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Prólogo
La finalidad de estos materiales didácticos para el Bachillerato es orientar a los profesores que,
a partir de octubre de 1993, impartirán las nuevas enseñanzas de Bachillerato en los centros
que han anticipado su implantación. Pretenden facilitarles el desarrollo de las materias
de segundo curso, algunas de las cuales continúan las de primer curso. Con estos materiales
el Ministerio de Educación y Ciencia quiere facilitar a los profesores la aplicación
y desarrollo del nuevo currículo en su práctica docente, proporcionándoles sugerencias
de programación y unidades didácticas que les ayuden en su trabajo;
unas sugerencias, desde luego, no prescriptivas, ni tampoco cerradas, sino abiertas
y con posibilidades varias de ser aprovechadas y desarrolladas. El desafío que para los centros
educativos y los profesores supone el haber anticipado desde el curso 1992/93
la implantación de las nuevas enseñanzas, constituyéndose con ello en pioneros de lo que será
más adelante la implantación generalizada, merece no sólo un cumplido reconocimiento,
sino también un apoyo por parte de/Ministerio, que a través de estos materiales didácticos
pretende ayudar a los profesores a afrontar ese desafío.

El Ministerio valora muy positivamente el trabajo de los autores de estos materiales, que se adaptan
a un esquema general propuesto por el Servicio de Innovación, de la Subdirección General
de Programas Experimentales, y han sido elaborados en estrecha conexión
con los asesores de este Servicio. Por consiguiente, aunque la autoría pertenece de pleno
derecho a las personas que los han preparado, el Ministerio considera que son útiles
ejemplos de programación y de unidades didácticas para la correspondiente asignatura,
y que su utilización por profesores, en la medida en que se ajusten al marco de los proyectos
curriculares que los centros establezcan y se adecuen a las características de sus alumnos,
servirá para perfeccionar estos materiales y para elaborar otros.

La prèsentación misma, en forma de documentos de trabajo y no de libro propiamente dicho,
pone de manifiesto que se trata de materiales con cierto carácter experimental: destinados a ser
contrastados en la práctica, depurados y completados. Es intención del Ministerio seguir
realizando ese trabajo de contra stación y depuración a lo largo del próximo curso,
y hacerlo precisamente a partir de las sugerencias y contrapropuestas
que vengan de los centros que se anticipan a la reforma.

La Resolución de 29 de diciembre de 1992 de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
por la que se regula el currículo de las materias optativas de Bachillerato, contiene
en su anexo la información referida a esta asignatura que aparece reproducida al término
del presente volumen.
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1. Introducción

Partiendo de la base de que en este segundo curso de Griego hay que dedicarse primor-
dialmente a la traducción y comentario de textos, el primer objetivo será hacer una antología
de ellos bastante amplia y variada que permita al profesor elegir los que considere más ade-
cuados al nivel de competencia lingüística de sus alumnos. La antología puede tener unidad
temática o contenido diversificado y puede elaborarse en función de la dificultad lingüística o
del interés del mensaje cultural, aunque el ideal sería conjugar en lo posible ambos aspectos.
También existe la doble posibilidad de limitarse a traducir textos originales o de combinar la
traducción con la lectura y comentario de textos bilingües o traducidos. Creemos preferible
esta segunda vía para abarcar los contenidos culturales de la asignatura en el escaso tiempo
disponible. Presentamos una unidad didáctica modelo sobre un tema de filosofía griega: Só-

crates y los sofistas, partiendo de dos textos del Protágoras platónico. Luego ofrecemos otros

modelos de textos originales anotados para traducir, de complejidad lingüística gradual tanto

en el plano morfosintáctico como 'en el léxico, con pinceladas culturales sobre temas diver-

sos; de otro lado, proponemos una antología de textos bilingües o traducidos dotada de una
unidad temática en torno al motivo del héroe en la literatura griega. Lo mismo que en primer
curso los contenidos gramaticales, léxicos y culturales, aunque se presenten separados y sis-
tematizados por razones expositivas, deben integrarse en la traducción en orden a la globali-
zación de saberes diversos que requiere la correcta traducción y comentario de textos. La
traducción continuada de textos graduados conforme al nivel de cada grupo de alumnos será,
en nuestra opinión, el mejor camino para progresar en el conocimiento del Griego y para al-
canzar un nivel de comprensión del mismo no demasiado profundo, pero sí satisfactorio para
los alumnos que trabajen asiduamente con un método adecuado a su capacidad y circunstan-
cias.

Los criterios que han guiado la elección de este enfoque son los siguientes:

1.Intentar conseguir un progreso sostenido de los alumnos en la adquisición de un nivel de compe-
tencia lingüística reflejado en la traducción y comentario correctos de textos de gradual compleji-
dad y de interés cultural partiendo de los conocimientos adquiridos en el primer curso de Griego
y de los que sucesivamente se vayan adquiriendo en las distintas etapas del segundo.

2.Procurar ampliar la visión de los textos griegos originales obtenida en el primer curso mediante la
incursión en textos poéticos, preferentemente dramáticos, aunque sin abandonar la prosa que
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en este curso será de contenido filosófico, tras una introducción que, a base de textos de carác-
ter histórico-cultural, empalme los contenidos del segundo curso con los del primero.

3. En las lecturas tratar de lograr una mayor amenidad y productividad de la tarea común de profeso-
res y alumnos a través de un tema monográfico que actúa como hilo conductor del curso.

Como se ve, hay varias posibilidades de organizar y presentar los contenidos del segundo
curso de Griego. Conviene presentar la asignatura a los alumnos de una manera general y
global para detectar sus intereses y luego buscar el enfoque más adecuado para cada grupo
de alumnos. Los autores han elegido el que les parece más acomodado a los objetivos de la
materia y lo presentan al profesorado tan sólo como una propuesta entre otras posibles igual-
mente válidas.

8



II. Programación

1. Introducción
Conviene insistir de nuevo en que, si bien se presentan los núcleos perfectamente diferen-

ciados, ello no quiere decir en modo alguno que se deban desarrollar por separado, sino que,
muy al contrario, consideramos imprescindible la continua interconexión de todos ellos en una
práctica docente que globalice los distintos saberes y que, por supuesto, tenga como hilo con-
ductor la interpretación de textos ajustados, en la mayor medida posible, al nivel de conoci-
mientos de lengua del momento y a los temas de cultura que para este curso se indican.

Como puede observarse, se sigue en lengua y léxico el enfoque cíclico de los contenidos
que proponíamos para el primer curso, ampliando los conocimientos en él adquiridos.

Por otra parte, como es muy difícil, si no imposible, que los textos que se traducen el aula
sirvan de una manera completa de hilo conductor, como se ha dicho, para explicar los temas
culturales que se proponen, será necesario acudir con frecuencia a lecturas complementarias
de traducciones fiables de textos convenientemente seleccionados.

Por último, insistimos de nuevo en que lo propuesto tiene carácter de sugerencia y que,
respetando unos conocimientos mínimos, cada profesor puede abreviar, ampliar, eliminar o
enfocar los contenidos según sus preferencias, teniendo en cuenta, si lo considera convenien-
te, los intereses o capacidades de los alumnos.

La temporalización se ha hecho sobre una base de 128 horas correspondientes a las 32
semanas de duración aproximada del curso. Se puede observar una dedicación horaria infe-
rior en las cuestiones de lengua y una insistencia mayor en los temas culturales y, por tanto,
en la interpretación de textos ya que, como hemos indicado, han de servir de hilo conductor
de una forma constante en el desarrollo de los mismos.

Naturalmente, son aplicables a los contenidos conceptuales de este segundo curso los
contenidos procedimentales y actitudinales de lengua, léxico y cultura ya mencionados para
el primer curso.
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2. Contenidos.
2.1. La lengua griega.

2.1.1. Conceptos.
• Profundización en la interrelación del indoeuropeo, el griego y la lengua materna.
• Los dialectos griegos. Nociones elementales.
• Fonemas en el griego y las lenguas modernas. Las reglas fonéticas del griego. Su apli-

cación a la lingüística general.
• Revisión y ampliación de conocimientos en la transcripción y transliteración, en el paso

de palabras griegas a la lengua materna.
• La flexión nominal y verbal. Sus particularidades.
• Profundización en el estudio de las palabras dentro de la frase. Comparación con las

lenguas modernas.
• Valores de los tiempos y modos verbales.
• Estudio detallado de la subordinación.

2.1.2. Procedimientos.
• Análisis comparativo, más en profundidad, entre los fonemas griegos y los de las len-

guas modernas.
• Comprobación de las afinidades de las lenguas antiguas y modernas partiendo del in-

doeuropeo.
• Pruebas de transcripción y transliteración del griego a la lengua materna y otras len-

guas modernas comparando los resultados.
• Observación de determinados fenómenos fonéticos del griego y de otras lenguas com-

probando su lógica interna.
• Comparación de los valores de los tiempos y modos verbales del griego con los de la

lengua materna.
• Análisis más profundo de la estructura sintáctica del griego y su comparación con la de

las lenguas modernas.
• Análisis del tratamiento del participio en las lenguas clásicas y modernas.

2.1.3. Actitudes.
• Sensibilidad para aceptar con normalidad la coexistencia de diversas lenguas o dialec-

tos dentro de una misma nación y la idiosincrasia que ello conlleva.
• Valoración positiva del enriquecimiento cultural que supone la anteriormente referida

coexistencia.
• Habituarse a distinguir el carácter flexivo y no flexivo de determinadas lenguas tratando

de descubrir las ventajas e inconvenientes.
• Curiosidad por descubrir las formas de las palabras y la estructura sintáctica del griego

comparándolas con las de las lenguas modernas.
• Habituarse a comparar los valores de los tiempos y modos verbales del griego con los

de las lenguas modernas que conozca el alumno.
• Interés por comparar los procedimientos de subordinación en griego y las lenguas mo-

dernas conocidas.

