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142 DIALOGOS 

—Asi se hara —dijo Critdn—. Mira si quieres algo mas. 
Pero a esta pregunta ya no respondid, sino que al poco 

rato tuvo un estremecimiento, y el hombre lo descubrid, 
y el tema rigida la mirada. Al verlo, Critdn le cerrd la 
boca y los ojos. 

Este fue el fin, Equecrates, que tuvo nuestro amigo, 
el mejor hombre, podcmos decir nosotros, de los que en
tonces conocimos, y. en modo muy destacado, el mas inte-
ligente y mas juslo. 

sciialan que «ni la vida es una enfcrmedad ni Asclepio cura males del 
atmay.. Peru se ve mal. si no hay aqui una alusidn irdnica al destino 
prescnte dc Sdcrates, por que Platdn. a tamos afios de distancia de la 
muerte del maestro, iba a icncr inleres en rccordar una frase tan trivial. 
En todo caso, si quccs intention platdnica de-Maca/ como, en sus liltimos 
momentos. cl Sdcrates al que sc condend por impiedad se mostraba pia-
doso coo los dioses tradicionales. 

B A N Q U E T E 



INTRODUCCION 

I. Naturaleza y originalidad del dialogo 

El Banquete ' ha sido calificado por la inmensa mayo-
ria de sus estudiosos como la obra raaestra de Platdn y 
la perfeccidn suroa de su arte. Es posiblemente el dialogo 
platdnico mas ameno y el mas identificado con el espiritu 
de su tiempo. Es tambien la mas poetica de todas las reali-
zaciones platdnicas, en la que dificilmente los aspcctos lite-
rarios pueden separarse de la argumentatidn filosdfica, lo 
que hace que nos encontremos ante uno de los escritos en 
prosa mas completos de toda la Antiguedad y una de las 
mas importantes obras literarias de toda la literatura uni-
vesal. En este dialogo, literatura y filosofia son juslamente 
la misma cosa: una composition original en la que la filo
sofia toma cuerpo en la realidad, mientras que la visidn 
de la realidad es enteramente transfomiada por la filoso-

' Decimos «banquete», pero en realidad los acomecimiemos que rcla-
la este dialogo tienen lugar despues de la comida, en el momenlo justo 
dc la bebida' o <(simposio» propiamente dicho. Sympdsion es el litulo1 

gfiegO que figura para este didlogo y que adoptan lambidn algunos tra-
ductores modernos, especialmente anglosajones, que nosotros hemos pre-
fcrido cvitar por sus connotaciones acluales. Por los demas, cl propio 
Plaldn habia dc synous/a «reunidn», deipnon «comida», sy^ndelpnon «con-
vite», pero nunca de sympdsion. 

M. — 10 
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fia 2. Combina la pintura de las situaciones rica en detalies 
y la expresidn de los problemas filosdficos mas dificiles 
con el mas alto refinamiento compositional. Tal̂  vez por 
ser el dialogo de Platdn mas brillante es precisamente el 
que peor entendido ha sido de todos sus escritos. Esta ca-
dena de malos entendidos la inicid ya Jenofonte, quien veia 
en nuestro dialogo un tratado de la pasidn amorosa, y de 
ahi que en su obra homdnima se proponga elogiar los pla
ceres de la vida matrimonial 3. 

El Banquete pertenece al periodo medio o de madurez 
de la produccidn platdnica, junto con cl Mendn, Feddn, 
Fedro y Reptiblica, periodo que suele calificarse de «dialo-
gos ideo)dgicos» 4, en los que se supera la mera evocacidn 
de la filosofia socratica y se aborda la naturaleza 
ontoldgica de las diversas Ideas (alma, belieza, amor, Es-
tado, education, etc.). Son dialogos centrados en la biis-
queda de definiciones, en los que la influencia pitagdrica 
es mas acusada como consecuencia de los viajes de su autor 
al sur de Itaba y Sltilia. Particulannente importantes son 
sus conexiones con el Feddn, en el que Sdcrates se enfreta 
a la muerte, mienttas que en el Banquete se enfrenta a 
la vida. De aqui que se haya considerado al uno como 
tragedia, y al otro como comedia, y ambos con el mismo 
tema central: la personalidad de Sdcrates 5. Como al final 

2 Cf. D. BABUT, aPeinrure el dcpassemcnl de la realite dans le Ban
quet de Plaionn. REA 82 (1980). 5-29, esp. pag. 29. 

1 Cf. A. E. TAYLOH, Plato. The Man and his Work, Londres, 1926 
(rciinp.. 1960). pag- 209. 

' Cf. J. N. FTNDLAY, Plato. The Written and Unwritten Doctrines, 
Londres.. 1974. Vease tambien J. LABORDBRIE, Le dialogue plalonicien 
de la maturite, Paris, 1978. • 

' Cf. E. C. TSCRPANHS, «The inmonallly of the soul in Phaedo and 
Symposium*. Platon 17 (1965), 224-234. 
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de la obra el elogio del amor se torna en clotio de Sdcrai.es 
con el discurso de Alcibiades y, por tanto, e-i defensa de 
su persona, la conexidn con Apologia, de la que en cierta 
medida viene a ser un compiemento, es. pues, evidente. 
Por otra parte, el Banquete puede considerarse tambien 
como una continuacidn del Protagoras, pues todos los gran
des oradores del dialogo (a excepcidn de Aristdfanes) estan 
presentes como personajes mudos en 61. Son los discipulos 
de los grandes sofistas; Fedro de Lisias, Pausanias de Pro 
dico, Eriximaco de Hipias, Agaldn de Gorgias. Es, por 
lanto, la segunda generacidn de sofistas la que ahora toma 
la palabra en el Banquete, el dialogo de los discipulos, co
mo se le ha querido llamar 6. Por dltimo, el Banquete se 
ha puesto en relacidn, asimismo, con el. Gorgias: aquel co
mo debate enlre la filosofia y la poesia, 6ste como debate 
entre la filosofia y la retdrica. En este sentido es una res
puesta a las criticas de la mala retdrica y una Uustracidn 
de lo que puede ser un trabajo bien hecho, como lo prueba 
el discurso en boca de Diotima: la retdrica al servicio de 
la belieza y la verdad 7. 

Muchos son los aspectos de este dialogo que podrian 
testimoniar su originalidad y situation especial dentro del 
conjunto de la obra platdnica. Aqui vamos a fijarnos sola-
mente en cuatro de ellos. 

a) Aunque desde tiempos inmemorialcs la poesia y la 
produccidn literaria en general estan unidas entre los grie-
gos a los momentos de la cotnida y la bebida, como puede 
apreciarse ya en Homero y, mas tarde, en los primeros 

6 Cf. V. BROCHARD, «Sobre el Banquete dc Plaldn», en su libio Estu-
dios sobre SOcrates y Platdn, B. Aires, 1940 (I94S2), pags. 42-81, esp. 
pags. 50-51. 

7 Cf. P. VICAIRE, Platon, critique litleraire, Paris, 1960, pag. 354. 

http://Sdcrai.es
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Hricos (AJceo, J end fanes, Anacreonte, Teognis, etc.), es li-
cito afirmar que con el Banquete inaugura Platdn un vipo 
de literatura simposiaca que tendria, luego, su conunua-
cidn en autores como Jenofonte, Plutarco, Ateneo, Lucia
no, Mctodio, Juliano, etc., genero cuya historia y caracte-
risticas ha trazado magisrralmenle J. Martin 8. Despues de 
Platdn, sabemos que discipulos como Aristdteles, Espeusi-
po y Jendcraies se ocuparon de cuestiones relationadas con 
este tipo de literatura. El propio Platdn, en sus Leyes 637a, 
639d, 641a y ss., habia del valor educativo que se puede 
obtener de las reuniones de bebedores y defiende estas prac-
ticas frente a los ataques de que eran objeto. 

b) La originalidad del Banquete se pone de manifiesto 
tambien en que $iqise trata de un dialogo en sentido usual, 
con el tlpico metodo socratico de preguntas y respuestas 
(6ste sdlo tiene una fugaz aparicidn en la refutacidn de 
Sdcrates a Agatdn), sino de un gran debate de djscursos 
sobre un tema determinado: el amor, por qu6 Eros es un 
dios, el papel que juega en la vida humana, etc. Es, en 
coiisccuencia, un duelo dc discursos (un agdn logon), un 
cenamen de palabras, en el que los discursos y contradis-
cursos represeutan opiniones contrarias o complementarias 
que van perfilando y matizando el tema en cuestidn. De 
los diversos tipos de agones literarios el Banquete seria un 
agdn sobre ti amor, un «Liebesagone», como lo ha carac-
lerizado quien mas exhaustivamente ha estudiado esta cues
tidn 9. Estos discursos sobre el amor o erotikot Idgoi (la 

' Cf. J. MARTIN, Symposion. Die Gesihiehte einer lilerarischen Form, 
Padcrhorn. 1931 (reimp., Meisenheim, 1968). Vease, tambien, M. D. GA-
M.ARDO. (cLstado actual de los esiudios sobre los Simposios de Plaldn, 
Jeuolonte y Plutarco», CFC 3 (1972), 127-191, y 4 (1972), 239-296. 

4 C(. J. FROLCYKS, Der Agdn Ldgon in der antiken Literalur, tesis 
doct., Bonn. 1973, 
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expresidn se encuentra en nuestro dialogo en 172b y en 
Fedro 227c) debieron de nacer en e! s. v a. C, como tan-
tos otros generos nuevos, aunque es en el s. iv a. C. cuan
do estan mas en boga. Constituyen una clase especial de 
discursos que, o bien dirigia un amante a su amado (como 
el discurso de Lisias que Fedro nos presenta en el dialogo 
que lleva su nombre), o bien se centraban en la naturaleza 
del amor (como los discursos de nuestro dialogo) 10. De 
la 6poca del Banquete tenemos noticias de discursos de es
te tipo compuestos por Cebes o relacionados con Alcibia-
des, y la razdn de que no hayan llegaclo hasta nosotros 
en mayor niimero es la misma por la que no nos ha llega-
do la gran parte de la literatura erdtica griega antigua (Sa-
fo, Anacreonte, Alceo, comedia nueva, etc.): la quemapor 
parte de) clero bizantino " . 

c) En tercer lugar, el Banquete es tambi6n un dialogo 
espetial_por su estilo. Como es bien sabido, cinco son los 
tipos de exposition de los dialogos platdnicos: pregunta 
y respuesta (A), discusidn-conversacidn (B), narration (C) 
casi mondlogo (D) y mondlogo o exposition continua (E) I2 

El Banquete pertenece al grupo de los dialogos relatados 
que se suele situar en torno a la decada del 380 a. C. 
en los que Platdn se enfrenta a problemas que le ocupariao 
en su edad madura. Pasa de un estilo AD a un estilo E 
en ningun otro dialogo este juego de estilos como principio 
eslrucrural esta tan marcado como en el Banquete.JYodo 
en este dialogo es contadp. El contenido narrativo de la 

10 Cf. F. LuaSEW, «F.ro-tikoi ldgoi», MH I (1944), 169-78. 
" Esta es la explication que da L. Rosst-trr, «Spuren einiger ErStikol 

Idgoi aus der Zcil Platons», Eranos 72 (1974), 1S5-92. 
12 Cf. H. THROW, Studies in the Styles of Pluto, Helsinki, 1967, 

esp. pags. 33 y sigs. 
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obra se introduce por medio de un corto dialogo que no 
sirve mas que para entrar en materia y que no se vuelve 
a reanudar ni en el transcurso de la narracidn ni al final 
de la misma. Es, pues, un prdlogo introductorio con dos 
interlocutores, como sucede tambi6n en el Feddn. En nues
tro dialogo, Apolodoro, un retiente y fid admirador de 
Sdcrates, se tropieza coil varies amigos andnimos, hom
bres ricos de negocios, que le piden que les cuente lo ocu-
rrido en la celebration de la victoria del poeta tragic© Aga-
tdm_acaecida hace ya muchos afios. Especial interes tienen 
estos personajes en saber los discursos sobre el amor que 
en ese festejo pronunciaron Sdcrates, Alcibiades y otros 
famosos comensales. Hace poco Apolodoro se habia en-
contrado con otro conotido suyo, un tal Glaucdn, que le 
habia pedido lo mismo y que se habia enterado del asunto 
por boca de otro que lo habia oido de un tal Fenix que, 
a su vez, se habia informado de Aristodemo, un fie) disci
pulo de Sdcrates que esiuvo presente en la celebre reunion. 
De hecho, lo que cuenta Apolodoro, que no pudo estar 
presente en el acontecimiento por ser aun muy nino, le 
procede tambien de Aristodemo y de la confrontacidn con 
el propio Sdcrates de alguuos puntos. A su vez, lo que 
S6crates expone en este debate afirma que se lo oyd a una 
tal Dipjima, sacerdotisa de Mantinea. Dado quejp_f_unda-
mental de) dialogo gira, pretisamente,_eri itorno_a.Jp..5.u_e 
esta mujcr le cucnta_a. Sdcrates, resulla que sus palabras 
nos llegan a trav6s de una,larga y complicada tradicidn} 
Diotima educa a Sdcrates, 6ste al resto de los corriensales, 
uno de ellos (Aristodemo) a Apolodoro, este a Glaucdn 
y amigos, y Plaldn a los lectores modernqs. Cada uno de 
ellos es, en cierto modo, un ddmdn, un jntermediario, que 
actiia desde el dominio de las ideas al dominio de las per-

BANQUETE 151 

sonas '•'. Por las razones que aduciremos mas adelante, la 
comida en casa de Agatdn suele establecerse en el 416 a. 
C, la conversacidn de Apolodoro con sus amigos en el 
400 a. C. y la composicidn real del dialogo por parte de 
Platdn en el 384-379 a. C. Teniendo en cuenta estos tres 
estraios cronoldgicos, la complicada tradicidn del conteni-
do del Banquete podria representarse de la siguiente manera: 

(?) Diotima 

416a. C Aristodemo -*- -Sdcrates 

F£nix 

oiro 

400 a. C. Glaucdn-*- Apolodoro-* 1 

Amigos. lectores actuates. 

384-379 a. C: Platdn escribe el dialogo 

Un estilo indirecto de esta clase en scgundo o tercer grado 
sdlo lo vuelve a utilizar Platdn en el Parminides, en donde 
Cefalo cuenta una narration que ha oido de Antifonte, 
que, a su vez, la habia oido de Pitodoro, un discipulo de 
Zendn que habia estado presente en la conversacidn origi
nal. Parmenides y Bartqueiejo^ pues, los linicos dialogos 
contado en los que el narrador no esta presente en el deba
te original. Mucho se ha escrito sobre la finalidad de este 

" Cf, R. MORNSBY, ((Significant Action in the Symposiums, CJ 52 
(1956-7), 37-40, esp. pag. 40. 
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distanciamiento estetico y consciente de los acontecimien-
tos tal como se exponen en esta primera escena de la obra. 
Para unos, el objetivo de esta tortuosa tradicidn es hacer-
nos ver que Platdn mismo no estuvo presente en los he-
chos narrados y, por lo tanto, no pretende garantizar la 
exactitud de lo contado 14. Otros, en cambio, creen todo 
lo contrario: con esta escena, Platon quiere dar a entender 
que, en Aristodemo y Apolodoro, tenemos unos testigos 
fidedignos que garantizan la verosimjlitud dramatica de la 
historia narrada l5. Hay quien piensa que todo el Banque
te es, en el fondo, un mito y con esta introduction se con-
sigue la lejanja mitica de los hechos reales: estos circula-
ban de boca en boca y fueron contados repetidas veces 
despu6s de ocurridos l6. Finalmente, como quicra que lo 
propiamente platdnico esta en el discurso de Sdcrates que 
procede, a su vez, de la misteriosa Diotima, no parece de-

I sacertada la idea de que en_esta escena inicial se nos.quiera 
hacer ver que alcanzar la verdad (doctrina de Diotima) sd
lo es posiSle con grandes esfuerzos, a trav6s de una aproxi
macidni lenfa y escalonada, paso a paso, como ocurre con 
la ascensjdn a la idea de Belieza expupsta, en sintesis, por 

I Diotima, en 211c-212a. En cualquier caso, en el prdlogo 
s del dialogo tenemos ya el tema de la obra, se despierta 

el interes del lector por el contenido de ios discursos y se 
destaca la figura de Sdcrates '7. 

14 Es la opinidn de TAYLOR, Plato..., pag. 210, y la que menos adep-
tos ha encontrado. 

15 Es lo que cree. entre otros, W. K. C. GUTHRIE, A History of Greek 
Philosophy, vol. IV, Cambridge, 1975, pag. 366. 

16 Para esta y otras interpretation es, cf. H. REYNEN, «Der vcrmittelte 
Benefit im platonischen Symposion», Gymnasium 74 (1967), 405-22. 

17 Cf. E. SCHMALZRTEDT, aSymposionn, en Hauplwerke der antiken 
Literaturen, Munich, 1976, pags. 169-172. 
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d) Pero el Banquete es un dialqgoespecial sobre todo 
por su temdtica. En este sentido, el objetivo principal de 
Platdn al escribirlo se le ha querido buscar en hacer un 
elogio de Sdcrates y ofrecer una imagen idea) de su perso
na, como contrapartida y defensa de la acusacidn de co
rruption de la juventud de que fue objeto, o bien en ofre
cer un modelo de m6todo filosdfico correcto o, incluso, 
en trazar una especie de programa de la reci6n fundada 
Academia l8. Pero, por encima de todo esto, el Banquete 
nos presenta el primer tratarnjentp extenso de la doctrina ) 
de su_autor en rtiatidn_cQn.eJ.amo.r.. Aparte de cuestiones 
aisladas que se abordan en Reptiblica, Leyes y Timeo, la 
concepcidn del amor en Platdn se expone fundamentalmente 
en Lists, Banquete y Fedro '9. i 

En el Lists asistimos a la definition de philia «amistad» 
o el afecto que podemos sentir por un padre, un hijo, un 
amigo, una esposa o un amante. El dialogo combate con
ceptions filosdficas que pretenden establecer y determinar 
la naturaleza de este sentimiento en la idea de lo semejante 
o en la teoria de los contrarios. Hay en 61, en estado em-
brionario, ideas que luego seran desarrolladas mas amplia-
mente en dialogos posteriores, como la de que la amistad 
se da en un sujeto intermedio entre lo bueno y lo malo; 

18 Cf. K. KOLLER, Die Kotnposiiion des platonischen Symposions, te
sis doct., Zurich, 1948, pag. 6. 

19 Nuestra sintesis de la teoria del amor en estos dialogos platdnicos 
procede, fundamentalmente, de L. ROBIN, La theorie platonicienne de. 
rumour, Paris. 1933 (reimp., 1964), esp. pags. 39-43. Para olros aspectos 
sobre el tema, veanse, ademas. Tit. GOULD, Platonic Love, N. York, 
1963; E. RIVERA DE VBNTOSA, «E1 amor persona) en la metaffsica de 
Platdn», Nelmdntica 26 (1975), 495-521; R. MORTLHY, «Love in Plato 
and Plotinus», Antichthon 24 (1980), 45-52; P. PEREZ RUIZ., «EI amor 
en los cscritos de PIatdn», Pensamiemo 37 (1981), 25-50. 
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que amamos con vistas a un fin, que es la razdn de nues-
tros amores; que el objeto del deseo se identifica con lo 
bello y lo conveniente. Cuando se intenta precisar que es 
lo conveniente el dialogo Hnaliza inesperadamente de for-
ma apor6_tica. 

Los cinco primeros discursos del Banquete anteriores 
a la iniervencidn de Sdcrates parecen contener referencias 
a diversas tesis snsicmaclas en el Lists: la idea de Pausanias 
de que el amor se da entre personas parecidas parece refu-
tar la tesis de la discusidn del Lisis en 213c-215c, segiin 
la cual cl malo no puede ser amigo del malo ni el bueno 
del bueno;/el discurso de Friximaco se basa esencialmente 
en la teoria de lo-; opuestos. lo que es el tema de la discu
sidn del Lisis en 2l5c-2(6b; el fondo de la intervention 
de Arislofancs es la idea del' amor como deseo de lo que 
nos falta y de lo que cs conveniente a nuestra naturaleza, 
lo cual constiiuye la materia de la ultima parte del Lisis 
(221c-222d); los discursos de Fedro y Agatdn, que tienen 
mucho en comiin, atienden, sobre todo, a la idea de la 
omnipotencia dc Eros, dios del amor, que inspira la aver
sion al mal y csiimula la persecucidn del bien, lo que en 
general coincide con toda la doctrina_ del Lisis, 

La teoria del amor en el Banquete no se expone de for
ma sisiemtuica, sino dialectics, de suene que el_dialogo 
S6crates-Diotima representa la fase final de todas las inter-
venciones prccedentes que mati/a y complementa la tesis 
de los oradores anteriores 20. Mientras que estos proceden 
un poco confusamente y parten de ios caracteres particula
r s de Eros, para pasar luego a sus componentes esencia-

20 Sobre este aspecto, cf. R. A. MAJUCUS, «The Dialectic of Eros in 
Plalo's Symposium*, en G. VLASTOS (cd.), Plato. A Collection of Critical 
Essays, vol. II, N. York, 1971, pags. 132-143. 
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les, fa conversacidn Sdcrates-Diotima empjeza con la defi-
nicidn dc Eros (I99c--204a) y sc. dedica-luego a estudiar sus 
efectos o raanifestaciones en la vida humana (204c-2L2a), 
Todo parece indicar que Sdcrates-Diotima confestan en or-
den inverso a los cinco primeros oradores: 199c y ss. a 
Agatdn, 204d y ss. a Aristdfanes, 205a y ss. a Eriximaco, 
206c a Pausanias, 203c-d a Fedro I ! . La definicidn de Eros 
de labios dc Diotima cs la mas cercana a los punlos de 
vlsta^dc Platdn sobre la naturaleza. del. amor, cuyas ires 
notas mas caracteristicas son que amor es todo deseo de 
cosas bucnas y de felitidad (205d), que amor es desear que 
lo bueno sea de uno para siempre (206a) y que amor es 
procreation en la belieza tanto corporal como cspiritual 
(206b)21. Lo propio de nuestra naturaleza mortal es aspi-
rar a ser inmortal en la medida en que podamos por medio 
de la generacidn en la belieza. Este deseo de inmortalidad 
del hombre, producto en el fondo de la naturaleza demd-
nica o intermediaria de Eros y de su genealogia, necesita 
de uu aprendizaje que se traduce en una serie de etapas 
sucesivas que conducen a la contemplacidn de la Belieza 
en si, reaJmente independiente de las bellezas partictilares n. 

Ahora bien, la jioctrina deLamor presentada en ti Ban-
qxtele deja^ varias_ pregunjas sin contestar: por qu6 desea
mos la inmortalidad, por qu6 este deseo sc satisface en 
la Belieza, por que esta es el fin de la iniciacidn amorosa, 
etc. Estas preguntas son, precisamente, a las que responde 
el Fedro: el deseo de inmortalidad se debe a la naturaleza 

21 Cf. D, BADUT. «Peinture...», pag. 25. 

'" Sobre esta cuestidn y sobre la idea de que amor, en Plaldn, no 
es «amor plaidnico», es important el trabajo de P. W. CUMMJNOS, «Eros 
as Procrcalion in Beauty», Apeiron X, 2 (1976). 23-28. 

! i Cf. L. C. H. CJOZN, ((Knowledge of Beauty in Plato's Symposium*. 
CQ 33 (1983), 66-74. 
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de nuestra alma, y la belieza es la que posee lo que es 
precise para despertar esc deseo. Entre Banquete y Fedro 
hay diferencias importantes, como la ignorancia, en el pri
mero, de la doctrina dc la anamnesis y de la mania, dos 
de los temas mas imporiantes en el segundo, o como el 
silencio del Fedro sobre la idea del Banquete de que lo 
mortal desea inmortalidad 2A; ademas de que," en este, el 
amor no_es un dios, sino un daimon, mientras que, en 
aquel. es un dios o algo divino. Pero ambos tienen tam
bien mucho en comiin: los dos son piezas raaestras de Pla
tdn, que mezclan discursos formales con la conversacidn; 
en uno y otro es el personaje Fedro el movi] de la discu
sidn que inicia el debate con un discurso y los demas par-
len de ahi 1S. En resumen, pues, el Banquete vieoe a ser 
una continuacidn de lo expuesto en el Lisis, mientras que 
el Fedro represema una profundizacidn de lo que se dice 
en el Banquete. 

Pero la doctrina del amor deserita en el Banquete se 
reliere mas al amor.homo^extialque_aj_amqr heterosexual, 
lo que esta.en consonancia cop la epoca y lugar en que 
vive su autor. Los gricgos consideraban las relaciones ho-
mosexuales compatibles con las heterosexuales y concurren-
tes con el malrimonio. Ello se debt'a, en gran parte, a la 

u Sobre esta imporianrfsima cucsiidn en nuestro dialogo, ademas del 
ttabajo de TsrWANi.is citado c« la n. 5. pueden consultarsc el de R. HACK-
rORTH, ((immortality in Plato's Symposiums. CR 64 (1950), 43-5, y la 
replica dc J. V. Lucn, ((Immortality in Plato's Symposium: A Reply». 
ibid., pags. 137-41. 

25 Las relaciones cntrc Banquete y Fedro han sido muy bien csiudia-
das por P. SHORF.V, ((Plato's Ethics», en VLASTOS (ed.), Plato..., II, pagi-
nas 7-34, y sobre lodo por J. D. MOORE, «The Relation between Plato's 
Symposium and Phaedrusn, en J. M. E. MORAVCSIK (ed.), Patterns in 
Plato's Thought, Dordrecht, 1973, pags, 52-71. 

separacidn de los sexos, ya que, para un atenlense de) s. 
vi a. C. en adelante, mantener relaciones amorosas con 
una chica era muy difcil y a veces peligroso 26. Por otro 
lado, toda relacidn entre una persona adulta y un joven 
adolescente tenia una dimension educational que no existia 
en la relation homhre-mujer. El joven veia en el adulto 
un modclo a imitar y este iaracter pedagdgico cs, precisa-
mente, una de las notas mas especificas de la pederastia 
griega que no se encuentra en otras comunidades 2V. La 
respuesta homosexual de un hombre al estimulo visual de 
un joveo bello le parecid a Platdn una excelente base sobre 
la que levantar una relacidn maestro-discipulo y era, a la 
vez, la experiencia mas conocida por la mayorfa de las per-
sonas para las que escribid la obra. 

Se ha preguntado aiguna vez por que Platdn eligid a 
Eros en lugar de a Afrodita como .materia de sus discur
sos. Ambos son personificaciones de las fuerzas que provo-
can el deseo en las personas y hacen que nos enamorcmos. 
Exisie la idea de que las relaciones sexuales en -u conjunto 
son dominio de Afrodita, pues palabras relacionadas con 
su nombre como aphrodisia o aphrodisidzein aluden a la 
copulation, mientras que Eros tiene como dominio propio 
el estado dc enamoramieritb, eTdeseo dc otra persona. Aho-

i 

:* Cf. K. J. DOVER. Plato. Symposium, Cambridge. 1980, pags. 3 
y sigs. Para los aspectos innovadores de la cultura griega en cl terrcno 
sexual, es interesante el Lrabajo de G. DEVP.REUX. «Grcek Pseudo-
homoscxualily and the 'Greek Miracle'», SO 42 (1967), 69-92. 

11 Cf. J. S. LASSO DE LA VEGA, «E1 amor dorio», en el libro El descu-
brimiento del amor en Grecia, Madrid, 1959, pags. 55-99. esp. pag. 66. 
y «E1 eros pedagdgico de Plat6n», ibid., pags. 101-148. Sobre la idea 
dc Eros en Plaldn como educacidn hacia el mundo real, cl mundo de 
la belieza, de la verdad y del bien, cf. R. R. WELLMAN, <(Eros and Educa-
lion in Plato's Symposiums, paedagogica Historica 9 (1969), 129-158. 
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ra bien, esla separacidn no se da en gran parte de la 
literatura griega. La nocidn de que la deidad femenina ins-
pira la relacidn heterosexual y la masculina la homosexual 
es sdlo de 6poca helcnistica tardia. Asi, en Teognis, 1304 
y 1319, la belle/a del amado es un don de Afrodita, y 
entre los epigramas helenisticos bay algunos en los que Afro
dita es quien hace que un hombre se enamore de urj jo
ven 2". Posiblemente la poca ateocidn que se habia presta-
do hasta entonces a la deidad masculina fuera uno de los 
mdviies que decidiera a su auior a convertirlo en objeto 
de sus discusiones. Por oira parte, tal vez la concurrencia 
no hubiera mostrado tanto interes en el caso de Afrodita. 
Y es que, ademas de unos discursos sobre la naturaleza 
de Eros y su funcidn en la vida del hombre, en el dialogo 
hay tambien unos hechos que son tan importantes como 
las palabras. Hay relaciones de amor autenticas entre Eri-
ximaco y Fedro, entre Pausanias y Agatdn, entre Sdcrates 
y Alcibiades. Pretisamente la gran.paradoja del dialogo 
esta en que despues de tania teoria sobre la naturaleza de 
este tipo de amor las relaciones hum anas reales son un fra-
caso: Apolodoro y Aristodemo no se benefician de su rela
tion con Sdcrates; Eriximaco es incapaz de perfeccionar 
a Fedro; Pausanias fracasrt en su intento de hacer virtuoso 
a Agatdn; Sdcrates no consigue que Alcibiades se preocu 
pe mas de su propia persona que de los asuntos pubheos 19. 
Todo ello no hace mas que confirmar la idea de Sdcrates, 
en 175d, de que la sabiduria no puede traspasarse de un 

2" CL K. J. DOVT?R, Greek Homosexuality, Cambridge, 1978, pag, 63. 
" Para la cueslidn del fracaso de estas relaciones, vease el artlculo 

de J. PENWM.L, «Men in Love. Aspects of Plato's Symposium*, Ramus 
7 (1978), 43-75, y cl dc M. GAGARIN, «Socrales's hjibris and Alcibiades' 
failure)). Phoenix 31 (1977), 22-37. 
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cuerpo a otro por simple contacto fisico. Justamcnte la 
linica relacidn apvovechable es la que sc da entre Diolima 
y Sdcjrat.es, entre una sacerdotisa y un hombre que, por 
el discurso de Alcibiades, sabemos que no ha llegado al 
contacto ffsico homosexual. Despues del Banquete la pede-
rastia empieza a declinar rapidamente como ideal etico, 
lo que se ha puesto en relation con ti declive del poden'o 
de Esparta, cuna del «amor dorio». A partir de entonces 
no es mas que una practica viciosa. De ahi que tenga ra-
zdn Jaeger en afirmar que el Banquete platdnico consliiu-
ye «una especie de jaldn en la linea divisoria enlrc la sensi-
bilidad de la Grecia antigua y la de la Grecia posterior)) 30. 

2. Personajes y caracteres del dialogo 

Ademas de la serie de oradores que pronuncian un dis
curso en honor de Eros hay dos personajes que juegan un 
cierto papel en la trama del dialogo: Apolodoro, narrador 
de los aconlecimicntos, y Aristodemo, tesligo presencial de 
los mismos y fu.cnte dlrecta de aquel. Por el Feddn sabe
mos que Apolodoro es natural de Atenas y que esta junto 
a Sdcrates en el dia de su muerte, mostrandosc mas afiigi-
do que los demas (cf. 59a-b). En Apologia aparece como 
uno de los que asisien al juicio del maestro, junto con su 
hermano Ayantodoro, y de los que se ofrecen como fiado
res para pagar las tremta minas (cf. 34a y 38b). En el Ban
quete lo encontramos como un "discipulo de Sdcrates que 
le acompafia desde hace tres afios a todas partes (en Jeno-
fonte, Mem. Ill 11, 17, el propio Sdcrates confiesa que 

• Cf. W. JABGBR, Paideia: los ideates de la cuttura griega, Mexico, 
1962\ pag. 573. 
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no se aparta de su lado) y se propone cada dia interesarse 
por lo que dice y hace su maestro (cf. 172c). Era liamado 
irdnicamente el «blando», pero en realidad era un duro 
critico con todo el mundo, excepto con Sdcrates (cf. 173d). 
Ha extrartado que Platdn escogiera a este discipulo para 
contar el dialogo por tratarse de una persona poco apta 
para hablar en lerminos filosdficos, con estrechez de miras 
y el fanatismo dc un sectario. Otros estudiosos, en cam
bio. combaten esia opinidn y ven en Apolodoro un verda
dero fildsofo socratico3 ' . 

Aristodemo se describe en este dialogo como un viejo 
discipulo dc Sdcrates, de pequefia estatura, uno de los rnlP 
ximos admiradores de Sdcrates de entonces, y con un fa
natismo tal por cl maestro, que para asemejarsc mas iba 
tambi6n descalzo (cf. 173b). No se distingue Aristodemo 
por una personabdad sobresabente; mas bien se trata de 
un hombre con poca inveDtiva e in capaz de exacritud (cf. 
178a, 223c-d). En Jenofontc, Mem. I 4, 2, lo enconLramos 
como un hombre irreligioso al que Sdcrates convirtid n . 

Los restantes personajes del dialogo tienen un papel mu
cho mas destacado, ya que son al mismo tiempo autores 
de los discursos. Fedro es especialmente conotido por el 
dialogo platdnico que I leva su nombre, en el que es el uni
co interlocutor de Sdcrates y donde se muestra como un 
entusiasta admirador del orador Lisias, uno de cuyos dis
cursos sobre el amor se ha aprendido casi de memoria. 
Es un joven ateniense, natural de) demo de Mirrinunte (cf. 

11 Cf. G, D. DB VRJES, <(Apollodore dans le Banquet de Plaion», 
REG 48 (1935), 65-69. 

12 Para las razones por las que no pronuncia un discurso en el ban
quete de Afialdn, cf. F. MARTIN FERRERO, «EI puesto de Aristodemo 
entre los comensalcs y su desaparicidn de la seric de oradores en el Ban
quete de Platdn», CFC 5 (1973), 193-206. 
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176d), apasionado por las novedades, avido de discursos 
y asiduo oyente de Sdcrates. En el Protagoras lo encontra-
mos sentado junto al sofista Hipias. No parece que luviera 
gran resistencia fisica, pues es uno de los primeros en aban-
donar la reunion (cf. 223b). Se muestra muy proclive a 
cultivar la amistad de los medicos y a seguir ddcilmente 
sus consejos (cf. I76d y 223b). Es el responsable de la idea 
de la scrie de discursos en elogio de Eros (cf. 177a-d). Su 
erudition y formacidn libresca es notable como lo demues-
tran las citas que hace de Homero, Hesiodo, Acusilao y 
Parmenides, asi como su critica a Esquilo (cf. 180a), 

De Pausanias sdlo conocemos su intervention en este 
dialogo y lo que se nos cuenta en el Banquete de Jenofonte 
y en cl Protagoras. Era natural del demo del Ceramico, 
y, en la reunion en casa del rico Calias con ocasidn de 
la llegada de Protagoras a la ciudad, aparece echado junto 
a Agatdn en la misma cama (cf. Prot. 315d-e). En el Ban
quete de Jenofonte se le menciona expresamente como el 
amante de Agatdn y se muestra como un ardiente defensor 
de la pederastia (cf. 8, 32), lo mismo que en nuestro dialo
go, sdlo que guardando los modales y con gran habilidad 
en el manejo de Ips terminos, lo que le hace un buen disci
pulo de Isdcrates 3J. 

Eriximaco es tambien, en cierta medida, un desconoci-
do. Es medico, al igual que su padre Acumeno, de quien 
dice Alcibiades que es «el mas prudente» (cf. 214b) y a 
quien Jenofonte presenta como un experlo en dieta (cf. 
Mem. ill 12, 2); en el Fedro se nos muestra como muy 
amigo de Sdcrates (cf. 227a y 269a). A Eriximaco lo vemos 

' Cf. H. NEWMAWN, «On the sophistry of Plalo's Pausanias», TAPhA 
95 (1964), 261-267. 

93 II 
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en el Protagoras como uno de los oyentes de Hipias junto 
con Fedro (cf. 315c). Su prudencia se pone de manifiesio 
con su consejo a la concurrencia de beber moderadamente 
(cf. 176b, 214b). Es e) pedante del grupo que no pierde 
ocasidn para manifcstar sus conocimientos medicos, espe
cialmente eo relacidn con la borrachera y con el hipo (cf. 
176cT~y T85d-e")"~De todas mancras, tiene un papel impor-
tante en el dialogo, ya que, enire otras cosas, es el causan-
te'dirccto del debate sobre Eros y ti moderador, en todo 
momento, de la reunion u . 

Aristdfanes, el mas imporlante poeta cdmico que nos 
ha llegado de la Antigiiedad, cs lo suficientemente conoci-
do como para trazar aqui su semblanza. Es el unico de 
los cinco primeros oradores que no aparece en la reunidn 
del Protagoras, ni esta en ninguna relacidn homosexual co
mo la existente entre Eriximaco y Fedro o entre Pausanias 
y Agatdn. Mucho se ha escrito sobre su presencia en este 
banquete teniendo en cuenta el cruel retrato que habia,he
cho de Sdcrates en Las Nubes. Por esta razdn se ha pensa-
do que Platdn lo presehta'aqui para que estuviera presente 
y oyera. en boca de Alcibiades precisamente, la vcrdadera 
naturaleza de Sdcrates tal como era en realidad 35. Otros 
interpretes creen que su presencia en este dialogo esta mo-
livada por ser el representante de la comedia, al igual que 
Agatdn lo es de la tragedia, incapaces ambos de dar una 
definicidn completa del amor como la que da el verdadero 
fildsofo (Sdcrates-Diotima). Sobre esia cuestion, vease nues-
Ira n. 152 de la traduccidn. 

