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La arrogancia de los filósofos griegos 
antiguos entre biografía y comedia
The Arrogance of Ancient Greek Philosophers 
Between Biography and Comedy

sergi grau guijarro
Institut Català d’Arqueologia Clàssica ■ Universitat de Barcelona
s.grau@ub.edu

Resumen ■ La biografía griega antigua de filósofos permite de forma privilegiada 
constatar cómo eran percibidos socialmente los filósofos antiguos, qué es lo que 
su comunidad valoraba en ellos y qué no les perdonaban sus contemporáneos, 
tal como se refleja, especialmente, en las retribuciones biográficas a la hora de 
otorgarles una determinada forma de morir. En este breve análisis, trataremos 
de reencontrar la mirada, entre la extrañeza y la fascinación, de la comunidad 
donde vivían los filósofos griegos antiguos, centrándonos en uno de los aspectos 
más llamativos de su carácter, la altivez y la arrogancia, para demostrar que 
las fuentes de tal caracterización biográfica son, en última instancia, las obras 
cómicas1.

Palabras clave ■ Diógenes Laercio ■ biografía griega antigua de filósofos ■ 
Comedia griega antigua ■ tópicos biográficos

Abstract ■ Ancient Greek biography of philosophers gives us a privileged insight 
into how they were socially perceived, what the community valued in them and 
what their contemporaries do not forgive them for, as is reflected especially in 
their biographies when they are granted a certain cause of death. In this brief 
analysis, I try to rediscover the expression, between surprise and fascination, 
of the community where the ancient Greek philosophers lived, focusing on one 
of the most striking aspects of their character, their haughtiness and arrogance, 
in order to argue that the sources of such biographical characterisation are 
ultimately the works of ancient Comedy.

Keywords ■ Diogenes Laertius ■ Ancient Greek biography of philosophers ■ 
Ancient Greek Comedy ■ biographical patterns

 1 Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
economía y competitividad «Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la 
performance en la Grecia antigua» (FFI2015–68548-P).
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La biografía griega antigua  de filósofos, si el lector deja de 
obsesionarse por dilucidar la realidad histórica que puedan conte-

ner, tal como se ha pretendido infructuosamente durante tantos años, 
ofrece una construcción narrativa bien definida, repleta de tópicos e 
imágenes recurrentes, que permite reconstruir, por lo menos, la ima-
gen que sus contemporáneos tenían de sus doctrinas y formas de vida, 
algo así como su recepción popular2. En esta ocasión nos centraremos 
en uno de los aspectos más evidentes de esta imagen del filósofo: su 
percepción como un personaje arrogante, altivo y deliberadamente 
distante respecto a sus contemporáneos.

Las biografías, en efecto, destacan a menudo que los filósofos tienen 
un carácter arrogante, insultante y odioso, normalmente porque son 
profundamente misántropos. El paradigma es Heráclito, terriblemente 
altivo, tal como le describe la tradición biográfica (DL 9.1), que remonta 
a Platón (Teeteto 179d-180c), hasta el punto que permanecía en silencio 
por pura misantropía (DL 9.12). Cabe destacar, en este como en tantos 
otros casos, que el carácter tradicionalmente imputado a Heráclito ha 
sido extraído de la propia obra del autor; de hecho, Diógenes Laercio 
explicita este origen considerándolo una metodología perfectamente 
válida (DL 9.1):

Era orgulloso (μεγαλόφρων) más que ninguno y de los que miran por 
encima del hombro (ὑπερόπτης), como lo evidencia precisamente su 
escrito, allí donde afirma (22 B 40 DK): «Saber muchas cosas no enseña 
inteligencia: de otro modo, la habría enseñado a Hesíodo y a Pitágoras, y 
aún a Jenófanes y a Hecateo».

Misón, seguramente a causa de su aislamiento en una aldea des-
conocida e insignificante, también es considerado un misántropo, 
hasta el punto que, según las biografías, sólo reía cuando no había 
nadie a su lado (DL 1.108). De sus propios versos sale también, y así 
lo explicita Diógenes Laercio3, la imagen de un Empédocles egoísta y 
arrogante (DL 8.66):

[Timeo (FGrHist 566 F 2) dice que se mostró] fanfarrón y ególatra (ἀλάζονα 
καὶ φίλαυτον) en su poesía; de hecho, llega a afirmar (31 B 112 DK): «¡Salud! 
Yo ando entre vosotros como un dios inmortal, no como humano».