2.2. El léxico griego y su evolución.

2.2.1. Conceptos.
• Ampliación del vocabulario mínimo adquirido en el primer curso.
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• Profundización en el estudio etimológico del léxico de la lengua materna y de otras len-
guas modernas estudiadas por el alumno.

• Estudio específico del vocabulario literario, filosófico, científico y técnico.

2.2.2. Procedimientos.
• Ampliar el vocabulario básico teniendo en cuenta los nuevos textos que se han de tra-

ducir y temas de cultura.
• Utilización de palabras conocidas de la propia lengua para enriquecer el vocabulario

griego.
• Practicar de forma continuada el tratamiento etimológico de palabras de la propia len-

gua partiendo de raíces griegas.
• Seguir con la práctica de aprendizaje de palabras griegas y de la lengua materna a ba-

se de la formación de familias de palabras partiendo de raíces griegas.

• Descubrir y explicar etimológicamente las palabras de origen griego en textos literarios

y filosóficos concretos.
• Utilización de la prensa diaria y revistas para los fines especificados en el punto ante-

rior.
• Observación en palabras concretas de la propia lengua o de las lenguas modernas es-

tudiadas de su evolución por la vía popular y culta.
• Diferenciación de la definición real y etimológica en determinados conceptos.

2.2.3. Actitudes.
• Sentimiento de unión con los pueblos que hablan lenguas del mismo tronco común.
• Respeto por las formas dialectales de hablantes próximos.
• Habituarse a percibir la lógica de las leyes fonéticas en las lenguas modernas que se

estudian y en la propia.
• Habituarse a deducir de la transcripción de raíces griegas reglas ortográficas de la len-

gua materna.
• Preocupación por profundizar en el descubrimiento de los fenómenos lingüísticos.

• Conciencia de la importancia que tiene el conocimiento del griego y el de otras lenguas
para percibir la idiosincrasia de los correspondientes pueblos.

• Habituarse a ver en la lengua un elemento diferenciador de los diversos pueblos y vehí-

culo de expresión de su pensamiento.
• Acostumbrarse a descubrir en la mitología y en otros campos del saber una fuente de

enriquecimiento del vocabulario propio.

2.3. Grecia y su legado.

Si durante el primer curso de Griego el estudiante ha debido familiarizarse con los datos
más importantes de la historia y la geografía de Grecia así como con los avatares más llama-
tivos de la vida pública y privada de los griegos, en segundo parece razonable que aborde
con mayor amplitud aquellos temas que se refieren al pensamiento y a la literatura griegos,
prestando también atención al siempre interesante campo de la mitología y de la religión grie-
ga, tocados de forma muy superficial en el primer nivel. Si el alumno ha realizado opciones
coherentes, se beneficiará de la elevada dosis de interdisciplinaridad que contienen la mayo-
ría de los temas de estudio propuestos, y acertará a captar la proyección y vigencia de las
creaciones e ideas griegas en el mundo de la cultura actual. Pensamos que sería interesante
completar una visión amplia sin realizar profundizaciones que pueden abordarse a través de
las traducciones y lecturas de textos que se presentan en otros apartados de la programa-
ción.
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2.3.1. Conceptos.
• Estudio sistemático de los principales géneros literarios griegos y de los autores más

representativos.
• Los modelos literarios griegos en las literaturas europeas; su influencia.
• La mitología griega. La configuración de las instituciones políticas. Traspaso al mundo

latino e influencia en culturas posteriores.
• El pensamiento griego. Su pervivencia a través del tiempo y su significación actual.
• La epopeya homérica. La Nada; dioses y héroes. La Odisea; el viaje y los avatares de

la aventura. El reflejo de la epopeya homérica en la literatura europea posterior y muy
especialmente en la obra de autores españoles.

• La lírica griega. Géneros, temas y autores. La influencia de los líricos griegos en la
poesía latina.

• Aproximación al teatro griego (I). Orígenes y evolución. Características generales. Festivales
dramáticos. Representaciones teatrales. Analogías y diferencias con el contemporáneo.

• Aproximación al teatro griego (II). La tragedia griega. Los grandes autores: Esquilo, Só-
focles y Eurípides. Figuras del drama griego en el teatro contemporáneo.

• Aproximación al teatro griego (III). La comedia griega. Los grandes autores: Aristófanes
y Menandro. Influencias posteriores.

• La historiografía en Grecia. Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Polibio: su vida, su obra y
su concepción de la historia.

• El pensamiento filosófico. Filósofos, pensadores y científicos. Presocráticos. Sócrates y
los sofistas. Platón y Aristóteles. Las escuelas postaristotélicas.

• La aportación de Grecia a la historia de la ciencia. Génesis y evolución del pensar y el
quehacer científico. Matemáticas, geografía y astronomía. La física. Historia natural y
biología. La medicina griega: de Hipócrates a Galeno.

• La oratoria como género literario. Estructura del discurso. Los grandes maestros de la
oratoria griega.

• La novela griega. Orígenes e influencias. Obras y autores. La novela histórica contem-
poránea de tema griego.

• Ideas y creencias religiosas de los griegos. El Panteón helénico. Las religiones mistéri-
cas. El influjo del pensamiento griego en el cristianismo primitivo.

• Los mitos griegos: mitología y mitografía. Sagas y leyendas. La interpretación de los
mitos. Proyección de la mitología en las manifestaciones culturales de la actualidad.

Nivel mínimo de contenidos
En todo caso, al término del segundo curso el estudiante deberá:

— Conocer y distinguir a los diversos personajes que protagonizan la Nada y la Odisea.
—Identificar los rasgos característicos de la tragedia y la comedia griegas.
—Conocer los argumentos y personajes de las tragedias más representativas de cada

uno de los trágicos, en especial de Sófocles y Eurípides.
—Conocer los argumentos y personajes de las principales comedias de Aristófanes.
—Identificar a los principales personajes de los diálogos platónicos, en especial a los

que aparecen en los llamados "diálogos socráticos".

2.3.2. Procedimientos.
• Estudiar ordenada, razonada y metódicamente los núcleos temáticos indicados.
• Deducir sobre textos originales adecuados o en su caso textos traducidos las ideas bá-

sicas de cada núcleo temático.
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3.2. La interpretación de los textos

• Traducción e interpretación de textos de gradual complejidad y relativa extensión, co-
rrespondientes a prosa histórica, prosa filosófica y poesía dramática.

• Análisis morfosintáctico de textos traducidos. Estudio comparado de las estructuras sin-
tácticas de la lengua griega con las de las lenguas modernas y en especial con las de
la lengua materna.

• Estudio del pensamiento y la literatura griegos a través de los textos que se traduzcan.

3.3. El léxico griego y su evolución.

Para 10 horas:
• Ampliación del vocabulario mínimo adquirido en el primer curso.
Para 10 horas:
• Profundización en el estudio etimológico del léxico de la lengua materna y de otras len-

guas modernas estudiadas por el alumno.
Para 8 horas:
• Estudio específico del vocabulario literario, filosófico, científico y técnico.
Total: 28 horas.

3.4. Grecia y su legado

Para 21 horas:
• Estudio sistemático de los principales géneros literarios griegos y de los autores más

representativos.
Para 8 horas:
• Los modelos literarios griegos en las literaturas europeas. Su influencia.
Para 18 horas:
• La mitología griega; las instituciones políticas. Traspaso al mundo latino e influencia en

culturas posteriores.
Para 20 horas:
• El pensamiento griego. Su pervivencia a través del tiempo y su significación actual.
Total: 67 horas.
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III. Unidad didáctica. r

Filosofía griega: Sócrates y los sofistas

1.Introducción

Mientras consideremos que el pensar es un bien y no una funesta manía y mientras
nos interese saber cómo eran y cómo pensaban los hombres cuando empezaron a ejercitar
metódicamente esta preciada facultad, tendremos mucho que ganar en acercarnos a los
griegos yen seguir su aventura en el planteamiento y en los intentos de solución de proble-
mas básicamente humanos y,por ello, enormemente complejos, en tanto estemos todavía
suficientemente libres de la mecanización de la investigación, que hará que la cibernética y
los cerebros electrónicos sólo nos permitan plantearnos aquellas preguntas que estas má-
quinas puedan contestar 1IN.Schadewaldtj (M. Ruipérez, La aparición de la idea de progre-

so en Grecia, Universidad de Salamanca, 1964)

Aunque esta Unidad didáctica se centra fundamentalmente en el conocimiento de Sócrates
y los sofistas, sin embargo los textos de que partimos para su estudio nos permiten:

a) Recordar algunos temas vistos en el nivel anterior: evolución política (algunos mo-
mentos y figuras clave de la misma); organización política de Atenas; educación en Atenas;
mito de Prometeo.

b) Hacer referencia a los tres grandes géneros poéticos (épica,Iírica y dramática).

c)Ampliar conocimientos lingüísticos y léxicos y afianzar los ya vistos.

Por la amplitud de temas a que hacen referencia los textos que se manejan, esta unidad
didáctica juega un papel de integración de distintos campos del saber (histórico, geográ-
fico, lingüístico, filosófico, científico ... ) y contribuye a que los alumnos:

1 0 . Valoren el papel fundamental de cada uno de esos campos en el origen del pensa-
miento en general y, de modo más concreto, en el conocimiento del ser humano.

2°. Comprueben la necesidad de discernir claramente los posibles sentidos de un
vocablo, en función del contexto en que aparezca.

30 . Seleccionen, en consecuencia, con sumo cuidado los términos al traducir un texto.
40• Comparen distintos métodos de investigación y aprecien las ventajas y/o inconve-

nientes de cada uno.
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5°. Sean conscientes de que la diversidad de formas de pensar no debe llevar
nunca a la ruptura, sino a un diálogo en que cada uno clarifique sus ideas, respetando
las contrarias.