M Cf. L. EDELSTEIN, «The R61e of Eryximachus in Plato's Sympo

sium*, TAPhA 76 (1945). 85-103. 

" Cf. G. L. KoLfTROUMBOUSSis, ((Interpretation der Aristophanesrede 
im Symposium Platons», Platon 20 (1968), 194-211. 
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Agaipn, el anfitridn de la fiesta, es el poeta tragico, 
nacido en el 488 a. C., que tendria poco mas de treinta 
ahos cuando obtuvo su primera victoria teatral en las Le-
neas del 416 a. C. Perteneciente a una de las grandes fami-
lias atenienses, es rico, de alta posicidn social y de gran 
popularidad. Era un hombre de exceptional belieza (como 
lo mani fiesta lambien Alcibiades en 212e y 213c), que en 
sus__afios juveniles fue el amado de Pausanias (cf. Prot. 
315d-e), relacidn que continiia en nuestro dialogo siendo 
ya adulto (cf. 193b). Aristdfanes se burla de su aspecto 
afeminado en la primera escena de Las Tesmoforiantes (cf. 
191-2 y 200 ss.). Es un hombre elegante (como dice expre-
samente Sdcrates en 174a), de finos modales, que no des-
ciende a los detalles dom6sticos y que, en esta ocasidn, 
deja actuar librementc a los esclavos (cf. 175b-c). Junto 
con Aristdfanes es el unico que al tdrmino de la velada 
sigue en pie bebiendo y charlando con Sdcrates, mientras 
que los demas o se habian marchado o estaban durmiendo 
(cf. 223c-d), lo que se ha considerado como un dctalle de 
atencidn a sus invitados 36. 

De Sdcrates no necesitamos afladir aqui a lo ya conoci-
do sobre su figura nada mas que recordar que el Banquete, 
junto con el Feddn y la Apologia, constituyen la evocation 
mas precisa de su personalidad que se puede encontrar en 
los dialogos platdnicos. En cambio, la realidad historica 
de Diotima, la sabia sacerdotisa dc Mantinea, ha sido muy 
cuestionada. En la Antigiiedad creyeron en su existencia, 
entre otros, Proclo, Luciano y Dion Crisdslorao. De los 
estudiosos modernos, quien mas ha abogado por su histori-

J* Para los pormenoves dc su biografia, cf. P. L£V£QUE, Agathon. 
Paris, 1945. 
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cidad es W. Kranz " . Se ha llegado incluso a pensar en la 
posibilidad de tener una representacidn suya en un relieve 
en bronce procedente de una casa de Pompeya en el que 
aparece conversando con Sdcrates sobre el amor JS. Los 
autores que creen en su realidad se basan esencialmeni.e 
en el hecho de que Platdn suele introducir en sus dialogos 
personajes histdricos, por lo que la practica de usar perso-
najes ficticios le es ajena. El nombre mascubno Diotimo 
era muy frecnente. Fuera de este dialogo no tenemos noti-
cia de una mujer llamada Diotima que fuera experta en 
asuntos rcligiosos. En lodo caso, la docirina que se_pone 
en sus labios es especificamente platdnica. "Puede que aqui 
nos encontrcmos con algo parecido a lo que ocurre con 
Pericles en el Menexe/io, donde se nos dice que el famoso 
politico y gran orador ateniense habia sido discipulo de 
la hetcr2 Aspasia: tanto el fildsofo como el politico mas 
iraportante deberian sus ensefianzas a una mujer i9. 

Por ultimo, Alcibiades tendria unos 34 afios cuando 
tiene lugar esta famosa reunion y esta en lo mas alto de 
su popularidad. Al igual que Agatdn. es un hombre rico, 
orgulloso dc su rango y de su belieza, amance de la popu
laridad. En eLdialogo lo encontramos con buen humor, 
Ueno de franqueza en la relacidn de sus defectos y como 

n Cf. W. KRANZ, «Dio!ima von Mantineia», Hermes 61 (1926), 
437-447, y «Dioiima». Die Antike 2 (1926), 313-327. 

w Cf. H. FUHRMANN. «Gcs]uac)ic fiber Liebe und Ehe auf Bildern 
des Altcrtums», Mitteilungen des deutschen Archeologischen Jnstituts 55 
(1940), 78-91. esp. pags. 78-86. 

" S. LEVIN, «Dioiima's visit and service to Athens», GRBS 3 (1975) 
pags. 223 y sigs., licne r.izdn cuando afirma que es mas u1.il examinar 
la veroslmilitud dv lo que Diotima sostienc en 201d ss., que traiar de 
indagar sobre su pcrsonalidad real o ficlicia, lo que a todas luces parece 
indemostrablc. 
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un gran entusiasta de Sdcrates. La cuestidn de su vida se
xual ha sido objeto de algiin estudio 40 y en lo que sc refie-
re a sus relaciones con Sdcrates es imporlame lo que se 
menciona en Prot. 309a-tu-jt7org.- 481d,.y_>l/c/i>. ./_103a y 
I3lc-d, donde se pone el entasis en el aspecto fisico de 
esta relacidn, frente al espiritual que observamos en niie.s 
tro dialogo. 

3. Estruciura, con tenido y composicidn del dialogo 

Muchos de los autores que han trabajado este dialogo 
lo suelen dividir en tres grandes partes: los cinco primeros 
discursos, la intervention de Sdcrates y el retrato moral 
dc este en boca de Alcibiades. Pensaroos, sin embargo, que 
una estructura mas detallada del dialogo podria ser la 
siguiente: J ' 

I. Escena introductoria (172a-174a). 

II. Narractidn de Jos acontecimientos segiin Aristodemo 
(174a-223d). 

A) Introduction (174a-178a): 
1. t.iegada dc Socrates a la casa de Agatdn (I74a-175e). 
2. Propuesta de Eriximaco (!76a-178a). 

B) Los seis discursos sobre Eros (17Sa-212c): 
1. Discurso de Fedro (178a-l80b). 

•"' Cf., ci^petiaJmcmc, R. J. LITTMAN, «Tlie Loves of Alcibiades)), 
TAPhA 101 (1970), 263-276, y S. L. SCHEW. .(Alcibiades and the Politics 
<>l misguided Love in Plato's Symposium*, Theta-Pi 1-3 (1972-74). 158-167. 
I';na oiros ddalles. sobre su vida, cf. J. HATZFELD. Alcibiade, Paris, 1941). 
y (). AURGNCHE, Les groupes d'Alcibiade, de Liogorus el de Teucros, 
remarques sur la vie politique athenienne en 415 avant J. C. Paris, 1974. 

" La estrucluracidn la hemos realizado sobre la edition conicnladrt 
de (Me dialogo de DOVER, citada en la n. 26, y la Iraduccidu tilcniana 
d« 0, APFI.T-A. CAKPELLK, Platon. Das Gastmaltl, Hnmburgo, I960. 
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2. Discurso de Pausanias (18(k-l85c). 
Primer interludio: el hipo dc Aii-.i6faiies (185c-e). 

3. Discurso de Eriximaco (185e-I88e). 
Segundo interludio: Aristi'il'tmcs se prepara para lia-

blar (I98a-c) 
4. Discurso de Aristdfanes (189c-193d). 

Tercer interludio: recelos de Sdcrates ante el dis
curso de Agatdn (I93e-194e). 

5. Discurso de Agatdn (I94c-I97e). 
Cuarto interludio: siguen los recelos de Sdcrates 

(198a-199c). 
Refutation de Sdcrates a Agatdn (I99c-201c). 

6. Intervention de Socrates (201d-2l2b). 
Quinto interludio: llegada de Alcibiades (2l2c-2l5a). 

7. Discurso de Alcibiades: elogio de Socrates (215a-

222b). 

C) Escena final (222c-223d). 

El contenido, pues, del dialogo se estructura en dos sec-

ciones: una escena introductoria (I) y la informacidn pro-

piamente dicha de los acontecimientos (II). A su vez, la 

segunda section consta: de una introduccidn; de seis dis

cursos sobre la naturaleza de Eros, entre los que se interca-

la una serie de interludios; del discurso de Alcibiades en 

forma de alabanza a la persona de Sdcrates, y de una esce

na final o epflogo. Veamos mas detalladamente cada una 

de estas partes. 

La escena initial es un dialogo entre Apolodoro y sus amigos, 
euya cornplejidad y funci6c en la obra hemos comentado ya. La 
narration de Apolodoro, segiin la versi6n de Aristodemo, empie-
za propiamente en 174a y se inicia con la exposition de la llegada 
dc Sdcrates a la casa de Agatdn. En su camino al conviic, Sdcra
tes se Iropieza con Aristodemo y le convence para que, aunque 
no ha sido inviiado, le acompafte bajo su responsabilidad. Aris-
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todcroo llega primero y cree que Socrates viene detras, pero lisle 
se habia quedado absorto pensando algo, segiin una de ins cos-
tumbres, de pie a la puerta del vecino. Cuando Sdcrates llega 
la comida esta finalizando. Al terrain o dc la misma em pic/a la 
bebida, el <(simposio>i propiaracnic dicho, y a petition del medi
co Eriximaco se acuerda beber moderadamente, ya que la mayo-
ria de los presentes habia bebido mucho el dia anterior. Segtiida-
mente, Eriximaco hace una segunda propuesta recogiendo una 
idea de Fedro consistente en que cada uno diga un discurso de 
alabanza en honor de Eros, pues se irata de un dios que hasta 
entonces no habia tenido la atencion dc los poetas ni habia sido 
objeto de un culto apropiado a su caiegoria. La propuesia es 
apoyada por Sdcrates y todos la accpian. 

El discurso dc Fedro no es, desde luego, el mas interesante; 
es solo el que abre la serie COD el tipico iratauiiento del que inicia 
un debate. En lincis generates su discurso reiine las condiciones 
fundamentals de un himno a la divinidad: decir adecuadamente 
lo que es un dios y enumerar los doners que otorga a los hombres. 
MAs concretamente, su discurso aliende, printipalmenie, a estos 
ires aspectos: 

a) Eros es el mas aniiguo de los dioses, segiin se desprende 
de Hesiodo y otros autores cosmogonicos que ven en 
61 el principio originario del universo. 

b) Eros es el causante de los mayores bienes para los hom
bres, tanto en la vida privada como en la comunidad 
esiatal. 

K c) Cros iaspira valor y sacrificio personal, el unico por el 
que estan dispuesios los amantes a morir, como lo dc-
muesrran los ejemplos un'ticos de Alcestis, Orfeo y 
Aquilcs. 

Fedro entiende por eras la pasion sexual, especialmente la que 
sc da entre dos personas del mismo sexo. Lo curioso de su expo
sition esta en que, mientras acepta como normal y correcto el 
tunor entre dos hombres, elige a una mujer (Alcestis).como ejem
plo de su maxima devocion. Su enfasis en el adiestramiento mili-
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iar y SLI despeeliva referencia a lo musical, reprcseniado por Or-
feo, bacen que parezca mas un discuiso en boca de un espanano 
que propio de un tiudadano aicnicnse. Posiblemente su aporia-
cidn mas original sea la de presenter a Kros como una luerza 
impuLscira de nobles accioaes *~. 

Pero Fedro no entra a fondo en la esencia de Eros ni distin
gue sus diversas formas, dos aspectos que Pausanias interna com-
plctar en su intervention. Eros no cs un dios uniiario, y de la 
misma manera que hay dos Afroditas, la celeste y la popular", 
hay tambien dos Eros, pues Afrodita y Eros son inseparables. 
Cualquier action humana no es en si misma ni bueua ni mala, 
sdlo segiin como se haga. El Eros popular prcfiere mas el cuerpo, 
mientras que el celeste ama mas el alma. Si la inteneidn es buena 
y tiene como fin el perfeccionatniemo moral e intelectual de los 
amantes cualquier acto homosexual esla juslificado. Pero la acti
tud de Ios griegos freme a esta clase de dros difiere segiin las 
regiones: en Elide y Beocia es resueltatnenle aceptado, mientras 
que en Jonia y Asia Menor es condenado; la postura de Atenas 
es complicada y ambivalente, aceplando unas cosas y rechazando 
oiras. Se ha querido ver en Pausanias un sofisia que hace un 
uso pervertido de la moralidad para conseguir su meta real: la 
legitimidad de la pederastia. Otros, por el contrario, ven en 61 
un intenlo de purification de su vicio al preferir las normas ate
nienses en lugar de las cosnunbres licenciosas de la Elide o Beo
cia. mosira.ido con el desden hacia estas un fin mas noble que 
la mera gratification fisica. El punto mas destacado de su discur
so es la vision de Eros como fenomeno sorioldgico y, en este 
sentido, es unico al exponer la aciitud de la sociedad ateniense 
frente a la homose.vjalidad ° . 

Le toca el tnrno ahora a Aristdfanes, pero, como le sobrcvie-
ne un ataque de hipo, cede su puesto a Eriximaco. Este tncidente 

12 Cf. H, P. HououroN, «On the Speech of Phacdrus in the Sympo
sium of Plato», TAPhA 73 (1942). XXIX. 

4> Cf. D. K. GALLAGHER, <(ln .praise of, Pausanias: Dialectic in the 
second Speech of Plato's Syn(poslum». K/nesis 6 (1974), 40-55. 
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y la consiguicme alteration del orden de los discursos ha sido 
interpreiado de muy diversas roaneras (cf. nuestra n. 57 de la 
traduction). Eriximaco, cuya pedanteria sc pone dc manifiesto 
ya en la triple receta que le da a Arisidfanes para curar su hipo, 
mma la palabra para aprobar la doble naturaleza de Eros esta-
blecida por Pausanias y demostrar que esta realidad no se limita 
a la reaction del alma humana ante la belieza, sino que es visible 
en toda la naturaleza, animada e inanimadtt, y en las artes. Erixi
maco se sienle capaci'ado por sus conocimientos de la meditina 
para ir mas alii de lo que Pausanias habia dicho c insistir en 
la naturaleza edsmtea de Eros^omo fuerza que acttia en el con-
junto_de la naturaleza. Admite tambi6n un Eros bueno y otro 
malo, pues la distincidn de lo sano y dc lo enfermo es visible 
en la vida misma. En la naturaleza del cuerpo, en la musica, 
en la gimnastica, en la agricultura, en la meteorologla, en la as-
tronomla, en la religidn y en la mantica enconlramos pares de 
opuestos que cuando se combitian y complementan pueden indu-
cir, o bien a la prosperidad, estabilidad, iranquilidad, etc., o bien 
a la enfermedad, desgracia, inestabilidad, etc. Su discurso esta-
blecc un conirastc entre el buen Eros y las buenas consecuencias 
de la reconciliacidn de los opuestos, por un lado, y el ma) Eros 
y las ma las consecuencias derivadas del fracaso de tal reconcilia
cidn, por orro. No condena el Eros popular o vulgar, como Pau
sanias, sino que lo recomienda con cautela y sin execso. Su con-
cepio de Eros se basa en la armonia, en la concordia armonica 
de los contrarios, y en este sentido s« !e ha puesto en relacidn 
con la doctrina de los contrarios de Heracliio, con teorias medi-
cas pitagdricas. con el concepto de isortotma de AJcmedrj de Cro-
tona, con el tra:adito Sobre la dieta del circulo hipocratico y, 
especialmente, con la dualidad philia-neikos ((amor»-«discordia» 
de Ernpedoties como agentes de union y separation de los ele
mentos del universo 41. Con la intervencidn de Eriximaco se pasa 

"'' Cf. TAYLOR, Plato..., pag. 218; GUTHRIE, A History.,., vol. IV, 
pagina 383; W. KRANZ, ((Platonica», Philologus 102 (1958), 74-83, esp. 
paginas 74-75. 
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del piano exclusivamente sexual al piano cdsmico universal y en 
este aspecto puede considerarse como un preludio del dialogo 
Sdcrates-Diotima. 

Aristdfanes se ha recuperado de su hipo y entabla un corto 
dialogo con Eriximaco en el que este le advierte que debe hablar 
serianiente. Para el lector medio de Platon, el discurso de Aristd
fanes es, tal vez, la parte mas conocida del Banquete y uno de 
los pasajes mas famosos de todo Platdn como lo mas fino que 
ha salido de su fantasia. La intervencidn de Aristdfanes esta cons-
truida mucho mas sistematicamente que las demas. Se pueden 
distinguir en ellas dos grandes secciones: el mito y qgns.ecuencias 
que se derjyajLde] mismo. El mito, a su vez, puede dividirse en 
dos partes: estado antiguo de la naturaleza humana y avatares 
o afecciones por las que ha pasado. El estado actual del hombre 
no fue el originario, sino que anttguamenre los seres humanos 
tenian dos cuerpos con cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabe-
zas, e tc ; eran circulares y poselan tres generos: masculino-^ 
masculino, femeninq-.femenino.y.mascuJino-femenino. Como eran 
arrogantes y peligrosos para los dioses, Zeus decidid dividirlos 
en dos mitades y ordend a Apolo que saneara y arreglara todo 
lo que implicaba este corte. Pero estas rnitade»smon'an de nostal
gia anhelando su otra mitad, por lo que Zeus se apiada y decide 
proporcionarles el sistema de procreacidn. Cada uno de nosotros 
busca su otra rnitad..y esta biisqueda es e'ros. Cuando_se encuen-
trar^ dos mitades que originariamente estaban unidas surge en
tonces la alegrfa del amor; dejthi que cuando estamos enamota-
dos queremos una union mas duradera y'completa que la que 
pueda dar la mera relacidn sexual. Si somos piadosos y cuidado-
sos de nuestros deberes morales y religiosos, podemos ser recom-
pensados alcanzando de nuevo nuestra naturaleza original. Pero 
si somos impios, Zeus nos puede cortar en dos una vez mas y 
cada uno de nosotros seria como una loncha de pescado o una 
figura en relieve. De entre las consecuencias que se derivan de 
este mito podemos senalar la dfi/inicidn del arnpr como biisqueda 
deja otra mtlad (192e), una de las defjniciones mas profundas 
de toda la teoria del amor; situation .ti. mismo _niy.el del amor 
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homosexual masculino y femenino, lo que se debe a la primitiva 
naturaleza humana (I91d-e) y con lb que el problem a del amor 
se enfoca en toda su extension y no sdlo como amor entre 
dos seres de distinto sexo; los seres humanos buscan juntos no 
sdlo la satisfaction de su impulso, sino algo mas que no saben 
precisar (J92c-d), una de las ideas mas importantes de todo el 
dialogo y, para algunos, lo mas hondo que se ha dicho por un 
escritor antiguo sobre la eseticia del amor. Los problemas del 
hombre en relacidn con el amor derivan de su hy'bris frente a 
los dioses y de ahf que deban ser moderados con respecto a 6stos 
para ser felices (193c): la eusebeia, la piedad para con los dioses 
es la solution al problema de Eros 4S. 

El discurso de Aristdfanes es elogiado por Eriximaco, quien 
ahora recuerda que quedan por hablar todavla Agatdn y Sdcra
tes. Aristodemo, que, segiin se ve en 175a, se habia reclinado 
al lado de Eriximaco y que debia hablar, por lo tanto, ahora, 
es ignorado 46. Sdcrates duda de su habilidad para ofrecer un 
discurso satisfactorio despues de que intervenga Agatdn e inienta 
comptometer a este en una argumentacidn filosdfica, pero es ad-
vertido por Fedro de no hacerlo. Esta intervencidn de Fedro no 
puede ser mas oportuna, ya que si Agaton responde a la pregun-
ta planteada por Socrates en 194c, posiblcmente no se hubiera 
vuelto a hablar mis de Eros. Agatdn acepta la sugerencia de Fe
dro y comienza su discurso, en el que se propone completar as-
pectos omitidos por los anteriores oradores. Por este motivo se 
centra fundarnentaltnente en la naturaleza misma del dios Eros, 
para pasar luego a describir sus dqnes.a los hombres.. Eros es 

" Cf. el trabajo de KOUTROUMBOUSSIS cilado en la n. 35, asi como 
el articulo de K. J. DOVER, ((Aristophanes' Speech in Plato's Sympo
sium*, JHS 86 (1966), 41-50, ti de F. NEUMANN, «On the Comedy of 
Plato's Aristophanes», AJPh 87 (1966), 420-426, y cl de R. EISNER, «A 
case of poetic justice. Aristophanes' speech in the Symposium*, CW 72 
(1979), 417-8. 

"* Para las razones de esta ignorancia, vease el articulo de MA&TiN 
FERABRO cjtado en la n. 32. 
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el mas joven de los dioses, ya que no. tiene nada que-ver-con 
la vejez; es tambien cl ma.s hello, tierno y delicado. Las luchas 
entre los dioses que nos cuentan los poelas acaecieron antes del 
reinado de este dios. Es maximo en juslicia, pues es incompatible 
con la violencia; en autoconirol, pues impera sobre todos los pla
ceres y deseos; en valor, porque ni Ares se le puede resistir; en 
habilidad, porque el deseo de belieza inspira todas las artes y 
habilidade.s. Es el causante de todo fipo de favores a Ios hombres 
enumerados en una especie de himno en prosa, organizado a base 
de peiisainienios antitcticos con gran siraetria, ritmo y asonancia, 
con el que ter:;iina su inlervencion. El discurso de Agatdn retine 
las caracteristieas propias del encomio: naturaleza del dios, su 
aspecto exierno y sus vinudes. En general, se le considera un 
discurso muy pobre de conienido, una especie de pasdebe de esti
lo gorgiano, aunque con sumo cuidado eo el uso de las palabras. 
Su maxima anortaciuii es que Eros esta ocupado siempre con 
la belieza * . 

Las palabras dc Agaidn fueron acogidas con una estruendosa 
salva de aplausos, posiblcmenie en sefial de cortesia al anfitridn. 
Sdcrates se dirige de nuevo a! m6dico Eriximaco y le manifiesia 
que no puede pronunciar un discurso sobre Eros que no se ateu-
ga a la verdad, aspecio que liabian olvidado los anteriores co-
mensales. Sdcrates esta dispuesto a decir la verdad sobre el tema 
como el la ve y de la manera que se le ocurra sobre la marcba. 
Pero antes ioicrroga a Agatdn para dejar en claro una serie de 
cuesliones previas y volver a la realidad de) asunto de la que 
se habian alejado los discursos anteriores. En este interrogaiorio, 
Sdcrates^ con su lecnica caracteristica, hace jrecqnocer a Agatdn 
tres aspeelos iinporiantes: Eros cs deseo de algo (199c-200a), Eros 
desea algo que no tiene (200a-200e) y Erps.no .es_ni_b.e)b.ni.bue
no (201a-201d). 

El elogio de Sdcrates al dios del amor esproducio dc las ensc-
riaiizas que, sobre esta materia, le dio en~su_,di'a, la.sabia Diotima. 

47 Cf. G. M. A. ORUDB. El pensamiento de Platdn, Madrid, 1973, 
pagina 160. 
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La intervention de Sdcrates puede dividirse en dos grandes apar-
tados: uno sobre la escneia y propiedades de F.ros (201e-204c), 
y oiro sobre los efectqs de Eros en los hombres jesultantcs de 
esta csencia (204c-2l2a), para terminar con nu epilogo (212b-c) 
en el que Sdcrates conficsa que cree en lo que Diotima le dijo 
y, en consecucDcia, honra a Eros. Eo concreto, los puntos mas 
imporlantes de la intervencidn de Sdcrates son los siguienles: 

a) De acuerdo con las enseiianzas de Diotima, Eros no es 
ni bello ni feo, ni bueno ni malo, sino algo intenncdio (mviaxy) 
entre todo esto. De ahi que no sea tampoco un dios, sino un 
demon, que acuta de intermediario entre lo mortal y lo inmortal 
poniendo en comnnieacidn a los hombres con los dioses (201d-
203a). 

b) Esta naturaleza intermediaria de Ercs le viene dc su ori
gen, ya que es hijo de Penia (Pobreza) y de Poros (Recurso), 
:;or lo (|t:e tiene las caraclerisLicas de ambos: biisqueda infalica-
ble y adquisicidn, por un lado, y perdida, muerte y resurrtv'cidn, 
nor oiro. Eros es, sobre todo, un <>fildsofo», un anionic de la 
sabiduria, en position intermedia entre el snbio y el i^norame 
(203a-204c). 

c) Quien desea lo que es bello y bueno desea que s<-a suyo 
para siempre. En realidad, todo deseo es deseo de lo bueno, y 
en ultimo extremo Eros es deseo de poster siempre lo bueno 
(204c-206a). 

d) Todos los seres humanos son fertiles y tienen deseos dc 
reproducir, y es a traves de la reproduction como los seres mor-
lales consiguen una especie de inmortalidad. La belieza los esti-
mula a haeerlo, mientras que la fealdad los aparta de este estlmu-
lo. Por esta razdn, Eros es un deseo de procreaeidn en lo bello 
(206b-207a). 

e) La prueba de que la naturaleza mortal persigue la inmor-
lalidad se encuentra en el impulso que observamos en todos los 
seres vivos a criar y proteger su prole (207a-208b), en la biisque
da de la gente de la fama postuma inmortal, pues de otro modo 
no sacrificarfan sus vidas por los demas (208c-e), y en la labor 

I 
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arlistica y legislaliva de quienes son feniles en cuanto al alma 
(208e-2O9c). 

0 La manera corrccta de acercarse a las cosas del amor es 
ascender hasta la comprension de la Belieza en si (209e-212a), 
lo cual se lleva a cabo en ires fases: ascension a lo bello y sus 
diversos grados a i raves del cuerpo, alma y conotimienio 
(2IOa-210e); la Belieza en si y sus atributos (210e-2llb), y crea
tion, por parte de cs'a, dc la verdadera virtud y, con ello, la 
inmortalidad (2! Ib-2l2a) JS. 

Cuando Socrates leimina su discurso y en ti momento justo 
en que Aristdfanes se disponia a hacer aiguna observation por 
una alusidn de Sdcrates a su discurso, irrumpe en la casa Alcibia
des, completamente boiracho, acompariado de otros compafieros 
de jtterga, enire ellos una flauiista, con una corona de hiedra 
y rintas para coronar a Agalou por su victoria. Es invitado a 
quedarse y sc cri^e en siir.posiarca o director de la bebida. AJ 
percaiarse de la presencia de Sdcrates cntabla con este an corto 
dialogo y es invitado a pronuneiar lambien un discurso. Alcibia
des deckra que sdlo hara un elogio de Socrates; lo que este le 
permite siempre que se irate de la verdad. Empieza, eutoncLS, 
su elogio comparando r. Sdcrates con fi auras de silenos que guar-
dan en su interior estatuillss de dioses, y pasa, luego, a exponer 
el cxtraordinario efecto que ejercen sobre el las e::seftanzas mora
les de Sdcrates, similar nl que produce la musica en sus oyentes: 
lo que un Marsias consiguc con su miisica instrumental lo consi-
gue Sdcrates con sus meras palabras (2l5a-216c). Narra a conti-
nuacidn la hisioria de su uitento dc seduccidn de Sdcrates cuando 

* Cf. M. F. SCIACCA, «EI discurso de Socrates en el Banquete nlato-i 
nico», en su libro Platdn, 13. Aires, 1959. pags. 209-220;, J. WrppERN, 
«Eros uod Unstcrblichkcit in der Diolimarcde des Symposions*, en Synu-
sia. Festgabe filr W. Schadewaldt, Ncske. 1965, pags, 123-129, y «Zur 
unterrichllichen Lektiirc der Diotlma-Rede in Platons Symposion*, AU 
IX (1966), 55-59; li. HAAG, «Die Diorimarede in Platons Symposion*. 
AU V (1962), 72-79; H. NEWMANN. «Diotima's concept of Love», AJPh 
86 (1965), 33-59. 
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Alcibiades era un adolcscenie, hecho en el que Sdcrates se mostrd 
como verdaderamenie es: agarentern ante ama a los-jdvencs be-
llos, pero, en realidad, lo que le interesa de ellos es su vali^ inte
rior (2l6c-2l9d). Esta entereza de Sdcrates sc puso dc manifiesto 
tambien en las campaflas rnib'tares en las que participd. especial
mente en la campaiia de Potidea, en la que salvo la vida del 
propio Alcibiades, y en la retirada de Dclidn. En ambos sitios 
dio m nostras Sdcra:es de su dominio de si mismo y de su firmcza 
ante las dificultades de todo lipo (2l9d-221c). Por lo tamo, Sd-
craics es una per-ona como no hay otra, ni en el presenre ni 
en el pasado, y sus discursos, auoque por fuera parezean ridicu-
los y vulgares. por dcritro estan llenos dc profunda s.thtduria 
(22lc-222b). La finalidad principal del discurso de Alcibiades es 
mostrarnos que Sdcrates pone en practice la nioiai impli'cila en 
las ptilahr.is de Dioiirr.a. Con ia vision de Eros como fildsofo, 
Socrates aparece ahora como la personification del vcidrticro eros. 
Todo cl elotio de Alcibiades a Sdcrates pone en eonespoodencia 
punlo por punto las virtudes socraticas con la doctrina expuesta 
en cl dialogo Sdcrates-Diotima49, 

AJ termijiar Alcibiades su discurso, Sdcrates sc dispone a ini-
ciar un elogio de Agatdn, cuando, de nuevo, irrumpe en la sala 
otro tropcl dc panandislas que ocasionan un inmenso ruido. Se 
bebe enionces sin control, algunos comensales sc marchan, oiros 
se duermen, enire ellos Aristodemo. Al abrir los ojos, observa 
que linicamenie estan despiertos Sdcrates y los dos poetas, Aris
tdfanes y Agatdn, enfrascados en una conversacidn sobre la na
turaleza dc la comedia y de la tragedia. Sdcrates sostiene que 
es labor del buen poeta componer tanto una como la otra, lo 
que sus interlocutores apenas siguen, pues se encuentran ya muy 
cansados y se duermen. Sdcrates se levanta y, en compafWa de 
Aristodemo, marcha al Liceo y pasa el dla como de costumbre 
hasta que al atardecer se retira a descansar a su casa. 

" Cf. LAnoRDERtB. Le dialogue.,., pag. 242. Vease, tambitii, A. C. 
Rossi, ((Bealiltid, ironia y lefiguaje. El discurso de Alcibiades en cl Ban
quete de Plal6n», CA 1 (1977-78), 18-33. 
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Mucho se ha escriio sobre la anisiica composicidn de este 
dialogo, y de entre los muchos estudios 50 que se han dedicado 
a esta cuestidn vamos a reparar aqui en dos. Nos parece acenada 
la idea de .Hoerber il dc tjne, en esta obra, hay que dtstinguir 
tres nivcles relationados enire si, en los que se pueden diferenciar 
en cada uno side yrados. Estos nivcles serian los siguientes: 

a) La seiie dc narradores citados en la escena inicial. 
b) La scric de los oradores. 
c) Los pasos que hay que seguir hasta Llegar a la compren-

sidn de la Belieza en si, lal como se exponen en la 
sintesis que liace Sdcrates en 211c-2I2a. 

Los siete grados de cada uno de estos tres niveles podrian esque-
matizarsc dc la siguiente' manera: 

a) Narradores 

7. Sdcrates aprende 
de Dioliiui;. 

6. Aristodemo y 
otros aprenden 
de Sdcrates. 

b) Oradores 

7. Alcibiades-Sd-
crates, ejemplo de 
virtud. 

6. Sdcrates-Dioii-
ma: Etos condu
ce a la idea de 
Belieza. 

c) Sumario de la 
doctrina del amor 
de Diolima (Pla
tdn) 

7. La verdadera 
virtud como fuert-
de la Belieza en 
si. 

6. Idea de Belieza. 

50 Ademas del csludio de KOLLBR citado en la n. 18. pueden consul-
larse los siguientes Irahujos: K. NAWRATIL, «Zur Composition des plato
nischen Symposlons*. Anzeigerfiir die Altertumswissenschoft VII (1954), 
61-62: K. VKMSKA. «Zu Form und Aufbau von Platons Symposion*. 
Serin Philologies Aenlpontana 7-8 (1962), 143-56; G. GIERSE, «Zur Kom-
position des platonischen Symposion*, Gymnasium TI (1970), 518-520. 

51 Cf. R. G. HOBRBBR, «More on 'Action' in Plato's Symposium*, 
CJ 52 (1956-57). 220-221. 

a) Narradores 

5. Apolod. aprende 
de Aristodemo. 

4. Fenix aprende de 
Arisiodemo. 

3. Glaucdn aprende 
de Apolodoro y 
de otro que habia 
aprendido de Fe-
nix. 

2. De Apolodoro 
aprenden los ami
gos. 

I. De Platdn apreo-
den los lectores. 

b) Oradores 

5, Agatdn: Eros 
inspira sabiduria. 

4 . A r i s t d f a n e s : 
Eros en sociedad 
(deseo de integri-
dad). 

3. Eriximaco: Eros 
en loda la natu
raleza. 

c) Sumario de la 
doctrina del amor 
de Diotima (Pla
tdn) 

5. Belieza en las 
ciencias. 

4. Belieza en socie
dad. 

3. Belieza en todos 
Jos cuerpos. 

2. Pausanias: dos 2. Belieza en dos 
dioses Eros. cuerpos. 

I. Fedro: un dios 1. Belieza en un so-
Eros. lo cuerpo. 

Pero quien, a nuestro entender, ha esqucmatizado mejor la com
posicidn del dialogo como un todo orginico, arlislicamente cons-
iruido, es Die/ -1. que hace del Banquete la siguiente represent a-
cidn: 

!* Cf. G. OIBZ, ((Platons Symposion. Symbolbezuge und Symbolvers-
tandnls», Symbolon IV (1979), 49-76, esp. pags. 68 y sigs. 

93. — 12 
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Es decir, la escena initial, el interludio central Sdcrates-Erbdmaco 
y la escena final constiiuyen el csqueleto de todo el conjunto. 
que se puede dividir en dos partes iguaimeute extensas. que po-
drian denoitinarse de la doxa (opinion) y de la ale'theia (verdad). 
Todo el dialogo es una configuration simbdlica de la idea de 
Belieza (kalon) pcrsonificada en la extensa realidad de Eros y 
revclada por los caminos de la opinidn y de la verdad. Cada 
una de estas partes const a de una triad a. formada por una intro-
ductidn (discurso de Fcdro-refutacidn a Agatdn) y una diada con-
cebida como pares dc opuestos y complementary. Los cuatro 
discursos dc la primera diada se oponen quiasticamenle; Pausa
nias y Aristdfanes abordan la ((pica antitcsis ndmos-phy'sis, 
mientras que Eriximaco y Agatdn se centran mas en el aspecto 
edsmico de Eros. En la scgunda diada, el discurso de Diotima 
conslituye la teoria de la praxis expuesta en el discurso de 
Alcibiades. 
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4. Accidn dramdtica y fecha de composicidn del dialogo 

De la conversacidn de Apolodoro con sus amigos en 
la escena introductoria del dialogo se deduce que debemos 
distinguir, en la obra, tres estratos cronoldgicos: la fecha 
del banquete real en casa de Agatdn, la fecha del encuen
tro dc Apolodoro con sus amigos y la fecha de la composi
cidn real del dialogo por parte de Platdn. 

a) Respecto al primer punto, sabemos, por lo que se 
dice en 173a, que el banquete tiene lugar con ocasidn de 
haber conseguido Agatdn su primera victoria tragica, y, 
por Ateneo, 2I7a-b, sabemos que ello acecid en la Leneas 
del 416 a. C, durante el arcontado de Eufemo, o sea: cuan
do Platdn tendria once o doce afios, Sdcrates estaria en 
sos cincuenta y Alcibiades en sus treinta, dos afios antes 
dc ser propuesto como general de la expedicidn ateniensc 
a Sicilia y en la vispera casi del desgraciado asunto de la 
mutilation dc las cstatuas de Hermes, en el que se vieron 
implicados varios de los oradores del dialogo. 

b) En relation con la fecha del encuentro que se des
cribe en la escena initial varios indicios de la obra permi-
ten tambien aventurar una cronologia mas o menos apro-
ximada: 

En 173a, Apolodoro reconoce que era lodavia muy nifio 
cuando tuvo lugar el aconletimiento. 

En 172c se afirma que Agatdn hace varios afios que no 
esta ya en Atenas. Por Las Tesmoforiantes de Aristdfa
nes, del 411 a. C, sabemos que Agatdn csla todavfa 
en Atenas, y en Las Ranas, del 405 a. C, se habia de 
su exilio voluntario a la corte de Arquelao, rey de Ma
cedonia, donde residiria hasta el asesinato de este en 
el 399 a. C. 
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En 172c manifiesta Apolodoro que lleva tres afios en con
tacto con Sdcrates, que es condenado a tomar la cicula 
en el 399 a. C. 

Por ]o tanto, la fecha del encuentro de Apolodoro con 
sus amigos debe de situarse entre el 405 y el 399 a. C., 
por lo que no parece desacertado colocarla en el 400 a. 
C. como propone Bury 5i. 

c) Pero la fecha mas importante es, naturalmente, la 
de la composicidn real del dialogo. Por una serie de refe-
rencias histdricas internas es posible tambien aproximarse 
a su cronologia. Ante todo, por dos anacronismos. El pri
mero se relaciona con las palabras de Aristdfanes de que 
los seres humanos primitivos dobles fueron separados en 
dos como los arcadios por los lacedemonios (193a), lo que 
parece, con toda seguridad, una alusidn a la repartition 
de Mantinea, capital de la Arcadia, por parte de los espar-
tanos en cuatro asentamientos por la infidelidad de sus ha-
bitantes durante la guerra contra Argos, hecho acaecido 
en el 385 a. C , segiin Jenofonte, Hel. V 2,1. El segundo 
anacronismo tiene que ver con las palabras de Pausanias 
sobre el dominio de los barbaros en Jonia y otros muchos 
lugares (182b), lo que se relaciona con el tratado de Antal-
cidas del 387-6 a. C, por ti que se reconocio a los persas 
el imperio sobre Jonia y Asia Menor. De estos dos anacro
nismos se puede deducir que la fecha de composicidn de 
la obra tuvo que ser en el 385 a. C , o un poco antes. 
Por otra parte, en 178e-179b habia Fedro de un ejercito 
form ado por amantes y am ados, lo que se interpret a como 
una alusidn al famoso batalldn sagrado de los tebanos cons-

53 Para esta fecha y la anterior, cf. R. G, BURY, The Symposium 
of Plato, Cambridge, 1932, pag. LXVI, 
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tituido aproximadamente en el 378 a. C. Por todo ello se 
puede establecer el periodo del 379-384 a. C. como la epo-
ca de composicidn del Banquete, lo que, segiin Dover 54, 
seria congruente con el estilo y el contenido filosdfico del 
dialogo. 