 2 Para un análisis más pormenorizado de esta recepción, me permito remitir a Grau 2009.
 3 Cf. Chitwood 2004: 20–23.
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También Crisipo era arrogante (DL 7.185), y Menedemo de Eretria 
es calificado de inflado y grave, σεμνός (DL 2.126), seguramente porque 
fue un crítico severo (DL 2.127). Otros poseen, asimismo, un carácter 
odioso, serio y grave en exceso (la palabra griega, conviene anotarlo, 
es siempre σεμνός), como Jenócrates, a quien Platón le criticaba preci-
samente este rasgo de su carácter (DL 4.6)4. También era grave y serio 
Zenón (DL 7.28), a quien, además, esta extrema gravedad convertía 
en un amargado, haciendo de él un ejemplo proverbial de personaje 
fronte contracta (DL 7.16)5. Pitágoras tenía también el porte serio que 
encaja con la imagen que pretendía transmitir de sí mismo (DL 8.36); el 
fragmento, sin embargo, es claramente de tradición negativa, extraído 
de una cita de Timón de Fliunte (fr. 58 Di Marco) en que lo ataca6:

Timón no pasa por alto el gesto solemne (σεμνοπρέπειαν) de Pitágoras, 
cuando lo muerde en sus Escarnios, diciendo:

Πυθαγόρην τε γόητας ἀποκλίνοντ’ ἐπὶ δόξας
θήρῃ ἐπ’ ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν.
«Y Pitágoras, dado a seguir doctrinas de brujos,
a la caza de hombres, gran amigo de altilocuencia.»

La misantropía lleva algunas veces a los filósofos en la tradición 
biográfica a ser seres solitarios, lo cual es signo igualmente de excen-
tricidad. Como sucedía con el tópico de la misantropía, seguramente 
es Heráclito el paradigma a partir del cual se han forjado el resto de 
tradiciones biográficas de otros filósofos: Heráclito se retira, como es 
conocido, a las montañas, para rehuir el contacto con los hombres, 
movido por la pura misantropía (DL 9.3). El otro gran misántropo de 
la tradición, Misón, también se retiró, en coherencia con su carácter, 
a un lugar desierto de Lacedemonia (DL 1.108). Tampoco Platón se 
escapa de una cierta atribución de misantropía, seguramente he-
redada de Heráclito, de quien la tradición lo hace en cierta manera 
continuador (DL 3.8): según algunos, Platón prefería mantenerse 
apartado la mayoría del tiempo (DL 3.40). Anaxágoras se retira, no 

 4 Cf., también, Eliano, V. H. 14.9.
 5 Sobre este rasgo suyo proverbial, cf. Sidonio Apolinar, Ep. 9.14: Zenón era siempre represen-

tado fronte contracta en las imágenes. En efecto, tal como señala Zanker 1997: 108–113, este 
rasgo, típico de todos los estoicos y representativo del filósofo en general a partir, cuanto 
menos, del siglo iii aC, indicaba la capacidad de trabajo y de concentración de los filósofos, 
un valor eminentemente positivo, pero en el cual la tradición más popular veía arrogancia.

 6 Se trata, sin embargo, de un fragmento de interpretación controvertida: cf. Burkert 1972: 
120, n. 1.
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por misantropía estricta, sino para facilitar sus investigaciones sobre 
τὰ μετέωρα en beneficio de la ciudad, aunque sus conciudadanos no 
lo ven del mismo modo (DL 2.7):

Al final se fue [de su ciudad] y se dedicó a la observación de la naturale-
za, sin preocuparse de los asuntos políticos. Fue entonces cuando, a uno 
que le había dicho «¿Es que tu patria no te importa nada?», le respondió: 
«¡Guarda silencio! (εὐφήμει) Que a mí mi patria me importa, y mucho», 
mientras señalaba el cielo.

Que esta imagen tópica del filósofo aislado de los quehaceres co-
tidianos de su ciudad para dedicarse a la investigación de los fenó-
menos celestes era una visión popular muy arraigada desde antiguo 
lo confirma la conocida caricatura aristofánica de Sócrates colgado 
de un cesto con tal finalidad (Nubes 225–234). Incluso en la biografía 
de Anaxágoras resuenan las connotaciones religiosas de este tipo de 
culto a las cosas del cielo, cuando responde con la palabra asociada a 
los misterios, Εὐφήμει, a los que le interrogan sobre su actividad. Idén-
tica noción aparece en Aristófanes, cuando Sócrates inicia su plegaria 
a las Nubes: εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν, «Al 
anciano toca guardar silencio y atender a la plegaria» (Nubes 263).