6°. Aprecien la agilidad mental que proporciona el estudio e interpretación de tex-
tos filosóficos.

7°. Identifiquen los valores éticos, estéticos, literarios y políticos que contienen los
textos filosóficos.

8°. Valoren la importancia que tienen tanto la forma como el contenido en la trans-
misión de mensajes.

2. Objetivos didácticos

Si bien la interpretación de los textos seleccionados contribuye a la consecución no
sólo de los objetivos propuestos para esta materia, sino también de gran parte de los se-
ñalados para esta etapa, sin embargo se destacan a continuación los que se consideran
más específicos de esta Unidad:

1°. Identificar los factores históricos y culturales que hacen que los filósofos griegos
abandonen el estudio de la ch G L C. y se centren en el conocimiento del
civepw-rros.

2°. Explicar las causas que determinan el origen del movimiento sofístico.
3°. Indicar rasgos comunes y específicos de los sofistas más representativos.
4°. Identificar los puntos básicos de la vida y pensamiento de Sócrates.
5°. Manejar y contrastar fuentes diversas que transmitan información sobre Sócra-

tes y los sofistas.
6°. Precisar puntos positivos y negativos que se atribuyen a Sócrates y a los sofistas.
7°. Leer e interpretar correctamente textos griegos relativos a la Filosofía griega.
8°. Reconocer la estructura sintáctica de esos textos griegos,identificando con ex-

actitud formas y funciones de cuanto en ellos aparece y relacionándolo con los de las
lenguas actuales que conocen los alumnos.

9°. Identificar e interpretar correctamente el léxico ya conocido y asimilar el nuevo
léxico básico que aparece en esos textos griegos.

10°. Explicar la correspondencia entre los términos filosóficos que aparecen en los
textos griegos y los que se utilizan en su propia lengua como equivalentes.

11°. Indicar derivados de palabras griegas en las lenguas actuales e identificar en
ellas términos de origen griego.

12°. Valorar la incidencia de los sofistas y Sócrates en el pensamiento occidental.
13°. Preocuparse por consultar fuentes diversas de información, para contrastarlas

con una actitud crítica.
14°. Rechazar la manipulación interesada de toda información.
15°. Ser consciente de la importancia de manejar con precisión el léxico.
16°. Preocuparse por conocer los orígenes tanto de la propia lengua como del pensa-

miento filosófico y científico occidental.
17°. Apreciar la agilidad mental a que conduce la interpretación de textos filosófi-

cos en versión original.
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3.C,ontenidos

MAPA CONCEPTUAL

Comentario de Textos de Platón, Pm/ágoras, 310 a-b y314 d-e

Comentario lingüístico:fonético,
morfológico, sintáctico y semán-
tico

Comentario cultural: contextua-

lización de los textos (autor,
época, obra); Filosofía griega:
sinopsis de 1 8 etapa; siglo V:
sofistas y Sócrates

Técnicas de comprensión e
interpretación de textos.

Técnicas de recopilación y
análisis de fuentes sobre los
sofistas y Sócrates

Interés por conocer en ver-
sión original los orígenes del
pensamiento occidental.

Valoración de las aportacio-
nes de Sócrates y los sofistas
y preocupación por desvelar
lo que de las mismas ha per-
vivido en el mundo occidental

Aptitud para interpretar textos filosóficos griegos, de escasa dificul-
tad; identificar raíces griegas en las lenguas y filosofía occidentales
y, en consecuencia, desarrollar capacidades de comprensión, análisis
crítico y expresión en el campo de la Filosofía.
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4. Temporalización

El tiempo mínimo previsto para el desarrollo de esta unidad es de tres semanas, pe-
ro con grupos que presenten especiales dificultades puede extenderse más.

Conscientes de la habitual diversidad de intereses, se sugieren actividades varia-
das y se hace referencia a fuentes diversas. Insistimos, no obstante en que debe ser ca-
da profesor el que decida si realiza o no este tipo de actividades y utiliza estas u otras
fuentes que él considere más apropiadas. Se trata, pues, sin más de unas sugerencias
entre las innumerables que se podrían presentar.

5.Actividades

5.1. Conocimientos previos

Se parte de la idea de que al acceder a este nivel los alumnos habrán superado ya, al
menos en su mayor parte, el 1° de bachillerato en el que habrán cursado Griego, Latín,
Filosofía, Lengua materna y alguna Lengua Extranjera, y, en consecuencia, deberán es-
tar habituados al menos a lo siguiente:

a) Leer e interpretar textos griegos y latinos de contenido históric,ocultural, identificando
forma, función y sentido de cuanto en ellos aparece.

b)Comparar las diferentes lenguas que conocen y distinguir elementos y características
estructurales de las mismas.

c) Analizar diferentes tipos de discursos, especialmente literarios y filosóficos, identifi-
cando tanto los problemas que plantean como los argumentos y soluciones que propo-
nen

d) Reflexionar de modo crítico sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta
el ser humano.

e)Comprender problemas filosóficos y emplear con propiedad los conceptos y términos
utilizados en su análisis y discusión.

f) Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual (búsqueda de información,
contrastación, análisis, síntesis, evaluación crítica), valorando el rigor intelectual frente
a la superficialidad o la improvisación.

g) Ver no sólo la relación entre conocimiento, verdad y realidad, sino también el papel
del lenguaje en el conocimiento.

No obstante el trabajo diario permitirá constatar el grado de adquisición de tales
contenidos, para aclarar conceptos erróneos o subsanar posibles deficiencias.

Por lo que al campo de la filosofía se refiere, un simple debate sobre los términos
csoçbC a y o-ocfno-Til s permitirá al profesor detectar el nivel del que debe partir en el
estudio de esa etapa de la Filosofía griega.

5.2. Contenidos

Comentario de textos de Platón, Pro/ágoras 310 a-b y 314 d-e:

A.Contextualización de esos textos: autor, obra y época.
B.Comentario lingüístico: fonético, morfosintáctico y semántico.
C. Comentario cultural: presentación del Diálogo de Platón al que pertenecen los tex-

tos; Sócrates y los sofistas: precedentes (sinopsis de la filosofía anterior), cambio de
orientación en la filosofía en el s.V a.C.(causas, figuras más representativas y aportación
de las mismas: Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Sócrates).

18



5.2.1. Desarrollo secuenciado de los contenidos

De nuevo repetimos que intentamos hacer sencillamente algunas sugerencias, pues
consideramos que es cada profesor el que debe decidir el camino más apropiado, de acuer-
do con las circunstancias en que deba desarrollar el tema: tipo de alumnado, medios con
los que cuenta, propias cualidades personales etc.

5.2.2.Textos

a) Platón, Pro/ágoras 310 a-b: Tras la presentación del encuentro casual de Sócrates
con un amigo, comienza Sócrates a narrar el proceso que le llevó a casa de Calias para ver
a Protágoras.

Fragmento 1°:
El joven Hipócrates irrumpe en casa de Sócrates muy de madrugada.

Tliç yetp TrapEXO0ÚGTIç VUKTÓÇ TCLUTTIOL I , g TL PctOioç äpOpov2,

'I TurroKpci-r-nç', 6 'ArroXXo8cópou 4 156s ecia-covoc 6 c't8EX-

cf)(5c, TI) v 0-t5pav T u	 aKTT-IpCg. Trcivu ad)68pa g icpoue, Kat. g -

TTEL8T1 0.15T6 d	 cpe g- 1-Ls 5 , E-1)0 .1)c . erawi5EL TTEL-y611EVOC, KC1L

TT:1 CPCÚVT.1 pya Xg ymi c , «c7) Eo5KpaTEC»,	 «eYypj yopaç7

Ka0E-158eLc;»

Notas. 1 Trjc Trape X00150- 11C VUKTóÇ TauTTlaC: genitivo de tiempo, 'en esta noche pasada'. 2.

í3a0oc CipOpov: genitivo de tiempo, 'muy de madrugada". 3. 'I TUFTOKpáTliç « Hipócrates " : no se

tienen otras noticias de este Hipócrates, pero por su deseo de conocer la doctrina y elocuencia de Protágoras es el

verdadero símbolo de la Atenas de Pendes, con tanta vida intelectual e interés por todas las manifestaciones del
espíritu. 4. 'ATioXX(58(apos: uno de los más entusiastas admiradores de Sócrates y de sus mejores amigos

(cf. Feción 117d, en que Platón lo pinta llorando la muerte de Sócrates). 5. civécig g Ttc: contrapone así Platón

el modo simple de abrir la casa de Sócrates con las dificultades que encontrarán después (314c) para entrar en la casa
de Calias. 6. c;bcov-rjpya Xeyeiv: "llamar a grandes voces'. 7. iypr¡yopaç: perfecto de

iyefp(,), 'estás despierto'.

Fragmento 2°:
Hipócrates da a Sócrates la gran noticia: ha llegado Protágoras.

Kat	 ycZ) -r-r)v chwv-rjv -yvoi.)c.8 ctirro-ü, <el TTITOKpáT11Ç,» gq51-112,

«013T0C9	 Too veú'.)-repov etyyg XXELc;» «oi)8 g v y'»	 8' 8c 11 , «el

111) etyaOci ye». «EZ	 XgyoLç12»,	 8' g- yo3- «gaTL 6 TL, Kaì. To0

g veica 13 --r-Tvnicet8e dulbLicov' 4 ;» «11- pw-rayÖpas», g dYn, efiKEL», CrTetC15

Notas. 8. yvaúç: participio aoristo de yuyvo'icricw. 9.'1 TrTroKpáTTiç ...oTrroç: frase que responde a

la pregunta que solía hacerse cuando alguien llamaba a la puerta, T(.Ç ObTOÇ; "¿quién es?' (cf. Aristófanes,

Acamienses 394, 1048, etc.). 10.11A TL	 : introduce una interrogativa que implica respuesta negativa. 11.