En relacidn con estas fechas hay dos cuestiones impor-
lantes que debemos tocar aquf: la de si e) dialogo es 
description de un suceso real, y la conexidn del Banquete 
platdnico con el de Jenofonte. Con respecto a la primera 
debemos decir que hoy son mayoria los intdrpretes que con-
sideran altamente improbable la realidad histdrica de este 
convite con lbs personajes citados. Todo en el dialogo esta 
tan minucibsarnerite calculado y subordinado a la construc
tion del conjunto, que hace suponer que la description del 
banquete es por completo un producto de la imaginacidn 
de su autor, que ha elegido los participates en funcidn 
del papel que le estaba reservado en la estructura de la 
obra. La realidad histdrica de este festejo se hace especial
mente problematica por el primero de los anacronismos 
citados, ocurrido treinta afios despues de la supuesta fecha 
de la victoria de Agatdn. En consecuencia, hemos de ver 
aqui un procedimiento literario de Platdn que ha elegido 
este escenario con los oradores necesarios para exponer su 
doctrina del amor5 S . 

La segunda cuestidn es mucho mas complicada. Hay 
datos que favorecen la prioridad de la obra platdnica, aun
que tambi6n los hay que se la dan a la de Jenofonte. Una 

i4 E.sta es la opinidn y el razonamiento de K. J. DOVER, «The Date 
of Plato's Symposium*. Phronesis 10 (1965), 2-20. Una fecha en torno 
a I 385 a. C. la defiende H. B. MATTINGLY, «The Date of Plato's Sympo
sium*, ibid. 3 (1958) 31-39. 

55 Fstu es la opinidn, entre otros, de BAJBUT, «Peinture...». 
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tercera posibilidad, la de que ambas deriven de otra obra 
comtin del mismo gencro, debe descartarse, ya que en la 
traclicidn socratica no hay indicios de la existencia de se
mejante fuente comiin escrita. Pero podria haber una tra-
dicidn oral relacionada con la presencia de Sdcrates en un 
famoso banquete que pudiera haber proporcionado datos 
sobre los diversos temas a ambos autores. En concrete 
la dependencia de Jenofonte de Platdn se bmita sdlo al 
cap. Vlll de su Banquete, mientras que otros detailes apun-
tan a que es Platdn quien depende dc Jenofonte. Conside-
rando lodo esto, Theslcffs6 ha dado liltiraamente la si
guiente explicacidn que nos parece acertada: cualquiera que 
fuera su fuente, oral o escrita, Jenofonte escribid su ver
sidn de un famoso banquete socratico antes que Platdn 
y su texto Uegaria unicamente hasta el cap. VII de su obra 
actual, escrita aproximadamente hacia el 385 a. C; Platdn 
leeria esta obra, no 1c gustd y decidid escribir su propia 
version, mas filosdfica, sobre el tema, que estaria termina-
da no mas tarde del 380 a. C; finalmente, hacia el 370 
a. C. al leer Jenofonte el dialogo actual de Platdn, deci
did hacer con su Banquete lo que ya habia hecho con sus 
Memorables, es decir, alargarlo, y le afiadid el cap. VIII, 
con ideas tomadas de Platdn y disenado como contraparti-
da de la conversacidn Sdcrates-Diotima, reescribiendo ade
mas el cap. IX en el que hace una defensa del amor hete
rosexual y matrimonial en contraposition del episodio pla
tdnico de Sdcrates-Alcibiades. 

5* Cf. H. TnESLcr>i>, «Thc Interrelation and Dale of the Symposia 
of Plato and Xenophon», BfCS 25 (1978), 157-170. 
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NOTA SOBRE EL TEXTO 

Nuestra traduccidn se basa en la edicidn de J. Burnet, 
Ptatonis Opera, vol. II, Oxford, 1901 (reimpr., 1964). En 
una serie de pasajes nos hemos apartado dc esta edicidn 
y seguimos, en general, las variames preferidas por la edi
cidn de Dover citada en la n. 26. Estos pasajes son los 
siguientes: 

Lineas 

I73e3 
174b4 
I76b7 
I83al 
189c4 
I97b3 
197b5 
197d5 
I99b5 
207b6 
209b 1 
21 IcS 
213c6 
216d4 
216d4 
219a4 
219c5 
219c5 
219c6 
220a 1 

Lectura de Burnet 

IT a pan a to; 
'A7<iUiov' 
"A7d0(ov<o(;> 
t<ptXoooipict(; 
TOU epayroc. 
Ztdc.... dvOpainrnv 
epcoc. 
itya&ac, 
ovondaei 
ItOlOUVTO. 
fjOco; 
icat yvu 
dTtajiuvEi*; 
OISEV. 

airtou 

ijtixcipfl 
uppiaev-
&\Kaaiav 
iwepnipavtac,-
KaprepEiv-

Varianie elegido 

napa^aico. 
avaQcov 
'AydGtiiv 
setiuido. 
rou "EptoTOc. 
sin subrayar. 
"Eptoe; 
dyavdc 
ovoudai 
noiouvra; 
SeToc. 
tva yvo) 
EnauuvEtc, 
olficv, 
airtou. 
UPXITUl 
OPpiocv. 
6iKaora(-
unEpn<pttvia(;. 
Kaptepetv 

De las ediciones comentadas de nuestro dialogo, ade
mas de la de Dover y Bury citadas en las nn. 26 y 53, 
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respectivamente, nos ha sido de mucha utibdad la de U. 
Galli, Platone. II simposio, Turin, 1935. 

De las traducciones espanolas del Banquete, la mejor 
con mucha diferencia es la de L. Gil, Platdn. El Banquete. 
Feddn. Fedro, Guadarrama, Madrid, 1969, reimpresa aho
ra en Platdn. El Banquete. Feddn, Planeta, Barcelona, 1982, 
con una nueva y excelente introduccidn. Otras versiones 
espanolas dignas de mencidn son las de J. D. Garcia Bac-
ca, Obras completas de Plaldn. Banquete. Ion, U.N.A.M., 
Mexico, 1944, y la de M. Sacristan, Platon. El Banquete, 
Barcelona, 1982. De las traducciones a otros idiomas he
mos manejado las ale m anas de Fr. Schleierrnacber, Pla
ton. Sdmtliche Werke, vol. 2, Rowohlt, Hamburgo, 1957, 
y la de O. Apelt-A. Capelle citada en la n. 41; las france-
sas de L. Robin, Platon. Le Banquet, Les Belles Lertres, 
Parts, 1976\ y la de F. Chambry, Plalon. Le Banquet, 
Phedre, Garnier-Flammarion, Paris, 1964; y la inglesa de 
W. Hamilton, Plato. The Symposium, Penguin Books, Lon
dres, 1951, reimpr. 1976. 
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M. MARTINEZ HERNANDEZ 

BANQUETE 

APOLODORO, AMIGO 

APOLODORO. — Me parece que sobre lo que prcguntais nia 
estoy preparado. Pues precisamente anteayer subi'a a la ciu
dad desde mi casa de Falero ' cuando uno de mis conoti-
dos, divisandome por detras, me llamd desde lejos y, bro-
meando z a la vez que me llamaba, dijo: 

— [Eh!, tu, falerense, Apolodoro, esperarue. 
Yo me detuve y le espere. Entonces el me dijo: 
—Apolodoro, justamente hace poco te andaba buscan-

do, porque quiero informarme con detalle de la reunidn 
manienida por Agatdn, Sdcrates, Alcibiades y los otros que 
entonces estuvieron presentes en ti banquete, y oir cuales b 
fueron sus discursos sobre el amor. De hecho, otro que 
los habia oido de Fenix 3, el hijo de Filipo, me Ios contd 

1 El mas antiguo de los ires pucrtos de Atenas, a unos 4 Km. de 
la ciudad, en la cosia oriental del Pireo; era a lu vez uno de los 170 
demos del Au'ca, de donde era orrundo Apolodoro, el narrador del dialogo, 

1 La broma esia co la manera en que es interpclado Apolodoro, con 
empleo de la f6rmula oficial, usada en ceremonias y iribunalcs dc jusli-
cia, a base del nombre de persona en nominaiivo y de la mcnci6n dc 
su demo. 

1 Personaje desconocido, que muy bien pudiera ser un nombre ficii-
cio. H. TfiesiBFF, «Thc Interrelation and Date of the Symposia of Plato 
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y afirmd que tambien tii los conocias, pero, en realidad, 
no supo decirme nada con claridad. Asi, pues, cuentame-
los tii, ya que eres el mas iddneo para informar de los 
discursos de tu amigo. Pero —continuo— antes dime, £es-
tuviste tii mismo en esa reunion o no? 

Y yo le respondi: 
—Evidentemente parece que tu informador no te ha 

contado nada con claridad, si piensas que esa reunidn por 
c la que preguntas ha tenido lugar tan recientemente como 

para que tambien yo haya podido estar presente. 
—Asi, en efecto, lo pense yo —dijo. 
—iPero como —le dije— pudiste pensar eso, Glaucdn 4? 

iNo sabes que. desde hace muchos afios, Agatdn no ha 
estado aqui s, en la ciudad, y que aun no han transcurrido 
tres afios desde que estoy con Sdcrates y me propongo ca
da dia saber lo que dice o hace? Antes daba vueltas de un 

173a sitio a otro al azar y, pese a creer que hacia algo impor-
tante, era mas desgraciado que cualquier otro, no menos 
que tu ahora, que piensas que es necesario hacer todo me
nos filosofar. 

and Xenophon», BICS 25 (1978), 168, apunta la idea de que su padre 
Filipo tenga algo que ver con el Filipo que aparece en el Banquete de 
Jenofonte. 

1 No se sabe, ciertamente, qui£n puede ser este personaje. Algunos 
piensan que se trata del hermano de Platdn que enconlramos en la Repti
blica, pero la ignoiancia e ingenuidad que demuestra hace pensar, mas 
bien, que se trale, simplemente, de un homdnimo del hermano de Platon. 
El despisle cronol6gico en que inctirre nos indica que es un cronista poco 
serio que no se fija en los verdaderos piop6silos e intenciones de Socra
tes. Otro GIauc6n, padre de Carmides, aparece mencionado en 222b. 

5 Por ARJST6FANES, Ran. 83 ss., sabemos que Agaton se habia ausen-
tado de Atenas y liabia marchado a la corte de Arquelao, rey de Macedo
nia, hacia el 405 a. C. 
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—No te buries —dijo— y dime cuando tuvo lugar la 
reunidn esa. 

—Cuando eramos todavia ninos —le dije yo— y Aga
tdn triunfd con su primera tragedia, al dia siguiente de 
cuando el y los coreutas celebraron el sacrificio por su vic
toria. 

—Entonces —dijo—, hace mucho tiempo, segiin pare
ce. Pero, iquien te la contd? iAcaso, Sdcrates en persona? b 

—No, jpor Zeus! —dije yo—, sino el mismo que se 
la contd a Fenix. Fue un tal Aristodemo, natural de Cida-
teneon 6, un hombre bajito, siempre descalzo, que estuvo 
presente en la reunidn y era uno de los mayores admirado-
res de Socrates de aquella epoca, segiin me parece. Sin em
bargo, despues he preguntado tambien a Socrates algunas 
de las cosas que le oi a Aristodemo y estaba de acuerdo 
conmigo en que fueron tal como dste me las contd. 

—6 Por qu6, entonces —dijo Glaucdn— no me las cuen-
tas tii? Ademas, el camino que conduce a la ciudad es muy 
apropiado para hablar y escuchar mientras andamos. 

Asi, mientras ibamos caminando hablabamos sobre ello, 
de suerte que, como dije al principio, no me encuentro 
sin preparation. Si es menestcr, pues, que os lo cuente c 
tambien a vosotros, tendre que haccrlo. Por-lo demas, cuan
do hago yo mismo discursos filosoficos o cuando se los 
oigo a otros, aparte de creer que saco provecho, tambien 
yo disfruto enormemente. Pero cuando oigo otros, espe
cialmente los vuestros, los de los ricos y hombres de nego-
cios, personalmente me aburro y siento compasidn por vo
sotros, mis amigos, porque creeis hacer algo importante 
cuando en realidad no estais haciendo nada. Posiblemente d 
vosotros, por el contrario, pensais que soy un desgraciado, 

Otro de los demos de Atenas del que era oriundo tambien Aristdfanes. 
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y creo que teneis razdn; pero yo no es que lo crea de voso
tros, sino que se muy bien que lo sois. 

AMIGO. — Siempre eres el mismo, Apolodoro, pues 
siempre hablas mal de ti y de los demas, y me parece que, 
excepto a Sdcrates, consideras unos desgraciados absoluta-
mente a todos, empezando por ti mismo. De ddnde reci-
biste el sqbrenombre de «blando» 7, yo no lo se, pues en 
tus palabras siempre eres asi y te irritas contigo mismo 
y con los demas, salvo con Sdcrates. 

e APOL. — Queridisimo amigo, realmente esta claro que, 
al pensar asi sobre mi mismo y sobre vosotros, resulto un 
loco y deliro. 

A M . — No vale la pena, Apolodoro, discutir ahora so
bre esto. Pero lo que te hemos pedido, no lo hagas de 
otra manera y cuentanos cuales fueron los discursos. 

APOL. — Pues bien, fueron mas o menos los siguien-
tes... Pero, mejor, intcntare contaroslos desde el principio, 

174.7 como Aristodemo los contd. 
Me dijo, en efecto, Aristodemo que se habia tropezado 

con Sdcrates, lavado y con las sandalias puestas, lo cual 

7 Seguimos la lectura de las ediciones de Burnet y Robin y la interpre-
Lacibn de la ediei6n de Dover, ya que malakds (blando, tierno, impresio-
nable) va muy bien con el caxacter de Apolodoro, quien, en la muerte 
de S6craies, sorprende a todos con un descsperado llanto (cf. Feddn H7d). 
No nos parece que haya razones convincentcs para aceptar la otra vai ian-
te, maniakds (loco, mani&tico), que pudo haberse introducido en algunos 
MSS. por influencia del verbo malnomai de cuatro tineas mas abajo. 
De todas maneras, editores, traductores e intirpreles de este pasaje se 
muestran divididos entre una u otra variante. Sobre la cuestion, vcanse, 
entre otros, los siguientes trabajos: H. NEUMANN, «On the madness of 
Plato's Apollodorus)), TAPhA 96 (1965), 283-89; G. J. DE VRIES, <(A 
note on Plato Symp. 173d», Mn. 19 (1966), 147, y «The philosophaster's 
Softness)), ibid., 22 (1969), 230-32; J. D. MOORE, «Thc philosopher's 
frenzy», Mn. 22 (1969), 225-230; J. B. SKBWTP, «The philosopher's frenzy», 
ibid., 23 (1970), 302-4. 
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este hacia pocas veces, y que al preguntarle addnde iba 
tan elegante le respondid: 

—A la comida en casa de Agatdn. Pues ayer logre es-
quivarlo en la celebration de su victoria, horrorizado por 
la aglomeracidn. Pero convine en que hoy haria acto de 
presencia y esa es la razon por la que me be arreglado 
asi, para ir elegante junto a un hombre elegante. Pero tii, 
dijo, <,querrias ir al banquete sin ser invitado? * 

Y yo, dijo Aristodemo, le conteste: 
—Como tii ordenes. 
—Entonces slgueme, dijo Sdcrates, para aniquilar el pro-

verbio cambiandolo en el sentido de que, despues de todo, 
tambien «los buenos van espontaneamente a las comidas 
de los buenos» 8. Homero, ciertamente, parece no sdlo ha
ber aniquilado este proverbio, sino tambien haberse burla-
do de el, ya que al hacer a Agarnendn un hombre extraor-
dinariamente valiente en los asuntos de la guerra y a 
Menelao un «blando guerrero» 9, cuando Agarnendn es- c 
taba celebrando un sacrificio y ofreciendo un banquete, 
hizo venir a Menelao al festin sin ser invitado, ti que era 
peor, al banquete del mejor. 

Al ofr esto, me dijo Aristodemo que respondid: 
—Pues tal vez yo, que soy un mediocre, correre el ries

go tambien, no como tii dices, Sdcrates, sino como dice 
Homero, de ir sin ser invitado a la comida de un hombre 

La forma originaria de este proverbio ha sido muy discutida. Para 
los detalles de sus diversas transformaciones, vease el comentario de este 
pasaje en la edicidn de Dover y el trabajo dc A. ALIEN, «Plato's prover
bial perversion)), Hermes 102 (1974), 506-7. 

5 No es, precisamente, HOMERO el que califica asi a Menelao, sino 
Apolo, quien, en II. XVII 587-8, intenta hacer volver a Hector al comba-
te. Los griegos, cuando citaban, raras veces cspecificaban el contexto exacta 
en el que se decfan tales o cuales palabras. 
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sabio. Mira, pues, si mc llevas, que vas a decir en tu de
fensa, puesto que yo, ten por cierto, no voy a reconocer 

rf haber ido sin invitation, sino invitado por ti. 
—«Juntos los dos —dijo— marchando por cl camino» 10 

deliberaremos lo que vamos a decir. Vayamos, pues. 
Tal fue, mas o menos —contd Aristodemo—, el dialo

go que sostuvieron cuando se pusieron en marcha. Enton
ces Sdcrates, concentrando de aiguna manera el pensamiento 
en si mismo " , se qucdd rezagado durante el camino y 
como aquel le csperara, le mando scguir adelante. Cuando 
estuvo en la casa de Agatdn, se enconird la puerla abierta 

•? y dijo que alii le sucedid algo gracioso l2. Del interior de 

10 Cf. HOMERO. //. X 224. Plaion alteta aqui el ie>:to homerico que 
se cita tambien en Prot. 348d correttamente.. 

" Primera mencion del estado de recogimiento usualmeDle priitiiea-
do por Socrates, parodiado por ARisrOFAj«ES en Lax Nuhes 634, que en 
este dialogo licne particular importantia (cf.. tambien, 175a. b, 220c-d; 
Fed. 84c. 95c, etc.). Frentc a te.siimoiuos sin duda e n g a r a d u que hc'j'.an 
dc rKla^is socraticos de dia-, cnleros. la meditacion cxtatica cc Sdcrr.les 
cuando se dirigia a la casa dc Agat on soele considerarse ru'storica. J. 
N. FINDLAV. Plato. The Written and Unwriiten Doctrines, Londres, 1974, 
pagjna 145, crec que, en esta meditacion, Socrates se conceDtraria en 
la idea dc la Belieza en si lie la que luego iba a hablar. De ahi que 
aulores como N. 1. BOUSSOUIAS. ((Demon Xocratique el Eros createur 
dans le Banquet dc Platon». Hellenica 25 (1972), 56-77, esp. pag. 58, 
vean en este incidenlc «Ia clave de toda la consirucri6n metafisica del 
dialogo)). Para una information genera! sobre este tipo de meditacion 
socralica, vease A. 1. pESTUOinRP. Contemplation et vie contemplative 
selon Platon. Par is . 1936, re imp. 1967, pags. 69 ys igs . , y J. LABORDEtirE, 

Le dialogue platonlcten de la maturity, Paris, 1978, pags. 175-178. Sobre 
la interpretation de este fendmeno socratico entendido erroneamente co
mo catalcpsia, sonambulismo, etc., cL A. TOVAR, Vida de Sdcrates, Ma
drid, 1966, pags. 107-8. 

*T| La gracia esta en que Aristodemo, que no habia sido invitado', 
se ve solo en la pucrta sin Sdcrates, el invitado. 
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la casa salid a su encuentro de inmediato uno de los escla-
vos que lo llcvd a donde estaban reclinados los demas, sor-
prendiendoles cuando estaban ya a punto de comer. Y ape-
nas lo vio Agatdn, le dijo: 

—Aristodemo, llegas a tiempo para comer con noso
tros. Pero si has venido por aiguna otra razdn, dejalo para 
otro momento, pues tambien ayer te anduve buscando pa
ra invitarte y no me fue posible verte. Pero, icdrao no 
nos traes a Sdcrates? 

Y yo —dijo Aristodemo— me vuelvo y veo que Sdcra
tes no me sigue por ninguna parte. Entonces le dije que 
yo realmente habia venido con Sdcrates, invitado por el 
a comer alii. 

—Pues haces bien, dijo Agatdn. Pero, <,ddnde esta Sd
crates? 

—Hasta hace un momento venia detras de mi y tam
bien yo me pregunto ddnde puede estar. 

—Esclavo, ordend Agatdn, busca y trae aqui a Sdcra
tes. Y tii, Aristodemo, dijo, reclinate junto a Eriximaco u . 

Y cuando el esclavo le estaba lavando —cominud 
Aristodemo— para que se acomodara, llegd otro esclavo 
anunciando: 

—El Sdcrates que decis se ha alejado y se ha quedado 
plantado en el portal de los vecinos. Aunque le estoy 11a-
mando, no quiere entrar. 

—Es un poco extraho lo que dices, dijo Agatdn. Lla-
malo y no lo dejes escapar. 

17So 

" Los invilados a un banquete griego eran acomodados en una espe

cie dc lechos o klinai. generalmcnte.feipersonalss. Sobre la discutida colo-

cacion de Ar is todemo al lado de Eriximaco y su posterior desaparici6n 

de la serie dc oradores, vease F. .MARTIN JFERRBRO, «EI puesto dc Aristo

d e m o entre los comensales y su desaparici6n de la serie de oradores en 

cl Banquete de P l a ton» , CFC 5 (1973), 193-206. 
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b Entonces intervino Aristodemo —segiin contd—, di-
ciendo: 

—De ninguna manera. Dejadle quieto, pues esto es una 
de sus costumbres. A veces se aparta y se queda plantado 
dondequiera que se cncuentre. Vendra enseguida, supon-
go. No le molesieis y dejadle tranquilo. 

—Pues asi debe hacerse, si te parece —me dijo Arislo-
demo que respondid Agatdn—. Pero a nosotros, a los 
demas, servidnos la comida, esclavos. Poned libremente so
bre la mesa lo que querais, puesto que Dadie os estara vigi-
lando. lo cual jamas hasta hoy he hecho. Asi, pues, imagi-
nad ahora que yo y los demas, aqui presentes, hemos sido 
invitados a comer por vosoiros y tratadnos con cuidado 

c a fin de que podamos elogiaros 14. 
Despues de esto —dijo Aristodemo—, se pusieron a co

mer, pero Sdcrates no entraba. Agatdn ordend en repeti-
das ocasiones ir a buscarlo, pero Aristodemo no lo consen-
tia. Finahuenie, llegd Sdcrates sin que, en contra de su 
costumbre, hubiera transcurrido mucho tiempo, sino, mas 
o menos, cuando estaban en mitad de la comida. Entonces 
Agatdn, que estaba rcdinado solo en el ultimo extremo, 
SL'giinme como Aristodemo, dijo; 

—Aqui, Socrates, echate junto a mi, para que tambien 
yo en contacto conti»o gocc de esa sabia idea que se te 

d prcscnid en el portal. Pues es evidenie que la encontraste 

IJ Este comporlamicnlo inusual de Agaion con sus esclavos se ha in-
terprctado coino un gesto dc su humanidad en un dia tan sefialado para 
el como la celebracidn de su victoria tealrat. Segiin DOVER (en su edition 
del dialogo, pag. 84), Agal6n con esta actitud hace siniulianeamente tres 
cosas: plcar el amor propio de sus esclavos; jactarse de que estos son 
tan haliiles que no necesiian supervisi6n, y explotar el hecho tipko de 
que sea lo que sea lo que sc ortlene, siempre se obtiene lo que hay en 
la cocina v sirven los esclavos. 
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y la tienes, ya que, de otro modo, no te hubieras retirado 
antes. 

Sdcrates se sentd y dijo: 
—Estaria bien, Agatdn, que la sabiduria fuera una co- I 

sa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con 
otros, liuyera de lo mas lleno a lo mas vacio de nosotros, i 
como fiuye el agua en las copas, a traves dc un hilo de 
lana, dc !a mas Uena a la mas vacia 15. Pues si la sabiduria 
se comporta tambien asi, valoro muy alto el estar reclina-
do junto a ti, porque pienso que me llenaria de lu mucha 
y hermosa sabiduria. La mia, seguramente, es mediocre, e 
o incluso ilusoria como un suefio, mientras que la tuya 
es brillante y capaz de mucho crecixniento, dado que desde 
tu juventud ha resplandecido con tanto fulgor y se ha puesto 
de manifiesto anteayer en presencia de mas de treinta mil 
griegos como testigos 16. 

—Eres un exagerado. Sdcrates, contestd Agatdn. Mas 
este litigio sobre la sabiduria lo resolveremos tii y yo un 
poco mas tarde, y Dioniso n sera nuestro juez. Ahora, en 
cambio, presta atencidn primero a la comida. 

15 Dc acuerdo con la aplicaci6n de la ley de capilr.i.. r.c; se puede ha
cer naxar el agua de un vaso Ueno a otro vacio a I raves dc un hilo dc 
lana, cuyos extremes unen ambos vasos; el cxperimento solo funciona 
si el vaso lleno esta a un nivel mas alio que el vacio. La idea de que 
la comunicacion intelectual podria efeetuarse por contacto tisicu tra una 
creencia cnnnin enire los griegos, que enconiramos tambien en cl dialogo 
pseudoplatonico Teages 130d-e, y de la que hay huellas en c) resto de 
la literatura griega. especialmente en Homero, Esquilo y Euripides. Cf., 
sobre el tema. D. TARRANT, «The touch of Socrates», CQ 8 (195(0, 95-8 

16 Cjfra cvidcnicmeiiie exagerada, pues 30,000 es el numero tradicio-
nal dc ciudadanos atenienses a principios del s. iv a, C, y en cl icalro 
dc Dioniso cabian, aproximadamente, unos 18.000 cspecladorcs. t,a cifra 
dc 30.000 era casi una expresion proverbial 

" Flan llamado la atencion las abundantes referencias a Dioniso en 
este dialogo, lo que estaria en relation con el uso dellberado, por parte 

93. — 13 
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n6a A continuacidn — siguid contandome Aristodemo—, 
despues que Sdcrates se hubo reclinado y comieron el y 
los demas, hicieron libaciones y, tras haber cantado a la 
divutidad y haber hecho las otras cosas de costumbre, se 
dedicaron a la bebida '*. Entonces, Pausanias —dijo 
Aristodemo— empezd a hablar en los siguientes terminos: 

—Bien, senores, £de que manera beberemos con mayor 
comodidad? " . En lo que a mi se refiere, os puedo decir 
que me encuentro francamente muy mal por la bebida de 
ayer y necesito un respiro. Y pienso que del mismo modo 
la mayoria de vosotros, ya que ayer esruvisttis tambien 
presentes. Mirad. pues, de que manera podriamos beber 
lo mas cdmodo posible. 

b —£sa es —dijo entonces Aristdfanes— una buena idea, 
Pausanias, la de aseguramos por todos los medios un cier
to placer para nuestra bebida, ya que tambien yo soy de 
los que ayer estuvieron hecho una sopa. 

de Plai6n. de malcriales y uradiciones rcligiosas en la linea de las refor-
mas en este campo iniciadas por Ios poetas iragicos. Sobre la cuesridn. 
cf. J. P. ANTON, «SOIIIC Dionysian references in the Platonic dialogues», 
CJ 58 (1962), 49-55. y D. STOER, ((Plato's Symposium as Dionysian Festi
val.), QUCC. N. S. 4 (I'JSO). 41-56. 

'* Por varias fucntcs anliguas sabemos que en un banquete antiguo 
despues de la comida sc proccdi'a a la limpieza y rciirada de las mesas, 
sc dislribuian coronas a los invitados. se hacian tres libaciones (a Zeus 
Olimpico. a los heroes y a Zeus Salvador), se entonaba un pean o canto 
dc salutaci6n en honor dc Apolo y sc pasaba a la bebida en comiin, 
scrvida por los esclavos. 

" Las conlinuas referencias al vino y a la bebida en general, asi como 
su importancia en cstc dialogo, han sido muy bien analizadas por G. 
K. PLOCHMANN, ((Supporting Themes in the Symposium*, en J. P. ANTON-
G. L. KUSTAS (cds.). Essays in Ancient Greek Philosophy, Albany, 1971, 
pdgs. 328-344, esp. pag. 331, y D. BABUT, «Peinture et depassement de 
la realilc dans le Banquet dc Plau>n». REA 82 (1980), 5-29, esp. pag. 29. 
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Al ofrles —me dijo Aristodemo—, Eriximaco, el hijo 
de Aciimcno, intervino diciendo: 

—En verdad, decis bien, pero todavla necesito olr de 
uno de vosotros en qud grado de fortaleza sc encucntra 
Agatdn para beber. 

—En ninguno —respondid este—; tampoco yo me sien-
to fuerte. 

—Seria un regalo de Hermes 20, segiin parece, para 
nosotros —continuo Erbcimaco—, no sdlo para mi y para <• 
Aristodemo, sino lambien para Fedro y para estos, el que 
vosotros, Ios mas fuertes en beber, renuncitis ahora, pues, 
en verdad, nosotros siempre somos flojos. Hago, en cam
bio, una excepcidn de Sdcrates, ya que es capaz de ambas 
cosas "', de modo que le dara lo mismo cualquiera de las 
dos que hagamos. En consecuencia, dado que me parece 
que ninguno de los presentes esta resuelto a beber mucho 
vino, tal vez yo resultara menos desagradable si os dijera 
la verdad sobre que cosa es el embriagarse. En mi opinion, 
creo, en efecto, que esta perfectamente comprobado por 
la meditina que la embriaguez es una cosa nociva para a 
los hombres. Asi que, ni yo mismo quisiera de buen grado 
beber demasiado, ni se lo aconsejaria a otro, sobre todo 
cuando uno tiene todavia resaca del dia anterior. 

—En realidad —me contd Aristodemo que dijo inte-
rrumpiendole Fedro, natural de Mirrinunte—, yo, por mi 
parte, te suelo obedecer, especialmente en las cosas que 
dices sobre medicina; pero ahora, si deliberan bien, te obe-
decerin tambien los demas. 

El hallazgo inesperado de algo bueno se atribuia convencionalmcn-
le al dios Hermes. 

\,2}) En la resistencia de Srtcrates al vino y su capacidad para no cm-
briagftTM nunca insiste lambien Alcibiades en 214a y 220a. Cf., igual-
rhente, JKNOEONTR, Banqu. 9, 7. 
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e Al ofr esto, todos estuvieron de acuerdo en celebrar la 
reunidn presente, no para erobriagarse, sino simplemente 
bebiendo al gusto de cada uno. 

—Pues bien —dijo Eriximaco—, ya que se ha decidido 
beber la cantidad que cada uno quiera y que nada sea for-
zoso, la siguiente cosa que propongo es dejar marchar a 
la flaulista n que acaba de entrar, que toque la flauta para 
si misma o. si quiere, para las mujeres de ahi dentro, y 
que nosotros pasemos el tiempo de hoy en mutuos discur
sos. Y con que clase de discursos, es lo que deseo expone-
ros, si quereis. 

ma Todos afirmaron que querlan y le exhortaron a que 
hiciera su propuesta. Entonces. Eriximaco dijo: 

—El principio de mi discurso es como la Melanipa de 
Euripides, pues «no es mio el relato» 2J que voy a decir, 
sino de Fedro, aqui presente. Fedro, efectivamente, me es
ta diciendo una y otra vez con indignation: «^No es extra-
Do, Eriximaco, que, mieniras algunos otros dioses tienen 
himnos y peanes compuesios por los poetas, a Eros^ en 
cambio, que es un dios tan antiguo y tan importante, ni 
siquiera uno solo de (amos poetas que han existido le baya 

b compuesto jamas encomio alguno? 24. Y si quieres, por otro 

11 La representation de esclavas tocando la flauta en los banquete*. 
es frecuente en los vasos griega. lislm piniuras dan a entender lambidn 
que, cuando alguien eslaba borracho. estas ftautistas aclnaban mis como 
parejas scxuales que como acompaflantes del canto (vease, al ttfpccto, 
la edition de DOVFR. pag. 87). En Prot. 347c-d, Socrates afirma que 
el alquilcr de fia'.iLisias en los banq'.iek-s cs propio de genres ignoranics 
y sin formation incapaces dc sostener una conversation. 

" Melanipa, nieta del centauro Quir6n, es la hcroina de dos piezas 
pcrdidas de Euripides, La prudente Melanipa y Melanipa cauttva. La cita 
procede de la primera y es el comienzo dc un discurso didaclico de la 
Itcroina sobre el origen del mundo (cf. EuR/eroes, fr. 484 N). 

24 Podria pensarse que hay aqui una exagcracion en las- palabras de 
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lado, reparar en los buenos sofistas, escriben en prosa elo-
gios de Heracles y de otros, como hace ti magnifico Prddi-
co 2i. Pero esto, en realidad, no es tan sorprendente, pues 
yo mismo mc he encontrado ya con cierto libro de un sa-
bio en el que aparecia la sal con un admirable elogio por 
su utilidad 26. Y otras cosas parecidas las puedes ver elo-
giadas en abundantia. iQue se haya pueslo lanto afan en 
semejantes cosas y que ningun hombre se haya atrevido 
liasta el dia de hoy a celebrar dignamente a Eros' jTan 
descuidado ha estado tan importante dios!» En esto me 
parece que Fedro tiene realmente razon. En consecuencia, 
deseo, por un lado, ofrecerle mi contribucidn y hacerie un 
favor, y, por otro, creo que es oportuno eo esta ocasidn 
que nosotros, los presentes, honremos a este dios. Asf, pues, 
si os parece bien tambien a vosotros, tendrlamos en los 
discursos suficiente materia de ocupacidn. Pienso, por i 
tanto, que cada uno de nosotros debe decir un discurso, 
de izquierda a derecha, lo mis hermoso que pueda como 

Fedro, ya que dtbian de ser familiares por esta cpoca las odas a Eros 
de SOFOCIFS. Ant 781-801, y de EURIPIDES, Hip. ^25-664. Pero ninguna 
de ellas era, en realidad, un elogio de Eros, pues en una sc trata de 
la ruina que causa este dios y de los crimenes a que induce, incluso,en 
el caso de personas jusias, y la otra es una plcgaria en contra de su 
violencia tiranica (cf. A. E. TAYLOR, Plato. The Man and his Work, 
Londres, 1926, rcimpr. 1960, pag. 211, n. 2). En cambio, d fr. 327 de 
Alceo (cf. F. RODRIGUEZ ADRADOS, Li'rica griega arcaica, Madrid, 1980, 
fr. 85, pay. 32"') s.iclc considerarse como un autentico himno a Eros. 

25 Se Irata del eelebre sofista Prodico de Ccos, bien couocido eo la 
Atenas de finales del s. v a. C (cf. Pro!. 3I5cd), ctiya famOM alegoria 
nHeracles entre el Vjcio y la Virrud» o «La election dc Hcracles» es 
resumida por JENOFONTE. en Mem. II 1, 21-34. 

2,1 En su F.login de Helena 12, habia ISOCRJNTBS de aquellos oradores 
que han clogiado «a los mosquito;, a las sales y a cosas semejantes)) 
y se esta de acuerdo en que se refiere al sofista, dc principios del s. 
iv a. C,, Policrates, que podrfaser tambien el sabioal que aludc aqui Fedro. 
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elogio de Eros y que empiece primero Fedro, ya que tani-
bidn esta situado el primero y es, a la vez, el padre de 
la idea 27. 

—Nadie, Eriximaco —dijo Sdcrates— te votara lo con
trario. Pues ni yo, que afirmo no saber ninguna otra cosa 
que los asuntos de) amor, sabria negaime, ni tampoco Aga
tdn, ni Pausanias, ni, por supuesto, Aristdfanes, cuya en-
tera ocupacidn gira en torno a Dioniso y Afrodita 28, 
ni ningun otro de los que veo aqui presentes. Sin em
bargo, ello no resulta en igualdad de condiciones para no
sotros, que estamos situados los ultimos. De todas mane-
ras, si los anteriores hablan lo suficiente y bien, nos dare-
mos por satisfechos. Comience, pues, Fedro con buena for-
luna y haga su encomio de Eros. 

En esto estuvieron de acuerdo lambien todos los demas 
y pedian lo mismo que Sdcraies. A decir verdad, de todo 
lo que cada uno dijo, ni Aristodemo se acordaba muy 
bien, ni, por mi parte, tampoco yo rccticrdo todo lo que 
este me refirio. No obstante, os dire las cosas mas iropor-
tantes y el discurso de cada uno de los que me parecid 
digno de mencidn. 

En primer lugar, pues, como digo —me contd 
Aristodemo—, comenzd a hablar Fedrr), haciendo ver, mas 
o menos, que Eros era un gran dios y admirable entre los 
hombres y los dioses por muchas otras razones, pero fun
damentalmente por su natimiento. 

' En Fedro 242b, afirma Socrates que, cxccpto Sinimias cl lebano, 
nadie iia logrado. como Fedro. que se hicii-ran lantos discursos. por su 
causa. 

" Gran pane dc la lemaiica de la comedia nntigua se relaciona ba 
fundamentalmente con cl vino y el amor, dominios de Dioniso y Afrodi
ta, icspcctivamente. 