Es precisamente en la Comedia donde se constata que los filósofos 
aparecen caracterizados, en todas las épocas e independientemente 
de la escuela a la que pertenecen, como ἀλαζόνες y σεμνοί, es decir, 
como personas que pretenden tener un saber que en realidad no tie-
nen, equiparados a menudo a los adivinos y los médicos, y que actúan 
premeditadamente con una solemnidad ridícula7: exactamente de 
la misma manera, pues, como los encontramos representados en la 
tradición biográfica, que muy plausiblemente extrajo de la Comedia, 
más o menos filtrada por los eruditos antiguos, buena parte de sus 
materiales anecdóticos8. Por no multiplicar los ejemplos, citaremos 
sólo un par especialmente significativos. Protágoras es descrito en 
estos términos en Los aduladores de Éupolis (fr. 157.2–3 K–A):

 7 Cf. Imperio 1998.
 8 Desde luego, parece claro que la tradición peripatética, donde comenzó el género biográfico 

mismo según la mayoría de críticos, ya bebía sistemáticamente de fuentes cómicas: baste 
mencionar a Sátiro (y el estudio Schorn 2004: 37–43), Hermipo (y el estudio de Bollansée 
1999: 117–154), Aristoxeno o Camaleonte (y su célebre «método», estudiado por Arrighetti 
1977), por ceñirnos a los ejemplos más significativos. Que de allí se hayan extendido a las 
biografías posteriores sería algo perfectamente comprensible.
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ὃς ἀλαζονεύεται μὲν ἁλιτήριος
περὶ τῶν μετεώρων, τὰ δὲ χαμᾶθεν ἐσθίει.
«[Protágoras,] el muy impío, que va alardeando
de las cosas celestes, y luego bien que come de las de la tierra.»

Una visión del filósofo, por cierto, que también comparte, como 
hemos visto, el Sócrates de las Nubes, que proviene, en última instancia, 
de la famosa representación de Tales en el Teeteto platónico (174a), y 
que se reencuentra en toda la tradición biográfica. Del mismo modo 
que Metón, quien, en las Aves, donde se presenta como otro Tales 
capaz de medir el espacio (999–1004), es descrito como un ἀλάζων, 
distinguido igualmente por la σεμνότης que le confieren los coturnos 
trágicos que calza (994). De σεμνοπροσωπεῖν, algo así como «afectar 
un aire solemne», habla el corifeo refiriéndose a Sócrates en las Nubes 
(363), y esta misma σεμνότης caracteriza al filósofo constantemente 
en la Comedia. Uno de los fragmentos más interesantes es el del Dexi-
démides de Amfis (fr. 13 K–A), donde se afirma de Platón9:

                   ὦ Πλάτων,
ὡς οὐδὲν οἶσθα πλὴν σκυθρωπάζειν μόνον,
ὥσπερ κοχλίας σεμνῶς ἐπηρκὼς τὰς ὀφρῦς.
                       «¡Ay, Platón,
cómo no sabes más que poner mala cara, tan sólo,
levantando las cejas solemnemente, como los caracoles!»

Esta forma de levantar las cejas altivamente es una característica 
habitual de los filósofos de la Comedia10 y ha de ser considerado tam-
bién un signo de arrogancia. Resulta muy interesante el contraste 
explícito que se produce en un verso de la Lisístrata aristofánica (1109) 
entre σεμνός y ἀγανός; el coro dice a Lisístrata: «Ahora te conviene ser 
/ terrible y suave, buena y malvada, altiva y amable (σεμνὴν ἀγανήν), 
muy ladina.» Es evidente que ser σεμνός, que en otros contextos sig-
nifica simplemente «augusto», «solemne», equivale, en la mentali-
dad popular, a ser altivo y distante, y debe entenderse que está muy 
mal connotado11. Una idea que queda bien claramente asociada a la 

 9 Cf. López Cruces 2008: 159–175.
 10 Véase especialmente Menandro, fr. 34.2, 395.1 K–A, Batón, fr. 5.13 K–A, y también Plutarco, 

Quaest. conu. 3.9 (657de).
 11 Cf. Dover 1974: 204 y n. 14.
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arrogancia y a los filósofos en un fragmento de los Encadenados de Ca-
lias (15 K–A), donde sin embargo es difícil precisar los interlocutores12:

α. τί δὴ σὺ σεμνὴ καὶ φρονεῖς οὕτω μέγα;
β. ἔξεστι γάρ μοι· Σωκράτης γὰρ αἴτιος.
«a. Pero, ¿por qué eres tan arrogante y así de altiva?
b. Porque me es lícito: Sócrates tiene la culpa.»