8' öç, 'dijo él'. 12. ej.') xeyouc-: la forma a.v xeyol,C se utiliza en lugar del imperativo X-ye para

atenuar cortesmente la orden. 13. T o O g ve loa: preposición en anástrofe, 'a causa'. 14. 4)( KOV: aoristo

de d4PLKVÉ01.1011. 15. cy -rás: participio amisto de icr-rmi

b) Platón, Protágoras 314 d-e: Sócrates e Hipócrates llegan a la casa de Calias,donde
se alojan no sólo Protágoras, sino también Pródico, Hipias y otros muchos sabios.

Fragmento 1°:
El portero, posiblemente irritado por la multitud de visitantes, al abrir la puerta piensa

que son unos sofistas y la cierra de nuevo.
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80KEU 019)V p.OL, 6 Oupwpcis, E- 151)01.-YXd C TLC . , KOITT1 -

K01)E1) T p,65v, KLV81)1,E15 EL 8e. t ci T8 TI- X -1500 g- 0-0-

CPLUTUV cipxEc3-0ac ToUs 4hoLi-(3.3'Grtv E- (Ç TA V 01, KC,

ITEL81) yoíiv ihepoí)o-ap_Ev Tfp) 0-ópav, dvoLeas Kai,
«o,», gb-n, «0- 0(PLUTGLC TLVES • 0i5 GX0X7) a15-1-4)>>• ¡cal,

äp.a cilicholiv Toliv xEpoliv' Tfiv 0-ópav 2 Tra.v .0 Trpoaúlicos chs
ol,c5s 3 T'T2Ì V rTrT pctEv4.

Notas. 1. Dativos duales, instrumentales. 2. La puerta de entrada se abría hacia afuera y, antes de salir, se
daban golpes para prevenir a los transeúntes y evitarles un empellón desagradable al abrirla bruscamente. Tenía la

puerta una argolla que servía para tirar y cerrarla. 3. "capaz". 4. Aoristo de e- TF apáu a (i) .

Fragmento 2°:
Tras aclarar que ni son sofistas ni van a ver a Calias,consiguen que les deje entrar.

Kat Ai_telis TTGRLV g Kpo15olie- v, Kai, šÇ yKEKXTHig VT1S

T-rjs 015pas árroKpLváp,Evoc Et-rrEv, «c3 civepwrroL», gc/D-rl,
«01')K dKTKÓŒTE 6 TL 0 1) 0- X0XA al) T();)> «d. XX' G3 ya0E? 7»,

ichiriv eyO, «O -15 TE Trapd KaXV, al) -Tj' 'coge v C;1- 5 TE 004)L0--

-raC crp.Ev. clXXci ecippeu 8 - llpoyrayópav ycip TOL 8E6 [le-
VOL i,8E-liv 121X0ogEv- ElactyyELXov 9 0 -51)>>. .1.6yLs oi3v TOTE

A p:Cv ävepoyrros'clv g epeEv" TA v 0i5pav.

Notas.	 5. "y él".	 6. Perfecto de di< o ücö. 7. Imperativo presente. 8. Crasis por 6.3 ciyaU	 9.

Imperativo de aoristo de E i o-cuy y Xkci.). 10. Crasis porô etv0pw-rroc. 11. Aoristo de divo yo).

5.2.3. Contextualización de estos textos

Autor : Platón(427-347 a.C.)

Mediante un diálogo con los alumnos, el Profesor tomará nota de los conocimientos
que éstos tienen sobre el tema y pondrá en el encerado los puntos fundamentales, en-
tre los que se pueden destacar los siguientes

• Filósofo, de familia noble, que en su juventud pretendía ser político y escritor de
teatro. En política le decepciona la tiránica actuación de algunos parientes y como
escritor no consigue ningún premio.

• Importancia del encuentro con Sócrates, por determinar que la vida de este filósofo se
vea siempre en relación con su maestro: antes de Sócrates (político y escritor); con
Sócrates: pensador; después de Sócrates: viajero (Mégara, Egipto, Magna Grecia...),
maestro (fundación de la Academia) y escritor: especialmente diálogos, con estructura
semejante a las obras dramáticas, pero distinguiendo, por las características de su es-
tilo y la evolución de su pensamiento, diferentes períodos ( 1 : obras que recogen el
pensamiento socrático; 2°: obras en las que aparecen ya, en boca de Sócrates, al-
gunas doctrinas platónicas; 3°: obras puramente platónicas).

Una vez presentado el autor, conviene situar la obra a que pertenecen los textos se-
leccionados.

Obra

Dado que el estudio de los fragmentos seleccionados nos llevará a un comentario
más profundo de este diálogo platónico, nos limitamos a hacer una breve presentación
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ma, como para que les quede claro que Protágoras es un diálogo del 2° período. En él Só-

crates y sus interlocutores (Protágoras, Hipias y Pródico) reflexionan sobre la "virtud",
lo que nos va a permitir ver lo siguiente:

a) Rasgos que caracterizan a los distintos sofistas.

b) Elementos fundamentales del método sofístico (mito, largos discursos y alusión a

poetas muertos, con lo que buscan lo verosímil), frente al camino preferido por Só-

crates (diálogo constante, con el que intenta descubrir la verdad).

5.2.4. Interpretación de los textos

Estrategias

La lectura de los encabezamientos nos orienta tanto sobre lo que precede al fragmento,
como sobre el contenido de los textos que vamos a analizar y traducir, de ahí que sea lo

primero que debemos hacer.

Con la simple lectura del texto señalando los nexos y formas verbales se puede ini-

ciar el comentario lingüístico.

Estructura sintáctica

La estructura sintáctica de estos textos permitirá, mediante el correspondiente diálogo
con los alumnos, recordar los aspectos ya sabidos y subsanar las lagunas existentes, de

modo que queden claros los siguientes contenidos específicos:

• El diálogo indirecto introducido por i` qb-nv / g4)-n, Av 8' g yo,') /A 8'5c que

se podría sustituir por los correspondientes guiones con preguntas y respuestas.

• Los distintos nexos coordinantes (reflexión sobre el matiz de la relación entre los

miembros que implica cada uno) y subordinantes.

• Valor aspectual de las distintas formas verbales, realizando a la vez el análisis
morfológico de las mismas, el comentario fonético, si es preciso, y, siempre, el se-

mántico, con estudio, en su caso, de derivados existentes en la propia lengua y, si

existe, contenido filosófico.

Análisis morfosintáctico

Tras la visión del esqueleto sintáctico, un análisis morfosintáctico detallado de todo el
texto permitirá lo siguiente:

a) Hacer un repaso general de la morfología nominal (el de la verbal se ha hecho al
ver la estructura sintáctica), pues en estos textos aparecen casi todos los tipos de
temas de todas las declinaciones, así como los pronombres (personales, demostrati-
vos, indefinidos, anafórico).

b) Completar aspectos morfológicos no vistos en el primer nivel de estudio del griego:

dual.
c) Al igual que al ver los verbos, también aquí la explicación de varias formas nos lleva-

rá al correspondiente comentario fonético: contracciones, alargamientos, crasis,

acentuación de enclíticas...
d) Asimismo ese análisis irá acompañado del comentario semántico: repaso de léxico

griego básico ya sabido, asimilación del nuevo que aquí aparece, reflexión sobre de-
rivados en español y, en su caso, sobre el contenido filosófico. En estos textos me-
recería la pena estudiar especialmente las siguientes familias léxicas: nociones de
tiempo, referidas tanto a día, noche, mes, año..., como a los términos con que se de-
nominan las distintas etapas de la vida del hombre, con las que, a su vez, tendrán	 21



que ver términos como el empleado para "novedad" en estos textos. La mención de pa-
rentesco nos sugiere que debemos recordar los nombres con los que se designa a los
componentes de una familia, a partir de Tr a / Tr a L nSE C a , y los que tienen que
ver con este campo que van a permitir una mejor comprensión del tema; términos rela-
cionados con la comunicación: hablar, decir, anunciar, reflexionando sobre los matices
que cada uno implica y su importancia para unos intelectuales cuya profesión funda-
mental es la retórica. Igualmente ocuparán' lugar primordial los términos referidos al
conocimiento, sabiduría, parecer por el importante papel que juegan en el campo de
la Filosofía

En todo caso, conviene recordar y ampliar las nociones de composición y derivación
asimiladas en el primer nivel de estudio del griego y, por supuesto, siempre que sea
posible, ver el reflejo de términos griegos en nuestro léxico, incluso en aquellos térmi-
nos que, por su bajo índice de frecuencia en los textos previstos para ese nivel no de-
be asimilar como tales el alumno, p.e. los fragmentos seleccionados nos permiten
explicar términos como batiscafo, barómetro, bacteria o el nombre propio Gregorio,
aunque los términos griegos de que derivan no estén incluidos en el léxico básico que
los alumnos deben asimilar en este nivel.

Igualmente interesante es el comentario de los nombres propios (Hipócrates, Apo-
lodoro, Protágoras, Sócrates, Pendes, Hipias, Alcibíades...son algunos de los que
aparecen en esta obra), ya que pueden reflejar en muchos casos la idiosincrasia de un
pueblo.

e) Insistir en aspectos sintácticos de uso frecuente: genitivo de tiempo, dativo instrumen-
tal, dativo posesivo, acusativo interno abreviado, vocativo, complementos preposicio-
nales, sintaxis del participio, usos del optativo, aposición...

f) Iniciar a los alumnos en un comentario estilístico del texto, recordando lo que ya sa-
ben de otras lenguas y que pueden ver con facilidad en estos textos: énfasis, hipérba-
ton, perífrasis, pleonasmo, poliptoton...

Traducción

El detenido análisis de los textos realizado con ayuda de las notas aclaratorias que
los acompañan y la orientación del Profesor permitirá que los alumnos los traduzcan sin
problema y puedan pasar así al comentario cultural.