—Pues ser con mucho el dios mas antiguo, dijo, es dig-
no de honra y he aqui la prueba de esto: padres dc Eros, b 
en efecto, ni existen ni son mencionados por nadie, profa-
no o poeta 29. 'Asi, Hesiodo afirma que en primer lugar 
existid ti Caos 

y luego 
la Tierra de amplio seno, sede siempre segura de todos, 
y Eros 30. 

Y con Hesiodo esta de acuerdo tambien Acusilao i] en que, 
despues del Caos, nacieron estos dos, Tierra y Eros. Y Par
menides, a propdsito de su natimiento, dice: 

De todo los dioses concibid primero a Eros J2. 

;*'Esta afirmacion de Fedro no se ajusta a la verdad. ya que muchos 
poetas habian hablado de los padres de Eros, aunque con genealogias 
dil'ercmes. Asi, por ejemplo, Alceo lo hace hijo de Cefiro c Iris; Safo, 
dc la Tierra y Lira no o de Urano y Afrodita; Simdnides, de Afrodita 
y Arcs; Ibico, del Caos; Eurfpides, dc Zeus: cl mitico poeta licio Olcn. 
de llitia, la diosa de los alumbramientos, etc. (cf., para los pasajes en 
cuestidn, la edicidn de BURY, pag. 22). F,l propio Plaldn, en el mito que 
expondra en 203b-c, lo hace hijo de Poros y Pcnia. Lo que posiblementc 
quicre decir Fedro es que Eros no tenia un niilo propio ni una genealogfa 
fija y dcterminada. Fedro cita a Hesiodo. Acusilao y Parmenides, cspe-
cialisias en genealogias divinas, aunque en cl caso de Eros no le alrihuyen 
ningima en concrete salvo Acusilao, quien hace a Eros hijo de la Noche 
y el Eter (sobre este tenia, vease «Le then-e ! s genealogies d'l i s». 
<i^'. lil'TJ de F. LAsshiiRjE. La figure d'Eros dans la poesie grecque. l.ausa-
na, 1946, pigs. 130-149). 

10 Cf. HESIODO. Teog. 116 y is. 
11 Acusilao de Argos, cuya ocm? suele situarsc en torno al 475 a. 

C, fue un celebre log6grafo, autor, en dialecto jonio, de varios libros 
en prosa de genealogias, basadas fundamentalmente en Hesiodo. 

" El sujeto de este fragmento de Parmenides ha sido muy diseulido: 
se ha pensado en Afrodita. en la Necesidad (Anank'i). en la Justieia /Di
ke), eu un daimon, cic. (cf. Los fildsofos presocrdticos. vol. I, U.C.Li, 
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Asi, pues, por muchas fuentes se reconoce que Eros es 
con mucho el mas antiguo. Y de la misma manera que es 
el mas" ant iguo es causa para nosotros de los mayores bie-
nes. Pues yo, al menos, no sabria decir que bien para uno 
recien llegado a la juventud hay mayor que un buen aman-
te y.para un amante que un buen.amadp. Lo que, en efec
to, debe guiar durante toda su vida a los hombres que ten-
gan la intention de vivir noblemente, esto, ni el parentes-
co, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son 
capaces de infundirlo tan bien comojel amor. <,Y que es 
esto que digo? La vergiienza ante las feas acetones y el 
deseo de honor por lo que es noble, pues sin estas cualida-
des ni una ciudad ni una persona particular pueden ilevar 
a cabo grandes y hermosas realizaciones. Es mas, afirmo 
que un hombre que esta enamorado, si fuera descubierto 
haciendo algo feo o soportandolo de otro sin defenderse 
por cobardia, visto pofsu"padre, por sus compafteros o 
por cualquier otro, no se doleria tanto como si fuera visto 
por su amado. Y esto mismo observamos tambien en el 
amado, a saber, que siente extraordinaria vergiienza ante 
sus amantes cuando se le ve en una action fea. Asi, pues, 
si hubiera aiguna posibilidad de que exista una ciudad o 
un ejti'tito de amantes y amados 33, no hay mejor modo 

12, Madrid, 1978, fr. JOSo", pag. 482). Este pasaje ha sido citado tambien 
con ligeras variantes por ARJST6TBLBS, Met. 983bl7 ss., y por PLUTARCO, 
F.rot. 756e-f (cf. H. MAJITIN, vAmatorius, 756E-F: Plutarch's citation 
of Parmenides and Hesiod», AJPh 90 [1969], 183-200). Dado que Pla
tdn, en Prot. 315c ss., pone a Fedro en el circulo de los oyentes de Hi-
pias, C. J. CLASSEN, «Bemerkungen zu zwei griechischen Philosophiehis-
torikern», Philologus 109 (1965), pags. 175-81, ha pensado que tanto Platdn 
como Aristdteles se han servido para este pasaje de un escrito de Hipjas. 

iX La existencia de ejercitos compuestos por amantes y amados, espe
cialmente en las comunidades espartanas y dorias en general, ha sido 
muy bien esuidiada por E. BBTHB, «Die dorische Knabcliebe, ihre Ethik 
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de que administren su propia patria que absteniendose de 
todo lo feo y emulandose unos a otros. Y si hombres co
mo dsos cpmbaueran uno al lado del otro, vencerian, 
aun siendo pocos, por asi decirlo, a todo.el mundo. Un i79o 
hombre enamorado, en efecto, soportaria sin duda menos 
ser visto por su amado abandonando la formation o arro-
jando lejos las armas, que si lo fuera por todos los demas, 
y antes de eso preferiria mil veces morir. Y dejar atras 
al amado o no ayudarle cuando este en peligro... ninguno 
hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para 
el valor, de modo que sea igual al mas vahente por natura
leza. Y es absolutamente-.tier-to que lo que Homero dijo, 
que un dios «inspira valor>> 34 en algunos heroes, lo pro- b 
porcjona Eros a lo_s enamorados. como algo nacido de si 
mismo. 

Por otra parte, a morir por otro estan decididos linica-

; mente los amantes, no sdlo los hombres, sino lambien las 
mujeres. Y de esto tambien la hija de Pelias, Alcestis 3S, 
ofrece suficiente testimonio ante los griegos en favor de 

unci ihreldee», RhM 62 (1907), 438-75. Un ejercilo de amantes y amados 
se cita tambien en JENOFONTE, Banqu. 8, 32, s61o que en boca de Pausa
nias, lo que es un indicio seguro para F. LASSERM de la existencia de 
este tema en la literatura erotica con tempo ran ca de la juventud de Fedro 
(cf. aErdtikoi Idgoi*, MH 1 [1944|, 174). En estas palabras de Fedro 
se ha querido ver una alusidn a la famosa «Liga Sagrada» formada por 
Gdrgidas o Epaminondas hacia el 378 compuesta por parejas de amantes 
bomosexuales que tuvo una actuacidn brillanlfsima en varias batallas (cf. 
K. J. DOVER, «The Date of Plato's Symposium*, Phronesis 10 [1965), 
2-20). 

i4 Expresidn homerica (cf. //. X 482; XV 262; Od. IX 381). 
M El ejemplo de Alcestis como la mas aha especie de amor aparece 

tambien, mas adelante, en boca de Diotima (cf. 208d). Aunque Frinico 
y Antffanes trataron tambien el mito de esta herofna, es muy probable 
que la fuente dc Platdn fuera la Alcestis dc Euripides (cf. P. Vic AIRE, 
Platon. critique littiraire, Paris, 1960, pags. 172-3). 
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• mi argumento, ya que fue la linica que estuvo decidida 
a morir por su marido, a pesar de que este tenia padre 
y madre, a los que aquella superd tanto en afecto por arhor, 
que les hizo aparecer como meros extranos para su hijo 

c y pariefites sdlo de nombre. Al obrar asi, les parecid, no 
sdlo a los hombres, sino tambien a los dioses, que habia 
realizado una accidn tan hermosa, que, a pesar de que mu
chos han llevado a cabo muchas y hermosas acciones y 
el niimero de aquellos a quienes los dioses han concedido 
el privilegio de que su alma suba del Hades es realmente 
muy pequefio, sin embargo, hicieron subir la de aquella 
admtrados por su accidn. ;Asf tambien los dioses hqriran 
por encima de todo el es'fiierzp'y el valor en.el amor! 

dldn cambio, a Orfeo, el hijo de Eagro, lo despidieron del 
Hades sin lograr nada, tras haberle mostrado un fantasma 
de su mujer, en cuya biisqueda habia llegado, pero sin en-
tregarsela, ya que lo consideraban un pusilanime, como 
citaredo que era 36, y no se atrevid a morir por amor 
como Alcestis, sino que se las arregld para entrar vivo en 
el Hades. Esta es, pues, la razdn por la que le impusieron 
un castigo e hicieron que su muerte fuera a manos de mu
jeres 37. No asi, por el contrario, fue lo que sucedid con 

36 En contraposicidn con el guerrero, el miisico era considerado. a 
>/eces, como un cobarde. En la Ant (ope de Euripides habia un debate 
sobre este tema (cf. EUR/PEDES, fr. 184-8 N.) en el que se enfrentaban 
Anfidn y Zeto, represenlanles de la vida contemplaliva y activa, respecti-
vamente. 

37 La saga de Orfeo nos es conocida por fuentes posteriores a Platdn, 
fundamentalmente por PAUSANIAS, IX 30, OVIDIO, Met. X I ss., y sobre 

todo Virgilio, Gedrg, 453-527. De las modificaciones que hace aqui Fe
dro de esta leyenda la mas llamaliva es jnstamente la relacionada con 
la muerte del heroe, ya que tradicionalmente esta se produjo a manos 
de las m£nades o bacantes por su desprecio o irreverencia hacia Dioniso 
(cf. ESQUILO, Las Bdsaras, frs. 23-25 N.), y no por un acto de cobardia. 

Aquijes, el hijo de Tetis, a quien honraron y lo enviaron 
a las Islas de los Bienavercturados 38, porque, a pesar de e 
saber y>'por su. madre que moriria si mataba a Hectqr y 
que, si no lo hacia, volveria a su casa y moriria viejo, tuvo 
la osadia de preferir, a! socorrcr y vengar a su amante Pa-
trocld 40, no sdlo morir por su causa, sino tambien morir 
una vez muerto ya este. De aqui que tambien los dioses, 
profundamente admirados, le honraran sobremanera, por- ison 
que en tanta estima luvo a su amante. Y Esquilo 41 desba-
rra cuando afirma que Aquiles estaba enamorado de Pa-

38 Se suponla que las almas de ciertos heroes legendarios seguian vi
viendo despues de su muerte en unas islas utdpicas situadas en algiin 
lugar del Oceano occidental. Entre los primeros autores griegos en men-
cionar unas Islas de los Bienaventurados o de los Afortunados estan PfN-
DARO (cf. Ol. II 79-80) y HESIODO (cf. Trab. 170-3). HOMER.0, en cambio, 
liabla de Campos Elisios para la misma idea (cf. Od. IV 561-9). La loca
lization de Aquiles en estas islas despues de su muerte aparece tambien 
en los II amados «cscolios aticosw, cone re tain em e en el conjunto de estos 
escolios que se conoce con el nombre de Cancidn de Harmodio (cf. F. 
S. CUARTER.0, «Estudios sobre el escolio atico», BIEH I [1967], 5-38, 
esp. pags. 20-21, y RODRIGUEZ ADRADOS, Lirica griega arcaica..., pags. 
110-11!, frs, 87-90). Desde un punto de vista general sobre el tema. vease 
F. HOMMBL, Die Inseln der Seligm in My thus und Sage der Vorzeit, Mu
nich, 1901 y, mas recientcmente, J. G. GRIFFITHS, «ln Search of the Isles 
of the Blest», G. and R. 16 (1947), 122 y sigs. 

30 Cf. HOMERO, //. IX 410-16 y XVIII 88-96. 
Aa La relacidn enire Aquiles y Patroclo se ve en Homero como una 

relacidn meramente amistosa entre heroes, pero desde epoca clasica se 
entendia como una relacidn homosexual, y posiblemente es Esquilo el 
primero en retraiar a Aquiles como amante de Patroclo. El lema ha sido 
muy bien estudiado por W. M. CLARKE, «Achilles and Patroclus in Lo-
ve», Hermes 106 (1978), 381-356. 

41 Esquilo dio una visidn erotica de la relacidn Aquiles-Patroclo en 
su trilogfa Los Mirmidones-Las Uereidas-Los Frigios. Para la interpreta
tion csquilea de esta relacidn, cf. K. J. DOVER, Greek Homosexuality, 
Cambridge, 1978, pags. 197-8. 
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troclo, ya que Aquiles era mas hermoso, no sdlo que Pa-
Lrotio, sino tambidn que todos los heroes juntos 42, siendo 
todavla imberbe y, por consiguiente, mucho mis joven, 
como dice Homero 43. De todos modos, si bien, en reali
dad, los dioses valoran muchisimo esta virtud en el amor, 
sin embargo, la admiran, elogian y recompensan mas cuan
do el amado ama al amante, que cuando el amante al ama
do ,__ pues un amante es cosa mas divina que un amado, 

)ya que esta posefdo por un dios 44. Por esto tambien hon-
rarbn mas a Aquiles que a Alcestis y lo enviaron a las 
Islas de los Bienaventurados. 

/EH resumerij pues, yo, por mi parte, afirmo que Eros 
es, de entre Ios dioses, el mas antiguo, el mas venerable 
y el mas eficaz para asistir a los hombres, vivos y muertos, 
en la adquisicidn de virtud y felitidad. 

Tal fue, aproximadamente, el discurso que pronuncid 
Fedro, segiin me dijo Aristodemo. Y despues de Fedro hu-
bo algunos otros de los que Aristodemo no se acordaba 
muy bien, por lo que, pasandolos por alto, me contd el 
discurso de- Pausanias, quien dijo lo siguiente: 

—No me parece, Fedro, que sc nos haya planteadq bien 
I la cuestidn, a saber, que.se haya hecho de forma tan sim-
i pie Ja invitacidn a encorniar a Eros. Porque, efectivamen-
\ te, si Eros fuera uno, estaria bien.; pero, en realidad, no 
testa bien, pues no es uno. Y.a-t-no-ser-un.D es mas correcto 

42 Cf. HOMBRO, / / . 11 673-4. 
43 Cf. ibid., XI 786 ss. Este extenso conocimiento libresco que mues

tra aqui Fedro pone de manifesto que sabe corregir a un poeta con otro, 
a Esquilo con Homero. Cf. VICAIRE, Platon..., pig. 159. 

44 El ejemplo de la relacidn Aquiles-P at rocks descrito por Fedro se 
ha entendido como una preparation anticipadora de la relacidn mas com-
pleja entre Sdcrates y Alcibiades que se expondra mas adelante (cf. 
220d-221c). Sobre la cuestidn, vease D. CLAY, «The tragic and comic 
Poet of the Symposium*, Arion 2, 2 (1975). 238-61, esp. pag. 246. 
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declarar de antemano a cual se debe elogiar. Asi, pues, ] 
intentare rectificar esto, sefialando, en primer lugar, que d 
Eros hay que elogiar, para luego elogiarlo de una forma 
digna del dios. Todos sabemos, en efecto, quevncLbay Afro
dita sin Eros. Por consiguiente, si Afrodita fuera una, unoj 
seria~7an7bien Eros. Mas como existen dps, existen_tambien 
necesariamente dos Eros. iY como negar que son doFIas, 
didsas? Una, sin duda mas antigua y sin madre, es hijai 
de Urano, a la que por esto llamamos tambien Urania; 
la otra, mas joven, es hija de Zeus y Dione y la llamamos, 
Pandemo 45. En consecuencia, es necesario tambien que; 
el Eros que colabora con la segunda se ilame, con razdn,, 
Pandemo y el otro Uranio 46. Bien es cierto que se debe e 
elogiar a todos los dioses, pero hay que intentar decir, na-
turalmente, lo que a cada uno le ha correspondido en suer-
Le. Toda accidn se comporta asi: realizada por si misma \ 
no es de suyo ni hermosa ni fea, como, por ejemplo, lo J 
que hacemos nosotros ahora, beber, cantar, dialogar 
Ninguna de estas cosas en si misma es hermosa, sino que^h 
unicamente en la accidn, segiin como se haga, resulta una 
cosa u otra: si se hace bien y rectamente resulta hermosa, 
pero si no se hace rectamente, fea41. Del mismdlhodo, 

XtAW—— """ 
*' Segiin HESIODO, Teog. 190 ss., Afrodita nace de una blanca espu-

ma salida de los genitales de Urano cercenados por su hijo Crono. En 
cambio, para HOMERO, //. V 370-430, Afrodita es hija de Zeus y Dione. 
Pausanias utiliza aqui ambas genealogias para coofirmar la existencia de 
dos Afroditas distintas. Por otra parte, el historiador PAUSANIAS nos in
forms de lemplos atenienses en honor de ambas Afroditas: en 1 14, 6 
y 19, 2 (para Afrodita Urania) y en I 22, 3 (para Afrodita Pandemo). 

46 Esta distincidn dc Pausanias del doble Eros recuerda bastante a 
la doble Eris descrita por HESIODO, Trab. 12 ss., una buena y otra mala, 
que sustituye a la linica Eris de la tradicidn (cf., sobre el tema, W. JAE-
GKR,, Paideia: los ideates de la cultura griega, Mexico, 19622, pags. 571-2). 

*? En esta idea, que PAUSANIAS repite en 183d, ha querido encontrar 
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pues, no todo amor ni todo Eros es hermoso ni digno de 
ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente. 

Por tanto, el Eros de Afrodita Pandemo es, en verdad, 
vulgar y llcva a cabo lo que se presente. fiste es el^amor 
con el que aman los. hombres ordinarios. Tajes personas 
aman, en primer lugar, no menos a las mujeres que a los 
rnancebos; en segundo lugar, aman.ehjeHps^njas sus cuer-

jpos que sus almas y, ftnalmente, aman a los meno_s inteli-
jgentes posible, con vistas sdlo a conseguir §y pr.op.ds.ito, 
idespreocupandose de si la manera,,de ])jic_exlQ_e5 bella 9 
no. De donde les acontcce que realizan lo que se les pre
sente al azar, tanto si es bueno como si es lo contrario, 
Pues tal amor proviene de la diosa que es mucho mas jo
ven que la otra y que participa en su natimiento de hembra 

ic y vardn 48. El otro, en cambio, procede de Urania, que, 
I en primer lugar, no participa de hembra, sino unicamente 
I de vardn 49 —y es este el amor de los rnancebos so—, y, 
I en segundo lugar, es.ma's yieja" y'esla libre de violencia. 
I De aqui que los inspirados por este amor se dirijan preci-
| samente a !o masculino, al amar lo que es mas fuerte por 
1 naturaleza y posee mas inteligencia 51. Incluso en la pede^. 

ROBIN (cf. su edicidn del dialogo, pags. L y 15, n. 3) el desarrollo de 
un forrnalismo moral que recuerda al pensamiento estoico: hacer abstrac
tion de la materia y atender sdlo a la forma. 

48 Es decir. Zeus y Dione. 
4 Urano, que es mutilado por Crono mucho antes de que naciera 

Zeus, hijo de este. 
50 Esla frase se ha considerado tradicionalmente como una glosa 

inlerpolada. 
Sobre la idea de que los hombres son mas inr.eligemes que las mu

jeres como reflejo del tratamiento de la mujer por los griegos antiguos, 
vease K. J. DOVER, Greek popular morality in the time of Plato and 
Aristotle, Oxford, 1974, pags. 95-102. 

rastia misma podria uno reconocer tambien a los autenti-
camente impulsados por este amor, ya que no aman a a\ 
los muchachos, sino cuando empjezan ya a tener aiguna 
inteligencia, y este hecho se produce aproximadamente cuan
do empieza a crecer la barba. Los que empiezan a amar 
desde entonces estan preparados, creo yo, para estar con 
el amado toda la vida y convivir juntos, pero sin engafiar-
le, despues de haberle elegido cuando no tenia entendimiento 
por ser joven, y abandonarle desde no samente corriendo de-
tras de otro. Seria preciso, incluso, que hubiera una ley 
que prohibiera enamorarse de los rnancebos, para que no 
se gaste mucha energia en algo incierto, ya que el fin de c 
estos no se sabe cual sera, tanto en lo que se refiere a j 
maldad como a virtud, ya sea del alma o del cuerpo. Los 
hombres buenos, en verdad, se imponen a si mismos esta 
ley voluntariamente, pero seria necesario tambien obligar 
a algo semejante a esos amantes vulgares, de la misma ma
nera que les obligamos, en la medida de nuestras posibili-
dades, a no enamorarse de las mujeres libres. Estos son, i82« 
en efecto, los que han provocado el escandalo, hasta el 
punto de que algunos se atreven a decir que es vergonzoso 
conceder favores a los amantes. Y lo dicen apuntando a 
estos, viendo su falta de tacto y de justicia, ya que, por 
supuesto, cualquier accidn hecha con orden y segiin la ley 
no puede en justicia provocar reproche. 

Por lo demas, ciertamente, lajegislatidn sobre el amor 
en las otras ciudades es facil de entender, pues esta defini-
da de forma simple, mientras que la de aqui5 2 y la de 

32 Es decir, Atenas. Esta parte del discurso de Pausanias en la que 
se exponen las normas sobre la pederastia en Atenas, Elide, Beocia, La-
cedemonia y Jonia es, junto con el discurso Contra Timarco de Esquines, 
una de las fuentcs mas importantes para el conocimiento de la aclitud 
griega frente a la homosexualidad. Para un minucioso analisis de todo 
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b Lacedcmonia cs complicada. En efecto, en Elide y entre 
los beocios, y donde no son expertos en hablar, esta esta-
blecido, simplemente, que es bello conceder favores a los 
amantes y nadie, ni joven ni viejo, podra decir que ello 
es vergonzoso, para no Lener dificultades. supongo, al in-
tentar persuadir con la palabra a los jdvenes, pues son 
ineptos para hablar. Por el contrario, en muchas partes de 
Jonia y en otros muchos lugares, que viven soroetidos al 
dominio de los barbaros. se considera esto vergonzoso. En-

\

tre los barbaros, en efecto, debido a las liranias'. no sdlo 
es vergonzoso esto, sino tambien la filosofia y la aficidn a 
la gimnasia, ya que no le conviene, mc supongo, a los 
gobernantes que se enerendren en los gobernados grandes 
sentimientos(ni|amistadesiy'sociedadcs sdlidas, lo que, par-
ticularmcnte, sobre todas las demas cosas, suele inspirar 
precisamentc ti amor. Y esto lo aprendieron por experien-
cia propia tambien los tiranos de aqui, pues el amor de 
Aristogitdn y ti afecto de Harmodio, que Uegd a ser inque-
brantable, destruyeron su poderSi. De este modo, donde 
se ha establetido que es vergonzoso conceder favores a los 
amantes. ello se debe a la maldad de quienes lo han 

d establetido, a la ambition de los gobernantes y a la co-

este pasaje, venvc K. J. DOVER, «Eros and hldmos (Plato, Symposium 
!82A-1S5C>». B1CS 11 (1964), 31-42, y Greek Homosexuality..., pags. 
81 y sigs.. y 190 y sigs. 

S3, Durante Ins fiestas dc las Panateneas del 514 a. C, Aristogitdn 
y su amado Harmodio conspiraron paia malar a los tiranos Hiparco e 
Hipias, hijos de Pislslraio, ya que segiin TUCIDIDES, VI 54-9, el primero 
pretendfa tambien cl amor de Flarmodio. Pero sdlo lograron raatar a 
Hiparco, muriendo Harmodio en la refriega; Aristogitdn fue condenado 
a muerte. Aunque Hipias sc manluvo en el poder hasta el 510 a. C, 
la tradicidn popular considcrd a estos amantes como los autenticos liber-
tadorcs dc Atenas dc la tirania y fundadores, por tanto, del regimen de-
mocratico (cf. los escollos compueslos en su honor citados en la n. 38). 
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bardia de los gobernados; en cambio, donde se ha considc-
rado, simplemente, que es hermoso, se debe a la pereza 
mental de los legisladores. Pero aqui esta legislado algo 
mucho mas hermoso que todo esto y, como dije, no facil 
de entender. Piensese, en efecto, que se dice que es mas 
hermoso amar a la vista que en secreto, y especialmente 
a los mas nobles y mejores, aunque sean mas feos que 
otros, y que, por otro lado, el estimulo al amante por par
te de todos es exiraordinario y no como si hiciera algo 
vergonzoso, al tiempo que considera hermoso si consigue 
su propdsilo y vergonzoso si no lo consigue. Y respecto <? 
al intcntar hacer una conquista, nuestra costumbre ha con-
cedido al amante la oporrunidad de ser elogiado por hacer 
actos exlrarios, que si aJguien se atreviera a realizar con 
la inientidn y el deseo de llevar a cabo cualquier otra cosa 
que no sea esta, cosecharia los mas grandes reproches. 
Pues si uno por querer recibir dinero de alguien, desem- ma 
peftar un cargo publico u obtener aiguna otra influencia, 
tuviera la intention de hacer las mismas cosas que hacen 
los amantes con sus amados cuando emplean siiplicas y 
ruegos en sus peticiones, pronuncian juramentos, duermen 
en su puerta y estan dispuestos a soportar una esclavitud 
como ni siquiera soportaria ningiin esclavo, seria obstacu-
lizado para hacer semejante accidn tanto por sus amigos 
como por sus enemigos, ya que los unos le echarian en 
cara las adulaciones y comportamientos impropios de un 
hombre libre y los otros le amonestarian y se avergonza-A 
rian dc sus actos. En cambio, en el enamorado que hace 
todo esto hay cierto encanto y le esta permitido por la cos
tumbre obrar sin reproche, en la idea de que lleva a termi-
no una accidn muy hermosa. Y lo que es mas exiraordina
rio, segiin dice la mayoria, es que, incluso cuando jura, 
es ei unico que obtiene perddn de los dioses si infringe 

93. - 14 
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los juramentos, pues afirman que el juramento de amor 
no es valtdo S4. De esia manera, los dioses y los hombres 
han concedido toda libertad a) amante, como dice la cos-

c tumbre de aqui. En este sentido. pues, pudiera uno creer 
que se considera cosa muy hermosa en esta ciudad amar 
y hacerse amigo de los amantes. Pero, dado que los padres 
ban puesto pedagogos al cuidado de los amados y no les 
permiten conversar con los amantes, cosa que se ha im-
puesto como un deber al pedagogo, y puesto que los jdve-
nes de su edad y sus companeros les critican si ven que 
sucede algo semejanic, mjentras que a los que critican, a 
su vez, no se lo impiden las personas de mayor edad 

d ni les reprenden por no hablar con correccidn, podria uno 
pensar, por el contrario, ateodiendo a esto, que aqui se 
considera tal comportamiento sumamenie escandaloso. Mas 
la situacidn es, creo yo, la siguiente: no es cosa simple, 
como se dijo al principio, y de por si no es ni hermosa 
ni fea, sino hermosa si se hace con belieza y fea si se hace 
feamente. Por consiguiente, es obrar feamente el conceder 
favores a un hombre perfido perfidamente, mientras que 
es obrar bellamente el concederlos a un hombre bueno y 
de buena manera. Y cs perfido aquti amante vulgar que 

e se enamora mas de) cuerpo que del alma, pues ni siquiera 
es estable, al no estar enamorado tampoco de una cosa 
estable, ya que tan pronto como sc marchjta la flor del 
cuerpo del que estaba enamorado, «desaparece volandow ss, 
tras-violar muchas palabras y promesas/En cambio, el que., 
esta enamorado de un caracter que es bueno permanece 

54 La idea dc que In violacidn del juramento de amor no tiene castigo 
por parte de los dioses era proverbial y remonta a Hesiodo (cf. HESIODO, 
Obras y Fragmentos, B.C.G. 13, Madrid, 1978, fr. 124, pag. 258). 

55 Expresidn homirica (cf. //. 11 71) referida al suefto de Agarnendn. 
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firme a lo largo de toda su vida, al estar intimamente uni-
do a algo estable. Precisamente a estos quiere nuestra cos-
tumbre someter a prueba bien y convenientemente. para 
asi complacer a los unos y evitar a los otros. Esta es, 
pues, la razdn por la que ordena a los amantes perseguir 
y a los amados liuir, organizando una competition y po-
niehdolos a prueba para determinar de cual de los dos es 
ti amante y de cual el amado. Asi, justo por esta causa 
se considera vergonzoso, en primer lugar, dejarse conqujs-
tar rapidamente, con el fin de que transcurra el tiempo, 
que parece poner a prueba perfectamente a la mayoria dc 
las cosas; en segundo lugar, el ser conquistado por tlincro 
y por poderes politicos, bien porque se asuste uno por 
malos tratos y no pueda resistir, bien porque se le oftezcan 
favores en dinero o acciones politicas y no los despretie. 
Pues nada de esto parece firme ni estable, apartc dc que 
tampoco nace.de.ello.unajiobleamistad. Queda, pues, una 
sola via, segiin nuestra costumbre, si el amado tiene la in-
icncidn de complacer bellamente al amante. Nuestra nor
ma cs, efectivamente, que de la misma manera que, en 
el caso de los amantes, era posible ser esclavo del amado 
voluntariamente en cualquier clase de esclavitud, sin que 
constituyera adulacidn ni cosa criticable, asi tambien queda 
otra linica esclavitud voluntaria, no vituperable: la que se 
refiere a la virtud. Pues esta establetido, ciertamente, en
tre nosotros que si alguno quiere servir a alguien, pensan-
do que por medio de el va a ser mejor en algiin saber 
o en cualquier otro aspecto de la virtud, esta su voluntaria 
esclavitud no se coosidere, a su vez, vergonzosa ni adula
cidn. Es preciso, por tanto, que estos dos principios, el 
relativo a la pederastia y ti relativo al amor a la sabiduria 
y a cualquier otra forma de virtud, coincidan en uno solo, 
si se pretende que resulte hermoso el que el amado conce-

184a 
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da sus favores al amante. Pues cuando se juntan amante 
y amado, cada uno con su principio, ti uno sirviendo en 
cualquier servicio que sea justo hacer al amado que le ha 
complacido, el otro colaborando, igualmente, en todo lo 
que sea justo colaborar con quien le hace sabio y bueno, 
puesto que el uno puede conltibuir en cuanto a inteligencia 
y virtud en general y el otro necesita hacer adquisiciones 

e en cuanLo a education y saber en general, al coincidir jus-
lamenle entonces estos dos principios en lo mismo, sdlo 
en este caso, y en ningun otro, acontece que es hermoso 
que el amado conceda sus favores a) amante. En estas con
diciones, incluso el ser enganado no es nada vergonzoso, 
pero en todas las demas produce vergiienza, tanto para 
cl que es enganado como para el que no lo es. Pues si 
uno, tras haber complacido a un amante por dinero en 
la idea de que era rico, fuera enganado y no lo reclbiera, 

is5n al descubrirse que el amante era pobre, la accidn no seria 
menos vergortzosa, puesto que el que se comporta asi pare
ce poner de manifiesto su propia naturaleza, o sea, que 
por dinero baria cualquier servicio a cualquiera, y esto no 
es hermoso. Y por la misma razdn, si alguien, pensando 
que ha hecho un favor a un hombre bueno y que el mismo 
iba a ser mejor por la amistad de su amante, fuera engafla-
do, al ponerse de manifiesto que aquel era malo y no tenia 

b virtud, tal engaflo, sin embargo, es hermoso, pues lambien 
este parece haber moslrado por su parte que estaria dis
puesto a todo con cualquiera por la virtud y por llegar 
a ser mejor, y esto, a su vez, es lo mas hermoso de todo. 
Asi, complacer en todo por obtener la virtud es, en efecto, 
absolutamente hermoso. Este es e) amor de la diosa celes
te, celeste tambien ti y de mucho valor para la ciudad y 

\ para los individuos, porque obliga al amante y al amado, 
igualmente, a dedicar mucha atencidn a si mismo con res-
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pecto a la virtud. Todos los demas amores son de la otra 
diosa, de la vulgar. Esta es, Fedro —dijo— la mejor con- c 
tribucidn que improvisadamente te ofrezco sobre Eros. 

Y habiendo hecho una pausa Pausanias 56 —pues asi 
me enseflan los sabios a hablar con terminos isofdnicos—, 
me dijo Aristodemo que debia hablar Aristdfanes, pero 
que al sobrevenirle casuahnente un hipo, bien por exceso 
de comida o por aiguna otra causa, y no poder hablar, 
le dijo al medico Eriximaco, que estaba reclinado en el d 
asiento de al lado: 

—Eriximaco, justo es que me quites el hipo o hables 
por ml hasta que se me pase. 

Y Eriximaco le respondid: 
—Pues hard las dos cosas. Hablare, en efecto, en tu 

lugar y tii, cuando se te haya pasado, en el mlo. Pero mien
tras hablo, posibiemente reteniendo la respiracidn mucho 
tiempo se te quiera pasar el hipo; en caso contrario, haz 
gargaras con agua. Pero si es realmente muy fuerte, coge 
algo con lo que puedas irritar la nariz y estornuda. Si <• 
haces esto una o dos veces, por muy fuerte que sea, se 
te pasara. 

—No tardes, pues, en hablar. dijo Aristdfanes. Yo voy 
a hacer lo que has dicho 5 ' . 

56 Juegos dc palabras similares. con asonancij y simdria, fueron puestos 
de moda por Gorgias y su irjfluencia en la omtoria de finales del s. v. 
y principios del rv a. C. cs evidente (cf. VICAIRE, Platon..., pAg. 308). 

s? Esie incidenle del hipo de Aristdfanes, ap.ircn:cmen<e intrascen-
dente, ha dado lugar ya desde la Aniigiiedad a innumerable* interpreia-
riones, muchas de ellas rccogidas en la edicidn dc BURY (pig. XXII). 
Para algunas de las interpretaciones modcrnas, vease S. ROSEN, Pluto's 
Symposium. New Ha ven-Londres, 1968, pags. 90 y sigs. Enire las teorias 
mas llamativas propucstas para explicar este hipo queremos destacar aqui 
las siguientes: a) Que se (rata de una venganza de Platdn ridiculizando 
asf a Aristdfanes, que, en Las Nubes, se habia burlado de Sdcrates. Es 
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Entonces, Eriximaco dijo: 
—Bien, me parece que es necesario, ya que Pausanias 

no concluyd adecuadamente la argumentation que habia 
iniciado tan bien, que yo deba intcntar llevarla a termino. 

ya una leort'a anligua que, en epoca modems, ha sido defendida especial
mente por V. BROCIIARD, «Sobre el Banquete de Plal6n», en Estudios 
sobre Sdcrates y Platon, Buenos Aires. 1940 (19451), pass- 42-81. b) Para 
varios interpretes la funcidn de este intidente es posponer !a intervention 
de Aristdfanes y alterar, asi, el orden dialeciko de los d:vcursos, bien 
para romper u:ia especie dc composition ar.idar que sc formaria con el 
orden: Fedro / Pausanias / Arisldranc- l Eriximaco / Agatdn, pues los 
discursos dc Fedro y Agatdn y los dc Pausani;;s y Eriximaco son pareti-
dos y se relacionan enlrc si (es la tesis suslentada por G. GIERSE, «Zur 
Komposiiion des pialonischen Simposion*. Gymnasium 77 [1970J. 49-76), 
bien para hacer scgniir al poeta tragico despues del cdmico (tesis manteni-
da pot varios autores, enire ellos. por M. W. ISF.SBERG. The Order of 
the Discourses in Plato's Symposium, Chicago, 1940, y CLAY, «The tra
gic...))), o bien. ya mas sofislicadamcnte. para conseguir con los oiaLro 
primeros discursos una unidad armdnica, en la que el discurso de Fedro 
rcpresenlaria la unidad, cl de Pausanias la dualidad y el de Aristdfanes, 
que ccrraria este conjunto, la triada, s'mbolo de la totahdad en las cos-
mogonias antiguas (cs la teoria de E. HOFFMANN. Ober Platons Sympo
sium, Heidelberg, 1947). c) W. K. C. GUIURIE, A History of Greek Phi
losophy, vol. IV, Cambridge, 1975, pag. 382, se fija en que Eriximaco 
significa «quc comitate el eruc(o», to cual podria baberle sugerido a Pla
tdn la idea del hipo. d) Para TAYLOR. Plato.., pag- 216, se trauma de 
un mero recurso liierario, una brouia que. de no producir se, provocaria-
un vacio en el programa de la velada. e) Segun J. L. PBKWUL, «Men 
in Love. Aspects of Plato's Symposium*, Ramus 7 (1978), 149. lo que 
se prelendla con este intidente era hacer ver que, en deOniiiva, el poeta 
depende del demiurge que la expresidn del arte depende de los medios 
flsicos dc la lecnica. f) De acuerdo con G. K. PLOCHMANN, «Hiccups 
and Flangovers in llic Symposium*, Bucknell Review XI (1963), 1-18. 
cuando Eriximaco le respondc a Aristdfanes que liari «las dos cosas», 
ello significa no sdlo un cambio de personas, sino tambien de contenido 
en los discursos, ya que lo que se espcraria era que Aristdfanes tratara 
cl tema del amor de manera general como pasidn universal, mientras 
que Eriximaco deberia dc hablar dc la filogenesis de este sentimiento y 
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Que Eros es doble, the parece, en efecto, que lo ha dis- isfo 
tinguido muy bien. Pero que no sdlo existe en las almas 
de los hombres como irupulso bacia los bellos, sino tam
bien en los demas objetos como inclinacidn hacia otras mu
chas cosas, tanto en los cuerpos de todos los seres vivos. 
como en lo que nace sobre la tierra, y, por decirlo asi, 
en todo lo que tiene existencia, me parece que lo tengo 
bien visto por la medicina, nuestro arte, en el sentido de 
que es un dios grande y admirable y a todo extiende su 
influencia, tanto en las cosas humanas como en las di- b 
vinas 5*. Y comenzare a hablar partiendo de la medicina, 
para honrar asf a mi arte. La naturaleza de los cuerpos x ' 
posee, en efecto, este doble Eros. Pues el estado sano del 
cuerpo y el estado enfermo son cada uno, segiin opinidn 
unanime, diferente y desigual, y lo que es desigual desea 
y ama cosas desiguales. En consecuencia, uno es el amor 

sus posibles mutaciones, pero, como se ve luego. ocurre exactamente a 
la inversa. g) Por ultimo, DOVER (cf. e! comentario a este pasaje en su 
edicidn) picr.sa que la comedia anligua esta Uena dc incidentes relationa-
dos con procesos fisioldgjcos y ninguno de los co men sales era mas apro-
piado que Aristdfanes para que le sucediera un hipo, que, por otra parte, 
seria lo menos escandaloso que le podia suceder a quien ha comido mu
cho. Por lo dem3s, Platdn pudo haber sugerido con este intidcMC que 
Aristdfanes, ingeniosamente, gana tiempo para preparer mcntalmentc su 
discurso y que Eriximaco, por su pane, esta ansioso dc sorprender a 
la concurrencia con sus conocimientos meditinalcs. 

s* La oranipotencia de Eros, tema en el que tambien insislira luego 
Aristdfanes (cf. 189c), es uno de los tdpicos mas frecuemes dc la literatu-
rn erotica griega antigua, especialmente en la poesia. El pasaje dc SdPO-
CLES. Ant. 781 ss.es posiblcmente uno de los textos mas significalivos 
sobre este lema y fuente de inspiration de varios autores lardios (cf, L. 
t'AS'liGLiONi, «£rds anikate mdchan*, en Convivium. Feslgabe fitr K. Zie-
gler, Sluttgart, 1954, pags. 1-13, y i. DB ROMILLY, «L'excusc dc I'invinci-
blc amour dans la Iragedie grecque», en Miscellanea traglca In honorem 
J. C. Kamerbeek, Amsterdam, 1976. pags. 309-321). 
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que reside en lo que esta sano y otro el que reside en lo 
que esta enfermo. Ahora bien, al igual que hace poco de
cia Pausanias que era hermoso complacer a los hombres 
buenos, y vergonzoso a los inmorales, asi tambien es her-

e moso y necesario favorecer en los cuerpos mismos a los 
elementos buenos y sanos de cada cuerpo, y este es ti obje
to de lo que llamamos medicina, mientras que, por ti con
trario, es vergonzoso secundar los elementos malos y en-
fermos, y no hay que ser indulgenie en esto, si se preiende 
ser un verdadero profesionai. Pues la medicina es, para 
decirlo en una palabra, ti conocimiento de las operaciones 

r amorosas que hay en el cuerpo en cuanto a repletion y 
vactiidad 59 y el que distinga en ellas el amor bello y ti 

d vergonzoso sera ti medico mas experto. Y el que logre 
que se opere un cambio, de suerte que el paciente adquiera 
en lugar de un amor el oiro y, en aqueUos en los que no 
hay amor, pero es preciso que lo haya, sepa infundirlo 
y eliminar el Otro cuando esta dem.ro, seri tambien un buen 
profesionai. Debe, pues, ser capaz de hacer amigos entre 
sf a los elementos mas enemigos existentes en el cuerpo 
y de que se amen unos a otros. Y son los elementos mas 
enemigos los mas contrarios: lo frio de lo cabente, lo amar-
go de lo dulce, lo seco de lo hurnedo y todas las cosas 

e analogas 60. Sabiendo infundir amor y concordia en ellas, 

5> Una definicidn similar de la medicina se encuentra tambidn en Hi-
POHRATES, De flatibus I. Las «operaciones amorosas» (id erdtikd) de que 
habia Eriximaco en su definicidn de la medicina, de la miisica, de la 
astronomla y dc la adivinacidn cor res pond erian, en la moderna lerapia 
de radiacidn, a (as oscilacioncs cmanadas de las celulas vivas, que al pa-
reccr estaiian CD armonia con las radiaciones edsmicas pertinentes (cf., 
sobre este aspecto, G. DIBZ, ((Platons Symposion. Symbolbeziige und 
Symbolverstandnisi), Symbolon IV (1979), 72 y n. 23. 

