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ya que en la Ilíada no ap~rece un cantor, aunque es pro
ba·b·le que no apar~cieee porque ee trata de una euerra.. 

En la Il!ada YA. se deja ver al cBntor como una. 1 >ersona cu 
ya dnica funci6n sociF·l conei etía en cantar alabanras a 

los h~roes y a sus descendientes, fur;ci6n que le había -

sido otorgada como un don divino: "¡Canta, oh Musa! la -
cólera de Aquiles, hijo de Peleo, que en funesta vengan
za, que tantos males causó a los Aqueos y prec1pit6 en -

los infiernos a tantas elmas valerosas de h,roes, cuyos 
cuerpos fueron pasto de los canes vor~cee y de las aves 

••• " (3); el rapsoda era el instrumento de loe dioses,·
por medio de ,1 las Musas cantaban. 

En ésta época se desarrolla el arte de crnt8r pare el p'!!_ 
blico, ya sea la nobleza, ya ~ea e¡ pueblo, y asi eurgi~ 
ron los cantores profesionales como artesanos, una clase 
superior de demturgo!._que debía ser res •eteo.a y recibida 
por todos, pues se tenia la creenoi ~ que les m1 s'Tlas di vi . . -
nidadee podían aparecer corno cEntores ante un palacio~ 

Los cantores, segdn podemos ver por los poeTP-F h "réricos, 
tenían una reputación semejante a la de los sacerdotes, 
ya que como estos, gozaban de la inspiración divina. 

Es curioso ver que estos cant,1res tienen iipl1ci ta en -
su figura un cierto caracter trágico-heroico como el -

mi.amo Homero, que seún la tradición era c:i.ezo. 

Una cualidad del cantor era conocer a la perfección l!",B 

leyendas del pueblo y manejar ci.ertas fórmulas que le -
permitiesen desarrollar en forma amena las mismas, f6rm!!_ 
las que se repiten una y otra vez a lo largo de los poe
mas. 

( 3) BOiiero. Ilíada. p. 1 
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Debido a que estas leyendas surgieron mucho antes de la 
escritura, no es ')081 ble saber ha:-1ta donde . ;ean nrigi n!_ 
les, al menos en el sentido hiet6rico, ya qué al caer -
en manos de los rataodaa, es obvio que cada uno le daba 
su interpretación y los reelaboraba de una manera m~s -
artística y emotiva. 
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II. J!;SBOZO ES'rRUCTTTRAL D.t; LOS POEMAS HFrnOJCOS. 

Como ya dijimos anter~~rmente, los poemas heroicos están 
constituídos por cjertas f6rmulas literariBe, que f~cil~ 
tan al can~or su versión al reLatar las hazanas de los -
h~roes. En la Il!ada y en le. Odisea todo son f.1rmules, t2, 

dos los combates son e1escr;tos de la misma manera, todos 
luchan, caen y mueren iguPl, pero no hay que eoor~entender 
que estos combates similares bagan monótona la obra, sino 
que se trata de un ritmo que en el hexáme1;ro Homero trata 
de mantener a toao lo largo ae su poema, no solo en el t~ 
ma y en la foI-ma, sino \inmbién la Il!ada, en particula.1·, 
tiene ciertas características muy notRbles a lo largo de 
su extent;jióu. En p.1·irne.r luga.1· aparecen frecuentemeni;e al~ 
siones míticas que son narradas en·tre :i.os misr.ios héroes -
para aconsejarles o ensefiarles cuales deoen ser 10s actos 
valerosos ante otra situlicion ~imilar; es decir, aparecen 
como normas. 

Otra caracter!stica son loe ep!tetos usados ~al vez por -
necesidad nemotécnica y métrica, precisamente ~or esa ar
monía qut: se tra.t;a áe mani;ener a lo largo del poema; sir
ven para que el poeta se apoye en ellos pera seguir can-
tanno, y asi, de una cantidad más o menos limitada de los 
mismos hay un gran der·i vado, que vienen a sign~ f:i. or->r, en 
todo caso, !o mismo: 

Aquiles, el de los pies ligeroe 
Néstor, domador de CROalloe 
Juno, la de los níveos brazns 
zeus, el que lleva la égtaa 
Agamenón, rey de nomores 
Ulises, 1·értil en araides 
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En la Iliaua los 1:Jimile1::1 o comparaciones se dan en ¡ran medí 

da y, aparte de ser ap0yos Dara el cantor y dar a sus relatos 
sentimientos profundos como la. valentía o el miedo, nos ;,ermi_ 
ten conocer y estudiar la vida de los griegos y sus relacio-
nes con la naturaleza. Asi, al comparar un bároe con un león, 
sabemos que conocfan tl león, al cervatillo, al jabalí, la -
nieve, etc ••• aunque seátlfn Hlgunos estudiosos, ~stes compara
ciones fueron tomadas de poemas más viejos aue habían sido o
riginalmente escritos para describir ocasiones diferentes. 

~s curioso observer que tal vez estas comrare.ci0nes sirvan, a 
demás de satist'acer las e:x; gencias sefialactAs, '.era complemen
tar el poema y no dejar nacla que pueda :.'arecer hneC'o, coT!"o si 

fuera el mism,, odio (tal vez "93m-1r) al vacín que vemns en la 
cerámica geornftrica de esa ,poca. 

En cuanto a nesi,1do se sabe que "t-;•a de Homero versos enteT
ros 7 trapientos, pale. bras y frases" ( 4) 
Hesiodo como veremos más adelante, escribe soor" lus hároe~ y 
10s aiose~, pero ae una manera muy diferente a Homero; lo que 
e.qui interesa explicar es que la .r'o.1.··11a de Hei:Jioao está based.a 

casi totalmente en Homero. 

( 4) Jaecer. Paideia. p. 69 
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III. LOS POEMAS HEROTC0:5 Y SUS R~LACJqJ;r;s. 

Hay estuctiosos que ee han pue'.-to a analizar las relacio

nes entre los poemas heroicos de los pue olos an 1,1guos y 

han creíao encontrar relaciones muy parecidas e.n cuani;o 
a su eetrucI,ura "en escenas homólogas, por e:,jemplo; una 

' lucha contra un tipo ae adversario particularmente fuer-
te o aterraQor, son empletsaas sin gran variación ••• " (5) 

y han pensado que ~al vez estos poemas se dieran a cono
cer entre los pueblos en la anti"1,iedau o qua unos :pue--
blos intluyertin ~oore otro1:1. 

Han visto ~ambi~n, que aparte de su estructura formal, -
las características cte sus héroes son parecidisimas, sus 
peligros y, sobre todo, su muerte. 

(5) Daa~zil. G. •l Destino del gnerrero. p. 139 
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IV. LA J>Ol!:~;JA Y LA CULTURA GRT!!:GA. "x_v/ 

19/~ 
La Ilíada nos muestra que tue --eec:ri b en una época donde 

predominaba el elitado de guerra, donde el guerrero era -
el más valiente de los hnmbres, donde el guerrero era el 
hdroe y asi "La !liada nos habla de un mundo situado en 
una ápoca en que <1om1na ae modo exclusivo el eep~ritu h!, 
roico de la areté y encarna aquel tdeal en todos sus h~
roee". ( 6) 

Estos cantos se dirigen principalmente a idealizar ejem
plares heroicos y son la forma más eni;igua de los ~antos 
t$picos. 

Por otro lado veremos que estos poemas, principio de 
una literatura y por 'tanto d~ unl?l cultura, se dieron pri
meramente en la arisi;ocracia: "La culi;ura griega es una -
creación de la aristocracia" (7) 

Se origina para deseriuir un ideal humano (del que la a-
ristocracia t·orma parte) basado en los más no bles valores 
de audacia, magnanimidad y justicia; la !liada tiene un -
designio ético, ya que en el mundo de Homero los privile
gios externos e internos de los hombres estaban inseparaT 
blemente unidos, es decir que no escindían la vida prtbli
ca de la privada, todos los actos de estos héroes debían 
ser conocidos por el pueblo para que le pudiera dar su V!_ 

lor y fama, ya que para el noble era muy itportante la -
fama; tenia que dar a conocer al pueblo sue poemas para -
r¡ue viera su areté y así "la cultura grie¿ra se constituye 
abriendo un circulo cada vez mayor l"l demos, el acceso a 

( 6) Jaeaer. op. 011.. p. 3 2· 
(7) Rodr!auez A4rad'oá'. r1uatrrción y pQl!tica e1- la G"

o1a clieica. p. 33 
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un mundo espiritual reservado en loe comienzos a una aris
tocracia de car~cter guerrero sacerdotal" (H) 
Al principio ae la época ~rcaica el sacerdote ~enía el mi~ 

mo valor que el guerrero ante la ~ociedad;pero como preval! 
ce un estado ae gUerra el primero va perdiendo. im1lortancia 
ante ~1 pueblo, pero no asi ~nte los dioseH, según vemos en 
la Iliada, Canto I, Aeamenón disputa con el sacerdote Cri-
ses al no devolverle a su hija, y !polo les manda la peste 
que no· cesa hasta ~ue no es devuelta la doncella. 