5.2.5. Comentario Cultural

La simple traducción de los textos permitirá tomar nota de lo siguiente:
a) Contraste entre la accesibilidad de Sócrates y la inaccesibilidad de Protágoras y

los restantes sofistas.
b)Hora intempestiva en que el joven Hipócrates visita a Sócrates, lo que muestra el an-

sia de los jóvenes pudientes de Atenas por ser alumnos de los sofistas.
c)Atracción también de los jóvenes por Sócrates.
d) Importancia de los sofistas y su papel de educadores.

Complementariamente, estos textos nos servirán de base para recordar otros temas
como: la casa griega, el modo de nombrar a una persona (antecedentes de nuestros ape-
llidos) ...
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Estrategias didácticas

La atracción por Sócrates que manifiesta Hipócrates puede aprovecharse para que al-

gún alumno lea la alabanza que Alcibíades hace de Sócrates en el Simposio platónico

(215a ss.) o la doctrina que Sócrates pone en boca de Diotima (201d ss.) en la que mues-

tra su deseo de velar por la educación moral del amado. De ese modo, el lector de esos
textos podría aportar cuanto en ellos se dice al tratar, más adelante, de esos temas.

Estos puntos nos llevan ya a ver en primer lugar el esquema de este diálogo que nos

servirá como punto de partida para realizar después un detenido estudio del pensamiento

de los protagonistas.

PROTÁGORAS DE PLATÓN

• Personajes: Calias (anfitrión, próxeno de Esparta, daduco de los Misterios de Eleu-
sis, rico, protector de los sofistas); Sócrates, junto con Alcibíades (admirador suyo)

y Critias; Hipócrates: admirador de los sofistas; Portero malhumorado de la casa

de Calias; Protágoras (paseando) y sus rivales: Hipias (en un sitial elevado) y Pró-

dico (en una cama).
• Lugar: casa de Calias, en la que hay otros muchos sabios y a la que acuden Sócra-

tes e Hipócrates para ver a Protágoras.
• Rasgos que caracterizan a los personajes :

-Pródico : hombre de sutiles distinciones de sinónimos.

-Hipias : artista de sonoras frases grandilocuentes y balanceantes.

-Protágoras: confianza en sí mismo, orgullo ingenuamente confesado. Con su concepción re-

lativista se acerca a Heráclito.

-Sócrates: afán de precisión, en cualquier terna que se trate.

• Rasgos destacados en la obra platónica: al comienzo, los elementos escénicos

que sitúan la acción; osamenta filosófica: discusión dialéctica revestida de mitos,

largas exposiciones y alusión a poetas muertos.

• Problemática : El protagonista (Protágoras) afirma que "la virtud es enseñable" y
trata de demostrarlo primero con un mito y después con un amplio discurso. El anta-

gonista (Sócrates) pretende concretar el tema, preguntando si la virtud es una o

múltiple.

• Desarrollo de la obra
- Planteamiento del problema: visita de Hipócrates a Sócrates para que éste le acom-

pañe a ver a Protágoras. Hipócrates quiere ver a Protágoras para "ser mejor ...

político".
- Protágoras acepta una discusión pública sobre «su profesión".
- Beneficio que aporta la enseñanza de Protágoras (según él): conocimiento de la

política. Mito que apoya esta teoría (317 e ss.): Promete°.
- Objeción de Sócrates que Protágoras refuta: fracasos constatados en la ense-

ñanza de la virtud, porque depende de la capacidad del educando.
- Sócrates comienza su discusión dialéctica: "¿La virtud es algo único o múltiple

?". Al no recibir respuestas concretas y breves finge marcharse.
- Intervenciones de Pródico e Hipias que intentan reconciliarlos.
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La discusión se centra en unos versos de Sin:mides relativos a la virtud, pero Só-
crates opina que eso es algo vacío y hay que volver a la dialéctica. Se vuelve con una
intervención transitoria de Hipias, Alcibíades y Calias.

—Protágoras admite la unidad de la virtud, exceptuando el valor, pero Sócrates de-
muestra que también éste se reduce a una forma de Sabiduría.

• Puntos que merece la pena resaltar en la obra:
—Objetivo de esta discusión: por encima de la naturaleza de la virtud y la posibilidad

de que sea enseñada está el poner en evidencia el valor relativo de los distintos mé-
todos, que deben ser juzgados por sus resultados .

—Métodos empleados por Sofistas y por Sócrates. Sofistas: mito, largos discursos,
comentario de textos de poetas muertos. Sócrates: discusión dialéctica.
Problemas que plantea el método sofístico: el mito no puede avenirse con el rigor
demostrativo que debe tener la ciencia. Pero posiblemente tampoco Protágoras lo pre-
tende pues sólo intenta con él una representación poética de la realidad que agrade y
haga pensar. El discurso continuado pasa demasiado velozmente sobre elementos
que precisan un examen mucho más detallado y una esmerada precisión, pues el dis-
curso largo tiende a la persuasión y no al establecimiento firme de la verdad. En el
comentario poético de un texto escrito no se pueden obtener aclaraciones o res-
puestas a los interrogantes que éste plantea.
Única solución para Platón: método dialéctico promovido por Sócrates.

—Paradoja de este Diálogo que confirma esa crítica de métodos: comienza con la afir-
mación de Protágoras de que la virtud se puede enseñar, frente a Sócrates que in-
dica que las pruebas muestran lo contrario. Al final, Sócrates admite que, al implicar
la virtud una inteligencia, en cierto modo puede ser enseñada, pero la dificultad esta
en quién está capacitado para enseñarla, pues no deben ser Protágoras y los suyos
por no admitir el carácter científico de la virtud. De ahí la pregunta: "¿Pueden los So-
fistas y el sistema educativo de las ciudades enseñar la virtud prescindiendo del méto-
do dialéctico?". Las dos perspectivas (Sócrates defensor de lo absoluto y Protágoras
del relativismo) tienen parte de verdad, pues se puede admitir con Sócrates que el
"ideal" es demostrar las ventajas de la virtud, pero, con Protágoras, que la razón pura
es muy rara entre los hombres, y por tanto, como pocos son capaces de comprender
su lenguaje, más vale algo que nada.

5.3. Filosofía griega: Sócrates y los sofistas.

Sugerencias sobre posibles enfoques del tema.
Si bien pensamos, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, que debe ser ca-

da Profesor quien oriente sus explicaciones como considere conveniente, hacemos a
continuación algunas sugerencias sobre algunos posibles enfoquei que luego desarro-
llaremos un poco más ampliamente:

A. Leer el Protágoras platónico y explicar, a partir de cuanto en él se dice, esta etapa de
la Filosofía griega, tras recordar brevemente la etapa anterior.

B.Tomar como base una selección de textos de diversas obras y autores.
C. Exponer, más o menos extensamente, lo fundamental de la Filosofía griega, citando

ocasionalmente algún texto.

Para mayor claridad hacemos algunas propuestas sobre: recursos; estrategias; as-
pectos formales que se pueden tener presentes en el Protágoras platónico; seleccio-
nes de textos de las que se puede partir en el enfoque B; temas transversales que se
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pueden debatir en cualquiera de los tres enfoques; sinopsis de lo que se podría recordar

de la primera etapa de la Filosofía griega y lo que se podría destacar en Sócrates y los

sofistas.

5.3.1. Recursos

En cualquiera de los enfoques el material básico serán los textos seleccionados

(en griego y en traducción, o bilingües) y complementario: mapas (para localizar cuanto

se va diciendo), posters, planos, croquis, ilustraciones y videos que permitan acercarse

mejor al tema. La diferencia entre los enfoques estará en que en el A y B el material in-

dicado como básico será básico tanto para alumnos como para profesores, y en el enfo-

que C estará destinado fundamentalmente al profesor.

5.3.2. Estrategias

Estarán en función de las circunstancias de cada profesor: número de alumnos, interés
por el tema, nivel de conocimientos, tiempo del que se dispone...

• Recopilación de fuentes: según la situación de cada uno, podrá optar por distintas

soluciones:
1. Todos los alumnos se leen (en traducción) los mismos textos (Protágoras platóni-

co, en el enfoque A; textos elegidos, entre los múltiples posibles, en el enfoque B).

2. Se distribuyen los textos (traducidos) por equipos y cada equipo se lee sólo unos

textos determinados.
3. Se entrega a cada alumno un texto diferente.
4. La elección que se considera más aconsejable: entregar a todos los alumnos una

selección de frases o textos muy breves en griego que hagan referencia a puntos

que se van a comentar y, además de estos textos griegos comunes, cada uno con-

tará con textos traducidos, de cualquiera de las formas indicadas en los puntos an-

teriores.
• Debate sobre el tema
En los enfoques A y B, el desarrollo del tema de la Filosofía griega se hará mediante un

debate. El profesor actuará no sólo como moderador del mismo, sino que también apor-

tará cuanto sea preciso, para que nada quede oscuro, y anotará en el encerado las

ideas básicas que sobre cada punto deben asimilar los alumnos:
— Punto de partida: interpretación de textos breves en griego

Siempre que se pueda se partirá del análisis y traducción de una frase o texto breve
en griego, pues esto servirá no solo para plantear el problema, sino para hacer el
correspondiente comentario lingüístico y léxico y constatar la dificultad que supo-
ne verter a otra lengua determinados conceptos e ideas.

—Manejo crítico de fuentes: síntesis de ideas básicas
A continuación aportará cada uno las ideas que sobre el tema ha extraido de los tex-
tos manejados, para hacer así una recopilación de los puntos fundamentales que
hay que asimilar.

