea: "Men in women's clothes embody a

mockery of femmity and become simbolically stripped of their public power". Esta
inferioridad del hombre travestido a la que aludimos se hace explicits cuando el travestido
es comparado con un cadaver, como lo hace el propio Biepiro (536-538), o en Lisistrata, en
referencia al prdboulos (611-613).
^̂  La frase es de Zeittin (1981) y ella la aplica a Thesmoforiantes.
^* Zeitlin (1981, 1990) ha hecho hincapi6 en la capacidad especifica de la mujer para la
mimesis, entendida como una categoria explicita de lo ficticio, de "hacer creer". En su
artfculo sobre Asambleistas (1999) seflala ademas la menci6n del parto, en esta escena,
como una referencia a la fuente de poderio polftico de la mujer, un argumento que en la
Asamblea las mujeres tambien enarbolaron en relaci6n con ei cuidado de los soldados
(233-235).

Cfr. Taaffe (1993: 120): "Praxagora's linguistic abilities prove formidable later on when
she rr}eets Blepyrus after the Assembly meeting. Through language she creates an
extremely feminine image of herself that will deceive her husband and conceal her recent
escapade".
^^ Oison (1989) no aclerta a dar una respuesta satisfactoria a este dato que tambifen le
llama la atencibn: "What is considerably more striking, however, is the submissive, distinctly
feminine' rol that Praxagora adopts throughout the scene" (226).
^ Cfr. Electra de Euripides, 930ss, cuando la protagonista impreca al cadaver de Egisto.

El texto oscila entre el uso del t6rmino tradicional que designa a quien ocupa la
magistratura {axpaiey6Q) con articulo femenino, y el nombre azpaxeyic, {cfr 246, 491, 727,
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835, 870). Es habitual en ias comedias femeninas la presencia d^ neotogismos para
designar a aquellas mujeres que tienen a su cargo ocupaciones habitualmente masculinas,
como ia heralda en Asambieistas 713, o la arquera escita en Lisistrata 184.
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