Como se dijo anteriormente, para el noble era muy importan
te la fama a fin de conseguir honor, y asi el papel de la -
censura social es decisivo, la opini6n de los demás confir
ma el valer del noble "el honor está con frecuencia simboli -
zado en cosas materiales" (Q) principalmente con el botín -
de guerra. Pare que fuera demostrado el valor, el héroe deT 

bia regresar careado de trofens, botines y esclavos, el pu! 
blo entonces debía darse cuenta de que era en rer,li.dAd supe 
rior a ellos, y, por tanto, éra justr·mente, miembro de la -
clase gobernante. 

(8) J. P. Vernaat. Loa or,cenes del penseaieato grieco. p 40 
(9) R. Adrados. op. oit. p. 41 
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1!:L CONCJ:.t.:PTO D~L HER01!~ CIR9tlJ\SCRPl'O A LA FISTORJ A GRIEGA• 

EPOCA ARCAICA. 

La historia de los pueblos griegos es una serie sucesiva de 

oleadas de diferentes capas de p11blaci6n griega. El estrato 
MfiB reciente lo forma la migre.ci6n dórica en el siglo XII -
A. C. 

Las tribus griegas vinieron de un país situado más al norte, 
en el interior del continente, y llegaron no simultáneamen
te, sino en varias oleadas, con intervalos de siglos. 

Los dltimos en llegar, la a la luz de la historia, fueron -
los dorios. 

'rodas las culturas Arcaicas a partir de au evolución alcan
zan los mismos ideales, pero desde un punto de vista dife-
rente, principalmente por las condiciones socio-económicas 
de su vida, ya que es el medio ambiente el oue determina la 
conducta humana. 

Es decir que todos los pueblos, por ejemplo, tuvieron un i

deal de h,roe, esto es fácilmente comprobAble si vemos que 
el primer tipo de literatura en todas las cultures, fue la 
poesía 4pica, para narrar las hazP~ae y los triunfos de u-
nos pueblos sobre otros. 

En la ,poca arcaica de Greoia, reinaba el r~gimen gentili-
cio formado por peoueffae comunidF..oes de grupos consringu:!--

neos autdnomos e independientes entre éí, que a6lo se reu-
n!an para empresas b~licae. 

En esta ,poca se fueron separando las clases sociales prin
cipalmente a causa de la propiedad privada. La base de la -
riqueza y el poder real pasa a ser la posesión de tierras y 
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ganado; esto da lugar a la separación de la rriet,1crr;,ci.a 
gentilicia: "precisamente una tendencia propia del epoe 
hom4ric0 es idealizar la ariet0crRcia de Abolengo y pro
moverla al primer plano a todo lo largo del relato" 

La realeza en verdad perdur~ pocos siglos en la R~lade y 

nunca tuvo poderes absolutos. Precisamente porque este -
r,gimen social es derivado del gentilicio y, al unirse -
las tribus, sigue siendo importante el jefe de cada tri
bu, que forma el consejo del rey; que es el jefe de la -
tribu mas 1iportante. 

"En el r,gimen político de la sociedad hom~rica se enco!!_ 
traban ya elementos de 6rga.nos estatales aunque con muy -
poca consistencia. En cada comunidad hay un basileus, un 
consejo de ancianos y una asamblea popular" (11) 

El consejo de ancianos lo int~graban representantes de -
la nobleza y la i:1.eamblea popnlar nunca perdi6 totalmente 
su poder, pues aunque no gozaba de la palat>ra, r,od'a de
mostrar eu descontento gritando y alborotando: "La as~m
blea no votaba ni decidía, su función ere doble: presen
tar loe argumentos en pro y en contra y mostrar al rey o 
al comandante del campo cual era el sentimiento general. 
~1 dnico medio de opinar era la aclamación, a menudo con 
formas menos ordenadas como el grit~rio contra une presen 
tación impopular. El rey tenía libertad de desentenderse 
de la expresión del sentimiento general y de actuar su -
propia opinión" (12) o sea que dates reuniones eran más 
bien de información que de consulta. 

(10) v. T. Stran. Historia de la !atipa Grecia. p. 88 
(11) 1a. ,. 97 
(12). •• I. JPialey. •1 •ua4o de Odiseo p. 115 
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En el rág1men gentilicio los reyes empezaron por eer loe 
jefes cte las tri bus, pero cuando se 1.mpone lA ari. stocre.
cia como clase, el rey debre ser aquel cu:-·a ascendencia 
divina fuera mejor conncida por todos. 

La sociedad griega se dividía en dos grupos principales: 
Los poseedores y los d~spose!dos. La nobleza era poseed~ 
ra de la riqueza es decir poseía las tierras y el ganado, 
pues no conocían el valor del mar; esa aristocr~cia vi-
vía de espaldas al mar. 

Asi empieza la esclavitud por deudas y el descontento de 
los pobres (kako!), que era la mayoría, y que poco a po
co se van dando cuenta de su poder como ~rupo. 

Ya se sabe que esta toma de conciencia por parte del pu! 
blo tarda bastante tiempo en darse y es. por eso que en -
un principio Al pueblo acoge los ideales nobles, el evi• 
tar la desmesura y la hybris, dando lugar a que la aris
tocracia tome en sus manos el control del estado. Pllede 
ser que parezca una contredicci6n, porque se dice que e!. 
te ideal de héroe se de al noble ,eros sirve pera que 
los nobles eviten esta desmesura, esta hy'bris; y es que 
los nobles Acogen este ideal pera ~eet~cir y trAtar de -
ser los mejores evi ta.ndo qne los pobres traterF?n de igu! 

larse con ellos:, asi no les permiten trimi:;r c1:reo de la 
dirección ni de cuestiones estatales, ni políticas, ni -
administratiYas. 

En realidad esta toma de conciencia del pueblo se de -
ouando cambian las condiciones económicas en Grecia y -

es cuando se le da el valor lucrativo al comercio; por
que el comercio en la 6poce homérica consistf.a básica-
mente en el intercambio de produc·'.;os. 
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Esta revoluci6n econ6mica se da en el siglo VII A. c. 
cuando se desarrolla el comercii o y surge la nueva el~ 
sé comerciante que aparece no sólo por el desarrollo 
del mismo, sino también por la introducci6n de lamo
neda. 

Es muy importante esta clase comerciante porque empi! 
za a ganar prima.cía por sus grandes fortunas y, como 
estaba exclu!da del poder pol:!ti.co por no pertenecer 
a la nobleza, apoyaba al n·;evo régimen de transicic5n: 
la tiranía, p~ra obtener igualdad legal y política. 

Asi., se sabe que "son circunstancias econ6rnicae las -
que llevaron a una agravaci6n de la tensi~n latente 
entre el pueblo y la nobleza, haciend~ que la idea de 
justicia se convi.rtiera en UD lema genere.1 y no :fuera 
propugnada solamente en casos aislados" (13) 

Loe tiranos, sin embargo, son gente salida de la aria 
tocracia, pero que superan su conciencia de clase pr! 
cisameDte porque DO funcionaban desde su papel plena-

mente aristocr~tico sino que son hombres que van adqui 
riendo conciéncia de su papel hist6rico. 

"Son loa tiranos legisladores los que crean la máquina 
del estado en el sentido más moderno e inician una p~ 
lítica planeada incluso en lo exterior" (14) 

Los hombres de la polis se desligan de los ideales ar 
caicos e incluso buscan otros nuevos y a veces antag6 
nicos a loe heroicos, precisamente por un cambio de -
la situAci6n económica que ya no basa la estimaci6n -
social en la posesión de bienes. 

(13) R. Atra4oa. o». cit.,. 91 
(14) 14. p. 84 
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"Al igual que el furor guerrero y la búsqueda en el com~ 
te de una gloria puramente privrda, se condenan tambi~n -
como deeorbitantes, comn hybris, la ri.queza, el lujo en -
el vestir, la suntuosidad en los ~1nerales. las manifesta 
ciones excesi.vae de dolor en caso de duelo y el comporta
miento muy llamativo de las mujeres, o el demasiado segu
ro de sí, demasiado audaz de la juventud noble. Todas és
tas prácticas son en adelante rechazadas porque acusan 
las desigualdades sociales y el sentimiento de dtstancia 
entre los individuos" (15) 

Después de una ~poca que se caracterizó por una marcada 
, diferenciación social, se di6 una nueva en la que todos -
viv!an económicamente mejor. Esta época, la de los tira-
nos, es la del auge econ6mico griego, por eso se critica 
a la anterior, a la época arcaica. 

En Esparta es muy diferente el desarrollo de este conce~ 
to heroico porque se trata de un estado emineDtemente -
guerrero donde son mucho mas i~portantee sus fuerzas ~i
litares en conjunto que el valor de un noble solo o el -
de su familta. NTientrae que en el sistema de la polia la 
palabra pasa a ser el intrumento político principal "la 
palabra no es ya el t~rmibo ritual la f6rmula juste., si
no el debate contradictori.o, la discusi6n, la argumenta
ci6n" {16); ya no hay un soberano que reglamente o arre
gle litigios, sino que es por medio de debates por los -
que aparecen las leyes y juicios • 

. (15) 

(16) 
J. P. Veraaat. op. cit. p. 50 
14. p. 3~ 
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Las leyes de Drac<Sn restringen, aunque no totalmente, la 
tradición, "el propio Arist6teles escribe en ntra de sus 
obrf.s (Política) que las leyes de Drac6n representahan -
tan solo una simple compilación de las antiguas normas -
conservadas hasta aquel tiemp,, por la tradición oral, no!:. 
mas del llamado derecho consuetudinario" (17); ni aiqUi!, 
ralo hacen las de Sol6n para quien la justicia era "a-
quel principio divino inmanente en el mundo cuya viola-
ción debía vengarse necesariamente y con independencia -
de toda justicia humana" (18) Es hasta Clístenes cuando 
se rompe con el dominio de la nobleza como clase, donde 
ya predomlna un orden jurídico y no se deja todo.al arbi 
trio de los nobles o de la clase dominante. 