—Selección del léxico básico
Es fundamental asimismo tener siempre a mano, en el debate, ediciones bilingües de
los textos manejados, para comparar, en los casos más significativos, el texto origi-
nal con la versión empleada y ampliar así los conocimientos léxicos, especialmente
los relativos al campo de la filosofía.
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Seguidamente se sugieren tanto algunos aspectos formales sobre los que se puede
reflexionar en el Pro/ágoras platónico, como textos que se pueden manejar para el estu-
dio de la filosofía según el enfoque B, y en el anexo I se recogen:

(a)Una muestra de frases o textos breves en griego, que pueden servir de punto de par-
tida para algunas explicaciones ,o ser tomadas para el ejercicio de evaluación.

(b)Una selección de pasajes del Pro/ágoras platónico.
(c)Una selección de textos de distintos autores que pueden ilustrar sobre algunos pun-

tos de la filosofía griega.

5.3.3. Reflexión sobre aspectos formales del Pro/ágoras platónico
Junto a la reflexión sobre los contenidos apuntados al tratar de la estructura de este

diálogo, merece la pena también tener en consideración al menos los siguientes aspectos
formales:

1 0 . Estructura formal de la obra que puede hacer recordar una Tragedia con su pro-
tagonista y antagonista. No en vano en 314e ss. encontramos p.e. la mención del xo -

pó :

Hipócrates y Sócrates entran y encuentran a Protágoras conversando con unos cuan-
tos discípulos que forman un coro y escuchan embelesados.

i1TEL8Ti l E-Lo1'1X0oI1ev, Ka.-r-E. X.dßojiev 2 Ilpúrrayópav g v T4 1Tp00-1-0)

TTEpLTTaTOOVTa,	 ìjç 8' alj T6J: 01411TEpLE1TaTOU1) ÉK t_LEV	 1T1

OetTepa3 KaXXCac 6 TTITOVLKOU Kai. 6 (18E-X.4)óc a.l.'rroD 6

61.1.oji-rj-rpLoç, HetpaXoc4 6 TIEpLKXi01)C, KaI. XaN.11811C5 6 FXa15KLÚVOC,

e- K 8g TOO ni- OaTEpa 3 6 g i- epoc T1i31) ITept.KXg ovc Závevn-Troc6,

;cut (1)1.XLTr1TC8-ric	 et.Xoj..1.11 X.01.) Kai. 'AVTC4IOLp0C 7 6 Mev8atoç,

iio-Trep e1.)861(4.1,er. p_ciXicr-ra Hpurray6 poi) 1a0-ryr63v 8 Kai. gT11

TÉ- XV-T 9 pLavedveL, d)C 1 °CTO4i1aT1C g Cról..LEVOC II . T01.5TOJV 12 8g di. 611-LaCtEV

AKOX.01500UV É1TaK0150VTEC TLZV Xeyogg vow Tò p v ITOXUs13 eEVOL

g chaivov -ro -00C dyEL	 KáaTwv To3v 1r6xE,,,,, 6 lIpc.tyi-ayópaç,

8Lee g pxe-ral, KI1X.Ci3V Tiej (I)ÚJVA CilCYTTEp 'OpIDE-t5c 14 , oi. 8g KaTa T.,V

(PWVAV 15 g ITOVTaL KEK11X.1111 g VOL- fiaaV 8g TLVEC Kat TtäV

E Ti- LX0Jp. CLOV 16 g V Teç5 XOP.
Notas. 1, Aoristo de ie pxoliat,. 2. Aoristo de K aTaXavt Páv(.). 3. 'De un lado ... del otro lado';
Oá-repa: crasis por Tel g -re pa. 4. Ateniense hijo de Pendes. 5. Ateniense amigo de Sócrates y
pariente de Platón, y al igual que Critias uno de los 30 tiranos del 404 a.C. 6. Ateniense hijo de Pendes.
7. Sofista discípulo de Protágoras. 8. Genitivo partitivo. 9. 'para (ejercer) la profesión', explicado por (Jis
croci) La-nr) s. e a6p€voç. 10. diç: con participio de futuro, "con la intención de'. 11. Participio de futuro
de E t. 12. Genitivo partitivo que depende de Tä TroX15. 13. 'la mayor parte'. 14. Orfeo, músico y
poeta mítico. 15. "en pos de su voz'. 16. Genitivo partitivo.

Tras el prólogo en el que se nos ha planteado el problema, hace su entrada (páro-
do) el coro, con los coreutas en torno a su corifeo (Protágoras), y hacen su danza (es-
trofa y antistrofa) en el patio de la casa de Calias que se convierte así en una
improvisada 6 pxl-S a-rpa . A su alrededor se dispondrán después los espectadores
para ver a los actores en la escena realizando los correspondientes agones en los su-
cesivos episodios, separados por las intervenciones de algunos de los miembros del co-
ro, y termina con el sorprendente cambio de tesis del epilogo. A este respecto puede
recordarse el deseo juvenil de Platón de escribir tragedias.
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Igualmente podríamos ver en ese patio de la casa de Calias el ring en el que se re-

aliza un combate de boxeo, en el que los luchadores sustituyen sus puños por razona-

mientos, realizando varios asaltos apoyados por sus respectivos admiradores.

En uno y otro caso conviene fijarse en ese clímax representado por el momento en que
Sócrates amenaza con retirarse y que sería el punto de partida para el correspondiente an-

ticlímax. También se puede observar no solo cómo las afirmaciones de los oponentes
cambian de sentido al comienzo y final, sino cómo el largo discurso de Protágoras que pro-
voca el enfado de Sócrates en esa cumbre es parodiado por el que pronuncia Sócrates tras
la reconciliación.

2°. Descripción de la sencillez de la casa de Sócrates y la suntuosidad de la de Ca-

has en que se hospedan los sofistas.

3°. Presentación de los sofistas en 314 ss: discípulos que acompañan a Protágoras;

comparación de Protágoras con Orfeo; cita de Homero para presentar a Hipias; alusión a

Tántalo (de modo semejante a Homero, Odisea 11.582) y referencia al granero que Ca-

has ha tenido que vaciar cuando presenta a Pródico .
Todo ello cuando se va a hablar de TraL8E- L a puede sugerir la escasa simpatía

que muestra Platón por el uso de la poesía para la educación. Las referencias a la Odisea
XI, tanto en la presentación de Hipias (XI,61) como en la de Pródico (semejante a la des-
cripción de XI, 582) pueden hacer alusión al mundo de sombras en que habitan o al que

llevan estos Sofistas, o quizás también a su soberbia y posible castigo, por la referencia a
Tántalo. A este respecto no estaría de más recordar cómo las dos grandes figuras de este
Diálogo (Protágoras y Sócrates) serán condenados en Atenas por impiedad.

4°. Posibilidad de recordar, al leer este Diálogo, los puntos señalados en la vida de

Platón: su decepción por la política, por el tema central de este diálogo (á pe Tii

Tr o XL T L pci) 8 L 8a K -r-rj ); su fracaso como escritor, por la forma de presentar el Diálo-

go; su etapa de alumno de Sócrates, por la exposición, por boca de éste, de algunas de

sus ideas; sus viajes, por la alusión a los jóvenes de ese momento que también viajan para
oír a los "conferenciantes de moda". Su etapa de maestro de la Academia, por la exposi-

ción que hace sobre la educación; finalmente su calidad de escritor de filosofía queda pa-

tente en todo el Diálogo.

5°. Fecha dramática y fecha real de este Diálogo: Protágoras (c.485-416 a.C.), origi-
nario de Abdera, en la costa Tracia, es condenado por impiedad en Atenas y muere cuan-
do Platón aún es un adolescente. El primer viaje que hizo a Atenas, al que alude
Hipócrates, debió de tener lugar en torno al año 444 (cf. el encargo que se le hace de re-
dactar las leyes de Tunos) y el 2°, al que se referiría en este momento, parece que debe si-
tuarse poco antes de la Guerra del Peloponeso, posiblemente en 432, por aparecer en la
reunión Pendes y sus hijos que mueren al comenzar esa Guerra.

En cuanto a la fecha en que Platón lo escribió, parece que fue en 390, cuando había lle-
gado a Atenas otro extranjero procedente de Abdera, Demócrito, nacido en 459 a.C., cuyo
trabajo fundamental es de 405 . Ante esto ,y por la similitud del pensamiento de ambos en
varios aspectos, parece bastante probable que Platón en su Pro/ágoras utilice a Sócrates
como pretexto para exponer sus propios puntos de vista y se sirva de Protágoras para ex-
presar las ideas de Demócrito, al menos en algunos aspectos (cf. Menón 91c y Diógenes
Laercio IX,52-54).
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5.3.4. Temas transversales

Cualquiera de los tres enfoques que aquí sugerimos permitirá abrir un debate sobre
los siguientes temas

a) La Formación moral y cívica y la paz constituyen realmente el núcleo central de la
obra a que pertenecen los textos de que partimos.

b) Igualdad entre los sexos: la ausencia absoluta de mujeres en el Pro/ágoras platóni-
co, la expulsión de las mujeres en el momento de la muerte de Sócrates,la discusión
de Estrepsiades en las Nubes de Aristófanes sobre lengua y sexo permitirán debatir
el tema del origen y pervivencia de la discriminación sexual y sus repercusiones.

c)Salud y educación del consumidor: las reflexiones que Sócrates le hace a Hipócrates
sobre las diferencias entre comprar alimentos del cuerpo y "comprar sabiduría", ali-
mento del espíritu, así como la propaganda con que los sofistas hacen llegar su men-
saje incitan claramente a ocuparse de esos temas.

5.3.5. Enfoque B: textos de los que se puede partir. Algunas sugerencias.

De nuevo insistimos en que se sugieren varios, pero cada Profesor debe elegir lo que
considere más conveniente, de estos o de cualquier otro que juzgue más oportuno.