60 La idea dc que la salud consiste en una adecuada proporcidn entre 
los elementos contrarios del cuerpo es un lugar comun de la antigua me-
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nuestro antepasado Asclepio, como dicen los poetas, aqui 
presentes 61, y yo lo creo, fundd nuestro arte. La medici
na, pues, como digo, esta gobernada toda ella por este 
dios y, asimismo, tambien la gimnastica y la agricultura. 
Y que la musica se encuenLra en la misma situation que 
estas, resulta evidente para todo el que ponga sdlo un \ii0 

poco de atencidn, como posiblemente lambien quiere decir 
Heraclito. pues en sus palabras, al menos, no lo cxpresa 
bien. Dice, en efecio, que lo uno «siendo discordante en 
si concuerda consigo mismo», «como la armonia del arco 
y de la lira» 61. Mas es un gran absurdo decir que la armo
nia es discordante o que resulta de lo que todavfa es dis
cordante. Pero, quizas, lo que queria decir era que resulta 
de lo que anteriormente ba sido discordante, de lo agudo 
y de lo grave, que luego han concordado gracias al arte 
musical, puesto que, naturaknente, no podria haber armo- b 
nia de lo agudo y de lo grave cuando todavia son discor-
dantes. La armonia, ciertamente, es una consonancia, y 

dicina que se remonta posiblemente ai medico Alcmcdn dc Croiorw. dis
cipulo dc Pilagoras (cf. G. S. KiRX-J. E. RAVEN. LOS fildsofos presocrd-
ticos, cd. Credos. Madrid. 1969, pags. 329-330. y Los fildsofos presocrd-
tltas.... pag. 261). 

Alusidn a Agatdn y a Aristdfanes. Asclepio en HOMEKO aparece 
como medico (ci. II. IV 194) que aprendid del centauro Quirdn (cf. II. 
IV 219), y Hisiooo lo hace hijo de Apolo (cf. Hesiodo. Obras y frag
ments. B.C.G. 13, Madrid, 1978, fr. 51, pag. 239). y como dios tenia 
culto en muchos lugares. Desde muy pronto se introdujo la tendencia 
entre los profesionales de la medicina a cojisidcrarse descendicnlcs suyos 
y denominarse asclcpiadas, viendo en i\ al fundador dc la medicina. 

M Fragmento dc Heraclito de Efeso. mencionado tambien en Sofista 
242e, que aparece citado de diferentes maneras en varios autores anliguos 
(cf. KUIK-RAVEN, op. cii„ pags. 273 y 274, n. 1, y Los fildsofos presocrd-
tlcos..., pag. 386). La docrrina de Heraclito expresada en astc fragmento 
cs la de que cl universo se mantiene por una operacidn simultdnca de 
lensioncs contrarias. 

http://dem.ro
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la consonancia es un acuerdo; pero un acuerdo a partir 
de cosas discordantes es imposible que exista mientras sean 
discordantes y, a su vez, lo que es discordante y no con-
cuerda es imposible que armonice. Justamente como resul
ta tambien el ritmo de lo capido y de lo lento, de cosas 
que en un principio han sido discordantes y despues han 

c concordado. Y el acuerdo en todos estos elementos lo 
pone aqui la musica, de la misma manera que antes lo 
ponia la medicina. Y la musica es, a su vez, un conoci
miento de las operaciones amorosas en relation con la ar
monia y el ritmo. Y si bien es cierto que en la constitution 
misma de la armonia y ti ritmo no es nada dificil distin-
guir estas operaciones amorosas, ni el doble amor existe 
aqui por ninguna parte, sin embargo, cuando sea preciso, 
en relation coo los hombres, usar ti ritmo y la armonia, 
ya sea componiendolos, lo que Hainan pretisamente com-

d posicidn mclddica, ya sea utilizando correctamente melo-
dias y metros ya compuestos, lo que se Llama justamente 
education 63, entonces si que es dificil y se pretisa de un 
buen profesionai. Una vez mas, aparece, pues, la misma 
argumentation: que a los bombres ordenados y a los que 
aiin no lo son, para que lleguen a serlo, hay que compla
cer les y preservar su amor. Y este es el Eros hermoso, el 
celeste, el de la Musa Urania. En cambio, el de Polirnnia 

e es e) vulgar w , que debe aplicarse cautelosamenie a quie-

63 Cf. PuirdN, Rep. 376c, donde se afirma que la educati6n atenicn-
sc es, desde tiempo Inmemorial, la gimnasia para el desarrollo del cuerpo 
y la musica para la formacidn del alma. La praelica educativa usual con-
sistla en ensefiar a los jdvenes a memorizar poesia y cantarla con acom-
panamlcnto dc la lira. 

64 En lugar de las dos Afrodilas citadas por PAUSANIAS, en 180d-e, 
coloca aqui Eriximaco dos dc las Musas que aparecen en la lista de H B -
SIODO, Tcog. 75-79. a las que posteriormente se les asignd funciones par
ticulars (cf. PLUTARCO, Qunest, conviv. 9, 14), No se ve muy bien la 
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nes uno lo aplique, para cosechar ti placer que tiene y no 
provoque ningun exceso, de la misma manera que en nues
tra profesidn es de mucha importancia hacer buen empleo 
de los apetitos relativos al arte cutinario, de suerte que se 
disfrute del placer sin enfermedad. Asi, pues, no sdlo en 
la musica, sino tambien en la medicina y en todas las de
mas materias, tanto humanas como divinas, hay que vigi-
lar, en la medida en que sea factible, a uno y otro Eros, 
ya que los dos se encuentran en ellas. Pues hasta la com- JSS» 

position de las estaciones del ano esta llena de eslos dos, 
y cada vez que en sus relaciones mutuas los elementos que 
yo mencionaba hace un instante, a saber, lo calienle y lo 
frio, lo seco y lo hiimedo, obtengan en suerte el Eros orde
nado y retiban armonia y razonable mezcla, llegan carga-
dos de prosperidad y salud para los bombres y demas ani
mates y plantas, y no hacen ningiin daho. Pero cuando 
en las estaciones del aflo prevalece el Eros desmesurado, 
destruye muchas cosas y causa un gran dafio. Las plagas, 
en efecto, suelen originarse de tales situaciones y, asimis- b 
mo, otras muchas y variadas enfermedades entre los ani-
males y las plantas. Pues las escarchas, los granizos y el 
uzdn resultan de la mutua preponderancia y desorden de 
tales operaciones amorosas, cuyo conocimiento en relation 
con el movimiento de los astros y el cambio de las estacio
nes del ano se llama astronomia 65. Mas aiin: lambien to
dos los sacrificios y actos que regula la adivinacidn, eslo 
es, la comunicacidn entre si de los dioses y los hombres, 

relacidn que arbilrariamente establece Eriximaco entre la Musa Polirnnia 
y AfroditH Pandemo (cf. ROSHN, Plato's..., pags, 115 y sigs. y L. ROBIN, 
La Ihdorie plalonicierme de I'amour, Paris, 1933 Jreimpr., 19641, P&-
gina LV, n. I). 

155 Para los griegos, la astronomia incluia tambien fendmenos de mc-
teorologfa. 
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c no tienen ninguna otra finalidad que la vigilancia y cura-
cidn de Eros. Toda impiedad, efectivamente, suele origi
n a t e cuando alguien no complace al Eros ordenado y no 
le honra ni le venera en toda accidn, sino al otro, tanto 
en relacidn con los padres, vivos o muertos, como en rela
cidn con los dioses. Esta encomendado, precisamente, a 
la adivinacidn vigilar y sanar a los que tienen estos deseos, 
con lo que la adivinacidn es, a su vez, un artifice de la 

d amistad entre los dioses y los hombres gracias a su cono
cimiento de las operaciones amorosas entre los hombres 
que conciernen a la ley divina y a la piedad. 

jTan multiple y grande es la fuerza, o mejor dicho, 
la omnipotencia que tiene todo Eros en general I Mas aquel 
que se realiza en el bien con moderacidn y justicia, tanto 
en nosotros como en los dioses, ese es el que posee el ma
yor poder y el que nos proporciona toda felicidad, de mo
do que podamos estar en contacto y ser amigos tanto unos 
con otros como con los dioses, que son superiores a noso
tros. Quizas tambien yo haya pasado por alto muchas co
sas en mi elogio de Eros, mas no voluntariamente, por 

e cierto. Pero, si he omitido algo, es labor tuya, Aristdfanes, 
completarlo, o si tienes la intencidn de encomiar al dios 
de otra manera, bazlo, pues el hipo ya se te ha pasado. 

i89o Entonces Aristdfanes —me dijo Aristodemo—, toman-
do a continuacidn la palabra, dijo: 

—Efectivamente, se me ha pasado, pero no antes de 
que le aplicara el estornudo, de suerte que me pregunto 
con admiration si la parte ordenada de mi cuerpo desea 
semejantes ruidos y cosquilleos, como es el estornudo, pues 
cesd el hipo tan pronto como le aplique el estornudo. 

A lo que respondid Eriximaco: 
—Mi buen Aristdfanes, mira que haces. Bromeas cuan

do estas a punto de hablar y me obligas a convertirme en 

I 

BANQUETE 221 

guardian de tu discurso para ver si dices algo risible, 
a pesar de que te es posible hablar en paz. a 

Y Aristdfanes, echandose a refr, dijo: 
—Dices bien, Eriximaco, y considerese que no he dicho 

lo que acabo de decir. Pero no me vigiles, porque lo que 
yo temo en relacidn con lo que voy a decir no es que diga 
cosas risibles —pues esto seria un beneficio y algo caracte-
ristico de mi musa—, sino cosas ridlculas 66. 

—Despues de tirar la piedra —dijo Eriximaco— Aris
tdfanes, crees que te vas a escapar. Mas presta atencidn 
y habia como si fueras a dar cuenta de lo que digas. No 
obstante, quizas, si me parece, te perdonare. 

—Efectivamente, Eriximaco —dijo Aristdfanes—, ten- c 
go la intencidn de hablar de manera muy distinta a como 
tii y Pausanias habeis hablado. Pues, a mi parecer, los hom
bres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, 
puesto que si se hubiesen percatado le habrlan levantado 
los mayores templos y altares y le hartan los mas grandes 
sacrificios, no como ahora, que no existe nada de esto re-
lacionado con el 67, siendo asi que deberia existir por enci
ma de todo. Pues es el mas filantropo de los dioses, 
al ser auxiliar de los hombres y medico de enfermedades d 
tales que, una vez curadas, habria la mayor felicidad para 

En esta contestacidn de Aristdfanes, llena de fina ironia, ha queri-
do ver G. L. KOUTROUMBOUSSIS, ((Interpretation der Aristophanesrede im 
Symposion Pla(ons», Platon 20 (1968), 202-3, una alusidn al discurso 
de Eriximaco. Para una interpretacidn diferente cf. G. STSGEN, «Platon, 
Banquet I89b», Latomus 26 (1967), 195. 

67 Este juicio de Aristdfanes es tambien exagerado, ya que un culto 
a Eros desde tiempos antiquisimos habia al menos en la ciudad beocia 
de Tespias, donde cada cuatro alios se celebraban certamenes musicales 
y atleticos en su honor (cf., ahora, sobre el tema, S. FASCE, Eros. La 
figure e il culto, Genova, 1977). 
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el genero humano. Intentare, pues, explicaros su poder y 
vosotros sertis los maestros de los demas. Pero, primero, 
es preciso que conozcais la naturaleza humana y las modl-
ficaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturale
za no era la misma de ahora, sino diferente. En primer 
lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos, como 

e ahora, masculino y femenino, sino que habia, ademas, un 
tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevi-
ve todavia, aunque el mismo ha desaparecido. El andrdgi-
no 68, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a 
forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de 
lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino 
un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, 
la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con 
la espalda y los costados en forma de circulo. Tema cuatro 
manos, mismo niimero de pies que de manos y dos rostros 
perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre es
tos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola 

i9Co cabeza, y ademas cuatro orejas, dos drganos sexuales, y 
todo lo demas como uno puede imaginarse a tenor de lo 

*y En niLchcs mitos dc culluras primilivas la idea de la androgjncidad 
juega un importante papel, como puede comprobarse por los libros de 
M. Dr; COURT, Hermafrodiia, Barcelona. 1969, y de H. BAUMANN. Das 

doppelte Geschlechl, Berlin, 1955. De acuerdo con opiniones modernas 
de medicos, scxdlogos y psicologos, etc., cada persona tiene en si misma 
en forma desviada las caractcrisiicas del sexo contrario. Para un origen 
babildnico del milo del andrdgino. vease K. ZIEGLER, ((Menschen- und 
Weltenwerdcno. NJKA XXXI (1913), 527; para el tratamiento platdnico 
de este mito pueden consullarsc los siguientes irabajos: 3. BOLLAK, «Le 
mythe d'Arislophane dans le Banquet dc Plalon», REG 75 (1962), [XX; 
L. BRISSON, «Bisexualit6 cl mediation en Grcce ancienne», NRP 7 (1973), 
27-48; K. J. RECKPORD, ((Desire with hope. Aristophanes and ihe comic 
catharsis». Ramus 3 (1974), 41-69: J. HANI, «Le Mythe de TAndrogyne 
dans le Banquet de Platon», Euphrosyne XI (1981-2), 89-101. 
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dicho. Caminaba tambien recto como ahora, en cualquiera 
de las dos direcciones que quisiera; pero cada vez que se 
lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora ios acrd-
batas dan volteretas circulares haciendo girar las piernas 
hasta la position vertical, se movia en circulo rapidamente 
apoyandose en sus miembros que entonces eran ocho. Eran 
ires los sexos y de estas caracteristicas, porque lo masculi
no era originariamente descendiente del sol, lo femenino, 
de la tierra y lo que participaba de ambos, de la luna, b 
pues lambien la luna participa de uno y de otro 69. Preci-
samente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser 
similares a sits progenitores. Eran tambien extraordinarios 
en fuerza y vigor y teru'an un inmenso orgullo, basta el 
punto de que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice 
Homero de Esfiaites y de Oto se dice tambien de ellos 70:—-
que inlentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. ^ 
Entonces, Zeus y los demas dioses deliberaban sobre que c 
debfan hacer con ellos y no encontraban solution. Porque, 
ni podfan matarlos y exterminar su linaje, fulminandolos 
con ti rayo como a los gigantes, pues entonces se les ha-

La relacidn sol-hombre, uerra-mujer, luna-andrdgino tiene que ver 
con la concepcidn del ser humano como microcosmos, rcftejo exacto del 
macroeosmos. segiio la doctrina jdnica de la escuela hipociatica, que en 
cierla medida se expone lambien en cl Timeo 33b, 40a y 44d; todos lo? 
seres vivos tienen una physls a semejanza del cosmos (cf. DLEZ, Platons..., 
pags. 58 y 72, n. 28). La bisexualidad de la luna por estar situada entre 
cl sol y la tierra era mencionada por el historiador Fildcoro de Atenas 
(ss. m-iv a. C.) y aparece larcbieri en el himno drfico IX 4. 

10 Segun HOMERO, los hermanos gigantes Esfiaites y Oto aprisiona-
ron, en cierta ocasidn, a Ares durante un afio (cf. SI. V 385 ss.), e inlen
taron escalar el cielo a traves de los monies Pelidn, Ossa y Olimpo para 
derrocar a Zeus (cf. Od. XI 307-320). La referenda aquf a Homero es 
para dar mas autoridad a la invencidn del andrdgino (cf. VICAJRB, Pla
ton..., pag. 97). 
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brian esfumado tambien los honores y sacrificios que reci-
bian de parte de los hombres, ni podian permitirles tampo
co seguir siendo insolentes. Tras pensario detenidamente 
dijo, al fin, Zeus: «Me parace que tengo el medio de como 
podrian seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar 
de su desenfreno haciendolos mas debiles. Ahora misrno, 
dijo, los cortare en dos mitades a cada uno y de esta forma 

d seran a la vez mas debiles y mas utiles para nosotros por 
ser mas numerosos. Andaran rectos sobre dos piernas y 
si nos parece que todavia perduran en su insolencia y no 
quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortare 
en dos mitades, de modo que caminaran dando saltos so
bre una sola pierna» 7r. Dicho esto, cortaba a cada indivi
duo en dos mitades, como Ios que cortan las serbas y las 
ponen en conserva o como los que cortan los huevos con 

o crines 72. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo 73 que 
volviera su rostro y la mitad de su cuello en direccidn del 
corte, para que el hombre, al ver su propia division, se 
hiciera mas moderado, ordenandole tambien curar lo de
mas. Entonces, Apolo volvia el rostro y, juntando la piel 
de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como 
bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero 

" M. G. BONANNO, «Aristofane in Platone (Pax 4\2 et Symp. 190c)», 
MCr. X-XH (1975-77), 103-112, esp. pag. 107, ha puesto en relacidn to
do este pasaje de 190b-d con la La Paz 403-422 de ARISTOFANES. 

11 PIUTAHCO, Erot. 24, habia de cortar huevos (evidentemcnte, du-
ros) con crines, como expresidn proverbial para aludir a la facilidad con 
la que los amantes se scparan, a pesar de su union aparentcm'enle firme. 
Otros imerpretes ven en ello una referencia a las practicas de adivinacidn 
drficas por medio del examen de huevos. En lodo caso, aqui se trata 
de comparar la facilidad con la que Zeus divide a estos poderosos seres. 

73 Entre las funciones de Apolo estaba tambien la de ser medico (cf. 
Crdl. 405a ss.). A estas funciones alude tambien Agatdn en su discurso 
(cf., mas adelante, 197a). 
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en medio del vientre, lo que Raman precisamente ombligo. 
Alisd las otras arrugas en su mayorfa y modtid tambidn i9t<7 
el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros 
cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros. 
Pero dejd unas pocas en torno al vientre mismo y al om
bligo, para que fueran un recuerdo del antiguo estado. Asi, 
pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, 
anorando cada uno su propia mitad se juntaba con ella 
y rodeandose con las manos y entrelazandose unos con 
otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morian 
de hambre y de absoluta inaccidn, por no querer hacer 
nada separados unos de otros. Y cada vez que moria una b 
de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba 
otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad 
de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos 
mujer, ya con la de un hombre, y asi seguian muriendo. 
Compadeciendose entonces Zeus, inventa otro recurso y 
traslada sus drganos genitales hacia la parte delantera, pues 
hasta entonces tambien estos los tenlan por fuera y engen-
draban y parian no los unos en los otros, sino en la tierra, 
como las cigarras 74. De esta forma, pues, cambio hacia c 
la parte frontal sus drganos genitales y consiguid que me-
diante estos tuviera lugar la generacidn en ellos mismos, 
a traves de lo masculino en lo femenino, para que si en 
el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran 
y siguiera existiendo la especie humana, pero, si se encon
traba vardn con vardn, hubiera, al menos, satisfaccidn de 
su contacto, descansaran, volvjeran a sus trabajos y se preo-
cuparan de las demas cosas de la vida. Desde hace tantoy 
tiempo, pues, es el amor de los unos a Ios otros innatd' 

M Al pareccr, no son las cigarras las que paren en la tierra, sino 
cierlas especies de saltamontes, 

93. — 15 
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en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, 
d que interna hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza 

humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un simbolo 7S 

de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno 
solo, como los lenguados. Por esta razdn, precisamente, 
cada uno esta buscando siempre su propio simbolo. En 
consecuencia, cuantos bombres son section de aquel ser 
de sexo comiin que entonces se llamaba andrdgino son afi
cionados a las mujeres, y pertenece tambien a este genero 
la mayoria de Ios adulleros; y proceden tambien de el cuan-
tas mujeres, a su vez, son aficionadas a los hombres y adiil-

c teras. Pero cuantas mujeres son section de mujer, no pres-
tan mucha atencidn a los hombres, sino que estan mis 
jnclinadas a las mujeres, y de este genero proceden tam
bien las lesbianas 16. Cuantos, por el contrario, son sec
tion de vardn, persiguen a los varones y mientras son 
.jdvenes, al ser rodajas de vardn, aman a los hombres 
y se alegran de acostarse y abrazarse; estos son los me
jores de entre los jdvenes y adolescentes, ya que son 

75 ARISTOTTIF-S, en De gen. onim. 722b, resumiendo la teoria genelica 
Je Em peddles, habia dc que lo masculino y lo femenino tienen cada 
uno como un simholo. cs decir, una parte o contribution del ser que 
se genera (cf. /.'"• fildsofos presocralivos, B.C.G. 24, vol. II, Madrid, 
1979, fr. 396. pag. 218). La comparacidn. un poco despues. con los len
guados procede del propio AKIST6PANES, Lis. 115-6. 

74 Unica referenda dc la literaiuia alica clasica que reconoce explici-
tamentc la existencia de la homosexualidad femenina (cf. DOVER, Greek 
Homosexuality..., pig. 172: para la traduccidn aqui dc helairistriai por 
<(Iesbianas>>, cf. ibid., pag. 182, nn. 34 y 36). «Lesbiana» (lesbtdzein, 
lesbizein), en la Antigiiedad, aludia mas bien a la capatidad de inventiva 
sexual en general (cf. M. FBRNANOEZ-GALIANO, «Safo y el amor safico», 
en El descubrimiento del amor en Grecia, Madrid, 1959, pags. 9-54, esp. 
pag. 43, y W. KROLL, «Lcsbischc Liebe», en RE, XXIII (1924), cols. 
2100-2). 
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los mas viriles por naturaleza. Algunos dicen que son t«j2j 
unos desvergonzados, pero se equivocan. Pues no hacen 
esto por des vergiienza, sino por audacla, hombn'a y mas-
culinidad, abrazando lo que es similar a ellos. Y una 
gran prueba de esto es que, llegados al termino de su for-
macidn, los de tal naturaleza son los tinicos que resultan 
valienlcs en los asuntos pob'ticos. Y cuando son ya unos 
hombres. aman a los rnancebos y no prestan atencidn por b 
inclinacidn natural a los casamientos ni a la procreation 
de hijos, sino que son obbgados por la ley, pues les basta 
vivir solteros todo el tiempo en mutua compania. Por con
siguiente, el que es de tal clase resulta, ciertamente, uo 
amante de rnancebos y un amigo del amante, ya que siem
pre se apega a lo que le esta emparentado. Pero, cuando 
se encuentran con aquella autentica mitad de si mismos 
tanto el pederasta como cualquier otro, quedan entonces 
maraviliosamente impresionados por afecio, afinldad y 
amor, sin querer, por asi decirlo, separarse unos de otros c 
ni siquiera por un momento. Estos son los que permanc-
cen unidos en mutua compafifa a lo largo de toda su vida, 
y ni siquiera podrian decir que desean conseguir realmcnte 
unos de otros. Pues a ninguno se le ocurriria pensar que 
ello fuera el contacto de las relaciones sexuales y que, pre
cisamente por esto, el uno se aiegra de estar en corapaftia 
del otro con tan gran empefio. Antes bien, es evidente que 
cl alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, 
si bien adivina lo que quiere y lo insinua enigmaticamente. <i 
Y si mientras estan acostados juntos se presentara Hefesto 
con sus instruments y les preguntara: «iQue es, realmen-
te, lo que quereis, hombres, conseguir uno del otro?», y 
si al verlos perplejos volviera a preguntarles: «i.Acaso lo 
que deseais es estar juntos lo mas posible el uno del otro, 
de modo que ni de noche ni de dia os separeis el uno del 
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otro? Si realmente deseais esto, quiero fundiros y soldaros 
en uno solo, de suerte que siendo dos llegueis a ser uno. 
y mientras vjvais, como si fuerais uno solo, vivais los dos 
en comiin y, cuando murais, tambien alii en el Hades seais 
uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad, pues, 
si deseais eslo y estareis contentos si lo conseguis.» Al oir 
estas palabras, sabemos que ninguno se negaria ni darla 
a entender que desea otra cosa, sino que simplemente cree-
ria haber escuchado lo que, en reaJidad, anhelaba desde 
hacia tiempo: llegar a ser uno solo de dos, juntandose y 
fundiendose con el amado. Pues la razdn de esto es que 
nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y noso
tros estabamos integros. Amor es, en consecuencia, el nom
bre para el deseo y persecucidn de esta integridad. Antes, 
como digo, eramos uno, pero ahora, por nuestra iniqui-
dad, hemos sido separados por la divinidad, como los ar-
cadios por los lacedemonios " . Existe, pues, el temor de 
que, si no somos mesurados respecto a los dioses, poda-
mos ser partidos de nuevo en dos y andemos por ahi como 
los que estan esculpidos en relieve en las estelas, serrados 
en dos por la nariz, convertidos en tdseras. Esta es la ra
zdn, precisamente, por la que todo hombre debe exhortar 
a otros a ser piadoso con los dioses en todo, para evitar 
lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guia y cau-
dillo. Que nadie obre en su contra —y obra en su contra 
cl que se enemista con los dioses—, pues si somos sus ami
gos y estamos reconciliados con el dios, descubriremos y 

Alusidn a la destruction, en el 385 a. C de la ciudad arcadia 
dc Maminea por parte de los espartanos, y a la dispersidn de sus habitan-
les en cuatro asentaniieulos separados (cf, JENUHINTE, Hel. V 2, 5-7). 
Para la relacidn de este hecho con la fecha real de composicidn del dialo
go, vease Iniroduccidn, pag. 180. 
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nos encontraremos con nuesiros propios amados. lo que 
ahora consiguen s6lo unos pocos. Y que no me interrumpa 
Eriximaco para burlarse de mi discurso diciendo que aludo 
a Pausanias y a Agatdn, pues tal vez tambien ellos perte-
nezcan realmente a esta clase y sean ambos varones por 
naturaleza. Yo me estoy refiriendo a lodos, hombres y mu
jeres, cuando digo que nuestra raza sdlo podria llegar a 
ser plenamente feliz si llevaramos el amor a su culmina
tion y cada uno encontrara el amado que le pertenece 
retornando a su antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, 
necesariamente tambien sera lo mejor lo que, eo las actua-
les circunstancias, se acerque mis a esto, a saber, encon-
trar un amado que por naturaleza responda a nuestras as-
piraciones. Por consiguiente, si celebramos al dios causan-
te de esto, celebrariamos con toda justicia a Eros, que en 
el momento actual nos procura los mayores beneficios 
por Uevarnos a lo que nos es afin y nos proporciona para 
ti futuro las mayores esperanzas de que, si mosiramos 
piedad con los dioses, nos hara dichosos y plenamente feli-
ces, tras restablecernos en nuestra antigua naturaleza y cu-
rarnos. 

Este, Eriximaco, es —dijo— mi discurso sobre Eros, 
distinto, por cierto, al tuyo. No lo ridiculices, como te pe-
di, para que oigamos tambien que va a decir cada uno de 
los restantes 0, mas bien, cada uno de los otros dos, pues 
quedan Agat6n y Sdcrates. 

—Pues bien, te obedecere —mc dijo Aristodemo que 
respondid Eriximaco—, pues tambien a mi me ha gustado 
oir tu discurso. Y si no supiera que Sdcrates y Agatdn son 
formidables en las cosas del amor, mucho me temeria que 
vayan a estar faltos de palabras, por lo mucho y variado 
que ya se ha dicho. En este caso, sin embargo, tengo plena 
confianza. 

t 
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IMA —Tii mismo, Eriximaco —dijo entonces Sdcrates—, 
has competido, en efecto, muy bien, pero si estuvieras donde 
estoy yo ahora, o mejor, tal vez, donde este cuando Aga
tdn haya dicbo tambien su bello discurso, tendrias en ver
dad mucho miedo y estarias en la mayor desesperacidn, 
como estoy yo ahora. 

—Pretendes hechizarme 78, Sdcrates —dijo Agatdn— 
para que me desconcierte, haciendome creer que domina 
a la audiencia una gran expectation ante la idea de que 
voy a pronunciar un bello discurso. 

—Seria realmente desmemoriado, Agatdn —respondid 
Sdcrates—, si despues de haber visto tu bombria y elevado 

/> espiritu al subir al escenario con los actores y mirar de 
frentc a tanto publico sin turbarte lo mas minimo en el 
momento de presentar tu propia obra, creyese ahora que 
tu ibas a quedar desconcertado por causa de nosotros, que 
sdlo somos unos cuantos hombres. 

—iY que, Sdcrates? —dijo Agatdn—. iRealmente me 
consjderas tan saturado de teatro como para ignorar tam
bien que, para el que tenga un poco de sentido, unos po
cos inteligentes son mas de temer que muchos estiipidos? 

—En verdad no haria bien, Agatdn —dijo Sdcrates—, 
<• si tuviera sobre ti una riistica opinidn. Pues se muy bien 

que si te encontraras con unos pocos que consideraras sa-
bios, le preocuparias mas de ellos que de la masa. Pero 
tal vez nosotros no seamos de esos inteligentes, pues estu-
vimos tambien allf y eramos parte de la masa. No obstan
te, si 1e encontraras con otros realmente sabios, quizas te 
ayergonzarias ante ellos, si fueras consciente de hacer algo 
que tal vez fuera vergonzoso. iO que te parece? 

La relacidn de Sdcrates con la magia, encantamiento. hechizo y 
fendmenos similares aparece, con relativa frecuencia, en los dialogos pla-
tdnicos (cf. Ccirm. 155e, 157c, 176b; Men. 80a-b, etc.). 

BANQUETE 23] 

—Que tienes razdn —dijo. 
—iY no te avergonzarias ante la masa, si creyeras hu 

cer algo vergonzoso? 
Entonces Fedro —me contd Aristodemo— les iutciiiiiii 

pid y dijo: 
—Querido Agatdn, si respondes a Sdcrates, ya no le int 

portara nada de que manera se realice cualquiera dc IHICN 

tros proyectos actuales, con tal que tenga sdlo a uno con 
quien pueda dialogar, especialmente si es bello. A mi, cs 
verdad, me gusta oir dialogar a Sdcrates, pero no tengo 
mas remedio que preocuparme del encomjo a Eros y exip.ir 
un discurso de cada uno de vosotros. Por consiguiente, 
despues de que uno y otro hayan hecho su contribution 
al dios, entonces ya dialoguen. 

—Dices bien, Fedro —respondid Agatdn—; yn nada 
me impide hablar, pues con Sdcrates podre dialogar, (am 
bien, despues, en otras muchas ocasiones. 

Yo quiero, en primer lugar, indicar como debo hacei 
la exposition y luego pronunciar el discurso mismo. I'n 
efecto, me parece que todos los que han hablado miles 
no han encomiado al dios, sino que han felicitado a los 
hombres por los bienes que el les causa. Pero ninguno ha 
dicho cual es la naturaleza misma de quien les ha hecho 
estos regalos. La linica manera corrccta, sin embargo, tic 
cualquier cosa es explicar palabra por palabra cual es In 
naturaleza de la persona sobre la que se habia y cle qui!' 
clase de efectos es, realmente, responsable. De esta modo, 
pues, es justo que nosotros tambien elogiemos a Eros, prl 
mero a el mismo, cual es su naturaleza, y despues sus donos. 
Afirmo, por tanto, que, si bien es cierto que todos los din 
ses son felices, Eros, si es licito decirlo sin incurrir en cas 
tigos divinos, es el mas feliz de ellos por set el tmis hcimo 

IPJa 
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so y cl mejor. Y es el mas hermoso por ser de la naturaleza 
siguiente. En primer lugar, Fedro, es el mas joven dc los 

b dioses. Y una gran prueba en favor de lo que digo nos la 
ofrece ti mismo cuando huye apresuradamente de la vejez, 
que obviamenie es rapida o, al menos, avanza sobre noso-
iros mas rapidamente de lo que debiera. A esta, en efecio, 
Eros la odia por naturaleza y no se le aproxima ni de lejos. 
Antes bien, siempre esta en compahia de los jdvenes y es 
joven, pues mucha razdn tiene aquel antiguo dicho de que 
lo scmejanie se acerca siempre a lo semejante 19. Y yo, 
que estoy de acuerdo con Fedro en otras muchas cosas, 
no estoy de acuerdo, sin embargo, en que Eros es mas 
antiguo que Crono y Japeto 80, sino que sostengo, por ti 
contrario, que es ti mis joven de los dioses y siempre 

c joven, y que aquellos antiguos hechos en relacidn con los 
dioses de que hablan Hesiodo y Parmenides 81 se han ori-
ginado bajo el imperio de la Necesidad y no de Eros, su-
poniendo que aquellos dijeran la verdad. Pues no hubieran 
existido mutilaciones ni mutuos encadenamientos ni otras 

La primera formulacidn de este pensamiento se encuentra en HO
MERO, Od. XVII 218; tambien s« vuelve a crcontrar en PIATON, Lis. 
214a, y Rep. 329a. En este mismo dialogo, Eriximaco dice lo mismo 
referido a lo desigual. 

80 Japeto, padre de Atlas. Promcieo y Epimeteo. era el mas viejo 
de los Titancs, mientras que Crono, retire de Zeus, era el mis joven. 
En el uso alico, Damar a alguien Crono o Japeto denotaba ser muy aii:i-
cuado y estar pasado de moJa (cf. ARISTOFAXES, Nub. 929, 998). 

" Los hechos en relacidn con los dioses a que se refiere aqui Agatdn 
son los que narra HESIODO, Teog. 147-210 y 453-506. En los fragmentos 
de Parmenides que conocemos no hay ninguna alusidn a estos hechos. 
aunque si sc encuentra en ellos c! conccpto de Necesidad (Andnki) divini-
zado (cf. Los fildsofos presocrd!ieos, B.C.G. 12, vol. I, Madrid, 1981, 
fr. 1053, pag. 482). Para la crltica, aqui, de Agatdn al contenido didacti-
co de la poesia hesiddica, vease VrcAiRE, Platon..., pags. 103-104. 
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muchas violencias, si Eros hubiera estado entre ellos, sino 
amistad y paz, como ahora, desde que Eros es ti soberano 
de los dioses. Es, pues, joven, pero ademas de joven es 
delicado. Y esta necesitado de un poeta como fue Homero 
para describir la delicadeza dc este dios. Homero, efec- d 
rivamente, afirma que Ate es una diosa delicada —al me
nos que sus pies son delicados— cuando dice: 

sus pies ciertamente son delicados, pues al suelo 
no los acerca, sino que anda sobre las cabezas de Ios 

[hombres 82. 