Estas reformas no estuvieron exentas de luchas por parte 
de la nnbleza para mantener eu posición frente al pueblo 
y los tiranos. 

En parte a consecuencia de estas reformes y en parte por 
el sentido racionalizador de los jonios, es en el sialo 
VI cuando empiezan a dar ex-pU cacinnes "desembarazadas -
de toda imaginería drámática de las teogonías y coemogo~ 
nías antiguas" (19), e -inTestigan sistem,tica, racional 
y dletnteresadaménte, acerca del origen del mundo grieco. 
Todos los griegos en general, darán explicaciones más r!_ 
zonadas de aqui en adelante. 

"El racio».alismo jónico no pudo contentarse con abordar 
en los secretos del cosmos. Esa misma razón fue el ins-
trumento con el que el hombre intentó analizar el fondo 
espiritual de que se nutria, desde siglos, el espíritu 
hel4aioo1 el mito, y cuando el mito se analiza con eapf 
ritu crítico, cuando el hombre pierde la capacidad de i

dealizacidn, sobreviene la muerte del mundo heroico" ( 20) 

(17) 
(18) 
(19) 
( 20) 

Y. v. Struff. op. cit. 
Jaecer. •P• cit. p. 238 
J. P. Veruat. ep. cit. p. 82 
.l1•1•. J. !racetia, relia16•.,. mito eatre loa lri•a••· ,. 95 
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Así caen las tendencias trRdidionales y los dioses su
fren ataques sistem4ticoe, la aristocrricia q11e está -
muy vinculada con la religión tradidiónal, tAmbj_én es 

atacada y el pueblo fomenta n·evos cultos como el de -
Dionisia, del que nacerá la tragedia. 

Ya para la época de Peri~les es caracteristico el pre
dominio de loe negocios y las empresas tanto particul~ 
res como del estado. 
Todas estas transformaciones en el modo de vida de Gre 
cia tiene, obviamente, que ir cambiando la tradición, 
ya que cada vez importa menos el individuo como clase 
y es el trabajo en conjunto el que importa. El proceso 
unificador del Atica, ocupó un lapso no menor de dos a 
tres sialos. 
"Son características de la historia de las polis grie

gas, en el siglo V, el aumento de la población y el de 
earrol.lo del esclavismo, del comercin y de los oficios 

manuales" ( 21) 

El aumento de la población que se da en Grecia ocurre 
porque la gente había perdi·~o la vinculación con la -
tierra y cobraron desarrollo los oficios artesanales, 
la produ·-:ci6n de mercancíee y el comercio marítimo; -
por eso desde el siglo VII, los factores económico-so
ciale·s estimulaban tambidn el deaarroll.o de la coloni
zac16n. 

(21} v. v. Strun. op. cit. p. 290 
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EL HEROE COMO CLASE SOCI.AL. 

Era bien sabido en la épocr. ~rcaice aue los nobles per
tenecfan e les f8milias aesc~ndtentes de loe diosen, -
"el rey de la ciudad, el re:· de reyes, es, pues, ea,uel 
cuyo origen celeste está más cle.ramente establecido, to 
do el mundo C'onoce su geneal:)gía" (2?.) 

La moral de la aristocracia y por tanto la areté hern:ta 
oa es esencialmente agonal y se encuentra en el h.ombre 
noble como potencia que se atqujere por herencia y que 
debe ser demostraoa individualmente y aun perfeccionada. 

La areté del noble se concibe como heredada, y, como ya 
dijimos, el héroe tiene que demostrerla individualmente. 

~eta herencia puede no ser benéfica siempre, pues, por 
ejemplo, Odiseo tenía una mancha en la suya, ya que su 
abuelo materno "descollaba sobre los h--•mbres en hurtar 
y jurar. Lo que salvó al Odisea hom4rjco fue el hecho -
de que su engaffo era empleado en la persecución de obj~ti 

tivoa heroicos" (23) aunque en los epítetos que le da -
Homero, se nota que si heredó esta carrcteristice: 

Ulises, hábil en recursos 
Tiliees, fértil en ardides 
Noble hijo de Leertea, ingenioso TTlises 

aunque ya no vista como un defecto, m11s bien ;1arece que 

es transformada en virtud al estPr 'Jsada en función de 
ideales heroicos_ 

~l héroe rueca ser el primero, el mejor para tener una 1 

mena fama, ya que de lo contrario ob~endrá el deshonor.) 

(22) Glotz. La ciude4 arlega. p. 33 
(23) •• I. Fialey. op. cit. p. 99 
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r;e por ello, que la colecti vt dad tiene una importr::incie 
característica en esta ~poca, poroue "la m·"'lrr::11 e.gonal 
ee encuentrs dentro de una sAnción colectivR que acaba 

rá marcándole sus límites" (24) 

Para los h4roes ere muy importante la opinión que los7 
demás tuvieran de 41, prefiriendo la muerte antes que ( 
quedar aftte los demlfs como cobarde. ~· 

"Para Romero y el mundo de la nobleza de su tiempo, la 
-,,,, 

neeacicSn del honor era la mayor tragedia humana, ya -
que ~sta traía como consecuencia la fama" (25) y era -

\~ 

tan importante la fama, que escogían, como Aquiles, la/ 
1 vida breve pero reconocida por todos como ,,aliente, en 1 

vez de pasar sus vidas reine.ndo tranquilamente. _j 
~eta fama no se alcanzaba solarrente en un plano abstrrcto, 
sino que se demostraba tambi~n en cose.e materiales co-
mo el botín de guerra, por eso vemos en la Il!ada el -

reproche que le hace Aquiles a AgamencSn: 
"Nunca mi recompensa iguala a lA. tuya, tras una entra
da o saco de una ciudP.d popul0sP rle los troyanos; mis 

manos llevan la parte más dure de loe. combates y cuan
do llega el rep8rto, tu recompensa es mucho mayor" (26) 

En la naturaleza del honor, la afforenza a estos h,roes 
hace que sean ensalzados "en el h,roe distinguen la -
presencia divina en su forma mis hermosa, y lo adornan 
con los atributos de la inmortalidsd: con las virtudes 

de la belleza y la sed de gloria, la fuerza y el honor, 
la fidelidad y la venge.nza. Aquel a quien distinguen -

de esta manera siempre es un príncipe cuyo árbol ge11•!. 
ldgico remontan baste un dios" (27) 

¡(2254¡ •· .Atrados. op. cit. p. 40> 
Ja•a•r. a». º"• p. 25 ~ l 0-:0-i-\"-

26 lloa•r•. Il!ada. p. 11 
27 heoh. Historia tr,a1oa de la ~1ters1nra. ,. 889 
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Asi, los aristócratas eoa los que tienen todAS la.e vi rt,ldea 
y el pueblo se carrioteri ze por su cobardf e "el h, "h!e exce
leate puede incluso hacer cosas que·la opinión generel des! 
prueba, sin dejar por ello de serlo. De este modo el concei 
to de la areté tiende a adherirse a une clase social deter
minada" (28). Por ,ato Tersites nos es presentAdo como ua -
ser despreciable, con todos los derectos, ye que no tiene -
las cualidades del aoble, en el que .ae nos muestra el pue
blo ea aeaeral sin voz ni voto. 

Otra característica de ,ata ,poca arcaica es que el ideal -
político y el humano son coincidentes y -ror eso mismo no se 
hace una división entre la vida política y privada del hom
bre. "La clase noble es exclusiva y monopolizadora de la -
justicia. Son normas de la sociedad basadas en que el rey -
encarna la potencia divina, ley que se subordina al m,s dé
bil" (29) 

La aobleza era uaa clase cerreda, con fuerte conciencia de 
sus pri vilecios, de su aom1. n · o y de aua t'inas costumbres y 

•odo de vivir. 

Por eso tembidn la educaci~n her0ica edlo ere un privilegio 
de 4sta clese y aei eetructu~ran a la sociedF~d~d~e:_._::;P..-----~ 
coa loe ideales válidos dentro de su círculo. Esta ele.seª'! 

¡pone en su esencia la m•dida rBcional y la templanza, es d! 
cir no ir m,a allá de un cierto límite que traer~a un c~sti 
&'O divino, aunque el héroe siempre trRta de conocer más de 
lo debido, ea parte por su virtud agonal y así llege e la -
hybris cometiendo acciones que generalmente traen como coa
secuencia ).a cdlera divina; hacen que su rlda sea un conju! 
to de al toa y bajos impreviei bles deri ,;radoa de la voluntad 
divina; pero ést·o también se debe a que, siendo bdroe 1 ea- } 
tando mia alto, está m,s expuesto a la cafda. 