Textos sobre Sócrates:
(Aparte de los que después se indican, conviene recordar las excelentes antologías:

Socrate de Platon y Socrate de Xénophon, Classiques Athéna, Hachette)

a) Vida: Platón, Banquete 215 ss. (Alcibíades hace un retrato de Sócrates); Platón,
Teeteto 143a ss. (aspecto físico); Platón, Apología 20e ss. (oráculo); Platón, Fe-
dro 279b (oración que dirige Sócrates a Pan ); Platón, Crllón 49c, 54 e (respeto por
la justicia); Platón, Apología 24c (acusaciones); Platón, Fedán 116 ss. (muerte).

b) Enseñanza: Platón, Apología 20c ss y Jenofonte, Memorables 1.6.15 (el más sabio);
Platón, Alabíades 125 ss. y 130 ("conócete a tí mismo*); Platón, Cármides 175 b (sa-
biduría = utilidad); Platón, Pro/ágoras 358a ss. (concepción moral de Sócrates,
bien = conocimiento); Platón, Pro/ágoras 319b (la actuación de los atenienses in-
dica que no se puede enseñar la política).

c) Participación en los asuntos de la polis: Platón, Banquete 219e (Potidea); Platón,
Apología 23c ss. (Arginusas y asunto de León de Salamina).

d) Pensamiento: Platón, Teeteto 150c-d y 210d (mayéutica); Platón, Fedón 96a ss. (Só-
crates y Anaxágoras); Platón, Hipas Mayor 301b (crítica razonamiento socrático).

e) Sócrates y los sofistas: Platón, Apología 332e-33c ss. (Sócrates no se considera
maestro de nadie,conversa con cualquiera y no exige dinero); Platón, Eutidemo
277c ss., 304 e (Sócrates busca la verdad); Platón, Fedro 272d-e (los sofistas bus-
can lo verosimil); Aristófanes, Nubes.

Textos sobre los sofistas :

1. Temas generales: Platón, Pro/ágoras 314e ss. (presentación de Protágoras, Hi-
pias y Pródico) y 313a, 317b, 320c (definición de "sofista s); Platón, Gorg/as 464 (rela-
ción entre sofística-filosofía, cocina-medicina, cosmética-E.F.); Platón, Teeteto 166d
(relativismo); Platón, Apología 19e (actividad sofistas): Platón, Crátilo 391b ss. (ho-
norarios sofistas).
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2. Retórica: Platón, Laques 189a ss. (afán de distinción del sentido de las palabras);
Platón, Pro/ágoras 337a ss (importancia del léxico); Platón, Fedro 266d ss. (doctrina so-

bre retórica: Tisias, Gorgias...); Platón, Gorgias 450b y 456 b (definición de retórica por
Gorgias y superioridad de retórica sobre medicina); Platón, Filebo 58a (superioridad de la
retórica); Aristófanes, Aves 1694 ss. (pérfida raza de los que viven de la lengua).

3. Gorgias: Elogio de Helena; Defensa de Palamedes; Diodoro 12.53.1 ss. (embajador
en Atenas y figuras retóricas); Platón, Menón 70a-b , Platón, Fedro 261a ss. (suntuosidad
de Gorgias); Filóstrato, Vidas de los sofistas 1.9.1 ss. (paralelismo entre Esquilo y Gorgias.
Gorgias maestro de Alcibíades, Tucídides ...); Aristóteles, Retórica 1404 a ss. (importancia

de Gorgias en la retórica). Moral de Gorgias Platón, Menón 71 e (relativismo); Platón,

Menón 95c (imposibilidad de enseñar la virtud); Epigrama de estatua de Delfos (modelo de

piedad). El ser en Gorgias : Sexto Empírico, Contra los matemáticos 7.65 ss.

4. Protágoras : Vida : Diógenes Laercio 9.50 ss. (vida); Platón, Pro/ágoras 317b ss.

(Protágoras se confiesa sofista). Ganancias: Platón, Menón 91d ss.; Platón, Pro/ágoras

328b. Método: Platón, Pro/ágoras 320c ss. (mito del origen de las ciencias y artes); Hesi-
quio, Onomásticon (erística.Discípulos suyos Isócrates y Pródico); Plutarco, Pendes 36
(disputa sobre el lanzamiento de una jabalina); Platón, Pro/ágoras 329b (hace discursos

largos y breves). Enseñanza: Horno mensura : Platón, Teeteto 151e, 161c, 166d ss.;

Aristóteles, Metafísica 1046b, 1053a, 1062b; Relativismo axiológico: Platón, Pro/ágoras

333d; Cicerón, Leyes 1.16.46; Antilogías: Platón, Eutidemo 286b; Aristóteles, Retórica
1402a.; Teoría sobre sociedad : Platón, Pro/ágoras 326e ss. Teoría sobre Virtud y san-

ción: Platón, Pro/ágoras 324a ss. Sobre los dioses : Cicerón, De natura deorum 1.24.63.

Libros quemados : Eusebio, Crónica, Contra Hierocles,

5. Hipias: Platón, Hipas Menor 368 b (autarquía); Platón, Hipas Menor 363 c ss. (fan-
farronería); Platón, Hipas  Mayor 385 ss, y Platón, Hipas Menor 368 b (polimatía); Jeno-

fonte, Memorables 4.4.5 (ética); Filóstrato, Vidas de los sofistas 1.11.1 ss. e Hipas Mayor
281a, 282 d-e (memoria, embajador y ganancias); Proclo, in Euclidem 272.3 (cuadratriz).

6. Pródico: Jenofonte, Banquete 4,62 (testimonios contra Pródico). Preocupación por la
sinonimia: Platón, Eutdemo 277c; Platón, Pro/ágoras 358a; Platón, Crátilo 384h; Platón, La-
ques 197d; Platón, Cármides 163a; Aristóteles, Retón.ca 1415b12; Platón, Fedro 267b. Ética:
Platón, Banquete 177b (distinta de la de Protágoras); Jenofonte, Memorables 2.1.20-34 (exal-
tación de la virtud); Platón, Hipas Mayor 282c (Pródico en misiones públicas); Sexto Empiri-
co, Contra los matemáticos 9.18 (religión de Pródico).

Exaltación del ser humano y su logos
Esquilo, Prometeo 442 ss
Sófocles, Antígona 332 ss
Eurípides, Suplicantes 291 ss.
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5.3.6. Enfoque C. Filosofía griega del s.VI I al V a.C.

Como ya indicamos anteriormente, nos limitamos a sugerir lo que convendría recor-
dar de la etapa anterior y desarrollamos ampliamente lo concerniente a Sócrates y los
sofistas, para que cada Profesor escoja de todo ello sólo las ideas que considere más
oportunas.

Recursos y estrategias

Dado que la exposición teórica de un tema tan amplio como éste nos podría apartar
en exceso del principal objetivo de esta asignatura que es la interpretación de textos en
griego, consideramos que, si se elige este enfoque, se debe recurrir a frases o textos
breves en griego del tipo de los que se indican en algunos lugares, o de los que se reco-
gen en el Anexo I. Igualmente pensamos que de todo lo que se expone en las páginas
siguientes sólo deben tomarse las ideas básicas que permitan tener un conocimiento
elemental del problema.

En todo caso, la exposición del tema se hará mediante un diálogo constante con
los alumnos, no sólo para recordar los conocimientos históricoculturales y filosóficos que
ya han adquirido los alumnos en griego o filosofía, sino también para que reflexionen so-
bre los aspectos lingüísticos, léxicos y culturales que en cada momento se exponen.

Contenidos

a) Prolegómenos
• Término (1)LX6004boc (amante de la sabiduría),
• Cambio de sentido en el empleo de o-ocpCa (saber técnico en Homero; saber cientí-

fico en el Corpus Hippocraticum; saber gnómico en los Siete Sabios; saber filosófi-
co sobre la 4)/5 o- L s . en el siglo VI a.C. y de ahí la denominación de
(fruo-LoXóyou con que se conoce a los primeros filósofos). Podemos recordar tam-
bién que el propio término filosofía lleva a contraponer la sociedad en que surge, y
el objetivo que con ella se pretende, con las sociedades tribales donde la sabiduría,
por una parte, se reserva a los más ancianos y se va transmitiendo de generación en
generación y, por otra, incluye mitos, preceptos éticos, etc.

• Desarrollo de la filosofía : Herencia de Oriente (material acumulado por la larga ex-
periencia y cierto esbozo de explicación del universo); Innovaciones de los pensado-
res griegos (espíritu independiente y libertad que les llevan a entender la ciencia como
algo importante "per se": Grecia busca el "saber por el saber" , frente a oriente que in-
tentaba el "saber por la utilidad"); Punto de partida de la filosofía griega ( concep-
ción del mundo como algo inteligible mediante eecopC a (contemplación), X6 yos
(razón, palabra), el, VGL (ser): contemplar la realidad para decir lo que es).

b) Sinopsis de la primera etapa de la filosofía griega; filosofía naturalista

Siglos: VII-y a.C.
Origen: causas: El contacto de los griegos con otras culturas por la colonización y el

comercio provoca la caída de la mitología.
Objetivo: Sustituir la mitología: dar una explicación racional de la naturaleza.
Tema central: 43-60- Lc ápx.rj .
Lugares en que se desarrolla: Mundo colonial, sobre todo Mileto.
Representantes e ideas:
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1. Naturaleza substrato dinámico:

•Tales (agua);

•Anaximenes (aire);.

•Anaximandro (Tó cine pov ).