Hermosa, en efecto, en mi opinidn, es la prueba que uti-
liza para poner de manifiesto la delicadeza de la diosa: 
que no anda sobre lo duro, sino sobre lo blando. Pues 
bien, tambien nosotros utilizaremos esta misma prueba en 
relacidn con Eros para mostrar que es delicado. Pues 
no anda sobre la tierra ni sobre craneos, cosas que no son e 

precisamente muy blandas, sino que anda y habita entre 
Las cosas mas blandas que existen, ya que ha establetido 
su morada en los caracieres y almas de los dioses y de 
los hombres. Y, por otra parte, no lo hace en todas las 
almas indiscriminadamente, sino que si se tropieza con una 
que liene un temperamento duro, se marcha, mientras que 
si lo tiene suave, se queda. En consecuencia, al estar conti-
nuaraente en contacto, no sdlo con sus pies, sino con todo 
su ser, con las mas blandas de entre las cosas mas blandas. 
ha de ser necesariamente el mas delicado. Por tanto, es 
el mas joven y el mas delicado, pero ademas es fexible de mt> 
forma, ya que, si fuera rtgido, no seria capaz de envolver 

" CT. //. XIX 91-94, donde se habia de Ate, la funcsta hija de Zeus 
que inspira en los hombres la locura y malas decisiones que le llevan 
a su ruina. 
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por todos lados ni de pasar inadvertido en su primera en-
trada y salida de cada alma. Una gran prueba de su figura 
bien proporcionada y flexible es su elegancia, cualidad que 
precisamente, segiin ti testimonio de todos, posee Eros en 
grado sumo, pues entre la deformidad y Eros hay siempre 
mutuo antagonismo. La belieza de su tez la pone de mani
fiesto esa estancia entre flores del dios 8 \ pues en lo que 
esta sin flor o marchito, tanto si se trata del cuerpo como 
del alma o de cualquier otra cosa, no se asienta Eros, 

b pero donde haya un lugar bien florido y bien perfumado, 
ahi se posa y permanece. 

Sobre la belieza del dios, pues, sea suficiente lo dicho, 
aunque todavia quedan por decir otras muchas cosas. Hay 
que hablar a continuacidn sobre la virtud de Eros, y lo 
mas importante aqui es que Eros ni comete injusticia con
tra dios u hombre alguno, ni es objeto de injusticia por 
parte de ningun dios ni de ningiin hombre. Pues ni padece 
de violencia, si padece de algo, ya que la violencia no toca 
a Eros, ni cuando hace algo, lo hace con violencia, puesto 
que todo el mundo sirve de buena gana a Eros en todo, 

c y lo que uno acuerde con otro de buen grado dicen «las 
leyes reinas de la ciudad» 84 que es justo. Pero, ademas 
de la justicia, participa tambien de la mayor templanza. 

83 La presencia de Eros entre flores y jardines, en general, es uno 
de los lugares de estancia mas preferidos de esta divinidad, como se refle-
ja tambien en la pintura de los vasos griegos en los que aparece muchas 
veces asociado con motivos flor ales o sosteniendo flores en sus manos 
(cf., sobre el tema, W. M. CLARKE, «The God in the Dew», AC 43 
[1974], 57-73, esp. pags. 60 y sigs.). 

S4 La expresidn se la atribuye ARISTOTGLES, Ret. 1406al7-23 al retor 
del s. rv a. C, Alcidamante, de la escuela de Gorgias. P(NDARO llama 
a la ley «reina de los hombres y dioses» (cf. fr. 169, en G. XIRKWOOD, 
((Selection from Pindar», APhA [1982], 347-9). 
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Se reconoce, en efecto, que la templanza es el dominio 
de los placeres y deseos, y que ningiin placer es supe
rior a Eros. Y si son inferiores serin vencidos por Eros 
y los dominara, de suerte que Eros, al dominar los pla
ceres y deseos, sera extraordinariamente templado. Y en 
lo que se refiere a valentia, a Eros «ni siquiera Ares 
puede resistir» 85, pues no es Ares quien domina a Eros, d 
sino Eros a Ares —el amor por Afrodita, segiin se dice S6. 
Ahora bien, el que domina es superior al dominado y si 
domina al mas valiente de los demas, sera necesariamente 
el mas valiente de todos. Asi, pues, se ha habiado sobre 
la justicia, la templanza y la valentia del dios; falta hablar 
sobre su sabiduria, pues, en la medida de lo posible, se 
ha de intentar no omitir nada. En primer lugar, para hon-
rar tambien yo a mi arte, como Eriximaco al suyo, es el 
dios poeta lan habil que incluso hace poeta a otro. En e 
efecto, todo aquel a quien toque Eros se convierte en poe-
ta, «aunque antes fuera extrafio a las musas» . De esto, 
precisamente, conviene que nos sirvamos como testimonio, 
de que Eros es, en general, un buen poeta en toda clase 
de creacidn artlstica. Pues lo que uno no tiene o no cono-
ce, ni puede darselo ni enseflarselo a otro. Por otra parte, 

1 

ss De SdFoCLEs, Tiestes (cf. fr. 235 N.), dicho no de Eros, sino de 
Andnke (Necesidad). 

86 Ares se enamord de Afrodita, esposa de Hefesto quien sorprendid 
a los dos amantes en la cama, episodio que cuenta HOMERO, Od, VIII 
266-366. 

81 De EURIPIDES, fr. 663 N. Agatdn, que ya habfa hecho alusidn a 
Hesiodo y a Homero y que habia cilado a Sdfocles, menciona ahora 
el final de un verso proverbial de la Eslenebea de Euripides. A juzgar 
por cl gran numero de autores que titan este verso parece que sc trata 
de una idea muy aceptada por los antiguos (cf. VtcAlRE, Platon,.., pagi-
na 173, y L. Gil, Los antiguosy la «inspiracidn» poetica, Madrid, 1966, 
pagina 70). 
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i97a respecto a la procreacidn de todos los seres vivos, i,quien 
negara que es por habilldad de Eros por la que nacen y 
crecen todos Ios seres? Finalmente, en lo que se refiere 
a la maestrfa en las artes, <,acaso no sabemos que aquel 
a quien ensene este dios resulta famoso e ilustre, mientras 
que a quien Eros no toque permanece oscuro? El arte de 
disparar el arco, la medicina y la adivinacidn los descubrid 
Apolo guiado por el deseo y el amor, de suerte que lam-

b bien ti puede considerarse un discipulo de Eros, como lo 
son las Musas en la musica, Hefesto en la forja, Atenea 
en el arte de tejer y Zeus en el de gobernar a dioses y 
hombres. Esta es la razdn precisamente por la cual tam
bien las actividades de los dioses se organizaron cuando 
Eros nacid entre ellos —evidentemente, el de la belieza, 
pues sobre la fealdad no se asienta Eros—. Pero antes, 
como dije al principio, sucedieron entre Ios dioses muchas 
cosas terribles, segiin se dice, debido al reinado de la Nece
sidad, mas tan pronto como nacid este dios, en virtud del 
amor a las cosas bellas, se han originado bienes de todas 
clases para dioses y hombres. 

De esta manera, Fedro, me parece que Eros, siendo 
]v el mismo, en primer lugar, el mas hermoso y el mejor, 

c es causa luego para los demas de otras cosas semejantes. 
Y se me ocurre tambien expresaTOS algo en verso, diciendo 
que es este el que produce 

la paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar, 
el reposo de los vientos y el suefto en las inquietudes 88. 

!8 Puede que se trate de dos versos de aiguna obra del propio Aga
tdn, aunque son bexametros y ello es poco frecuente en un poeta tr«igico. 
Por esta razdn se ha pensado lambien en una cita dc algiin autor desco-
nocido. Tampoco debe descartarse la posibilidad de una improvisacidn 
debida a la inspiracidn del poeta Agatdn en ese momento (cf. VICAJUIE, 
Platon..., pag. 177). 
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El es quien nos vacia de extranamiento y nos llena de inti-
midad, el que hace que se celebren en mutua compafiia d 
todas las reuniones como la presente, y en las fiestas, en 
los coros y en los sacrificios resulta nuestro guia; nos otor-
ga mansedumbre y nos quita aspereza; dispuesto a dar cor-
dialidad, nunca a dar hostilidad; es propicio y amable; 
contemplado por los sabios, admirado por los dioses; co-
diciado por los que no lo poseen, digna adquisicidn de los 
que lo. poseen mucho; padre de la molicie, de la delicade-
za, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y deria 
nostalgia; cuidadoso de los buenos, despreocupado de los 
malos; en la fatiga, en el miedo, en la nostalgia, en la 
palabra es ti mejor piloto, defensor, camarada y Salvador; 
gloria de todos, dioses y hombres; el mas hermoso y mejor e 
guia, al que debe seguir en su cortejo todo hombre, can-
tando bellamente en su honor y participando en la oda 
que Eros entona y con la que encanta la mente de todos 
los dioses y de todos los hombres i9. 

Que este discurso mio, Fedro —dijo— quede dedicado 
como ofrenda al dios, discurso que, en la medida de mis 
posibilidades, participa tanto de diversion como de mesu-
rada seriedad 90. 

8 ' Varios intirpreies de este diitogo coinciden en considerar a esta 
ultima parte del discurso de Agatdn como un verdadero himno a Eros 
en su calidad de dios de la poesia tal como lo habia calificado en 196e 
(cf. PBNWILL, <(Men...», pag. 154); serfa un himno en prosa a las dotes 
de este dios que podria competir con cualquier otro himno en verso «lan-
to por el equilibrio armdnico de su composicidn como por su sonoridad 
musical)) (cf. W. JAEGER, Paideia..., pag. 577). 

90 Esta mezcla de diversidn y seriedad recuerda tambien el final de 
la Defensa de Helena de Gorgias, a la que su propio autor califica de 
patgnion, una composicidn pensada para ser admirada por su elocuencia 
y macstria estilislica, pero vac/a de contenido. 
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i98« Al terminar de hablar Agatdn, me dijo Aristodemo que 
todos los presentes aplaudieron estruendosamente, ya que 
el joven habia hablado en terminos dignos de sf mismo 
y del dios. Entonces Sdcrates, con la mirada puesta en Eri
ximaco, dijo: 

—iTe sigue pareciendo, oh hijo de Actimeno, que mi 
temor de antes era injustificado, o no crees, mas bien, que 
he hablado como un profeta cuando decia hace un mo
mento que Agatdn hablaria admirablemente y que yo me 
iba a encontrar en una situacidn dificil? 

—Una de las dos cosas, que Agatdn hablaria bien 
—dijo Eriximaco—, creo, en efecto, que la has dicho pro-
feticamente. Pero que tii ibas a estar en una situacidn difi
cil no lo creo. 

6 —iY como, feliz Eriximaco, no voy a estarlo —dijo 
Sdcrates—, no sdlo yo, sino cualquier otro, que tenga la 
intencidn de hablar despues de pronunciado un discurso 
tan esplendido y variado? Bien es cierto que los otros as-
pectos no han sido igualmente admirables, pero por la be
lieza de las palabras y expresiones finales, iquien no que-
daria impresionado al oi'tlas? Reflexionando yo, efectiva
mente, que por mi parte no iba a ser capaz de decir algo 
ni siquiera aproximado a la belieza de estas palabras, casi 
me echo a correr y me escapo por vergiienza, si hubiera 

c tenido a donde ir. Su discurso, ciertamente, me recordaba 
a Gorgias, de modo que he experimentado exactamente lo 
que cuenta Homero 9 I: teml que Agatdn, al termino de 

51 En Od. XI 633-5, donde se describe el temor que se apodera de 
Ulises al pensar que Persefone podra enviarle desde el Hades la cabeza 
de la Gorgona, monstruo terrible. La leyenda de que la contemplation 
de la Gorgona Medusa convertia a la gente en piedra se encuentra, en 
cambio, en PINDARO, Pit. X 44-8, y otros autores. Sdcrates aqui hace 
un juego de palabras con los nombres de Gorgias y Gorgona. 
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su discurso, lanzara contra el mi'o la cabeza de Gorgias, 
terrible orador, y me convirtiera en piedra por la imposibi-
lidad de hablar. Y entonces precisamente comprendi que 
habia hecho el ridiculo cuando me comprometi con voso
tros a hacer, llegado mi turno, un encomio a Eros en vues-
tra compafifa y afirme 92 que era un experto en las cosas 
de amor, sin saber de hecho nada del asunto, o sea, como d 
se debe hacer un encomio cualquiera. Llevado por mi inge-
nuidad, creia, en efecto, que se debia decir la verdad sobre 
cada aspecto del objeto encomiado y que esto debfa consti-
tuir la base, pero que luego deberlamos seleccionar de es
tos mismos aspectos las cosas mas hermosas y presentarlas 
de la manera mas atractiva posible. Ciertamente me hacia 
grandes ilusiones de que iba a hablar bien, como si supiera 
la verdad de como hacer cualquier elogio. Pero, segiin pa
rece, no era este el metodo correcto de elogiar cualquier 
cosa, sino que, mas bien, consiste en atribuir al objeto e 
elogiado el mayor mimero posible de cualidades y las mas 
bellas, sean o no asi realmente; y si eran falsas, no impor-
taba nada. Pues lo que antes se nos propuso fue, al pare-
cer, que cada uno de nosotros diera la impresidn de hacer 
un encomio a Eros, no que este fuera realmente encomia-
do, Por esto, precisamente, supongo, removeis todo tipo 
de palabras y se las atribuis a Eros, y afirmais que es de 
tal naturaleza y causante de tantos bienes, para que parez
ca el mas hermoso y el mejor posible, evidentemente ante 
los que no le conocen, no, por supuesto, ante los instrui-
dos, con lo que el elogio resulta hermoso y solemne. Pero \99a 
yo no conocia en verdad este modo de hacer un elogio 
y sin conocerlo os prometi ltacerlo tambien yo cuando lle-
gara mi turno. «La lengua lo prometid, pero no ti cora-

Cf. 177d. 
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zdn» 93. [Que se vaya, pues, a paseo el encomio! Yo ya 
no voy a hacer un encomio de esta manera, pues no po
dria. Pero, con todo, estoy dispuesto, si quereis, a decir 

b la verdad a mi manera, sin competir con vuestros discur
sos, para no exponerme a ser objeto de risa. Mira, pues, 
Fedro, si hay necesidad todavia de un discurso de esta cla
se y quereis ofr expresamente la verdad sobre Eros, pero 
con las palabras y giros que se me ptiedan ocurrir sobre 
la marcha. 

Entonces, Fedro y los demas —me contd Aristodemo— 
le exhortaron a hablar como el mismo pensaba que debia 
expresarse. 

—Pues bien, Fedro —dijo Sdcrates—, dejame pregun
tar todavia a Agatdn unas cuantas cosas, para que, una 
vez que haya obtenido su conformidad en algunos puntos, 
pueda ya hablar. 

c —Bien, te dejo —respondid Fedro—. Pregunta, pues. 
Despues de esto —me dijo Aristodemo—, comenzd Sd

crates mas o menos ast: 
—En verdad, querido Agatdn, me parecid que has in-

troducido bien tu discurso cuando decias que habia que 
"̂  exponer primero cual era la naturaleza de Eros mismo y 

luego sus obras. Este principio me gusta mucho. Ea, pues, 
ya que a propdsito de Eros me explicaste, por lo demas, 
esplendida y formidablemente, como era, dime tambien lo 
siguiente: ies acaso Eros de tal naturaleza que debe ser 

d amor de algo o de nada? Y no pregunto si es amor de 
una madre o de un padre —pues seria ridtcula la pregunta 
de si Eros es amor de madre o de padre—, sino como 

93 Adaptacidn de un verso de EURIPIDES, Hip. 612. La expresidn sc 
hizo popular y la emplea tambidn con gran efecto ARisTdPAKES, Ran. 
101, 1471; Tesmof. 275. 
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si .acerca de la palabra misma «padre» preguntara: £,es el 
padre padre de alguien o no? Sin duda me dirias, si quisie-
ras responderme correctamente, que el padre es padre de 
un hijo o de una hija. <,0 no? 

—Claro que si —dijo Agatdn. 
—iY no ocurre lo mismo con la palabra «madre»? 
Tambien en esto estuvo de acuerdo. 
—Pues bien —dijo Socrates— respdndeme todavia un 

poco mas, para que entiendas mejor lo que quiero. Si te e 
preguntara: <,y qu£?, £un hermano, en tanto que hermano, 
es hermano de alguien o no? 

Agatdn respondid que lo era. 
—(,Y no lo es de un hermano o de una hermana? 
Agatdn asintid. 
—Intenta, entonces —prosiguid Sdcrates—, decir lo mis- v. 

mo acerca del amor. ^Es Eros amor de algo o de nada? ' 
—Por supuesto que lo es de algo. 
—Pues bien —dijo Socrates—, guardate esto en tu mente 200,7 

y acuerdate de que cosa es el amor. Pero ahora respdnde- y 
me sdlo a esto: <, desea Eros aquello de lo que es amor o no? ' 

—Naturalmente —dijo. 
—iY desea y ama lo que que desea y ama cuando lo >• 

posee, o cuando no lo posee? 
—Probablemente —dijo Agatdn— cuando no lo posee. ' 
—Considera, pues —continuo Sdcrates—, si en lugar 

de probablemente no es necesario que sea asi, esto es, lo 
que desea desea aquello de lo que esta falto y no lo desea 
si no esta falto de ello. A mi, en efecto, me parece ex- b 
traordinario, Agatdn, que necesariamente sea asi. <,Y a ti 
como te parece? 

—Tambien a mi me lo parece —dijo Agatdn. 
—Dices bien. Pues, ^desearia alguien ser alto, si es al

to, o fuerte, si es fuerte? 

93. - 16 
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—Imposible, segiin lo que hemos acordado. 
—Porque, naturalmente, el que ya lo es no podria estar 

falto de esas cualidades. 
—Tienes razdn. 
—Pues si —continuo Sdcrates— el que es fuerte, qui-

siera ser fuerte, el que es rapido, ser rapido, el que esta 
sano, estar sano... —tal vez, en efecto, alguno podria pen
sar, a propdsito de estas cualidades y de todas las similares 
a estas, que quienes son asi y las poseen desean tambien 

c aquello que poseen; y lo digo precisamente para que no 
nos enganemos—. Estas personas, Agatdn, si te fijas bien, 
necesariamente poseen en el momento actual cada una de 
las cualidades que poseen, quieran o no. <,Y qui£n desearia 
precisamente tener lo que ya tiene? Mas cuando alguien 
nos diga: «Yo, que estoy sano, quisiera tambi6n estar sa
no, y siendo rico quiero tambien ser rico, y deseo lo mis-

d mo que poseo», le diriamos: «Tii, hombre, que ya tienes 
riqueza, salud y fuerza, lo que quieres realmente es tener 
esto tambien en ti futuro, pues en e) momento actual, al 
menos, quieras o no, ya lo posees. Examina, pues, si cuan
do dices 'deseo lo que tengo' no quieres decir en realidad 
otra cosa que 'quiero tener tambien en el futuro lo que 
en la actuaiidad tengo'.)) <,Acaso no estaria de acuerdo? 

Agatdn —segiin me contd Aristodemo— afirmd que lo 
estaria. Entonces Sdcrates dijo: 

—iY amar aquello que aiin no esta a disposition de 
uno ni se posee no es precisamente esto, es decir, que uno 
tenga tambien en el futuro la conservacidn y mantenimien-
to de estas cualidades? 

e —Sin duda —dijo Agatdn. 
—Por tanto, tambien este y cualquier otro que sienta 

deseo, desea lo que no tiene a su disposition y no esta 
presente, lo que no posee, lo que el no es y de lo que 
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esta falto. £No son estas, mas o menos, las cosas de las 
que hay deseo y amor? 

—Por supuesto —dijo Agatdn. 
—Ea, pues —prosiguid Sdcrates—, recapitulemos los 

puntos en los que hemos llegado a un acuerdo. <,No es, 
verdad que Eros es, en primer lugar, amor de algo y, lue- '" 
go, amor de lo que dene realmente necesidad? -,_,/ 

—Si —dijo. 2oic 

—Siendo esto asl, acuerdate ahora de que cosas dijeste 
en tu discurso que era objeto Eros. O, si quieres, yo mis
mo te las recordare. Creo, en efecto, que dijiste mas o 
menos asi, que entre los dioses se organizaron las activida-
des por amor de lo bello, pues de lo feo no habia amor. 
iNo lo dijiste mas o menos asi? 

—Asi lo dije, en efecto —afirmd Agatdn. 
—Y lo dices con toda razdn, compaflero —dijo 

Sdcrates—. Y si esto es asi, £no es verdad que Eros seria \J 
amor de la belieza y no de la fealdad? 

Agatdn estuvo de acuerdo en esto. 
—^Pero no se ha acordado que ama aquello de lo queV 

esta falto y no posee? b 
—Si —dijo. 
—Luego Eros no posee belieza y esta falto de ella. ' 
—Necesaria mente —afirmd. 
—i,Y que? Lo que esta falto de belieza y no la posee X 

en absoluto, <,dices tii que es bello? 
—No, por supuesto. 
—iReconoces entonces todavia que Eros es bello, si es- * 

lo es asi? 
—Me parece, Sdcrates —dijo Agatdn—, que no sabia / 

nada de lo que antes dije. 
—Y, sin embargo —continuo Sdcrates—, hablaste bien, c 

Agatdn. Pero respdndeme todavia un poco mas. £Las co
sas buenas no te parecen que son tambien bellas? 
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* 

—A mi, al menos, me lo parece.. 
—Entonces, si Eros esta falto de cosas bellas y si las 

cosas buenas son bellas, estara fatto tambien de cosas 
buenas. 

—Yo, Sdcrates —dijo Agatdn—, no podria contrade-
ctrie. Por consiguiente, que sea asi como dices. 

—En absoluto —replied Socrates—; es a la verdad. que-
rido Agatdn, a la que no puedes contradecir, ya que a Sd
crates no es nada dificil. 

d Pero voy a dejarte por ahora y os contare ti discurso 
sobre Eros que oi un dia de labios de una mujer de Manti-
nea, Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. 
Asi, por ejemplo, en cierta ocasidn consiguid para Ios ate
nienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un apla-
zamienio de diez aiios de la epidemia 94. EUa fue, precisa
mente, la que me ensefld tambien las cosas del amor. In-
tentare, pues, exponeros, yo mismo por mi cuenta, en la 
medida en que pueda y partiendo de lo acordado entre 
Agatdn y yo, el discurso que pronuncid aquella mujer. En 
consecuencia, es preciso, Agatdn, como tii exph'caste, des-
cribir primero a Eros mismo, quien es y cual es su natura-

e leza, y exponer despues sus obras. Me parece, por consi
guiente, que lo mas facil es hacer la exposition como en 
aquella ocasidn procedid la extranjera cuando iba interro-

94 Es decir, prcscribid los sacrificios que habrian de posponer la epi
demia durante dicz afios. Si sc alude con ello a la famosa pesie del 430 
a. C., descrila por TUCIDIDES. II 47, la hisioria que cuenla Sdcrates ha
bria tenido lugar en cl 440 a. C. (Sobre la cuestidn, vease el trabajo 
de S. LEVIN ya cilado en n. 39 de la Introduccidn.) Situaciones similares 
en las que algiin cxperlo religioso conseguia posponer aigun lipo de azote 
divino, las enconlramos en HERdrjoro, 1 91 ss., y en el propio PLATdN, 
Leyes 642d, donde sc nos dice que Epimenides el Cretense profctizd la 
invasidn persa y su fracaso. 
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gandome. Pues poco mas o menos tambien yo le decia lo j 

mismo que Agatdn ahora a mi: que Eros era un gran dios 

y que lo era de las cosas bellas. Pero ella me refutaba con 

los mismos argumentos que yo a el: que, segiin mis pro-

pias palabras, no era ni bello ni bueno. 

—^Cdmo dices, Diotima? —le dije yo—. <,Emonces Eros 

es feo y malo? 

—Habia mejor —dijo ella—. <,Crees que lo que no sea 

bello necesariamente habra de ser feo? 

—Exactamente. 162a 

— i,Y lo que no sea sabio, ignorante? ^No te has dado 

cuenta de que hay algo intermedio entre la sabiduria y la 

ignorancia? 

—iQ\xe es ello? 

—iNo sabes —dijo— que el opinar rectamente, incluso 
sin poder dar razdn de ello, no es ni saber, pues una cosa 
de la que no se puede dar razdn no podria ser conocimien
to, oi tampoco ignorancia, pues lo que posee realidad no 
puede ser ignorancia? La recta opinidn es, pues, algo asi ( 

como una cosa intermedia entre ti conocimiento y la | 
ignorancia. 

—Tienes ra2dn —dije yo. 
—No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea b 

necesariamente feo, ni io que no es bueno, malo. Y asi 
tambien respecto a Eros, puesto que tii mismo estas de 
acuerdo en que no es ni bueno ni bello, no creas tampoco 
que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio, dijo, entre 
estos dos. 

—Sin embargo —dije yo—, se reconoce por todos que 
es un gran dios. 

— iTt refieres —dijo ella— a todos los que no saben 
0 tambien a los que saben? 

—Absolutamente a todos, por supuesto. 

f 
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Entonces ella, sonricndo, me dijo: 
c —iY cdmo podrian estar de acuerdo, Sdcrates, en que 

es un gran dios aquellos que afirman que ni siquiera es 
un dios? 

—iQuienes son esos? —dije yo. 
—Uno eres tii —dijo— y otra yo. 
—i,C6mo explicas eso? —le replirque yo. 
—Facilmente —dijo ella—. Dime, ^no afirmas que to

dos Ios dioses son felices y bellos? i.0 te atreverias a afir-
mar que algunos de enire los dioses no es bello y febz? 

—jPor Zeus!, yo no —dije. 
—iY no Uamas felices, precisamente, a los que poseen 

las cosas buenas y bellas? 
—Efectivamente. 

d Pero en relacidn con Eros aJ menos has reconotido que, 
por carecer de cosas buenas y bellas, desea precisamente 
eso mismo de que esta falto. 

—Lo he reconotido, en efecto. 
—i.Entonces como podria ser dios el que no participa 

\ de lo beUo y de lo bueno? 
—De ninguna manera, segiin parece. 
—i,Ves, pues —dijo ella—, que tampoco tii consideras 

dios a Eros? 
—oQue puede ser, entonces, Eros? —dije yo—. ilin 

mortal? 
—En absolute 
—iPues que entonces? 
—Como en los ejemplos anteriores —dijo—, algo in-

•' lermedio entre lo mortal y lo inmortal. 
—iY que es ello, Diotima? 
—Un gran demon 9S, Sdcrates. Pues tambien todo lo 

e demdnico esta entre la divinidad y lo mortal. 

Prefcriinos traducir los vocablos griegos daimon wdaimoniosyoi 
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—iY que poder tiene? —dije yo. -
—Interpreta y comunica a los dioses las cosas dc los 

hombres y a los hombres las de los dioes, siiplicas y sacri-\y 
ficios de los unos y de los otros drdenes y recornpensas 
por los sacrificios. Al estar en medio de unos y otros llena 
el espatio entre ambos, de suerte que el todo queda unido 
consigo mismo como un continuo 96. A traves de el fun-
ciona toda la adivinacidn y el arte de los sacerdotes relaiiva 
tamo a los sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase 
de maniica y la magia. La divinidad no tiene contacto con 20.i(/ 
cl hombre, sino que es a traves de este demon como sc 
produce todo contacto y dialogo entre dioses y hombres. 
tanlo como si estan despiertos como si estan durmiendo 97. 
Y asi, el que es sabio en tales materias es un bombre de-

t(Utinon» > ' demdnico)), en lugar de ;>or «genio», 'n.-\piritu». c i c y; 
que estas traducciones son mas usuales en la moderna investigacidn dc 
la dcmonologia platdnica. Se trata de uno de los terminos mas CHBpkjM 
del vocabulario filosdfico y religiose griego. Entre los poetas sc usa libre-
mente para cxpresax la divinidad. bien como sindnimo de theds (Home
ro), bien como designacidn de seres divines dc ratigo inferior a los thetii 
(Hesiodo), o bien como lujos simpiemenie de los dioses (cf. PLATON. 
Apol. 27b-e). La earactcrtzacidn aqui Je Eros, por parte de Diotima, 
como demon hay que entenderla como eulidad mctafisica edsmica intcr-
niediaria entre los dioses y los hombres (vease. sobre el icmn, p. P. HA-
CIER, «Damoncm>, en 3. RlrTER-R. EISLER. Hisluristhes Wdrlerbm h der 
Philosophie, vol. II, Darmstadt, 1972, pag. 20; para la cuestidn concieta 
del demon socratico, cf. TOVAR, Vida de Sdcrates..., pags. 259-275, y 
A. CAMAJIERO, Sdcrates y las creencias demdnicas griegos, Bahla Blanca, 
1968). 

'* La idea de que Eros actda como un vinculo (syndesmos) que man
tiene unido el universo recuerda la dc PLATON, Gorg. 50Sn. donde sc 
afirma que la amistad es una de las cosas que mantienen en cohesidn 
el universo (cf. JAJ-OER, Paideiu..., pag. 579, n. 54). 

47 Lo divinidad puede comunicarse con los hombres a traves del sue-
no. como hace Zeus con Agarnendn en //. II 5 ss. 
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mdnico, mientras que el que lo es en cualquier otra cosa, 
ya sea en las artes o en los rrabajos manuales, es un simple 
anesano. Estos demones, en efecto, son numerosos y de 
loda.N clases, y uno de ellos es lambien Eros. 

—iY quien es su padre y su madre? —dije yo. 
± Es mis largo —dijo— de contar, pero, con todo, te 

lo dire n . Cuando nacid Afrodita, los dioses celebraron 
un banquete y, entre otros, estaba tambien Poros, el hijo 
de Metis. Despues que terminaron dc comer, vino a men-
digar Penia " , como era de esperar en una ocasidn festiva, 
y estaba cerca de la puerta. Mientras, Poros, embriagado 
de nectar —pues aiin no habia vino—, entrd en el jardin 
de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmid. En
tonces Penia, maquinando, impulsada por su carencia de 
recursos, hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado 

1K El mito que se expone a coniinuacidn sobre el natimiento de Eros 
suele considcrarsc como una de las pripinas mas poeiicas de Plaldn (cf. 
A. VAN HOVE. «Deux pages poetiques dc Plaion (Banquet, 203b-2O3c)», 
LEC XX (1952), 3-21, que vc la funcidn dc este mito en precisar lo que 
debe eiuendcrse por demon intermedia rio. ilustr2iido de esta manera las 
conclusions a las que ameriormente iublan llegado Sdcrates y Diolima 
dc coimin acuerdo), Para las interptelationes postetiores de este :nito 
por parte de Plutareo. PkMino, el neoplatonismo y el cnslianismo. vease 
ROBIN, La theorie..., pags. 103-7. 

" Pcnirt es, cvidcnlcmcnlc, la personification de la Pobreza taJ como 
-e encuei ir.i en el P/u/o de Ansidfai es. e-ri la unos afios antes de este 
dialogo. Poros no es la personificacidn dc su contrario. ya que este es 
Pluto. Dc acuerdo con su etimologia y ton las ca:r;cterisricas que le asig-
na Diolitr.a en 203d podria cquivalcr al espafiol Rccurso. La conceptidi. 
de Poros como csfucrzo diniimieo, alimcnuuio por un perpetuo deseo 
que da pleiittid a la vida y que cs cxpresidn de la valentia de) hombre 
pnede decirse que es creacidn de Plaldn (cf. F. NOVOTNY, «Poros, pere 
d'Eros» [en checo, con resumen en trances). LF1 [1959), 39-49). Metis, 
hi Prudencia, es la primera csposa dc Zeus (cf. I-lEStoDO, Teog. 886) y 
madre dc Atcnea (cf. HESIODO, fr. 343). 
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y concibid a Eros. Por esta razdn, precisamente, es Eros 
tambien acompajuante y escudero dc Afrodita, al ser en-
gendrado en la fiesta del natimiento de la diosa y al ser, 
a la vez, por naturaleza un amante de lo bello, dado que 
tambien Afrodita es bella. Siendo hijo, pues, de Poros y 
Penia, Eros sc ha quedado con las siguientes caracterisri-
cas. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser deli
cado y bello, como cree la mayoria, es, mas bien, duro 
y seco, descalzo y sin casa, duerne siempre en el suelo y 
descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al 
borde de los caminos, compaBero siempre inseparable de 
la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, 
por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, 
esta al acecho de lo bello y de lo bueno; es valiente, audaz 
y activo, habil cazador, siempre urdiendo aiguna trama, 
avido de sabiduria y rico en recursos, un amante del cono
cimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, 
hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni 
mortal, sino que en el mismo dia unas veces florece y vive, 
cuando esla en la abundancia, y otras muere, pero recobra 
la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas 
lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros 
nunca ni esta falto de recursos ni es rico, y esta, ademas, 
en el medio de la sabiduria y la ignorancia. Pues la cosa 
es como sigue: ninguno de los dioses ama la sabiduria ni 
desea ser sabio, porque ya lo es, como tampoco ama la 
sabiduria cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los 
ignorantes ni aman la sabiduria ni desean hacerse sabios, 
pues en esto precisamente es la ignorancia una cosa moles-
ta: en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente 
se crca a si mismo que lo es suflclcntemente. Asi, pues, 
el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que 
no cree necesitar. 

X 

' • 

l£Aa 
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—iQuienes son, Diotima, entonces —dije yo— los que 
aman la sabiduria, si no son ni los sabios ni los ignorantes? 

b —Hasta para un niflo es ya evidente —dijo— que son 
los que estan en medio de estos dos, entre los cuales estara 
tambien Eros l0°. La sabiduria, en efecto, es una de las 
cosas mas bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que 
Eros es necesariamente amante de la sabiduria, y por ser 
amante de la sabiduria esta, por tanto, en medio del sabio 
y del ignorante. Y la causa de esto es tambien su natimien
to, ya que es hijo de un padre sabio y rico en recursos 
y de una madre no sabia e indigente. Esta es, pues, queri-
do Sdcrates, la naturaleza de este demon. Pero, en cuanto 
a lo que tii'pensaste que era Eros, no hay nada sorpren
dente en ello. Tii creiste, segiin me parece deducirlo de lo 

c que dices, que Eros era lo amado y no lo que ama. Por esta 
razdn, me imagino, te parecia Eros totalmente bello, pues 
lo que es susceptible de ser amado es tambien lo verdade-
ramente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por 
dichoso, mientras que lo que ama tiene un caracter dife-
rente, tal como yo lo describi. 

—Sea asi, extranjeTa —dije yo entonces—, pues hablas 
bien, Pero siendo Eros de tal naturaleza, ique funcidn tie
ne para los hombres? 

—Esto, Sdcrates —dijo—, es precisamente lo que voy 
d a intentar ensenarte a continuacidn. Eros, efectivamente, 

es como he dicho y ha nacido asi, pero a la vez es amor 
de las cosas bellas, como tii afirmas. Mas si alguien nos 
preguntara: «iEn que sentido, Sdcrates y Diotima, es Eros 
amor de las cosas bellas?» O asi, mas claramente: el que 
ama las cosas bellas desea, ique desea? 

100 Sobre al aspecto de Eros como algo intermedio (metaxy), vease, 
especialmente, R. DEMOS, «Eros», The Journal of Philosophy is (1934), 
337-45, en especial pigs. 340 y sigs. 
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—Que Ueguen a ser suyas —dije yo. 
—Pero esta respuesta —dijo— exige aiin la siguiente 

pregunta: ique seTa de aquel que haga suyas las cosas 
bellas? 

Entonces le dije que todavia no podia responder de re-
pente a esa pregunta. 

—Bien —dijo ella—. Imaginatc que alguien, haciendo c 
un cambio y empleando la palabra «bueno» en lugar de 
«bello», te preguntara: «Veamos, Sdcrates, el que ama las 
cosas buenas desea, ique desea?». 

—Que lleguen a ser suyas —dije. 
—iY que sera de aquel que haga suya las cosas buenas? 
—Esto ya —dije yo— puedo contestarlo mas facilmen

te: que sera feliz. 
—Por la posesidn —dijo— de las cosas buenas, en efec- 2050 

to, los felices son felices, y ya no hay necesidad de afiadir 
la pregunta de por que quiere ser feliz el que quiere serlo, 
sino que la respuesta parece que tiene su fin. 

—Tienes razdn —dije yo. 
—Ahora bien, esa voluntad y ese deseo, icrees que es 

comiin a todos los hombres y que todos quieren poseer 
siempre lo que es bueno? iO cdmo piensas tu? 

—Asi —dije yo—, que es comiin a todos. 
—iPor que entonces, Sdcrates —dijo—, no decimos que 

todos aman, si realmente todos aman lo mismo y siempre, 
sino que decimos que unos aman y otros no? b 

—Tambien a mi me asombra eso —dije. 
—Pues no te asombres —dijo—, ya que, de hecho, he

mos separado una especie particular de amor y, dandole 
el nombre del todo, la denominamos amor, mientras que 
para las otras especies usamos otros nombres. 

—iComo por ejemplo? —dije yo. 
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—Lo siguiente. Tii sabes que la idea de «oeacidn» (poie-
sis) cs algo multiple, pues en realidad toda causa que haga 

c pasar cualquier cosa del no ser a I ser es creacidn, de suerte 
que tambien los trabajos realizados en todas las artes son 
creaciones y los artifices de estas son todos creadorcs 
(poietai). 