(28) R. Adrados, op. ci~. p. 41 
( 29.J Jaeaer. op. ci ~. p. 34 

---
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,-------
, "La epopeya homérica se desarrolla en grndn constder~hle 
/ en el ámbito de los dioses, de cuya intervención en la -

acci6n n · ! podemos prescindir" ( 30) 

"~stos dioses componen un sistema poco rígido de podero
sos campos de fuerzas en los que se encuentra instalada 
la totalidad de la existencia humana" (312)/o sea que por 

un laoo para los mismos griegos los dioses tienen sus -
propias debilidades; ya que no son justos imparcialmente, 
sino que tienen sus favoritos a los que protegen ~' sus !. 
nemigos a los que atacan; y por otro las actividades hu
manas son frecuentemente intervenidas por los dioses, y 

asi debe ser, pues cuando el hombre se sale de su ámbito, 
1 comete hybris. --------_{in- los poemas hom~ricos loe dioses sdlo se diferencien de 
los humanos ·por su inmortalidr-d y fuer:--a, ya que nos son 
presentados con los mismos sentimientos ae l~s hombree;! 
demás de que con·..,cen el destino de loas h•1mbres; el hombre 
sólo lo conoce si le es revelado pnr un dios, pero ni di~ 
ses ni hombres lo pu"den cRmbiar una vez que el. h~roe, con 
su libre albedrío, ha decidido su comportamiento~ se¡uir, 
tal y como lo hace Aquiles: "mi madre la diosa Tetis, de 
argentados pies, dice que el Hado ha dispuesto que mi vi

da acabe de una de est~e dos maneras: si me quedo a com"b!, 
tir en torno a la ciud- d troyana, no volveré A la patria, 
pero mi €loria será inmortal; si re&reso, peraeré la !nclt 
ta fama, pero mi vida ser~ larga, pues la muerte no me 
sorprenderá tan pronto" (35:L) 

No obstan~e, los actos heroicos dependen en gran manera -
de la intervención divina, en consecuencia muchas veces -

(30) 
(31) 
(32) 

Leelq. A. op. cit. p. 39 ..:_> ~,,~)b 
id. p. l:S~ --7 

Homero. Il:tada. p. 307 -:t~ 

.• __ j 
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no está establecido clar mente el 11 bre albedr:f.o, nrnque 
el héroe f-11 ,.~ctur,r sabe perfectP.mente las r>nnFiecuenci AS 

de su ACCió..!!!J"Los teucros, r·emej~ntes a una llFima O 8 !!., 

na tem;1ested y poseídos de ~r-irciAl furor, segn:lr n e :·,f fia

dos a t-:éctor Prfamids con alb,-:,roto y vocer!o; ~· ten!an -
esperanzas de tomar las nav~s y matnr entre les mismRe e 
todos los aqueos. 
Mis Neptuno, que cifie y beta la tierrs, asemejtb1dose e - J 

Calcas en el cuerpo y en la voz infatie;Rble, inc:!taba a 

los argivos desque sFilicS del profundo mer ••• " ( 33) 

Nada acontece sin la cooperacidn de los dioses, lo bueno 
y lo malo que ocurre ee response.bilidad de un dioa "la 
l!ltima causa de todo acontecimiento es la deciaidn de -
Zeus" (34)·aunque Zeus lo hace con ayuda del destino {al 
que solo puede consultar, mis no modificar). Los hombres 
son valientes o sabios por favor divino y en todas sus -
acciones está la intervencicSn de los dioses y as! se P?"! 

sentan como instrumentos o víctimas seg1Sn la decisidn -~ 
personal del hl§roe que de nineune manera invalida la in
tervenci6n divina: ¡Oh dioses. ¡Hija de Jtfpiter que lle
va la lgida. ya. no peril"i to que por los mortales peleemos 
con Jove. Mueran unos y vice.n otros, cuplesqu~.era que -
sean¡ y aquel sea juez, como le corresponde y d~ a loe 
teucros y a los dlfnpoe lo que su eep!ri tu e.cuerde" ( 35) j --
Los dioses de la Il!ada son los dioses de loe nobles,~! 
mero no habla de Demeter como lo hece Hesíodo, le hace a 
un l.t!do. Por eso t1sta religi6n no podía permanecer y so-

brevivir, y con las religiones se de t~mbidn una moral 

(33) 1 d. p. 39 --t > 

(34) .aeser. op. cit. p. 63 
(35) H••ro~ Ilfacla. ,. '5 
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"en la que Zeus fue tranformado de rey de una sociedad he
roica en el principio de la justicia cdsmioa• (36) como,,. -remos, debido a cambios socin-econdmieos, se mndifiea ••--__ . 

pliamente la religión tradicional. 

jf;l hdroe hom,rico humani ze e. los dioBee y luego se autonom 
1 bra "semejante a ello•"; aunque "los reyes eran honrados -: 
'como dioses, ~ro nunca adorado•" (37) por lo menoe en vi• 

da. 

Estos dioses ya humanizados estin aeeproviP.tna de cualita
des ,tiesa y de su majestad sacra y en las luches s,areeen 
compa~eroa de los h,roes, incluso en la Ilfada pel•ana "P! 
ro una renida y eapantoaa pelea se sua.ci td entoneee entre 
los demis diosesi·d1vi4idoa en dos bandos, rinieron a lae 
manos con fuerte estr,pito, bramd la neta tierra, y el -
gran cielo resond como una trompeta" (38). Otra oarAoterfe -tica humall& de estos dioses es el favoritismo. En la Il.fa-
da una deidad apoya a un hlroe y ataca a otro solo por loa 
honores de que es colmada. 

Arriba de los dioses eat, algo.mis fuerte y m,s teffi.ltle, 
el destino; que era te,ido por las MoirAs el n~eer cada 1!!, 
dividuo; y nadie, ni el mismo Zeue, podfa cembiarlos •¡J!!e
posa querida. No en de-nae!a tu corP.zdl'l se acnneo3e, que 1'1!. 
die me enviará al Orco antes de lo 4iapuesto por el Ha•o1 
y de su suerte ningdn hombre, see cobarde o valiente, pue
de librerse una vez naoido" (3Q) 

"El destino en la tragedia se manif1eeta como la maldicidn 
que pesa sobre toda una estirpe de pr!ncipes. La mel~ieidn 
se pronuncia por un antepasado como una sentencie terrible 
o por un or~culo como un vaticinio enism•tico sobre U118 fe -
mili.a 

(36) a. l. 1'1al97. ••• oit. p. 20) 

(37) 1•. ,. 19? 
(38) HoMre. IUata. p. 18] 
(39) 14. ,. 52 
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rnilia, que tiene que p~esenciar oomo se cuaple esa .predic
ci6n" ( 40) " o puede ser una generac16n fatal que elleem4N. 

crímenes progresivos que procede siempre iie un PriJfter cri
men voluntario del hombre, y tiene en •1 eu primera r,ifz y 

el destino es implacable" (41)_ 

Desde es t.e punto de •ria.ta, h~roe es el que tr~ ta ele nbte- .. 
ner la f'arne o de conoc~r y comete hybris1 h4roe ee el que 
tiene un fin funesto~ lo ece~te y lo sebe. La gran dtfe-
rencia entre el hlroe hom~rico y el hfroe tr~cico couiate . . . . .. 

en que el primero es in:flexi ble y no llega r. tener plena .. -
conciencia de su estado i en cambio el h,r.,e t"eico et °ile - -
ga al conocimiento por'medio .del sutrimiento y a travf• a.· 
~l llega a la .,ar4ad. 

"A la ineenua. elep-fa 4e ,vivir., correa.,pQn4e el, 4olor por -
. . . 

la transitoriedad,, el h~roe .e jemple.r la acepte.e! 6m .de dolo 
. . -

res y heridas. No .les da nineuna importancia, pelea im~ . . -
do cara a cara con la ~arte. Pero e:, anto da audanente -
pelea, comprende con ~,s c_lari dP.4 que al.e;tfn a!a ceeñ, '1 !. 
na de lea oe.racterfsticas del htfroe supremo ea que muere -

. ' . • . • . t· ,, 
en la flor de su juventud ••• este balo t:ri.rtca no ea es~ 

• ' l .- ~ 

sió~ de debilidad, es la otra cera del or¡ullo maeoalino •• 
. , . . 

tiene que caer erí medio· del esplendor de su juwentud pera 
ser un ejemplo inmortal, y altee este Hado como el 'Aquilea 

~' • f .,.., "' -:. .. ' • 

de Homero. Su orgullo pega el precio 4e bajar muy pronto -
al reino de las sombJ'ea" (42) 

Aunque el hdJ"oe trlgico no tenea ple!lr'! ooncteneiA de su· d~!. 
tino, ni del momento en que cornete h.,vbris,. tiene res_pnn_e•~ 

bilid~des en el momento en. que cree conocer lP.e pot•r•• 

( 40) Jru•cll. op. et t. p. 129 

(41) •oft!.lto. lf La -~tda cle1 •2•• 1m •• • 1a 
{42, ruta~ 11. au,. •,~.-'~& · -
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que vienen de lo alto; y esa es su de~grecia, tratar de co

nocer ml:ie allá de los límites humanos y trP.t~r de igualarse 
con los dioses. 