No hay duda de que el tópico de misantropía y soledad tiene, por 
tanto, este sentido para los filósofos: por el modo como manifiestan 
ostensiblemente su sabiduría superior respecto a sus conciudadanos, 
la tradición biográfica los caracteriza con rasgos odiosos. Ya advertía 
la tradición fisionómica, Teofrasto a la cabeza, contra los peligros 
de la ὑπερηφανία, ese sentirse superior a los demás que es un rasgo 
del carácter marcadamente odioso (Carácteres 24), tal como explica 
también Filodemo en su tratado Sobre los vicios (col. xxi 13–37), refi-
riéndose a Sócrates, nada menos, como σεμνοκόπος, el rasgo propio 
de quien afecta solemnidad.

Por este motivo, estos mismos filósofos caracterizados con tales 
rasgos de carácter son aquellos a quienes la tradición biográfica hace 
sufrir las muertes más duras, como una especie de venganza final por 
su altivez y arrogancia. En efecto, todos los filósofos que aparecen como 
arrogantes, excéntricos, misántropos y solitarios, incluso quienes son 
demasiado serios y estrictos, son castigados por los biógrafos en el 
momento final con muertes ingloriosas, especialmente fallidas res-
pecto a sus ideas, o en todo caso ridículas y anodinas13. Basta evocar la 
conocida muerte de Heráclito enterrado en heces con la intención de 
provocar la evaporación del exceso de agua en su cuerpo que le causaba 
la hidropesía, contraída, precisamente, por su régimen de vida en su 
retiro solitario a las montañas, después de la incomprensión de los 
médicos cuando les explicó oscuramente su dolencia (DL 9.3); o la de 
Platón, mientras dormía la mona después de un banquete de bodas (DL 
3.2; 45; Suda, s. u.); también la de Jenócrates, que murió abriéndose la 
cabeza tras tropezar en plena noche con una bacía (DL 4.14). Y, la más 
emblemática, la de Tales de Mileto, quien, en algunas versiones, muere 
precisamente tras caer en una fosa mientras observaba los astros en 
compañía de su esclava (DL 2.4); esta caída no le causaba la muerte, 

 12 Remitimos al análisis detallado del fragmento que hace Imperio 1998: 222–228.
 13 Para un estudio más amplio del significado narrativo de las muertes de los filósofos, véase 

Grau 2010.
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por supuesto, en la versión tradicional (Platón, Teeteto 174a; DL 1.34), 
pero nos permite comprobar una interesante evolución del tópico 
del filósofo demasiado pendiente de las cosas celestes que están por 
encima de sus ojos. Tales murió, en esta versión, por el hecho mismo 
de ser astrónomo, que equivale a decir, como hemos visto, por el hecho 
mismo de ser filósofo, por su ὑπερηφανία que le hace despreciar a sus 
conciudadanos mientras está pendiente de lo que ocurre en el cielo14, 
exactamente igual que Protágoras y Sócrates.

Las tradiciones sobre el carácter arrogante, altivo y odioso de un 
filósofo, por tanto, se extraen mayoritariamente de diversos pasajes 
de sus obras, especialmente de aquellos en que el autor alude, de 
forma más o menos poética, a la categoría superior de su sabiduría, 
que sólo él posee. Resulta plausible que la tradición biográfica haya 
tomado al pie de la letra estas afirmaciones y ello haya generado los 
cuadros típicos de carácter en estos filósofos, muy influenciados 
también, como hemos visto, por su presencia en la escena cómica, 
un nexo con la tradición erudita antigua que a menudo se neglige. 
Lo cual, por cierto, debería permitir replantearnos, si aún es nece-
sario, las tan debatidas cuestiones de autenticidad histórica de estas 
imágenes, las relaciones entre doxografía y biografía de los filósofos 
griegos antiguos, y cuáles eran las fuentes de los biógrafos, desde los 
inicios mismos del género, a la hora de elaborar narrativamente las 
anécdotas en que aparecen implicados.
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