—Tienes razdn. 
—Pero tambien sabes —continud ella— que no sc Ha

inan creadores, sino que tienen otros norabres y que del 
conjunlo entero de creacidn se ha separado una parte, la 
concemiente a la musica y al verso, y se la denomina con 
el nombre del lodo. Unicamente a esto se llama, en efecto, 
«poesia», y «poetas» a los que poseen esta portion de 
creacidn ,(>l. 

—Tienes razdn —dije yo. 
d —Pues bien, asi ocurre tambien con el amor. En gene

ral, lodo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es, para 
todo cl mundo, «el grandlsimo y engahoso amor» 102. Pe
ro unos se dedican a el de muchas y diversas maneras, 

. ya sea en los negocios, en la aficidn a la gimnasia o en 
el amor a la sabiduria, y no se dice ni que estan enamora-
dos ni se les llama amantes, mientras que los que se diri-

La election aqnt del termino «creacidn» para ejemplificar las dis-
tintas connoiationcs de alguuas palabras puede deberse a la mention de 
Agatdn en I96e. Pani cl concepto de poiesis descrito en este lugar, cf. 
E. LLEDd. El concepto de «Poiesis» en la Filosofia griega. HerdeJilo. 
Sofistas. Plaldn, Madrid, 1961, pags. 84 y sigs., y, desde una perspectiva 
mas general, D. ROMBRO DE SOLIS. Poiesis. Sobre las relaciones entre 
filosofia y poesia desde el alma tragica, Madrid, 1981. 

10i Dado que el vocablo gricgo dolerds «engafioso» no es muy comun 
en ta prosa atica y que, por olra parte, recuerda cl epiteto safico doldplo-
ke (dejedora de cngunos» aplicado a Afrodita, sc ha pensado que tene
mos aqui una cita poetiea. Otros, en cambio, lo consideran una glosa. 
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/ gen a ti y se afanan segiin una sola especie reciben el nom- -' 
bre del todo, amor, y de ellos se dice que estan enamora-
dos y se les llama amantes 10J. 

—Parece que dices la verdad —dije yo. 
— Y se cuenta, ciertamente, una leyenda Wi —siguid 

ella—, segiin la cual los que busquen la mitad de si mismo 
son los que estan enamorados, pero, segiin mi propia teo
ria, el amor no to es ni de una mitad ni de un todo, 
a no ser que sea, amigo mto, realmente bueno, ya que los e 
hombres estan dispuesios a amputarse sus propios pies y 
manos, si les parece que esas partes de si mismos son ma-
las. Pues no es, creo yo, a lo suyo propio a lo que cada 
cual se aferra, excepto si se identifica lo bueno con lo par-
licular y propio de uno mismo y lo malo, en cambio, con 
lo ajeno. Asi que, en verdad, lo que los hombres aman no es 206a 
otra cosa que el bien ,05. iO a ti te parece que aman otra 
cosa? 

—A mi no, ipor Zeus! —dije yo. 
—iEntonces —dijo ella—, se puede decir asi simple

mente que los hombres aman el bien? 
—Si —dije. 
—iY que? iNo hay que aftadir —dijo— que aman tam

bien poseer el bien? 

"" En este pasaje se ha fijado reticntemente F. RoDRi'oxnjz ADRADOS, 
<(ln teoria del sigoo Ijnguistico en un pasaje del Banquete plaldn icon, 
RSEL 10. 2 (1980), 331-37, para explicar la distincidn platdnica dc un 
nsi) penerico y olro especifico en la palabra iros, lo que implica la ausen-
da del binarismo tan caxacterislica de nuestro autor. 

"" Alusidn evidente a lo que habia dicho Aristdfanes en 19ld-193d, 
como se vc claramente por lo que se refiere en 212c. 

1115 Que lo unico que valoramos como pertenecienle a nosotros CS cl 
bien, es. una Idea favorita de PLATAN (cf. Cdrm. 163c; Lis. Ills,; Rep. 586c). 
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V 

—Hay que afladirlo. 
—iY no sdlo —siguid ella— poseerlo, sino tambien po

se erlo siempre? 
—Tambien eso hay que afladirlo. 
—-Entonces —dijo—, el amor es, en resumen, el deseo 

de poseer siempre el bien l06. 
—Es exacto —dije yo— lo que dices, 
—Pues bien —dijo ella—, puesto que ti amor es siem

pre esto, ide que manera y en que actividad se podria Ua-
mar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? iCual 
es justamente esta accidn especial? iPuedes decirla? 

—Si pudiera —dije yo—, no estaria admirandote, Dio
tima, por tu sabiduria ni hubiera venido una y otra vez 
a ti para aprender precisamente estas cosas. 

—Pues yo te lo dire —dijo ella—. Esta accidn especial 
es, efectivamente, una procreation en la belieza, tanto se
giin ti cuerpo como segiin ti alma. 

—Lo que realmente quieres decir —dije yo— necesita 
adivinacidn, pues no lo entiendo. 

—Pues te lo dire mas claramente —dijo ella—,_lmpul-
socreador, Sdcrates, tienen, en efecto, tDjlos^o^Jiombres, 
no solo segiin el cuerpo,_sino tambien jieglin el alma, y 
cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza 
desea procrear. Pero no puede procrear en lo feo, sino 
sdlo en lo btilo. La union de hombre y mujer es, efectiva
mente, procreation y es una obra divina, pues la Cecjundi-
dad y la reproduction ,es, lo. que de inmortal existe en el 

'°6 Esta definicidn se ha entendido como tipica de lo que es amor 
platdnico. Vease, sobre el tema, L. A. KOSMAN, ((Platonic Love», en 
W. H. WEKXMEISTER (ed.), Facets of Plato's Philosophy, Amsterdam, 
1976, pags. 53-69. JAEGER, pag. 581, n. 64, ha puesto esta definicidn 
en relacidn con el concepto aristotelico de philaulia a amor de si mismo 
tal como el estagirita lo define en Et. Nic. IX 8. 

BANQUETE 255 

ser vivo, que es mortal. Pero es imposible que este proceso 
llegue a"produciFs~e~efi lo que es incompatible, e incompati
ble" es"Td_feo "coti Todo lo divino, mientras que lo bello d 
es, en cambio, corfipan'bje. Asf, pues, la Beileza es la Moi-
ra y la Ilitia del nacimiento ,07. Pqr_esta_razdn, cuando 
lo queXienejrrtrjuJ§o cxeador se acerca a lo bello,, se vuelve 
propicio_y se derrama contento, procrea.y...engendra; pero 
cuando se acerca aJo_jFeo, cefiudo y afligido se contrae 
en si mismo,_se,apa/ta,.s.e„.encQge.y.no.engendra, sino que 
retiene el fruto de su fecundidad y lo soporta penosamen-
te. De ahi, precisamente, que al que esta fecundado y ya 
abultado le sobrevenga el fuerte arrebato por lo bello, 
porque libera al que lo posee de los grandes dolores del e 
parto. Pues ti amor, Sdcrates —dijo—, no es amor de lo S 
bello, como tii crees. 

—iPues que es entonces? 
—Amor de la generation.y„pr.ocreacidn en lo .bello. -
—Sea asf —dije yo. 
—Por supuesto que es asi —dijo—. Ahora bien, ipor 

que precisamente de la generacidn? Porque (a. generacidn V 
es algo eterno e inmortal_ en Ja.rn_e.dida,en que pueda existir' 
eri algo mortal. Y es necesario,..segiin lo acordado, desear 
la inmortalidad..junto, con.el. .bien, si realmente el amor zona 
tiene por objeto la perpetua posesion del bien. Asi, pues, 
segiin se desprende de este razonamientq, necesariamente 
el amor es tambien amoc.de la inmortalidad. 

Todo esto, en efecto, me ensenaba siempre que habla-
ba conmigo sobre cosas del amor. Pero una vez me pre-
guntd: 

107 Ililfa es la diosa que presidia los alumbramientos, en los que esta
ban presentes una o varias Moiras que asignaban al recien nacido ellote 
que le correspondia en vida. La Belieza personificada asume, aqui, los 
papeles dc ambas en toda clase de parto, material y espiritual, 

http://Ja.rn_e.dida
http://amoc.de
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—iQue crees tii, Sdcrates, que es la causa de ese amor 
y de ese deseo? iO no te das cuenta de en que terrible 
estado se encuentran todos los animales, los terrestres y 
los alados, cuando desean engendrar, como todos ellos es
tan enfermos y amorosamente dispuestos, en primer lugar 

6 en relacidn con su mutua union y luego en relacidn con 
el cuidado de la prole, cdmo por ella estan prestos no sdlo 
a luchar, incluso los mas debiles contra los mas fuertes, 
sino tambien a morir, cdmo ellos mismos estan consumi-
dos por ti hambre para alimentarla y asi hacen todo lo 
demas? Si bien —dijo— podria pcnsarse que los hombres 
hacen esto por reflexidn, respecto a los animales, sin em
bargo, icual podria ser la causa de semejantes disposition 

c nes amorosas? iPuedes decirmela? 
Y una vez mas yo le decia que no sabfa. 
—iY piensas —dijo ella— llegar a ser algiin dia exper-

to en las cosas del amor, si no entiendes esto? 
—Pues por eso precisamente, Diotima, como te dije 

antes, he venido a ti, consciente de que necesito maestros. 
Dime, por tanto, la causa de esto y de todo lo demas rela-
cionado con las cosas del amor. 

—Pues bien, —dijo—, si crees que el amor es por natu
raleza amor de lo que repetidamente hemos convenido, no 

d te exirafles, ya que en este caso, y por la misma razdn 
que en el anterior, la naturaleza mortal busca, en la medi
da de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero sdlo 
puede serlo de esta manera: por medio de la procreacidn, 
porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Pues 
incluso en e) tiempo en que se dice que vive cada una de 
las criatnras vivientes y que es la misma, como se dice, 
por ejemplo, que es el mismo un hombre desde su nifiez 
hasta que se hace viejo, sin embargo, aunque se dice que 
es el mismo, ese individuo nunca tiene en si las mismas 
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cosas, sino que contirtuamente se renueva y pierde otros 
elementos, en su pelo, en su carne, en sus huesos, en su 
sangre y en todo su cuerpo. Y no solo en ti cuerpo, sino e 
tambien en el alma: los habitos, caracteres, opinio nes, de
seos, placeres, tristezas, temores, ninguna de estas cosas 
jamais permanece la misma en cada individuo, sino que 
unas nacen y otras mueren. Pero mucho mas extratio toda
via que esto es que tambien los conocimientos no sdlo 
nacen unos y mueren otros en nosotros, de modo que nun- 208o 
ca somos los mismos ni siquiera en relacidn con los cono
cimientos, sino que tambien le ocurre lo mismo a cada uno 
de ellos en particular. Pues lo que se llama practicar existe 
porque el conocimiento sale de nosotros, ya que el olvido 
es la salida de un conocimiento, mientras que la practica, 
por el contrario, al implantar un nuevo recuerdo en lugar 
del que se marcha, mantiene el conocimiento, hasta el punto 
de que parece que es el mismo. De esta manera, en efecto, 
se conserva todo lo mortal, no por ser siempre completa-
mente lo mismo, como lo divino, sino porque lo que se 
marcha y esta ya envejecido deja en su lugar otra cosa b 
nueva semejante a lo que era. Por este procedimiento, Sd
crates —dijo—, lo mortal participa de inmortalidad, tanto 
el cuerpo como todo lo demas; lo inmortal, en cambio, 
participa de otra manera. No te extranes, pues, si todo 
ser estima por naturaleza a su propio vastago, pues por 
causa de inmortalidad ese celo y ese amor acompafia a to
do ser 108. 

,os En esta parte del discurso de Diotima se ha querido ver una postu-
ra diferente de Platdn frente a la idea de la inmortalidad del alma, una 
de las doctrinas fundamentals de su filosofia de la madurez expuesta 
en Feddn, Mendn y Fedro. Se ha hablado de un cierto esceplicismo de 
Platdn en esta materia cuando escribe el Banquete. La cuestidn ha sido 
muy debalida y para una amplia informacidn vease GUTHRTE, A history.... 

93. 17 
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Cuando hube escuchado este discurso, lleno de admira-
cidn le dije: 

—Bien, sapientisima Diotima, ies esto asi en verdad? 
Y ella, como los autenticos sofistas, me contestd: 

c —Por supuesto, Sdcrates, ya que, si quieres reparar en 
el amor de los hombres por los honores, te quedarias asom-
brado tambidn de su irracionalidad, a menos que medites 
en relacidn con lo que yo he dicho, considerando en que 
terrible estado se encuentran por el amor de llegar a ser 
famosos «y dejar para siempre una fama inmortal» 109. 
Por esto, aiin mas que por sus hijos, estan dispuestos a 

d arrostrar todos los peligros, a gastar su dinero, a soportar 
cualquier tipo de fatiga y a dar su vida. Pues, icrees tii 
—dijo— que Alcestis hubiera muerto por Admeto o que 
Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo o que 
vuestro Codro n o se hubiera adelantado a morir por el rei-
ttado de sus hijos, si no hubiera creido que iba a quedar 
de ellos el recuerdo inmortal que ahora tenemos por su 

vol. IV, pags. 387-392. Lo que Plaldn dice aqui, al respecto, debe verse 
como una ampliacidn de su teoria de la inmortalidad; Platdn no tenia 
por coslumbre reconciliar lo que dice en una obra con lo que habia dicho 
previamente en otra, por lo que muchas veces es dificil decidir si ha cam-
biado de opinidn o si esta expresando aspectos diferentes del mismo pro
blems (cf. DOVER, Greek Homosexuality..., pag. 160, n. 9). Lo que 
aqui exponc su aulor es, simplemente, el afan del hombre por hacerse 
inmortal en esta vida a traves de su prole. En todo el dialogo no hay 
ni una palabra que aluda a que el alma sea perecedera. 

I0* Hexametro de autor desconocido. Se piensa que pueda tralarse 
de la propia Diotima (Platdn), parodiando lo que Agatdn habia hecho 
tambien en I97c. 

110 Legendario rey del Atica, que, sabiendo por el oraculo de Delfos 
que unos invasores dorios conseguirian apoderarse de Atenas si respeta-
ban la vida de su rey, se disfrazd de mendigo y logrd que lo mataran, 
con lo que los invasores desistieron de tomar la ciudad. Sus hijos fueron 
Anclroclo y Neleo (cf. HCRODOTO, V 65-76). 
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virtud? Ni mucho menos —dijo—, sino que mas bien, creo 
yo, por inmortal virtud y por tal jlustre renombre todos 
hacen todo, y cuanto mejores sean, tanto mas, pues aman 
lo que es inmortal. En consecuencia, los que son fecundos e 
—dijo— segiin el cuerpo se dirigen preferentemente a las 
mujeres y de esta manera son amantes, procurandose me-
diante la procreation de hijos inmotalidad, recuerdo y feli
cidad, segun creen, para todo tiempo futuro. En cambio, 209« 
los que son fecundos segiin el alma... pues hay, en efecto 
—dijo—, quienes conciben en las almas aiin mas que en 
los cuerpos lo que corresponde al alma concebir y dar a 
luz. iY que es lo que le corresponde? El conocimiento y 
cualquier otra virtud, de las que precisamente son pro-
creadores todos los poetas y cuantos artistas se dice que 
son inventores. Pero el conocimiento mayor y ti mas 
bello es, con mucho, la regulation de lo que concierne a 
las ciudades y familias, cuyo nombre es mesura y justicia. 
Ahora bien, cuando uno de estos se siente desde joven b 
fecundo en el alma, siendo de naturaleza divina, y, llegada 
la edad, desea ya procrear y engendrar, entonces busca tam
bien el, creo yo, en su entorno la belieza en la que pueda 
engendrar, pues en lo feo nunca engendrara. Asi, pues, 
en razdn de su fecundidad, se apega a los cuerpos bellos 
mas que a los feos, y si se tropieza con un alma bella, 
noble y bien dotada por naturaleza, entonces muestra un 
gran interes por ti conjunto; ante esta persona tiene al punto 
abundancia de razonamientos sobre la virtud, sobre cdmo 
debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar, e inten-
ta educarlo. En efecto, al estar en contacto, creo yo, con c 
lo bello y tener relacidn con ello, da a luz y procrea lo 
que desde hacia tiempo tenia concebido, no sdlo en su pre
sencia, sino tambien recordandolo en su ausencia, y en co
miin con ti objeto bello ayuda a criar lo engendrado, de 
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suerte que Ios de tal naturaleza mantienen entre si una co-
munidad mucho mayor que la de los hijos y una amistad 
mas sdlida, puesto que fienen en comiin hijos mas bellos 
y mas inmortales. Y todo el mundo preferiria para si haber 
engendrado tales hijos en lugar de los humanos, 

d cuando echa una mjrada a Homero, a Hesiodo y demas 
buenos poelas, y siente envidia porque han dejado de 
si descendientes tales que les procuran inmortal fama y 
recuerdo por ser inmortales ellos mismos; o si quieres 
—dijo—, los hijos que dejd Licurgo en Lacedemonia, sal-
vadores de Lacedemonia y, por asi decir, de la Helade en-
tera " ' . Honrado es tambien entre vosotros Solon m , por 
haber dado origen a vuestras leyes, y oiros muchos hom
bres lo son en otras muchas panes, tanto entre los griegos 

i-como entre los barbaros, por haber puesto de manifiesto 
muchas y herruosas obras y haber engendrado toda clase 
de virLud. En su honor se han establetido ya tambien mu
chos templos y cullos m por tales hijos, mientras que por 
hijos mortales todavia no se han establetido para nadie. 

Licurgo es cl scmilcgendario legislador dc Esparta considerado co
mo el creador de las Icycs e uistituciones espartanas (que Diotima deno-
mina sus «hijos») calificadas de salvadoras de Lacedemonia por cl poder 
milifar que otorgamn a Esparta. y de la HeNule por el papcl de F.sparta 
en las Guerras Medicas. 

'" Poeta y legislador ateniense, dc principios del s. vi a. C. que 
con sus reforms const it ucionajes puso Ivi timicntos de la democracia 
ateniense. 

1,3 La palabra griega hierd alude tamo a templos y santuarios, como 
a ritos y sacrificios. En cualquier caso. ia alusidn a levantar templos en 
honor de hombres de estado deificados sc reftere posiblemente a coniuni-
dades orientales, en las que las leyes se consider an (radicionalmcnli.- ads-
criias a legendaiios legisladores divines. Los griegos no deificaron a sus 
Icgisladores (cf. TAYLOR, Plato..., pAg. 228, n. 2). 
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Estas son, pues, las cosas del amor en cuyo misterio 
lambien tu, Sdcrates, tal vez podrias iniciarte. Pero en los 
rilos finales y suprerna revelacidrj, por cuya causa existen 
aquelias, si se procede correctamente, no se si serias capa2 
dc iniciarte114. Por consiguiente, yo misma te los dire 2100 
—afirmd— y no escatimare ninngiin esfuerzo; inienta se-
guirme, si puedes. Es preciso " \ en efecio —dijo— que 
quien quiera ir por el recto camino a ese fin comience des
de joven a dirlgirse hacia los cuerpos bellos Y, si su guia 

U J Segiin G. M. A. GRUBE, El pensamiento de Ptatdn, Madrid. 1973, 
I>ag. 165. n. II . estas palabras dc Diotima hay que entendcilas en el 
conlexlo de la conocida ignorancia y modestia socraticas, pues suponer 
que Platdn por boca de Diotima pretende situarse a up nivel superior 
a su maestro seria ridiculo. En cambio, I7. M. CURNKORD, «La doctrina 
de Fros en ei Banquete*. en su bbro La filosofia no escrita. Barcelona, 
1974, pags. 127-146, esp. pag. 139. entiende que, hasta e^t.. pane del 
discurso de Dioiin-.;:, se ha hablado de una inmonalidad de la criatura 
mortal que sc pcrpctua en la raza, en la fama y en sus ideas, coriespor. 
diente a la filosofia socralica de la vida en este mundo, mienli;ts que 
la revelation del otro mundo. de) mundo dc las Ideas, se rescrva para 
los grandes misterios que vienen a continuacidn. El punto en quernaestro 
y discipulo sc scparan estaria en estas palabras de Diotima que indican 
que Platdn supera al Sdcrates histdrico. 

115 Todo este pasaje, hasia 212a, suclc considerarse como una de las 
partes mis conocidas del corpus platdnico y una de las mas hcrmosas 
|i;iginas filosdficas (le todos los tiempos, <(cxpresidii de uno de los mo
mentos cumbres del pensamiento huma:io» (cf. J. VIVES, Ginesis y exa-
iucidn de la etica piaiunica, Madnd, 1970, p:Lg. 2ui). La descripcidn de 
hi serie de eLt:i;i'- o i;:.j.dos por los que :i;iy qLC atravesar hasta llet-ar 
a la comprcriiidn de la idea o forma dc Belieza llega hasta 210c (cf., 
sobre esta parte. J. M. E. MORAVCSIK, iiRcason and Eros in the "As
cent'-Passage of the Symposiums, en J. P. ANTON-G. L. KUSTAS [cds.J, 
Essays..., pags. 285-302). Para J. N. FINDLAY, «The Mytlis of Plato». 
Dionysius II (1978), 19-34. lo que se describe er. este pasaje cs una espe
cie de yoga eidctico que procede sisiematicamcnte de lo sensual « indivi
dual a lo potiieo y generico. 
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lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un 
solo cuerpo y engendrar en ti bellos razonamientos; luego 

t> debe comprender que la belieza que hay en cualquier cuer
po es afin a la que hay en otro y que, si es preciso perse-
guir la belieza de la forma, es una gran necedad no consi-
derar una y la misma la belieza que hay en todos los cuer
pos. Una vez que haya comprendido esto, debe hacerse 
amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arre-
bato por uno solo, despreciandolo y considerandolo insig-
nificante. A continuation debe considerar mas valiosa la 
belieza de las almas que la del cuerpo, de suerle que si 
alguien es virtuoso de alma, aunque tenga un escaso es-

c plendor, seale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar 
y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jd
venes, para que sea obligado, una vez mas, a contemplar 
la belieza que reside en las normas de conducta y en las 
leyes y a reconocer que todo lo bello esta emparentado 
consigo mismo, y considere de esta forma la belieza del 
cuerpo como algo insignificante. Despues de las normas 
de conducta debe conducirle a las ciencias, para que vea 
tambien la belieza de estas y, fijando ya su mirada en esa 

d inmensa belieza, no sea, por servil dependencia, mediocre 
y corto de espfritu, apegandose, como un esclavo, a la be
lieza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un hom
bre o de una norma de conducta, sino que, vuelto hacia 
ese mar de lo bello I I6 y contemplandolo, engendre muchos 
bellos y magnificos discursos y pensamientos en ilimitado 
amor por la sabiduria, hasta que fortalecido entonces y 

Esta metafora reaparece en autores tardios como Dioniso el Areo-
pagila y Gregorio Nacianceno, quien la emplea en relacidn con la esencia 
inlinila de Dios (cf. P. COLACLIDES, «Variations sur vine metaphore de 
Ptaton», C. and M. 21 [19661, 116-7), 
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crecido descubra una tinica ciencia cual es la ciencia de e 
una belieza como la siguiente. Intenta ahora —dijo— pres-
tarme la maxima atencidn posible. En efecto " 7 , quien hasta 
aqui haya sido instruido en las cosas del amor, tras haber 
contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta suce-
sidn, descubrira de repente, llegando ya al termino de 
su initiation amorosa, algo maravillosamente bello por na
turaleza, a saber, aquello mismo, Sdcrates, por lo que 
precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, 
que, en primer lugar, existe siempre y ni nace ni perece, 2iia 
ni crece ni decrece; en segundo lugar, no es bello en un 
aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni 
bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aqui 
bello y alii feo, como si fuera para unos bello y para otros 
feo. Ni tampoco se le aparecera esta belieza bajo la forma 
de un rostro ni de unas manos nj de cualquier otra cosa 
de las que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, 
ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa, por 
ejemplo, en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algiin 
otro, sino la belieza en sf, que es siempre consigo misma 
especificamente unica, mientras que todas las otras cosas A 
bellas participan de ella de una manera tal que el naci-

1,7 Desde aqui hasta 211b. tenemos la description de las caracferfsti-
cas de la Belieza en si que consiltuyen un verdadero paradigma de lo 
que se denomina una Forma platdnica, con las propiedades que esta debe 
reunit para que se la considere un verdadero universal. Sobre la doctrina 
platdnica de las formas en general, pueden consultarse los siguienles tra-
bajos: J. A. NUNC, La dialectka platdnica. Su desarrollo en relacidn 
con la teoria de las formas, Caracas, 1962; R. E. ALLEN, Plato's Euthy* 
phron and the Early Theory of Forms, Londres, 1970; J. M. E. MORAVC-. 
SIK, ((Recollecting the Theory of Forms», en WBRKMEISTER (ed.), Facets..., 
pags. 1-20; H. TELOH, «The Isolation and Conection of Ihe Forms in 
Plato's Middle Dialogues)), Apeiron X (1976), 20-33. 
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miento y muerte de estas no le causa ni aumento ni dismi-
nucidn, ni le ocurre absolutamente nada. Por consiguiente, 
cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mun
do mediante el recto amor de los jdvenes y empieza a divi-
sar aquella belieza, puede decirse que toca casi ti fin. Pues 
esta es justamente la manera correcta de acercarse a las 

c cosas del amor 0 de ser conducido por otro: empezando 
por las cosas bellas de aqui y sirviendose de ellas como 
de peldahos ir ascendiendo continuamente, en base a aque
lla belieza, de uno solo a dos y dc dos a todos los cuerpos 
bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de 
conducta, y de las normas de conducta a los bellos conoci
mientos, y parliendo de dstos terminar en aquel conoci
miento que cs conocimiento no de otra cosa sino de aque
lla belieza absoluta, para que conozca al fin lo que es la 
belieza en si " 8 . En este periodo de la vida, querido Sdcra-

d tes —dijo la extranjera de Mantinea—, mas que en ningun 
otro, le roerece la pena al hombre vivir: cuando contempla 
la belieza en si. Si aiguna vez Uegas a veria, te parecera 
que no es comparable ni con el oro ni con Jos vestidos 
ni con los jdvenes y adolescentes bellos. ante cuya presen
cia ahora te quedas exiasiado y estas dispuesto, tanto tii 
como otros muchos, con tal de poder ver al amado y estar 

F.sta descripcidn dc la forma de Belieza se ha considcrado similar 
a la descripcidn que hace PARMENIDES del Ser en su fr. 28 13 8 (cf. Los 
fddsofos presocrdlicos. vol. I, frs. 1050-1051, pigs. 479-481), y se ha 
pensado en una inlluencia de la escuela eleata en una fase lempraoa dc 
su dcsarrollo sobre Platdn. Para la relacidn Platdn-Parmenides a propd-
sito de este pasaje, v6ase F. SOLMSEN, «Parmenides and the description 
of perfect beauly In Plato's Symposium*, AJPh 92 (1971), 62-70; R. 
K. SPRAOLTR, ^Symposium 21 la, and Parmenides, frag. 8», CPh 66 (1971), 
261; G. RODIS-LKWIS, ((Platon, les Muses et le Beau», BAGS (1983), 
265-276, esp. pag. 274. 
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siempre con el, a no comer ni beber, si fuera posible, sino 
unicamente a contemplarlo y estar en su compafiia. iQue 
debemos imaginar, pues —dijo—, si le fuera posible a al
guno ver la belieza en si, pura, limpia, sin mezcla y no e 
infectada de carnes humanas, ni de colores ni, en suma, 
de otras muchas fruslerias mortales, y pudiera contemplar 
la divina belieza en si, especificamente linica? iAcaso crees 212a 
—dijo— que es vana la vida de un hombre que mira en 
esa directidn, que contempla esa belieza con lo que es ne
cesario coniemplarla y vive en su compafiia? iO no crees 
—dijo— que sdlo entonces, cuando vca la belieza con lo 
que es visible, le sera posible engendrar, no ya imagenes 
de virtud, al no estar en contacto con una imagen, sino 
virtudes verdaderas, ya que esta en contacto con la ver
dad? Y al que ha engendrado y criado una virtud verdade-
ra, ino crees que le es posible hacerse amigo de los dioses 
y llegar a ser. si algiin otro hombre puede serlo, inmortal 
tambien el? 

Esto, Fedro, y demas amigos, dijo Diotima y yo quede * 
convencido; y convencido intento tambien persuadir a los 
demas de que para adquirir esta posesidn dificilmenie po
dria uno tomar un colaborador de la naturaleza humana 
mejor que Eros. Precisamente, por eso, yo afirmo que to
do hombre debe honrar a Eros, y no sdlo yo mismo honro 
las cosas del amor y las practico sobremanera, sino que 
lambien las recomiendo a los demas y ahora y siempre elo
gio ti poder y la valentia de Eros, en la medida en que 
soy capaz. Considera, pues, Fedro, este discurso, si quie- c 
res, como un encomio dicho en honor de Eros 0, si prefie-
res, dale el nombre que te guste y como te guste. 

Cuando Sdcrates hubo dicho esto, me contd Aristode
mo que los demas le elogiaron, pero que Aristdfanes inten-
16 decir algo, puesto que Sdcrates al hablar le habia men-
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cionado a propdsito de su discurso " 9 . Mas de pronto la 
puerta del patio fue golpeada y se produjo un gran ruido 
como de participantes en una fiesta, y se oyd el sonido 
de una flautista. Entonces Agatdn dijo: 

d —Esclavos, id a ver y si es alguno de nuestros conoci-
dos, hacedle pasar; pero si no, decid que no estamos be-
biendo, sino que estamos durmiendo ya. 

No mucho despues se oyd en el patio la voz de Alcibia
des, fuertemente borracho, preguntando a grandes gritos 
donde estaba Agatdn y pidiendo que le llevaran junto a 
el. Le condujeron entonces hasta ellos, asi como a la flau
tista que le sostenia y a algunos otros de sus acompafian-
tes, pero 61 se detuvo en la puerta, coronado con una 

e tupida corona de hiedra y violetas y con muchas tintas 
sobre la cabeza, y dijo: 

—Salud, caballeros. iAcogeis como companero de be
bida a un hombre que esta totalmente borracho, o debe
mos marcharnos tan pronto como hayamos coronado a 
Agatdn, que es a lo que hemos venido? Ayer, en efecto, 
dijo, no me fue posible venir, pero ahora vengo con estas 
cintas sobre la cabeza, para de mi cabeza coronar la cabe
za del hombre mas sabio y mas bello, si se me permite 
hablar asi. iOs burlais de mi porque estoy borracho? 

2i3a Pues, aunque os riais, yo se bien que digo la verdad. Pero 
decidme enseguida: ientro en los terminos acordados, o 
no?, ibeberejs conmigo, o no? 

Todos lo aclamaron y lo invitaron a entrar y tomar 
asiento. Entonces Agatdn lo llamd y el entrd conducido 
por sus acompaflantes, y desatandose al mismo tiempo las 
cintas para coronar a Agatdn, al tenerlas delante de los 
ojos, no vio a Sdcrates y se sentd junto a Agatdn, en 

Cf. supra, n. 104. 
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medio de este y Sdcrates, que le hizo sitio en cuanto lo 4 
vio. Una vez sentado, abrazd a Agatdn y lo corond. 

—Esclavos —dijo entonces Agatdn—, descalzad a Al
cibiades, para que se acomode aqui como tercero. 

—De acuerdo —dijo Alcibiades—, pero iquien es ese 
tercer compafiero de bebida que esta aqui con nosotros? 

Y, a la vez que se volvia, vio a Sdcrates, y al verlo 
se sobresaltd y dijo: 

— jHeracles! iQues es esto? iSdcrates aqui? Te has aco-
modado aqui acechandome de nuevo, segiin tu costumbre c 
de aparecer de repente donde yo menos pensaba que ibas 
a estar. iA que has venido ahora? iPor que te has coloca-
do precisamente aqui? Pues no estas junto a Aristdfanes 
ni junto a ningiin otro que sea divertido y quiera serlo, 
sino que te las has arreglado para ponerte al lado del mas 
bello de los que estan aqui dentro. 

—Agatdn —dijo entonces Sdcrates—, mira a ver si me 
vas a defender, pues mi pasidn por este hombre se me ha 
convertido en un asunto de no poca importancia. En efec-
Lo, desde aquella vez en que me enamore de el, ya no me d 
es posible ni echar una mirada ni conversar siquiera con 
un solo hombre bello sin que este, teniendo celos y envidia 
de mi, haga cosas raras, me increpe y contenga las manos 
a duras penas. Mira, pues, no sea que haga algo tambien 
ahora; reconcilianos o, si intenta hacer algo violento, pro-
tegeme, pues yo tengo mucho miedo de su locura y de su 
pasidn por el amante. 

—En absoluto —dijo Alcibiades—, no hay reconcilia
tion entre tii y yo. Pero ya me vengare de ti por esto en 
otra ocasidn. Ahora, Agatdn —dijo—, dame algunas dee 
esas cintas para coronar tambien esta su admirable cabeza 
y para que no me reproche que te corone a ti y que, en 
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cambio, a el, que vence a todo el mundo en discursos, 
no sdlo anteayer como tii, sino siempre, no le corone. 

Al mismo tiempo cogid algunas cintas, corond a Sdcra
tes y se acomodd. Y cuando se hubo reclinado dijo: 

—Bien, caballeros. En verdad me parece que estais so-
brios y esto no se os puede permitir, sino que hay que 
beber, pues asi lo hemos acordado. Por consiguiente, me 
elijo a mi mismo como presidente de la bebida, hasta que 
vosotros bebais lo suficiente. Que me traigan, pues, Aga
tdn, una copa grande, si hay aiguna. O mas bien, no hace 
ninguna falta. Trae, esclavo, aquella vasija de refiescar ti 
vino —dijo—, al ver que contenia mas de ocho cdtilas 12°. 

2i4c Una vez llena, se la bebid de un trago, primero, el y, 
luego, ordend llenaria para Sdcrates, a la vez que decia: 

—Ante Sdcrates, sefiores, este truco no me sirve de na
da, pues bebera cuanto se le pida y nunca se embriagara. 

En cuanto hubo escanciado ej esclavo, Sdcrates se puso 
a beber. Entonces, Eriximaco dijo: 

—iCdmo Jo hacemos, Alcibiades? iAsi, sin decir ni 
b cantar nada ante la copa, sino que vamos a beber simple

mente como los sedientos? 
—Eriximaco —dijo Alcibiades—, excelente hijo del me

jor y mas prudente padre, salud. 
—Tambitii para ti, dijo Eriximaco, pero ique vamos 

a hacer? 
—Lo que tu ordenes, pues hay que obedecerte: 

porque un medico equivale a muchos otros hombres 12.1 

1 ° Medida de liquidos de unos 27 cl.; en total, pues, un poco mas 
de 2 1. 

1 ' Palabras de Idomeneo a Nestor, dichas del medico Macadn en 
//. XJ 514. 

Manda, pues, lo que quieras. 
—Escucha, entonces —dijo Eriximaco—. Antes de que 

tu entraras habiamos decidido que cada uno debia pronun
ciar por turno, de izquierda a derecha, un discurso sobre c 
Eros lo mas bello que pudiera y hacer su encomio. Todos 
los demas hemos hablado ya. Pero puesto que tii no has 
hablado y ya has bebido, es justo que hables y, una vez 
que hayas hablado, ordenes a Sdcrates lo que quieras, y 
este al de la derecha y asf los demas. 

—Dices bien, Eriximaco —dijo Alcibiades—, pero com-
parar el discurso de un hombre bebido con los discursos 
de hombres serenos no seria equitativo. Ademas, biena-
venturado amigo, ite con vence Sdcrates en algo de lo que 
acaba de decir? iNo sabes que es todo lo contrario de lo d 
que decia? Efectivamente, si yo elogio en su presencia a 
algiin otro, dios u hombre, que no sea ti, no apartara de 
ml sus manos. 

—iNo hablaras mejor? —dijo Sdcrates. 
—;Por Poseidon! —exclamd Alcibiades—, no digas na

da en contra, que yo no elogiaria a ningun otro estando 
tu presente. 

—Pues bien, hazlo asi —dijo Eriximaco—, si quieres. 
Elogia a Sdcrates. 

—iQue" dices? —dijo Alcibiades. iTe parece bien, Eri
ximaco, que debo hacerlo? iDebo atacar a este hombre <• 
y vengarme delante de todos vosotros? 

jEh, tii! —dijo Sdcrates—, ique tienes en la mente? 
iElogiarme para ponerme en ridiculo?, io que vas a hacer? 

—Dire la verdad. Mira si me lo permites. 
—Por supuesto —dijo Socrates—, tratandose de la ver

dad, te permito y te invito a decirla. 
—La dire inmediatamente —dijo Alcibiades—. Pero tii 

haz lo siguiente: si digo algo que no es verdad, internimpe-
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me, si quieres, y di que estoy mintiendo, pues no faiseare 
2t5a nada, al menos voluntariamente. Mas no te asombres si 

cuento mis recuerdos de manera confusa, ya que no es na
da facil para un hombre en este estado enumerar con faci
lidad y en orden tus rarezas. 