Un h~roe deb!a ser por na.turaleza sabio y justo, m~e sabio 
y m6s justo que el resto del pueblo, pero no lo es tanto 
puesto que no conoce sus límites y por esto cae, pues a su 
vez esta ca:!da lo lleva al conocirlliento de sus limi tr?.ciones 
y en cierto modo a la felicidad, o al menos, a la tranquilt 
dad del espíritu. 

~1 hombre conciente debe evitar la c6lera a1~,tna. Estando -
siempre expuesto al infortunio, debe ob!'r-r cnn moderAci6n, 
ya que a causa de su afán de gloria y su afi r:rAei6r, de la -
acción humana renuncia a la ley de la medida con plenP con
ciencia de que esto puede trAerle el sufrimiento y 1~ muerte. 
Asi., el verdadero sabio es que reconoce la superioridad di
vina, o el justo orden, en ctonde los aioses y los hombres -
actdan en diferentes planos. 

Otra rorrna de cometer hy nris es eozer la fama y no ver al -
futuro; saber que los presente nns per(1erá o ignorarlo, ya 
que la hybris se puede cometer conciente o inconcientemente. 
Pero es muy dificil ser moderado y conciente ya que unas Y!, 

ces un ac~o puede parecer bueno e inmediRtamente tornarse Ul!., 

lo, unas veces el hombre actlJa por su voluntad y otras por 
el hado; unas veces el hombre decide y _otras solo acRta la 
voluntad divina. Aunque la verdad es que éstas contraaicci~ 
nea vienen con la racionalizaci6ri de los hechos en la •poca 
del desarrollo de la Filmsoffa; en la 4poca de Homero no 
hay reflexiones y solo se presentan los supuestos hechos. 
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~sto se demuestra en las reí'lexiones que se hacen los héroes: 
~n la Il:!ada son tal Vf'Z amargas, pero acatan al destino; en 
cambio en les tragedias ya se siente uno rebelde al mismo. 

Lo que no está muy aclarado es la separación entre el desti
no y el castigo aivino ante el error humano, pero par~ce que 
el dios es el instrumento del mismo, que no puede modificar 
ni el mismo Zeue: "•••nial mismo Zeua, a quien no le está -
concedido salvar a su hijo de lo dispuesto por el destino ••• " 
( 43) 

~n toda la !liada se ven ejemplos sobre la influencia de -
loe dioses en los héroes, les ordenan callar o actuAr o en 
algunas ocasiones loe hacen desaparecer cubri~ndolos de 
niebla, pero solo cuAndo su de~tino no es morir: "De nuevo 
asaltó Wienelao a Peris pare matarlo con la hroncínea_ lanza; 
pero Venus arrebató a su hijo con gran frc:ilidad, :por ser T 

diosa, y llevóle, envuelto en densa nienla, al oloroso y -

perfumado Tálamo" (44). 

(43) 
(44) 

Bnero. Ilfada. 
it. »· 26 

,. 1, 
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H.JSSTODO y srr TI1!.'MPO 

.Aunque Homero y Hesíodo son contemporáneos, sus poesías 
son entagónice.s, quizá debido por un lado, a que flomero 
habla de tiempos ya pasados idealizándolos y Hesíodo h! 
bla de la realidad de su tiemp~; y por otro lado, Home
ro haola solamente de la clase noole, aristocrátjca y -

heroica, y Pesiodo habla no solo de esta cla~e injusta 
y cruel, sino tambi•n del pueblo y de su misera existen 
cia. 

Las obras de Homero y Hesíodo casi completan las condi
ciones de vida de -la GreciH Arcaica; el primero deta¡.la 
la vida y los ideales de la clase predominante: la no-
bleza; y el seguD:do, los ideales y la vida d_e la clase 
subyugada, los campesinos, los desposeídos, los pobres, 
los que tienen que trabajar para poder vivir. 

"~n la ápoca de Hesfodo la sociedad que constituía el -
fondo sobre el cual se desplegaba el valor del h4:roe es 
ahora el ejemplo de toda corrupción e injusticia: la ra 
za de bronce y los mismos h~roes, llenos de hybris pero 
oon cierta justicia todavía, han muerto luchando en las g 

guerras que ellos miemos provocar.o?.\". ( 45) 

Hesíodo habla de la vida del·pueblo a finales del siglo 
VIII, de los no arist6crates que se dedicP.ban a la ¡an!_ 
der!a, a labrar, en cu:,ras casas la escacez ere crcSnica,. 

( 4 5 ) R. .lcln4oa. op.. cit... J». 88 
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En ,ata ,poca de Hesfodo apenpe se ven los ~11'ores del 
comercjo y le pesca, ya hay gente dedicada a estas la
bores, pero toda.vía no se ven los frutos. 

Deja de elogiar ideales abstractos y empieza a hablar 
de la realidad, de las cosas que necesita el hombre P!. 

• ra vivir feliz y en paz: de la justicia y del trabajo. 
"Tambi,n tiene su heroismo la lucha tenaz y silenciosa 
de los trabajAdores con la dura tierra y con los ele-
mentos" ( 4 6) 

En la poesía de Hesíodo se ve la formación independie! 
te de la clase popular, hasta aquel momento e~cluída·
de todo, aqui vemos precisamente cuando el pueblo se -
da cuenta de que vivir subyugado no es la única forma, 
que hay otras maneras más justas. 

Hesíodo presenta una nueva idea del derecho para hacer 
una sociedad mejor: "introdujo la idea de dik' en su -
medio ambiente mediante la unión de la idea del clere-
cho con la ideal·del trebejo" (47) 

"Hesíodo fue quien organi z,~ a los dios·es indi ,rj_ duales 
en una teogonía sistemittce e hizo justicia al proble
ma central de la existencia tanto humane como di vi ne. 
Desde Hea!odo, una línea recta conduce hasta Esquilo y 
los otros gr·· ndes poetas trágiéos" ( 48), es decir gue 
trata de poner en un orden 16gi co la jerarqu!a divina 

(46) 1a,aer. .,. eit. p. 6'( 

(47) id. ,. 78 
(48) 11. t .. Aaley • op. cit. ,. 205 
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y la humana, explicando para esto el origen de la raza 
de loa héroes, intermedia para él, en~re dioses y mor
tales: "Cantad la serie de los dioses que se acostaron 
con algdn mortal, y, siendo inmortales, engendraron ht 
jos semejantes a las deidañes ••• Tales son los inmort~ 
les que se ecost~ron con homores ~ortales, y de ellos 
tuvieron hijos parecidos ·a los iU oses, , , " ( 49) 

Por otro lado, en un capítulo de Los Trabajos y los d! 
!!,, nos narra el mito de les rAzas con la conviccidn -
de que la degradación humane. en cinco edades es debida 
a la propia responsabilidad del hombre, siendo le cuet 
ta la de lo·s h,roes .y la quinte. la actual, la de hie-

rro, le pero: 

"Cuando, asimismo, la tierra hubo cubierto tiste. dltime 
raza, el igual que lo hizo con las anteriores, Zeus, -
el Crdnida, Fdn cre6 una cuarta sobre la greba nutrid~ 
ra; raza ~ata más brava y m,a justa, reza divina de h{ 
roes, lla•ados semidioses y cuya generaci6n nos ha pr! 
cedido en el ámbito de la tierra sin límites ••• porque 
la raza de ahora es la de hierro. Los de este linaje -
no cesarán de sufrir to4a suerte de fatigas durante el 
día, ni de aer consumidos durante la noche por les du
ras ancuatias que rec1 bir,n de los dioses" ( 50} 

( 49) Heef o4o. !eoaea!a. p. 138 

( 50) 14. P• ·50 
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EL HEROE E~ LA TRAGEDIA. 

La tragedia tuvo au apogeo en el siglo v. A. c., ,poca 
de cr1a1s en el pensam·ento, la tradici6n y le religión 
griega, que trajo como consecuencia la recionalizac16n 
de todo el mundo griego. 

El pueblo eriego ante eetA.s crisis, es el que md:e inse
guro se siente y se aferra·a los dramas trágicos como -
ealvacidn "los contemporáneos no consideraron nunca a -
la tragedia desde un punto de vista exclusivamente ar-
tístico. Era hasta tal punto su regidora.que la hacían 
re.sponeable del espíritu de la comunj clad" (51) ".y así 

en el nuevo r~gimen la tragedia se elev6 al rango de e
ducadora política del pueblo que hará de ella un verda
dero instrumento político en el mis amplio sentido de -

la palabra" (S2). Creo que la tragedia es una b!squeda 
del equilibrio emocional porque no es sino el reflejo -
de una ,poca y de un pueblo que está buscando ese equi
librio por medio de la racionalizaci6n. 

CARACTBRISTICAS DE LA TRAGEDIA. 

La tragedia critica al hároe y lo pone ante su reali de.d 

religiosa: como un eer q\le tiene que cumplir eu destino, 
aunque e.l mismo tiempo dependen sus accior,.es en gran 
~ .. 1rte de la acción divina; pero tnmbitln lo pone como un 

(51) 
(52) 

l••••r. 
Al81•. 

º'· ••• 
cit. 
oit • 

,. 231 
,. 19 



ser que está conciente ne ésto, que lo ha relfexione.do, 
no como en la Ilíada, que el hombre acata su destino cie 
gamente. 

El gran cont"licto del héroe es tratar de actuar de acuer_ 
do a lo que es, un héroe, aún en contra del destino; co
mo ~dipo que huye de ,1 abanaonando a los que cree sus -
padres, cometiendo hybris cuando cree que est~ actuando 
como mejor debe y en realidad lo está eumr•liendo • .t?:dipo 
es hfroe porque, en primer lugar, es hi j,'.I del rey Layo; 
en segundo, es tan inteligente que puede descifrar un e
nigma de la Esfinge, muchos habían trrte.do antes; y en -
tercero, se enfrente a su destino y a tre,r~s del su:fri·-
miento alcanza la verdad. 

No importa el comportam;ento del héroe pues todos los 
hombres en general de-penden de un destino, y si el dest!_ 
no del héroe es ir contra de las le;~.res divinas y ser ºª!. 
tigedo, por más que trate de actuar de acuerdo A ios di~ 
ses, va a cometer hybris y será castigado. 

Con la tragedia se ori,:ina una lucha muy f·erte entre la 
tradición, la religión y la conciencia humana. Los trá1t 

cos no revelan más qµe la problemática de su tiempo. 
~1 hombre se dá cuenta que en realidad sus actos depén-
den de .Sl solamente y le da miedo echarse esa reeponsab!.: 
lidad encima. 

Ya se ven aqui las oontradiocionee entre el destino y 

las acciones humanas; ya se ve, aunque no claramente por_ 
que a loe griegos lee da miedo aceptar la realidad y tl9!_ 

tan de ne,;erla con tragedias como la de Edipo en la que 
finalmente el hombre aeepta esa realidad y adquiere ·el,.. -
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conocimiento e trav,e del sufrimiento. El hombre ·-es duefio 
de sus actos y se¡ún áetos obtendrá buene.s o malas conse
cuencias. 

El pueblo reconoce 4ste cambio y admira al hároe porque -
actda segdn crea conveniente aunque vaya en contra del de!. 
tino. 
"El mismo ideal heroico que se critica es visto con simJ>!. 

t!a como la más alta expresión de lo humano" (53) 

La gran característica del h~roe tr,gico es el sufrimien~ 
to producido por el conocimiento de la verdad que trae co 

. -
mo consecuencia la culpa en la traeedia, culpa producida 
por su propia acción. 

Al igual que en los poemas heroicos, en la tragedia el -
hombre comete hybris por tratar de ser demasiado virtuoso 
o hacer uso de demasiada fuerza, valor o inteligencia. El 
hombre trágico se levanta por su capacidad de sufrimiento 
y su fuerza vi tal al •s alto rango de la humanidad. 

Tal parece como si el hombre no fuera inferi0r a los dio
ses en virtudes f:!eices. Su inferioridad rr,dica en no te
ner plena conciencia de su realidad y del plano en que v!., 
ve, en no saber limitarse a su esfera de acciones y trs-
tar de encumbrarse en las divinas, cosa que pretende ha-
cer con su esfuerzo, pero que no debe porque su mente· 110 

es'M capaei tada para ello y cae. Mientras mis sube. de -
cae. 

"Como veremos, la aventura del h~roe normalmente sigue el 
modelo de la unidad nuclear; una separacidn del mundo, la 
penetraci6n a alguna fuente del poder, y un regreso a la 
Y14e para vi'rirla con ús sentido" (54) O sea el eacaa~ 
C5l) 1. ~balee. •»- ott. p. 161 

(54) ..... ,11. 11 lleO• 4e lea .U -ra•. »• 39 
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miento a las esferee divinas y su castjgo, que trae como 
cor1seouencia el sufrimiento y el conocimiento. 

"Loe sucesores de Esquilo, y especialmente Rurípides, con 
virtieron a la tragedia mítica en una representación de 
la vida cotidiana" (55). Sobre todo en Eur!pides hay algu 
nas tragedias que no tienen ese sentimiento trágico tradt 
cional tan arraigado, son sirplemente escena.e comunes. C!!, 

mo en las Troyanas donde da un hecho histórico sin impor
tancia,como lo es la repartici6n de las ya esclavas, o 
bien en .Alcestes. 

Los h,roes hom~ricos logran la fama en la ¡uerra, todos T 

los actos cometidos por dl son en la guerra o alrededor -
de ella. guerra a la que decidid ir porque es en ella do!. 
de los hombres se hacen famosos; en cambio el hdroe tr~gt 
co, sobre todo en S6focles y Eurípidee, el h~roe no tiene 
oportunidad de escoger una vida u otra, no tiene dos camt 
nos a seguir, tiene sólo uno y lo tiene que hacer, por e
so sus actos son cotidianos, porque es en su vida domtfati 

' -
ca donde tiene que realizarse, por ejemplo Hip6lito de 
Aurlpides que vive en la casa de sus padres y que, siendo 
quizá el virtuoso de lo.s jovenes de su tiempo, comete hy

bris y muere. 

~n lo referente a su estructura la tr4gedia tambifn es 1!, 

portante porque "los di4logos y los discursos de ella nos 
muestran, al mismo tiempo que la formAción de la elocuen
cia juríclica, la nueva aptitud en la aguda e.rgumentaei6n 
lógica" {56), porque cabe recordar que contemporáneas a.-

. ~ 

la traeedia, son las escuelas sofísitcas, y en aeneral, -
el descntbriaiento de la palabra como instrumento de poder~ 

(55) ,.,. .. r. .,. oi t. ,. 235 

{56 ) IA. p. 315 
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EL HERO~ TRAGICO ~N ~SQUILO. 

"Sabemos que la tragedia llegó a su perfecci.6n cuando el 
genio de Esquilo y la gran época de Atenas coincidieron" 
(57) 

"Los h6roes esquileos son figur?s grandiosA.e Y. monoliti
oas, que llenas de seEUridad se lanzan a la acción, aun
que sea para sucumbir en ella" (58) En Esquilo todavía -
no se ve tan claramente como en ~urípides la incredulidad 
ante la reliJión, el mito y la tradición; en Esquilo sus 

héroes todavía son a la manera homérica, los errores que 
comete el héroe son causados por el destino, del que na
die se puede salvar. •tos verdaderos actores no son los 
hombres sino las fuenas sobrehumanas" (59) el hombre sd 
lo eet, encargado de cumplir el destino. 

El problema en el hombre esquileo es que sabe que actuar 
es el peliaro,. que el actuar lo va a hacer suc~mbir ante 
el destinó, pero te.mbiin sabe que tiene qu~ ac~ar: "O-
restes, ¡No ha de fallar el oráculo de Lonae pot.,¡te 
que me empu~d a sor~esr este peliero. Alta le. voz alzaba 
y con amenazEJs que hele be.n Mis entrEifes me urg:!a a ven-
gar la muerte ele mi pedre matando a sus verdugos, :; me -
conrninr;ba con tremendos castigos, si yo no lo hacfe"( 60) 

Or.- "Vénci, es verdad ••• pero esa victoria deja en m.! !. 
na imborrable mancha ••• " (61) 

La traaedia no pone a los hombres ante una situaoi6n sj_n 
salida, porque el ho•bre sabe que despuds de la ca!da y 

el sufrimiento, despu4s de haber expiado sus culpas, de! 
pala de haber·oumplilo su destino, viene el conocimiento 

)). 78 
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a la verdadera SRbidur!a. 

"El dolor no es el fin, sino el camino, es el aprendizaje; 
por el dolor se ve la ley impuesta por Ze•ts F.t. los hombres. 
La sabiduría consiste en reconocer que los dioses han ord! 
nado que cada parte no triunfe sobre la otra, pero a la a
cep-cación de ese equilibrio solo se llega por el sufrimie!! 
to, pero a la vez por la v:Ia racinnal" ( 61,) "I,a redención 
es la ultima palabra de la tragedia esquiliana; una reden
cion lograda e través y mediante la profundi~ación extrema 
de la conciencia del pecado" (6~) 

110r.- ¡Oh Palas. 'l'd salvaste m·; mansión. Perdi aún en el 
suelo de mis padres. ·Me lo devuelves tu. Como dirán en la 
Hélade: "Otra vez ciudadano de Argos, duer.o de su patrimo
nio: obra de Palas es y obra de Loxias ••• ~sobretodos e
llos, Zeue que salva ••• Tli, Zeus, fuiste tú: vt ste l:i lai:s -
que defenaian los derechos de mi madre, pero viste también 
la derensa que hice de mi paare. Entro a mi hogar aaora, -
es pueblo i;uyo y mio ••• " ( 61') 

Es en el sufrimiento cuando el nombre se pone a razonar y 
se da cuenta de su error y es por eso que este sufrimiento 
tra~ el conocimiento verdadero de su realidaa como namore 
y de sus limitaciones, aunqu~ es~o He ve mejur en Euripi-
des, Esquilo solo lo plantea. 