A Sdcrates, seflores, yo intentare elogiarlo de la siguiente 
manera: por medio de imagenes ' " . Quizas el creera que 
es para provocar la risa, pero la imagen tendra por objeto 
la verdad, no la burla. Pues en mi opinidn es lo mas pare-
cido a esos silenos l23 existentes en los talleres de escultu-

b ra, que fabrican los anesanos con siringas o flautas en la 
mano y que, cuando se abren en dos mitades, aparecen 
con eslaiuas de dioses en su interior. Y ajirmo, ademas, 
que se parece al satiro Marsias l24. Asi, pues, que eres se-

l 2 ! La cjeinpiiikacioii por medio dc coniparaciones o imagenes es tf-
pica de) humor gricgo (cf. ARISTOFANES, AV. 801-808; Avisp. 1308-1313) 
y en Platdn sc relaciona con la doctrina de la imitation (cf., tambien, 
Men. 80a-c). Para d tema, viSase A. DIES, Au/our de Platon, Paris, 1927, 
prig. 594, y W. J. VI-RUENIUS. ((Plato's Doctrine of Artistic Lmitationx. 
en VLASTOS (ed.). Plato.... pags. 259-273. c?p. pag. 269. 

121 Tambien jEsoroNTi-. Hanq. PV 19. compara a Sdcrates con sile
nos. Silcno cs, unas veces, padre de los saiiros (como en El Ciclope de 
Fiinpidcs) y. otrss, una calegoria mas de satires. Saiiros y silenos perte-
necen a I sequito de Dioniso; los primeros son deidades peloponesicas y 
los segundos jdnicas. Por mfluencia del drama saiirico Uegaron a ser 
prtcticamenie identicas. Es posible que los artistas de la Atenas del s. 
v a. C. adornascn sus talleres con grandes cajas en forma de silenos 
en las que guardaban sus mas bellas eslaiuas, aunque no tenemos otras 
referencias a esta costumbrc. 

IU HBRdDOTO, Vll 26, 3, llama a Marsias sileno, y la denominacidn 
aqui dc sSliro se debe a lo que hemos dicho en la nota anterior. Marsias 
cs una figura legendaria que quiso competir en musica con Apolo y fue 
desollado por este. El mito de Marsias (que Herddoto cuenta en el pasaje 
arriba mencionado) parece rcflcjar cl antagonismo entre la citara, aristo-
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mejante a estos, al menos en la forma, Sdcrates, ni tii mis
mo podras discutirlo, pero que tambien le pareces en lo 
demas, esciichalo a continuation. Eres un lujurioso m . 
iO no? Si no estas de acuerdo, presentare tesiigos. Pero, 
ique no eres flautista? Por supuesto, y mucho mas ex-
traordinario que Marsias. Este. en efecto, encantaba a los 
bombres medianie instrumentos con ti poder de su boca 
y aiin hoy encanta al que interprete con la fiauia sus meld- c 
dias —pues las que interpretaba Olimpo >2b digo que son 
de Marsias, su maestro—. En todo caso, sus melodias, ya 
las interprete un buen flautista o una flautista mediocre, 
son las linicas que hacen que uno quede poseso y revelan, 
por ser divinas, quienes necesitan dc los dioses y de los 
ritos de initiation. Mas lii te diferencias de el sdlo en que 
sin instrumentos, con tus meras palabras, haces lo mismo. 
De hecho, cuando nosotros oimos a algiin otro, aunque d 
sea muy buen orador, pronunciar otros discursos, a ningu-

"no nos importa, por asi decir, nada. Pero cuando se tc 
oye a li o a otro pronunciando tus palabras, aunque sea 
muy torpe el que las pronuncie, ya se irate de mujer, 
hombre o joven quien las escucha, quedamos pasmados 

cratica, rcprcsentada por Apolo, y la flauta, popular, dc proccdcncia asia-
lica. represents da por Marsias. El rnJtico certain en enire Apolo y Marsias 
aparece en las pinturas de los vasos griegos desde el 435 a. C. 

Hemos (raducido asi cl termino griego hybristes para guardar la 
relacidn que Alcibiades establece aqui entre Sdcrates y los saliros-silcnos, 
cuya hybris mas frecuenle era, como se sabe. el asalto sexual. Aplicado 
a Sdcrates es irdnico, ya que, como se demoslrara luego. la hybris dc 
Sdcrates era disiinta (cf. M. GAGARIN, ((SOCRATES'S hybris and Alcibia
des' failure)), Phoenix 31 [1977], 22-37). 

116 Al igual que Marsias, tampoco Olimpo es una figura histdrica (en 
Leyes 677d y en Ion 533b aparece entre personajes mlticos). En Cpoca clasi-
ca sc locaban, en deLerminadas fiestas, ciertas composicioncs muy anti-
guas que pasaban por ser suyas. 
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y posesos. Yo, al menos, senores, si no fuera porque iba 
a parecer que estoy totalmente borracho, os diria bajo ju
ramento que impresiones me han causado personalmente 
sus palabras y todavfa ahora me causan. Efectivamente, 
cuando le escucho, mi corazdn palpita mucho mas que el 
de los poseidos por la musica de los coribantes m , las la-

e grimas se me caen por culpa de sus palabras y veo que 
tambien a otros muchos les ocurre lo mismo. En cambio, al 
oir a Pericles 12S y a otros buenos oradores, si bien pensaba 
que hablaban elocuentemente, no me ocurria, sin embar
go, nada semejante, ni se alborotaba mi alma, ni se irrita-
ba en la idea de que vivia como esclavo, mientras que por 
culpa de este Marsias, aqui presente, muchas veces me he 

2i6a encontrado, precisamente, en un estado tal que me parecia 
que no valia la pena vivir en las condiciones en que estoy. 
Y esto, Sdcrates, no diras que no es verdad. Incluso toda
via ahora soy plenamente consciente de que si quisiera pres-
tarle oido no resistiria, sino que me pasaria lo mismo, 
pues me obliga a reconocer que, a pesar de estar falto 
de muchas cosas, aiin me descuido de mi mismo y me 
ocupo de los asuntos de los atenienses. A la fuerza, 

127 Los coribantes eTan un grupo mitico de sacerdoles asociado al 
culto de la diosa frigia Cibeles. El rasgo mas llamativo de su culto era 
la musica de lambor y flauta ejeculada con acompafiamienio de danzas 
con la que se entraba en un estado de trance mistico, de propkdades 
curativas, en el que se creia oir directamente la voz de la diosa (cf. E. 
R. DODDS, Los griegos y lo irracional, Madrid, 1980, pags. 83-85). Alci
biades sugiere que ti tambien cree escuchar una voz divina cuando oye 
hablar a Sdcrates. 

128 En la comedia Demos de fiupolis, escrita unos 17 afios despues 
de la muerte de Pericles, se hablaba de la incuestionable superioridad 
en la oratoria de este gran estadisla ateniense (cf. fr. 94 K.). Para la 
relacidn de algun as expresiones usadas aqui por Alcibiades con este frag
mento, cf. VicAiRE, Platon..., pags. 183-4. 

BANQUETE 273 

pues, me tapo los oidos y salgo huyendo de el como de 
las sirenas l29, para no envejecer sentado aqui a su lado. 
Sdlo ante el de entre todos los hombres he sentido lo que * 
no se creeria que hay en mi: el avergonzarme ante alguien. 
Yo me avergiienzo unicamente ante el, pues se perfecta-
mente que, si bien no puedo negarle que no se debe hacer 
lo que ordena, sin embargo, cuando me aparto de su lado, 
me dejo veneer por el honor que me dispensa la multitud. 
Por consiguiente, me escapo de 61 y huyo, y cada vez que 
le veo me avergiienzo de lo que he reconocido. Y muchas c 
veces veria con agrado que ya no viviera entre los hom
bres, pero si esto sucediera, bien se que me doleria mucho 
mas, de modo que no se cdmo tratar con este hombre. 

Tal es, pues, lo que yo y otros muchos hemos experi-
mentado por las melodi'as de flauta de este satiro. Pero 
ofdme todavia cuan semejante es en otros aspectos a aque
llos con quienes le compare y que extraordinario poder tie
ne, pues tened por cierto que ninguno de vosotros le conoce. 
Pero yo os lo describire, puesto que he empezado. Veis, d 
en efecto, que Sdcrates esta en disposition amorosa con 
los jdvenes bellos, que siempre esta en torno suyo y se 
queda extasiado, y que, por otra parte, ignora todo y nada 
sabe, al menos por su apariencia. iNo es esto propio de 
sileno? Totalmente, pues de ello esta revestido por fuera, 
como un sileno esculpido, mas por dentro, una vez abierto, 
ide cuantas templanzas, companeros de bebida, creels que 
esta lleno? Sabed que no le importa nada si alguien es be
llo, sino que lo desprecia como ninguno podria imaginar, 
ni si es rico, ni si tiene algiin otro privilegio de los celebra- e 
dos por la multitud. Por el contrario, considera que todas 

129 Las personas que ofan la musica de las Sirenas permanecian con 
ellas y morian (cf. HOMERO, Od. XII 37-54 y 154-200). 

93. - 18 
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estas posesiones no valen nada y que nosotros no somos 
nada, os lo aseguro. Pasa toda su vida ironizando 13° y 
bromeando con la gente; mas cuando se pone serio y se 
abre, no se si alguno ha visto las imagenes de su interior. 
Yo, sin embargo, las he visto ya una vez y-me parecieron 
que eran tan divinas y doradas, tan extremadamente bellas 
y admlrables, que tenia que hacer sin mas lo que Socrates 

217(7 mandara. Y creyendo que estaba seriamente interesado por 
mi belieza pcnse que era un encuentro feliz y que mi buena 
suerte era extraordinaria, en la idea de que me era posible, 
si complacia a Sdcrates, oir todo cuanto el sabi'a. jCuan 
tremendamente orgulloso, en efecto, estaba yo de mi belie
za! Reflexionando, pues, sobre esto, aunque hasta enton
ces no solia estar solo con ti sin acompanante, en esta oca
sidn, sin embargo, lo despedi y me quede solo en su com-

b pafiia. Preciso es ante vosotros decir toda la verdad m ; 
asi, pues, prestad atencidn y, si miento, Sdcrates, refiita-
me. Me quede, en efecio, senores, a solas con el y crei 
que al punto iba a decirme las cosas que en la soledad 
un amante diria a su amado; y estaba contento. Pero no 
sucedid absolutaonente nada de esto, sino que tras dialogar 
conmigo como solia y pasar ti dia en mi compahia. se fue 
y me dejd. A continuation le invite a hacer gimnasia con
migo, y hacia gimnasia con ti en la idea de que asi iba 

c a conseguir algo 1J2. Hizo gimnasia, en efecto, y luchd con-

IW La ironia constiuiye uno de los rasgos mas dominantes de la per-
sonalidad de Sdcrates. y este pasaje en boca de Alcibiades es uno dc 
los mis ilustrativos al respecto (cf.. lambien, 2l8d). Sobre el tema, vease 
LABORDEHIE. Le dialogue.... pags. 423-442. 

131 Se ha pensado que esta exposicidn detallada de la relacidn 
Alcibiades-Sdcrates, dc la que tamo se hablaba, es para exculpar a Sdcra
tes (cf. TOVAR, Vida de Sdcrates..., pags. 97-98 y 289-290). 

152 El gimnasio y la palestra ofreclan muchas oportunidades de ver 
desnudos a los jdvenes y limcionaban como centres socialcs en los que 
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migo muchas veces sin que nadie estuviera presente. Y ique 
debo decir? Pues que no logre nada. Puesto que de esta 
manera no alcanzaba en absolute mi objetivo, me parecid 
que habia que atacar a este hombre por la fuer2a y no 
desistir, una vez que habia puesto manos a la obra, sino 
que debia saber definitivamente cual era la situacidn. Le 
invito, pues, a cenar conmigo, simplemente como un amante 
que (iende una trampa a su amado. Ni siquiera esto me 
lo aceptd al punto, pero de todos modos con el tiempo 
se dejd pcrsuadir. Cuando vino por primera vez, nada mas d 
cenar queria marcharse y yo, por vergiienza, le deje ir en 
esta ocasidn. Pero volvi a tenderle la misrna trampa y, des
pues de cenar, mantuve la conversation hasta enurada la 
noche, y cuando quiso marcharse, alegando que era tarde, 
le force a quedarse. Se echo, pues, a descansar en el lecho 
contiguo al mio, en el que precisamente habia cenado, y 
ningiin otro dormfa en la habitation salvo nosotros. Hasta 
esta parte de mi relato, en efecto, la cosa podria estar bien »• 
y contarse ante cualquiera, pero lo que sigue no me lo otriais 
decir si, en primer lugar, segiin ti dicho, ti vino, sin ninos 
y con niflos m , no fuera veraz y, en segundo lugar, por
que me parece injusto no manifestar una muy brillante ac
cidn de Sdcrates, cuando uno se ha embarcado a hacer 
su elogio. Ademas, tambien a mi me sucede lo que le pasa 
a quien ha sufrido una mordedura de vfbora, pues dicen 

era posible establecer algun contacto (cf. PLATdN, Cdrm. I54a-c; Eulid. 
273a; Lis. 206c). Sobte este aspecto, vease J. OEIILER, «Gymnasium», 
en RE, XVII (1912), cols. 2003-2026, y DOVER, Greek Homosexuality..., 
pag. 54, n. 30. 

,si Exislian, al parecer, dos formas dc este proverbio: otnos kai ale'-
theia «vino y verdad» y oinos kai paides alithets ((el vino y los ninos 
dicen la verdad». En las palabras de Alcibiades hay una mezcta de ambas 
formas. 
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que el que ha experirnentado esto aiguna vez no quiere 
decir cdmo fue a nadie, excepto a los que han sido mordi-
dos tambien, en la idea de que sdlo ellos comprenderan 
y perdonaran, si se atrevid a hacer y decir cualquier cosa 

2iga bajo los efectos del dolor. Yo, pues, mordido por algo 
mas doloroso y en la parte mas dolorosa de las que uno 
podria ser mordido —pues es en ti corazdn, en el alma, 
o como haya que llamarlo, donde he sido herido y mordi
do por los discursos filosdficos, que se agarran mas cruel-
mente que una vibora cuando se apoderan de un alma jo
ven no mal dotada por naturaleza y la obligan a hacer 
y decir cualquier cosa— y viendo, por otra parte, a Ios 
Fedros, Agatones, Eriximacos, Pausanias, Aristodemos y 

b Arisidfanes —iy que necesidad hay de mencionar al pro
pio Sdcrates y a todos Ios demas?; pues todos habeis parti-
cipado de la locura y frenesi del fildsofo— ...por eso pre
cisamente todos me vais a escuchar, ya que me perdonareis 
por lo que entonces hlce y por lo que ahora digo. En cam
bio, los criados y cualquier otro que sea profano y vulgar, 
poncd ante vuestras orejas puertas muy grandes , J 4 . 

c Pues bien, seflores. cuando se hubo apagado la lampa-
ra y los esclavos estaban fuera, me parecid que no debia 
andarme por las ramas ante el, sino decide bbremente lo 
que pensaba. Entonces 1c sacudi y le dije: 

—Sdcrates, iestas durmiendo? 
—En absoluto —dijo ti. 
—iSabes lo que he decidido? 
—iQu6 exactamente?, —dijo. 
—Creo —dije yo— que tii eres el unico digno de con-

vertirse en mi amante y me parece que vacilas en mencio-

l3J Rcferencia a un verso drfico que proclamaba la ley del silencio 
obligatorio a los profanos o no iniciados (cf. G. HERMANN, Orphica, 
Leipzig. 1805 [reimp., Hildesheim, 1971], pag. 447). 
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ndrmelo. Yo, en cambio, pienso lo siguiente: considero que 
es insensato no complacerte en esto como en cualquier otra 
cosa que necesites de mi patrimonio o de mis amigos. Para 
mi, en efecto, nada es mas importante que el que yo llegue d 
a ser lo mejor posible y creo que en esto ninguno puede 
serme colaborador mas eficaz que tii. En consecuencia, yo 
me avergonzaria mucho mas ante los sensatos por no com
placer a un hombre tal, que ante la multitud de insensatos 
por haberlo hecho. 

Cuando Sdcrates oyd esto, muy irdnicamente. segiin su 
estilo tan caracteristico y usual, dijo: 

—Querido Alcibiades, parece que realmente no eres un 
ton to, si efectivamente es verdad lo que dices de mi y hay 
en mi un poder por el cual ni podrfas llegar a ser mejor. 
En tal caso, debes estar viendo en mi, supongo, una belle- e 
za irresistible y muy diferente a tu buen aspecto fisico. Aho
ra bien, si intentas, al veria, compartirla conmigo y cam-
blar belieza por belieza, no en poco piensas aventajarme, 
pues pretendes adquirir lo que es verdadera mente bello a 
cambio de lo que lo es sdlo en apariencia, y de hecho te 
propones intercambiar «oro por bronce» iis. Pero, mi feliz 
amigo, examinalo mejor, no sea que te pase desapercibido 21«« 
que no soy nada. La vista del entendimiento, ten por cier
to, empieza a ver agudamente cuando Ja de los ojos co-
mienza 1J6 a perder su fuerza, y lii todavfa estas lejos de eso. 

Y yo, al oirle, dije: 
—En lo que a mi se refiere, 6sos son mis sentimientos 

y no se ha dicho nada de distinta manera a como pienso. 

1 ,5 Alusidn al conocido intercambio de armas de //. VI 232-6, donde 
Glauco pcrmuta sus armas de oro por las de bronce dc Diomedcs. 

IJS Para la elcccidn de drchetai en lugar dc epicheirei, cf. H. RIJNG-
IIAN, «Plato, Symposium 219a 2-4», CF J9 (1969), 270. 
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Siendo ello asi, delibera Hi mismo lo que consideres mejor 
para ti y para mi. 

—En esto, ciertamente, tienes razdn —dijo—. En ti fu
turo, pues, deliberaremos y haremos lo que a los dos nos 

* parezca lo mejor en estas y en las otras cosas. 
Despues de oir y decir esto y tras haber disparado, por 

asf decir, mis dardos, yo pense, en efecto, que lo habia 
herido. Me levante, pues, sin dejarle decir ya nada, lo en-
volvi con mi manto —pues era invierno—, me eche debajo 
del viejo capote de ese viejo hombre, aqui presente, y ci-
nendo con mis brazos a este ser verdaderamente divino y 

c maravilloso estuve asi tendido toda la noche. En esto tam
poco, Sdcrates, diras que miento. Pero, a pesar de hacer 
yo todo eso, 61 salid completamente victorioso, me despre-
cid, se burld de mi belieza y me afrentd; y eso que en 
este tema, al menos, crela yo que era algo, ;oh jueces! 
—pues jueces sois de la arrogancia de Sdcrates—. Asi, pues, 
sabed bien, por los dioses y por las diosas, que me levante 

d despues de haber dormido con Sdcrates no de otra manera 
que si me hubiera acostado con mi padre o mi hermano 
mayor. 

Despues de esto, ique sentimientos creeis que tenia yo, 
pensando, por un lado, que habia sido despreciado, y ad-
mirando, por otro, la naturaleza de este hombre, su tem
planza y su valentia, ya que en prudencia y firmeza habia 
tropezado con un hombre tal como yo no hubiera pensado 
que iba a encontrar jamas? De modo que ni tenia por que 
irritarme y privarme de su compania, ni encontraba la ma
nera de cdmo podria conquistarmtio. Pues sabia bien que 
en cuanto al dinero era por todos lados mucho mas invul-

c nerable que Ayante al hierro m , mientras que con lo uni-

El tema de la invulnerabilidad de Ayante es posthomerico; no se 
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co que pensaba que iba a ser conquistado se me habia es-
capado. Asi, pues, estaba desconcertado y deambulaba de 
aca para alia esclavizado por este hombre como ninguno 
lo habia sido por nadie. Todas estas cosas, en efecto, me 
habian sucedido antes; mas luego hicimos juntos la expedi
tion contra Potidea l3S y alii tiamos comparleros de mesa. 
Pues bien, en primer lugar, en las fatigas era superior no 
sdlo a mi, sino tambien a todos los demas. Cada vez que 
nos vtiamos obligados a no comer por estar aislados en 
algiin lugar, como suele ocurrir en campana, los demas 
no eran nada en cuanto a resistencia. En cambio, en las 
comidas abundantes solo el era capaz de disfrutar, y espe- 22O0 
cialmente en beber, aunque no queria, cuando era obliga-
do a hacerlo ventia a todos; y lo que es mas asombroso l3° 
de todo: ningun hombre ha visto jamas a Sdcrates borra
cho. De esto, en efecto, me parece que pronto tendrtis 
la prueba. Por otra parte, en relation con los rigores del 
invierno —pues los inviernos alii son terribles—, hizo siem
pre cosas dignas de admiration, pero especialmente en una 
ocasidn en que hubo la mas terrible helada y mientras to-

debla a nada sobrenatural, sino a su enorme escudo y a la piel de ledn 
que cubria su cuerpo (cf. PINDARO, fst. VI 47 ss., y SdFocLEs, Ay. 575-6). 

138 Potidea, en la peninsula caltidica, era colonia de Corinto y perte-
necia a la confederacidn ateniense, de la que se subleva en el 432 a. 
C, constituyendo, por asi decir, el primer acto de la Guerra del Pelopo-
neso. Atenas envid alii un ejercito de unos 3.000 hoplitas, entre los que 
se encontraba Sdcrates, y se puso silio a la ciudad que durd hasta el 
430 a. C., fecha de su capitulation (cf., sobre estos hechos, TUCIDIDES, 
1 56-65, y 11 70). En PLATON, Cdrm. 153a-c, vemos a Sdcrates al regreso 
de esta campana (cf., sobre la misma, TOVAR, Vida de Sdcrates..., pagi-
nas 103-105). 

I3 ' Sobre los aspectos asombrosos de Sdcrates, v£ase A. ANDRES ROIG, 
«Sobre el asombio en los dialogos platdnicos», en Adas del Primer Sim-
posio Nacional de Estudios Cldsicos, Mendoza, 1972, pags. 241-256. 
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b dos, o no saltan del interior de sus tiendas o, si salia algu
no, iban vestidos con las prendas mas raras, con los pies 
calzados y envueltos con fieltro y pities de cordero, ti, 
en cambio, en estas circunstantias, salid con el mismo man
to que solia llevar siempre y marchaba descalzo sobre el 
hielo con mas soltura que los demas calzados, y los sol-
dados le miraban de reojo creyendo que los desafiaba. 

c Esto, ciertamente, fue asi; 

pero qui hizo de nuevo y soportd el animoso vardn 140 

alii, en cierta ocasidn, durante la campana, es digno de 
oirse. En efecto, habiendose concentrado en algo, perma-
necid de pie en el mismo lugar desde la aurora meditando-
lo, y puesto que no le encontraba la solucidn no desistla, 
sino que continuaba de pie investigando. Era ya mediodia 
y los hombres se habian percatado y, asombrados, se de-
tian unos a otros: 

—Sdcrates esta de pie desde el amanecer meditando algo. 
Finalmente, cuando 11 ego la tarde, unos jonios, despues 

de cenar —y como era entonces verano—, sacaron fuera 
d sus petates, y a la vez que dormfan al fresco le observaban 

por ver si tambien durante la noche seguia estando de pie. 
Y estuvo de pie hasta que llegd la aurora y salid ti sol. 
Luego, tras hacer su plegaria al so) 141, dejd el lugar y 

140 Verso tornado de la Odisea IV 242 y 271, dicho en una ocasidn 
(242) por Helena y en otra (271) por Menelao a propdsito de Ulises. 

141 Las devociones e ideas religiosas de Sdcrates se apartan de la reli-
gidn traditional. En JENOFONTE, Banqu. 6, 1 ss., lo encontramos hacien-
do una oracidn al dios Eros. La adoration que hace aqui del sol se en-
marca dentro dc la practica popular, que testimonian HESIODO, Trab. 
338 ss., y ARiSTdFANES, Plul. Ill, de hacer sacrificios y siiplicas a la 
salida y puesta del sol. Segiin E. R. DODDS, «Plato and the irrational 
Soul», en VLASTOS (ed.), Plato..., pags. 206-229, esp. pag. 224 y n. 70. 
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se fue. Y ahora, si quereis, veamos su com port amiento en 
las batallas, pues es justo concederle tambien este tributo. 
Efectivamente, cuando tuvo lugar la batalla por la que los 
generales me concedieron tambien a mi el premio al valor, 
ningdn otro hombre me salvd sino este, que no queria aban-
donarme herido y asi salvd a la vez mis armas y a mi 
mismo 142. Y yo, Sdcrates, tambien entonces pedia a los e 
generales que te concedieran a ti el premio, y esto ni me 
lo reprocharas ni diras que miento. Pero como los genera
les reparasen en mi reputatidn y quisieran darme ti premio 
a mi, tii mismo estuviste mas resuelto que ellos a que lo 
recibiera yo y no tii. Todavia en otra ocasidn, seflores, 
valid la pena contemplar a Sdcrates, cuando el ejercito hula 
de Delidn 143 en retirada. Se daba la circunstancia de que 2210 
yo estaba como jinete y el con la armadura de hoplita, Dis-
persados ya nuestros hombres, el y Laques l44 se retiraban 
juntos. Entonces yo me tropiezo casualmente con ellos y, en 
cuanto Ios veo, les exhorto a tener animo, diciendoles que 

la gran novedad de la reforma rcligiosa proyectada por Platdn esta en 
el enfasis que puso en el cullo a cuerpos celestes como el sol, la luna 
y las estrellas, cuyos antecedentes, al menos para el sol, deben buscarse 
en el pensamiento y practicas pitagdricas (cf., tambien, TOVAR, Vida de 
Socrates..., pag. 145 y sigs.). 

U 2 Esta batalla tuvo lugar en la campana de Potidea, justo antes del 
asedio, en el verano del 432 a. C. 

ui La batalla de Delidn, comarca situada al SE. de Beocia, en el 
424 a. C., fue la mas sanerienta de la Guerra del Peloponeso (cf. TucfDi-
DES, IV 89-101). Unos ocho mil atenienses al mando de Hipdcrates fue
ron derrotados y dispersados por los tebanos comandados por Pagondas. 

' " Genera! ateniense entre el 427 y 425 a. C. y en el 418 a. C, fecha 
en que muere en la batalla de Mantinea. En el dialogo platdnico que 
lleva su nombre (181b), Laques admira el comportamiento de Sdcrates 
en esta batalla y afirma que si todos hubieran combatido como el no 
la hubieran perdido (c(, TOVAA, Vida de Sdcrates..., pags. 103-105). 
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no los abandonaria. En esta ocasidn, precisamente, pude 
contemplar a Sdcrates mejor que en Potidea, pues por es
tar a caballo yo tenia menos miedo. En primer lugar, jcuan-

b lo aventajaba a Laques en dominio de si mismo! En se
gundo lugar, me parecia, Aristdfanes, por citar tu propia 
expresidn, que tambien alll como aqui marchaba «pavo-
neandose y girando los ojos de lado a lado» ,45, observan-
do tranquilamente a amigos y enemigos y haciendo ver a 
todo el mundo, incluso desde muy lejos, que si alguno to-
caba a este hombre, se defenderia muy energicamente. Por 
esto se retiraban seguros e) y su compaAero, pues, por lo 
general, a los que tienen tal dispositidn en la guerra ni 

c siquiera los tocan y sdlo persiguen a los que huyen en 
desorden. 

Es cierto que en otras muchas y admirables cosas po
dria uno elogiar a Sdcrates. Sin embargo, si bien a propd-
sito de sus otras actividades tal vez podria decirse lo mis
mo de otra persona, el no ser semejante a ningiin hombre, 
ni de los antiguos, ni de los actuales, en cambio, es digno 
de total admiration. Como fue Aquiles, en efecto, se po
dria comparar a Brasidas i46 y a otros, y, a su vez, como 
Pericles a Ndstor y a Antenor -y hay tambien otros—; 
y de la misma manera se podria comparar tambien a los 

d demas. Pero como es este hombre, aqui presente, en origi-

14 Adaptacidn del verso aristofanico de Nubes 362. Se trata del uni
co pasaje de Platdn en el que se recoge una cita de Aristdfanes (cf. VICAI-
RE, Platon..., pag. 187). 

146 El mas famoso general espartano en la primera parte de la Guerra 
del Peloponeso, extraordinario por su habilidad, energia y valor, que murid 
combatiendo en Anfipolis en el 422 a. C. (cf. TUCIDIDES, V 10, 8-11). 

Nestor y Antenor son famosos heroes del lado griego y troyano, 
respectivamente, iluslres por su sabiduria, prudencia y elocuencia (cf. HO
MERO, //. I 248 y III 148-151). 
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nalidad, tanto ti personalmente como sus discursos, ni si
quiera remotamente se encontrara alguno, por mas que se 
le busque, ni entre los de ahora, ni entre los antiguos, a 
menos tal vez que se le compare, a el y a sus discursos, 
con los que he dicho: no con ningun bombre, sino con 
los silenos y satiros. 

Porque, efectivamente, y esto lo omiti al principio, tam
bien sus discursos son muy semejantes a los silenos que 
se abren. Pues si uno se decidiera a oir los discursos de 
Socrates, al principio podrian parecer totalmente ridiculos. e 
jTales son las palabras y expresiones con queestan revesti-
dos por fuera, la piel, por asi decir, de un satiro insolehte! 
Habia, en efecto, de burros de carga, de herreros, de zapa-
teros y curtidores 14S, y siempre parece decir lo mismo con 
las mismas palabras, de suerte que todo hombre inexperto 
y estiipido se burlarfa de sus discursos. Pero si uno los 222a 
ve cuando estan abiertos y penetra en "ellos, encontrara, 
en primer lugar, que son los linicos discursos que tienen 
sentido por dentro; en segundo lugar, que son los mas di-
vinos, que tienen en si mismos el mayor niimero de image-
nes de virtud y que abarcan la mayor cantidad de temas, 
0 mds bien, todo cuanto le conviene examinar al que pien
sa llegar a ser noble y bueno 149. 

Esto es, senores, lo que yo elogio^ en Sdcrates, y mez-
clando a la vez lo que le reprocho os he referido las ofen-

148 Un reproche parecido sobre este modo de expresidn socratjea lo 
hace Calicles en Gorg. 490 c-d. 

144 La belieza interior de la que aqui habia Alcibiades y su compara-
tidn con los silenos del principio de su discurso recuerdan un poco el 
final del Fedro (279b-c), donde Platdn pone en boca dc Sdcrates el unico 
ejemplo de oracidn precisamente en honor de la belieza interna, y se 
la considera como modelo de oracidn del fildsofo (cf. JAEGER, Paideia..., 
pagina 587). 
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sas que me hizo. Sin embargo, no las ha hecho sdlo a mi, 
b sino tambidn a Carmides, ti hijo de Glaucdn, a Eutide-

mo 15°, el hijo de Diodes, y a muchisimos otros, a quienes 
e) engafla entregandose como amante, mientras que luego 
resulta, mas bien, amado en lugar de amante. Lo cual tam
bien a ti te digo, Agatdn, para que no te dejes engahar 
por este hombre, sino que, instruido por nuestra experien-
cia, tengas precaucidn y no aprendas, segiin el refran, co
mo un necio, por experiencia propia ,SI. 

c Al decir esto Alcibiades, se produjo una risa general 
por su franqueza, puesto que parecia estar enamorado to
davia de Sdcrates. 

—Me parece, Alcibiades —dijo entonces Sdcrates—, que 
estas sereno, pues de otro modo no hubieras intentando 
jamas, disfranzando tus intenciones tan ingeniosamente, 
ocultar la razdn por la que has dicho todo eso y lo has 
colocado ostensiblemente como una consideration acceso-
ria al final de tu discurso, como si no hubieras dicho todo 

d para enemistarnos a mi y a Agatdn, al pensar que yo debo 
amarte a ti y a ningun otro, y Agatdn ser amado por ti 
y por nadie mas. Pero no me has pasado desapercibido, 
sino que ese drama tuyo satlrico y silenico esta perfecta-

150 Carmides era un joven de extraordinaria belieza, segiin podemos 
ver por el dialogo que lleva su nombre (cf. 154a-155e). Euiidemo, que 
no debe conl'undirse con el sofista al que se refiere el dialogo platdnico 
del mismo nombre, era tambien bello segiin se desprende de JBNOFONTE, 
Mem. I 2, 29 y 4, 2, 1, 

151 El tema de que el necio aprende padeciendo se encuentra formula-
do ya en HOMBRO, //. XVII 32, y en HBsiODO, Trab. 218, y constituye 
luego uno de los tdpicos mas constantes en la literatura griega posterior 
(Herddoto, Esquilo, Sdfocles, etc.). Sobre la cuestidn, vease la monogra-
f(a de H. DORRIE, Leid und Erf ah rung. Die Wort- und Sinn-Verbindung 

. pathein-mathein im griechischen Denken, Wiesbaden, 1956. 
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mente claro. Asi, pues, querido Agatdn, que no gane nada 
con el y arreglalclas para que nadie nos enemiste a mi y a ti. 

—En efecto, Sdcrates —dijo Agatdn—, puede que ten-
gas razdn. Y sospecho tambien que se sentd en medio de 
li y de mi para mantenernos aparte. Pero no conseguira e 
nada, pues yo voy a sentarme junto a ti. 

—Muy bien —dijo Sdcrates—, sientate aqui, junto a mi. 
—;Oh Zeus! — exclamd Alcibiades—, jedmo soy trata- , 

do una vez mas por este hombre! Cree que tiene que ser 
superior a mi en todo. Pero, si no otra cosa, admirable 
hombre, permite, al menos, que Agatdn se eche en medio 
de nosotros. 

—Imposible —dijo Sdcrates—, pues tii has hecho ya mi 
elogio y es preciso que yo a mi vez elogie al que esta a 
mi derecha. Por tanto, si Agatdn se sienta a continuation 
tuya, ino me elogiara de nuevo, en lugar de ser elogiado, 
mas bien, por mi? Dejalo, pues, divino amigo, y no tengas 
celos del muchacho por ser elogiado por mi, ya que, por ran 
lo demas, tengo muchos deseos de encomiarlo. 

—jBravo, bravo! —dijo Agatdn—. Ahora, Alcibiades, 
no puedo de ningiin modo permanecer aqui, sino que a 
la fuerza debo cambiar de sitio para ser elogiado por 
Sdcrates. 

—Esto es justamente, dijo Alcibiades, lo que suele ocu-
rrir: siempre que Sdcrates esta presente, a ningun otro le 
es posible participar de la compania de los jdvenes bellos. 
;Con que facilidad ha encontrado ahora tambien una ra
zdn convincente para que este se siente a su lado! 

Entonces, Agatdn se levantd para sentarse al lado de * 
Sdcrates, cuando de repente se presentd ante la puerta una 
gran cantidad de parrandistas y, encontrandola casualmen-
te abierta porque alguien acababa de salir, marcharon di-
rectamente hasta ellos y se acomodaron. Todo se lleno de 
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ruido y, ya sin ningun orden, se vieron obligados a beber 
una gran cantidad de vino. Entonces Eriximaco, Fedro y 
algunos otros —dijo Aristodemo— se fueron y los deja-
ron, mientras que de el se apoderd el sueno y durmid 

c mucho tiempo, a) ser largas las noches, despertandose de 
dia, cuando los gallos ya cantaban. Al abrir los ojos vio 
que de los demas, unos seguian durmiendo y otros se ha-
bian ido, mientras que Agatdn, Aristdfanes y Socrates eran 
los unicos que todavia seguian despiertos y bebfan de una 
gran copa de izquierda a derecha. Sdcrates, naturalmente, 
conversaba con ellos. Aristodemo dijo que no se acordaba 

d de la mayor parte de la conversacidn, pues no habia asisti-
do desde ti principio y estaba un poco adormilado, pero 
que lo esencial era —dijo— que Sdcrates les obligaba a 

\ / reconocer que era cosa del mismo hombre saber componer 
k comedia y tragedia, y que quien con arte es autor de trage-

/ "dias lo es tambien de comedias 1S2. Obligados, en efecto, 
a admitir esto y sin seguirle muy bien, daban cabezadas. 

152 Esta opinion, aqui, de Sdcrates es muy distinta a la que da en 
Ion 531e-534e, y no ha sido desarrollada por Platdn en ningun otro sitio 
En el 416 a. C., no hubo en Atenas un autor que escribiera a la vez 
tragedia y comedia; ello ocurre unicamente en epoca helenistica. Por esta 
razdn se ha pensado que esta escena final del didlogo es extrafia y, en 
cierta medida, incoherente. Es mento, sobre todo, de G. KRUGER el ha
ber estudiado esta parte final del Banquete no como un mero epilogo, 
sino como parte esencial del dialogo (cf. su libro Einsicht und Leiden-
schaft, Francfort, 19734, esp. pags. 292-308). F. RoDRfouEy ADRADOS 
ha analizado este pasaje desde la perspectiva de la naturaleza del teatro 
y en relacidn con el probiema general de la poetica platdnica (cf. su arti
culo «E1 Banquete platdnico y la teoria del teatro», Emirila 37 [1969], 
1-28). Para otras opiniones sobre este pasaje remiiimos a los siguientes 
trabajos: H. BACON, ((Socrates Crowned)), VQR 35 (1959), 415-430; L. 
SENZASONO, ((Un asserto di Platone (Simposio 223d)», R. d. SF. 28 (1975), 
55-75; D. CLAY, ((The tragic..», pags. 238-261. 
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Primero se durmid Aristdfanes y, luego, cuando ya era 
de dia, Agatdn. Entonces Sdcrates, tras haberlos dormido, 
se levanto y se fue. Aristodemo, como solia, le siguid. Cuan
do Sdcrates llegd al Liceo ' " , se lavd, pasd el resto del 
dia como de costumbre y, habiendolo pasado asi, al atar-
decer se fue a casa a descansar. 

151 Santuario dc Apolo Liceo, situado al E. de Atenas, donde habia 
tambien un gimnasio que, en Eulifr. 271a, vemos como lugar favorito 
de Sdcrates y que se cita tambien en otros dialogos (cf. Lis. 203a; Eutid. 
271 a). Haciendo su vida usual despues del banquete, Sdcrates demucslra 
su inmunidad a los efectos del alcohol a la que habia aludido Alcibiades 
en 220a (cf. BABUT, «Peintute ..», pags. 27 y sigs.). 