En Esquilo apar~ce por un lauo la creencia ciega en un de~ 
tino y por otro se va gestando le idea de la responsabili
dad en el hombre, pero esta responsabilide.d se note cuan"º 

til hombre ya cayó, o sea que dettpués de autuar es cuando -
comprende oU error. '1La acción Humana se noe presenta ya -
como inepiraua por un. aioé, YP.. como responsabilidF.1d del -
nombrtt" ( 65') 

(6'L) H. idreioe. op. cit. p. 1B4 
.( 6J) Molldolf'o. op. ci "5. p. 265 
(6~) Áaqµilo. op. cit. p. 150 
( ~5) R. Adrados. op. cit. 165 



34 

Los cambios aooialea:. .,u.fr.i.dos i:,n Grecia, son muy i111por11an
tea .1,,1ara el concepto dts la 11ragedia, doncie el homb.re pa6 a 

•U oulpa. y queua purifioa~o; lo quv tal ve~ implique uua -
nueva etapa, o sea ya no la aristócrata, sino la tirania • 

. 
Oraste& va al Kreovago y abi ee "re~imido", toaos los hoa-
brea·que ooaetan criaenett van al areó¡,ago, son cas,;igacios 
y "rea1midoa•: "A tena.- ••• '!oy a to11.a1· una determ.1nac16n. 
Para reaolnr éate aruuo asunto voy a es~og~r jueces que -
juzeuen eobre los e;rf119nes de t:1a.ugi·e. atados por la aan1.1-
o.a4 del juramento, y tlstts tr.1. bunal q1.u,dará iusti tu:lclo para 
c1iempre. 
Llamad ~estieos, .llama4 asesore~ que puedan fundar la nor
ina del derecho ••• " ( 6') 

"El final no lo consti 1.u.Y e una deatruoc16n y anulaoi6n re~ 
cíproca de los valores, sino su SP.lvacidn en un mundo go-
bernado poderosamente por le sabiduría divina" (6'-) "As!, 
todas las preguntas de que está llena._ la Orest:!ada, quedan 
completamente incorporadas a la sociedad ateniense" (61) 

Peae a todo, en la tragedia esquiliana está todavía auy -
presente el concepto del hároe como clase. En la treeecl.i_a 
de A1aaen611, el cr~men de Clitemnestra por haber matado al 
rey, aunque tenga muchas razones para haberlo hecho por -
creerlo jus:to ~ es un crimen que tiene que pagar, ya que es, 

• en primer luear, su rey; y deepuás su marido: "Clit.- ¡Abo 
ra me condenas al destierro y al odio de Argos y a la mal
dicidn del pueblo ••• y contra 41 jamás al~Rste la voz. In
justo infames contra todo derecho, cual si fuera una ove:tu! 
la tomada -del rebafto, •et6 a su propia hija -la hija de -
mis entraf1aa tan queridas- ••• " (6t) ••• "lie.:to la apariencia 
de una esposa de este muerto, ha sido el antiguo genio el 
vengador indomable del cruel anfitri6n Atreo. ¡Est, nn--

( li5 ) ••,uilo. op. cit. p. 146 
La trP.ee41a griega. p. 107 { R} Lesxy. 

( } Lest, • 
( ) ••quilo 

La Historie de la Lit. eri•&a. . º'· ett. p. 113 



35 

gando la muerte de dos nifioe con la muerte de éste hombre" 
(lO) 

Además Agamenón en Troya demuestra su areté y tiene un or~ 
¡en d1V1no aclarado, tiene más poder en cuanto a su rela-
ci6n con los dioses, y por ello "Clite.mnestra ha incurrido 
en la maldición popular y quedará excluida de la comunidad, 
porque el pueblo como representante de la justicia, sabe -
que ,ata consis~e en el respeto a. la autoridad" (7/) 

Pero si ya dijimos que el conocimiento es el resultado del 
sufrimiento humano, el aprendizaje del hombre debe corres
ponder a un cambio de actitud hAcia la di vi_nidA.d" ( ?)..) el 
hombre no acaba de resignarse a ser responsable totalmente 
de su actitud; en última instancia la religión es una pro
tección para las acciones humanes. 

(10) JSaquilo. op. civ. p. 115 
( 71) R • .ltradoa. op. cit. p. 180 
( 7'-J 14. p. 184 
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SOJIOCLIS. 

La diferencia entre el te~tro de Esquilo y el de Sófocles, 
es que el ae¡undo ya se interesaª'ª en el hombre aunque -
ao deja de apartarlo de su mundo, pero ya es la acci6n hu
mana lo principal en au obra; y ya es en su hombre el ha-
ber nacido bueno y justo, y no el haber nacido aoble. 

S6foclee, ao obsta•te lo anterior, no se a,arta de la idea 
del h,roe _que se tenía, ni de la ideal del destino "pero -
para ,1, la existencia del caracter heroico ea ua obstácu
lo para llepr a uaa normalidad ea la• relacione• humanas• 
(7J) 

Para S6focles, es la idea del h4roe como clase social lo - 0 , 

que detieDe al hombre para llepr a la paz, pues ao iapor
ta que el hombre sea pobre o rico, ipal pnede ser vallea
te y sabio. 

Por otro lado, si¡ue en parte justificaado las acciones h!_ 

maaae con el destino, aunque no como v!oti• pasiva "sino 
que to11a parte en los acontecimientos, pero loa dioses lo 
haa dispuesto de tal manera que cada pas~ con que cree al! 
jaree de su fatalidad, le aproxima mis a ella" (7f) 

Pero al i¡ual que ea loa po!mas hom4ricos y que en Esquilo, 
el cu•pl1111eato de 4ste destiao hace que se levaate el ho~ 
brea su verdadera o-andeza adn cuaado destruya su felici
dad y su existeacia ya sea social o individual. 

Por ejemplo•• su obra Aatí¡ona, el rey Cre6n despu•s de -
haber oaueado por su hybri• la muerte de ,ata y la 4e eu -

propio hi~o, el prometido de Aatígoaa, deapu,a de kaMr -

(7J) id. p. j~6 

(71/) Lea&7. Hie1,oria ae .La Lit. ei·ie"ª· p. 312 
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deshecho su felicidad y su existencia social, ya que el 
pueblo lo reprueba, llega a la paz con el sufrimiento, 
el razoaamieato y el arrepentimiento y alcanza su verd~ 
dera dicai4ad de hombre y llega a ser sabio y justo. 

Ea ,ata obra hace Sófocles una crítica de su 4poca pues 
poae en boca del rey Credn: "No ha habido entre loa hO!, 
brea 1nvenci6n más funesta que la del dinero: ella de-
vasta las ciudades, ella saca a loa hombrea de su casa, 
ella los industria y perrlerte sus buenos sentimi.eatoa, 
disponi4adolos para todo hecho punible, ella easeffd a -
los hombres a valerse de todos los medios y a ingeniar
se para cometer toda clase 4e iapiedad" (7,í) 

O sea que ao estaba de acuerdo coa la situacidn ecoa6mt 
ca de Grecia y que tal vez affore las ,pocas pasadas en 
que cada quien era autosuficiente y viv!a traaquilaaea
te en otros sitios, con sus tierras para el cenado 1 la 
siembra; que tal a~ore la vida,precisamente la anteior 
al siclo de Oro. 

"Una de las tuentes m,s f6etiles del conflicto trieico 
en el teatro de Sófocles es realmente el de la limita-
ci6n humana" (76), ya todo depende de la persoaalided -
del individuo, ya relega al dios a un segundo plano que 
condiciona la acción humana pero no la dirige. 

(7f) S6ioc1G~. Aatícona. p. 237 
(76) .lleiaa. op. cit. p. 50 
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.l!.'tJRIPID~S • 

En la 6poca de ~urípides es cuando las creenciAs tradi
cionales se han derrumbado, la crisis se ha hecho más! 
euda y 61 es el s!mbolo de esa crisis de la -poca clásl 
ca, presenta las preocupaciones de su d ·}oca por medio -
de sus personajes, nea la revelaci6a de la tragedia cu! 
tural que arruinó a la epoca" l71J, aparte de que au e! 
tilo ya es más ret6rico y más sofístico que el de aus -
antecesores. 

"IOn el crecimiento de la libertad individual, pol!tica 
y espiritual, se hace más perceptible el caracter pro-
blam,tico de la sociedad humana y se siente sujeto por 
cadenas que le parecen artificiales. Trata de thallar-
les 111.ti~acidn o salida por medio de la reflexi6n y la 
raz6a" (71) 

Este trávco ya ve al hombre desde su iaterior, las l!_ 
chas que libra para normar su conducta, pero •staa lu
chas ao se daa con otros hombres, sino que son luchas 
internas en une alma apaslonada y contradictoria. 

"Los hombres, con sus miserias y temores, esperenzes y 
proyectos, ocupan el centro de la obra" (7') A Eur!pi
des le importa más ,ata lucha inter•a 4•1 hombre y su 
decisidn para actuar de una u otra manera, que el pro
pio acto; o sea que con ,1, el hombre ya ea libre de -
escoger su destino y ya ~o tiene a su lado ninedn dios 
que lo ayude o que lo ataque. 

(71) Jae,:er. op. cit. p. 303 
(71) id. p. 313 
(7,) Lesky. op. cit. p. 394 
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Estas luchas internas que efectdan sus personajes son 
entre la pasión y la razón, "los heroee euripf.deos 
han perdido ya aquella diáfana claridad, aquellar, -
en si mjsmoa y en su destino a aue nos tenían hebitu~ 
dos Sdfocles y Esquilo" (90) 

Se da un cambio ea loa conceptos de culpa y responsa
bilidad, todo queda ya al nivel del individuo, todo -
se da ya en las luchas internAs del alma. Es muy 1•-
portante aotar que en las almas de los personajes que 
nos presenta Eur!pides, son todAs ella!aaormales, da
do que sus personajes son criminales o enfermizos, y 
,atas enfermedades del alma son las que determinan su 
destino coa su vida impulsiva. 

•Todo eira •• torao al problema de si la raz6n tiene 
o no fuerza para imponerse ea el hombre; s9lt a par-
tir de aqui se lleaa a duna deacripc16n de la pe.sida 
por si m:ama. Y falta todavía el concepto de la volu~ 
tad" (8 J} 

A pesar de todo ,ate razonamiento dado en el alu hu
-•a, Jrur!pides no deja de trPter en sus temas el el! 
mento divino, muchas veces solo como salida a una si
tuación embarazosa, lo que ee llama el.deux ex machi
na, que se da en algunas obras de ,1, como en Yedea, 
que es de las m,s importantes. 

"Co11 suma frecuencia los drame.s euri p!deoe despu«!e de 
ela\orar el teme con toda libertad, vuelven a viacu-
larse al final con los cultos existentes, como si au 
úaico o\jeto hubiese consisitido e~ explicer su ori--

(IO) 

(81) 
Alaiaa. op. 
R. Adrados. 

cit. p. 91 
op. cit. p. 457 
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,;en" (8,J. Ea probable que Eurípides haya tratado de dar 
una explicación racional de loa mitos, ya que los criti
ca en eran manera o tal Tez le sirva de apoyo solameate 
para que a la gente, conocedora de éstos nitos lea fuera 
más f'áoil entender sus tragedias. 

"En HipcSli to, A:f'rodi ta y Artemisa le sir~ren de medio pa

ra objeti vi zar unos procesos internos, unos nedios toma
dos de la f'f popular" ( 8.i) 

Aunque ya 1-abla de temas cotidianos y por lo mismo m,s ~ 
niversales, no puede desarraigarse de la tradioi6n tri~ 
ca y cortar de UB'!.tajo con la misma, solo va reflexiona!!. 
do sobre los mi tos basándose en la "ilustrada or!tice •··· 
fectuada 11or la sof:!stioa y detrás de ella su rondo pri
mitivo en el pensamien~o de los rilósofoe jónicos" (83), 
,1 no rerlexiona por si mismo, siao que se enfrenta por 
un lado con la trAdición heroicA arcaica, y por otro con 
la tradición Iilosof1ca y racioaalista de los jonios; l"!. 
óne sus conocimien~os y hace un razonamiento sobre éstos 
m1 tos trad.iciona.Ltts; como ya a1Jimos, Eu.i·:!pidee no es 
más que un espejo de su ,poca, no nada m,s él, sino toaa 
la sociedad se haila en crisis. 

( ttJ..) Les ky • 

( tsJ) Lesky. 
op. cit. p. 399 
La tragedia griega. 179 
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1'XPLIC.ACI0N SJ!;MANTICA DI!; PALA"'RRAS GRIEG.AS HS.ADAS EN t;L TRA'RAJO. 

!ret4- m4rito, cualidad excelente, valor, valen~ra, aobleza, ª! 
lud, Yirtud, talento, consideración, honor, Yirilidad, -
tuerza, virtuoso. 
"acción guerrera y ~cci6n política Aparecen indisoluble
mente unidas be jo el concepto de excelencia o v1.rtud y -

se nos dice que ambFis hacen famoso el hor1 bre y que éste 
es e 1 ri n" ( 84 ) 

Aristocracia- Gobierno de 1,s ~ps poderosos o de los mejores. 

Basileus- rey, emperador, soberano, monarca, pr!nci~e, je~e, a

mo de la casa. 

Polis- ciudad, territorio, país, re,:ión, comarca, estado, rernf
blica. 

Teo&on!a- eenealogía u origem de los dioses. 

Dik4- re¡la, derecho, justicia, causa, proceso, juicio, tri1'aaal. 
•se reriere a la relación entre los bom\res en general. un 
dominio que coincide con el de los juicios de valor, pero 
más amplio en cuanto rebasa los grupos estrictamente limit! 
dos para referirte a la totalidad de los hombres." (~5) 

Demiur,:os- hombre que trabaja para el pdblico. Artessao, obrero, 
aedo, creador. 

Hybris- insolencia, violencia, ebueo; un exceso cualquiera, acto 
de violencia, ultrAje, i:ifrentP, 1'.mpetu, Arrebato, de.flo, -

perjuicio. "rebelidn énntrF el orden del mundo b~eAdo en 
la supremacía de los dioses" (~6) 

Tirano- duefto absoluto, seflor omniyotente, d•spote. 

Aredpago- La colina de Ares o Marte, esto ea, la colina de la muet 
te, porque all! se ha\!e esteblecido el trimnal que co
nocía de loa asesinatos; de ah! el llamar aaf tffmbiéa A
re6paeo a dicho tribunal. 

(~4) (65) (ij6) R. Adrados. op. cit. pp. ,1- 57- 72. 



BIBLIOGRAFIA 

'4---Historia trágica de la Li tP.ratura. Musch. Ed. Fondo de ~'1ltura 
~condmica. M4xico. 

4'-Il-fada. Homero. Ed. Porr1e. Col. Sepan Cuaatos. Jo. 2 l'l',xico. 
Odisea. Homero. Ea. Porr.ta. Col. Sepan cuanT.os. No. 4 México. 
Loa trabajos y los a!ae. Hesfodo. Ed. Iberia. Col. Obras Maes
tras. Barcelona. 1964. 

(r--La Ciudad ariega. Glotz. ~d. uteha. Col. JSvolucion de la Huma
nidad. Jo. 1~. MéAico. 19,7. 

~r----Historie ne !a Literatura griega. Albin Leaky. Ad. Labnr. ma-
drid. 

Kl destino del guerrero. G. Dum4zil. Ed. Siclo XXI. ••xico. 
Ilustracida y política en la Grecia clieica. Rodr!euez Adrados 
Bi\lioteoa de pol!tica y sociología. Revista de Occidente, Ma
drid. 1966. 

Libertad y civilizec16a entre los griegos. A. J. Peetruatere. 
JSUdebe. Col. Cuadernos. No. 197. Ar•entina. 1972. 
Los orícenes del pensamiento griego. Jean-Pierre Vernant • .su
deba. Argentina. 1973 
La comprensión del sujeto humano en la cultura aati-'1a. Ro4olfo 
Mondolfo • .Budeba. Argentina. 1968. 

4---,.151 mundo de Odieeo. M. I. Pinley. Cuaderaoa de trie y Socie4a4. 
La Habaaa. 1970. 

~-Paideia. w. Jaeger. ~4. Fondo de CUltura •coa6mica. ••sico, 1971 
Tracedia, religión y mito entre loa griegos. Joa, Alaina. 14. 
Labor. Jva. Col. Labor No. 128, Barcelona, 1971 
Relicida p-iega. Kitoloc!a crieca. Jlfonao Reyes. sa. Poaao de 
cultura Ecoa~mica. Letras M,xicanas. M•xico. 1964. 
Las siete tracediaa. Esquilo. Bd. Porrda. Col. Sepan Cuantos Jo. 
11. 1975. 
Tracediaa. Sdf'ooles. !id. Nectonel. M,x1co. 1974 
Las 19 tracediaa. gur·p·dee. Ed. Porrua. Col. Sepaa cuantos. Jo. 
24. 11.dxioo. 1975. 
Biatoria de la antigua Grecia. v. v. Struve. B4. ?uturo. !oao I ) 
!ueaoa Aires. 1964 
La tracedia arieea. Albin Lesky. Bd. Labor. Nva. Col. Labor.••• 
17 !aroelona. 1970. 
Bl Jlito 4el •cimiento del h4roe. Otto Raak. Bd. Paidda. l!aeaoa 
Airea • 19 61. 
El hdroe de las mil cerea. Psicoaúlisia del mito. Joaeph, Campbell 
•d. Pondo de cultura econ6mjca. M4xico. 1g72. . 
Diccionario pi.eco-espaffol. Plorenció I. Sebaatilin Yarza • .B4. la

~•• Sopena, s. A. '!arceloaa. 1964. 


	Portada
	Índice
	II. Esbozo estructural de los Poemas Heróicos
	III. Los Poemas Heróicos y sus Relaciones
	IV. La Poesía y la Cultura Griega
	Época Arcaica
	El Héroe como Clase Social
	Hestodo y su Tiempo
	El Héroe en la Tragedia
	El Héroe Tragico en Esquilo
	Sófocles
	Eurípides
	Explicación Semántica de Palabras Griegas Usadas en el Trabajo
	Bibliografía