2. Permanencia y movimiento de ese substrato:

• Parménides (permanencia)

• Heráclito (movimiento)

3. Unidad y multiplicidad del substrato:

• Empéclocles (agua, aire, tierra, fuego)

•Anaxágoras (homeomerias y votis)

• Demócrito (átomos)

• Pitágoras (números)

•Jenófanes.

c) Segunda etapa: filosofía antropológica

Las Guerras Médicas (490,480 a.C.) originan un cambio en la actitud de los hombres:

Kai	 v 8Let TÓ vt-r) 	 á XCyouc ci.XX'	 TrXe C. ovas

OL' KEN' 8-Tip.oKpotTC a K g KX11TaL (Tuc.I1,37)

"...Hemos engrandecido la ciudad. El régimen de gobierno se llama democracia. Cada uno está en

igualdad de derechos en los asuntos privados, pero la intervención en asuntos públicos está en función de

los méritos" (Tucid.,11,37)

Así pues, todos los hombres pueden participar en la política, pues ésta deja de basarse
en la familia y lo hace en el valor personal, de modo que, según pone Tucídides en boca

de Pendes, el que no participa en la vida de la polis es un inútil.
Ahora bien, los hombres necesitan una formación para poder ejercer esa participación

que les exige fundamentalmente: gran sentido de la responsabilidad, gran capacidad de

reflexión y gran audacia. Por tanto nueva á pe TTS que exige nueva 1faL6EL a, pero,
para que esta instrucción sea de verdad efectiva, es sumamente necesario conocer a fondo
las posibilidades con que cuentan los seres a que va destinada. De ahí que la investiga-
ción sobre el ser humano (d ves pcor os) suplante al anterior estudio de la 45í)o-Lc
Para ocuparse de esa misión surgen los sofistas.

Sofistas:

• Evolución del término aochLa-uris hasta el s.V a.C., experto teórico y práctico;
en los si.V-IV a.C., el que es capaz de hacer sabios a los demás; con Platón y Aristóte-
les, connotación peyorativa: falso filósofo y de ahí que se considere "razonamiento sofísti-
co" = razonamiento engañoso (sofisma); con Hegel: reacción positiva a favor de la sofística.
Cf. Platón, Protágoras 313 c y 317b.

—	 OÚV,	 TTTFÓKpaTEC, 6 o-ochtcr-ri)s Tvyxávet p6c TIC

KdITTIXOC Tü31) tiyary(kwv,	 t'IGT) tisux-r) chaLve-rat yetp gutotye

TOLOÚTÓC TIC.
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- TpieeTaL 8g tiSUXY) TCVL;

gao-Lv	 Trov, -15jv 8' g yuí.

- g yo.') a V T01.5TOW TAL, e vavi-Cav orilTaCraV 682)V Xi1XuOa Kai.

ágoXoyo:i TE crochLaTir)c elvaL Kai, 1raL8E15E LV dvOpuSiTouç, Kai„

El) Xd, f3ELOLV Tat5 TiV OZ piaL f3EXT(u) EKEC1ÌÇ etvaL, T6

goXoyeCv gcírXXov i9 g`eapvov El: Val • Kai, dXXac Trpäc TOLI5Ti]

CrKE 111.1aL , ccrTE, 0" -t)V 0E6i E(TrELv, 11118 g V 8eLve) V Ira CrXE LV 8Ld,

T6 ó 1oXoyEïv crochLal-fic e7.1)(1L.

• Rasgos que los caracterizan (en su mayor parte):

1 0 . La mayoría proceden de la colonias: Gorgias de Leontinos; Pródico de Ceos; Pro-
tágoras de Abdera; Trasímaco de Calcedón..., pero Hipias de Élide.

2°. Tratan de hacer una reflexión práctico-política.

3°. Objetivos que se proponen: en común con la filosofía naturalista intentan li-
brar a los hombres de las opiniones y tradiciones heredadas ( chi5aLc frente a
vc5 goç ), cf. Platón, Pro/ágoras 337d

gETet 8g Tò V Hp68LKov `I TurLac ó CY04)6Ç	 TTE V, 1-2 eiv8pec,

4T1, 01 "[Tapó VTEÇ, Ayo-OgaL g yj) .15gaç cruyyeve	 TE Kai,

Ot ice ovc KŒÌ TiOX(TaÇ TTGLVTGIC EL val. 4)15 CrE L , 015 V61.1(9 " T6 yeLp

6110L0V	 6go(c9 cfm5cy e L atryyevec g UTLV, 6 8g V61.10C, T15 pavvoc

L3 1) Tojv dv0po5Trwv, TroXXdt Trapa TI) V 4ht5aLv f3LciCeTaL-.

Pero, frente a la filosofía naturalista, centran su investigación en el hombre, para
formar dirigentes políticos (la ápe -ni se consigue, no se nace con ella ).

4°. Temas básicos de su investigación: la vida humana y los elementos fundamenta-
les con que ésta se desenvuelve (el estado y la sociedad, la religión y la moral). Cf.
Jenófanes, frag. 18:

oií-roL cl-rr'cipx-rjç TTáVTa 0E0. iiTTE SE LeaV,

c1XX.a xpóvcQ (-1-11-0-Ovi-ec ChEllp(CTKOUCTLV ällELVOV.

5°. Bases de las que parten: "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que
son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son" = relativismo. Cf. He-
ráclito, frag. 209

Tüíj gg v 0E6) K aX.a Ud V T a Kai, ciya0a ¡cal 8( KaLa, CivOpurrroL 8 g a
V ei L K a 15 Tí E L. X.11 4) a L V a 8 g 8(KaLa.

De ahí que para ellos la verdad se convierta en un mero convencionalismo y lo de-
cisivo sea lo verosímil. Esto explica, pues, la importancia que los sofistas otorgan a la
persuasión como arte de cambiar esas apariencias, para lograr A	 -j4T-P " TTCL) X6-
yov KpECTTOJ TTOLEC,V.

6°. Método que emplean: elocuencia con ostentación de sabiduría, para conseguir
convertir en superior el razonamiento inferior mediante la erística (arte de discutir) y la
antilogía (arte de contradecir), teniendo en cuenta que para ellos AT- Cr -1.1-re pov =

TÓ 8( KaLov.
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Esa antilogía (controversia) será el antecedente de la mayéutica de Sócrates, pero
con la diferencia de que Sócrates supera el relativismo sofístico para dedicarse a una filo-
sofía del hombre que trata de asentar la moral natural por encima de la moral convencional.

7 0 . Elementos típicos del método sofístico: mito, largos discursos y comentario de
textos de poetas. Cf. Platón, Pro/ágoras 329 b

Hpurrayópac 8 g 58E `1,Kavòç 1.1É V i_taKpoi)c Xóyovc KŒi. KaXaüc

Eirrei; y , cç aú-rd 811XoC, [Ka yós. 8g Kai, g pco-r-fleei,c durroKpCyacTOat.

KaTGL ßpaxi) Kai. pó [le y oc TrepilieC yai TE Kai, di-To8geau0ai

áTTÓKpLCTLV, 6XLyoiç cTTi. TrapEUKEUCLUILE va.

Protágoras: creador y promotor de la mayor parte de las ideas expuestas anteriormente,
como puede verse en los temas de que se ocupa:

a) La naturaleza humana: prescinde del componente divino de Esquilo y sigue la línea
de Demócrito ("El hombre buscando la conveniencia, aprendiendo en la experiencia e im-
pulsado por la necesidad realiza progresos "). Lo esencial, pues, de la naturaleza humana
es el logos (cf. cómo, según el mito de Prometeo que aparece en el Pro/ágoras platónico,

Prometeo regala a los hombres el fuego, símbolo de la V T E xvoc. o-ochtla = sabidu-
ría técnica, que se completa con el regalo que les hace Zeus de al 86'.)s Kai. 8(, Fc-ri

= respeto y justicia.
b)Teoría del castigo: la finalidad del castigo es la ejemplaridad, pues el delito es una

culpa contra el orden racional de la sociedad (cf. semejanza con la idea de Hipócrates so-
bre la enfermedad = ruptura del equilibrio). En este campo conviene tener presente que

son rasgos comunes de los hombres: igualdad de naturaleza (democracia laica), concilia-
ción de principios contradictorios (cf. teoría de los átomos) y autoridad: el gobernante reci-
be la autoridad del pueblo en cuyo favor debe actuar, ya que éste es quien tiene que
sancionar su actuación.

c) La virtud: se consideran norma fundamental de conducta la posesión de respeto y
justicia por el ejercicio y práctica constante. Es asimismo fundamental el uso de de la ra-
zón para distinguir mejor los valores que deben estimarse: benevolencia en los que de-
baten; buena disposición en los oyentes, e-t5chpaCve-o-OaL (placer de aprender),
pol5xe-o-oaL (querer razonadamente), e 1)8oKLI.ie U, V (conseguir buena fama, sin
engaño). Para la primera sofística la virtud es enseñable y su reflejo es el éxito. Cf. Pla-
tón, Protágoras 319 ab.

Apa, C1)11V yo:), g T1'01.101 UOU TÚ.): X(5yL9; 80KEtç ycip LOL Xg ye Ll) T1)12

TTOÄLTLKAV TEXVI1V KOLL 15TTLO -XVEUTOCLL 1 I- OLE- L.12 (i y8pac ciya0oi)c

n-oXf TOC.

AÚTÓ p.É V oi".)v TOOTÓ g aTLV, g (1)11,	 EU3KpaTEC, Te) TretyyeXp.ct 8

g -rrayyg

'H Ka.X6V, AV 8' y o' , Tg xv-rula Gipa KEKTT1CML, EtiTep KEKTTICraL•

yáp TL eiÄ.Xo Trp6c yE	 elp-jo-E-Tat.	 äuep voGi. g ycZ) ydtp To0To, (7')

flpcoTay6pa, CYÚK Lt31.1T1V 8L8CLKTÓ1) etvaL, croi.	 Xgyovi-i. 01)K i'XLL.)

ÖTTWC	 dITLC71-(3.

d) Religión y conocimiento : en su HEpi. Oev profesa el agnosticismo total, cf.
frag. 4 Diels.
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Ilepi. g g v Tcav OECal) 01)K JX0J eL8 g VŒL, 01:50 ' C5Ç ei,crtv oi50'

(511- 01'.0( TLVEC i-sS g av. TroXX.et yetp Ta Kwx.1)0vTa Ez.8g-vaL, j T'

d811X6TTIC Kai, 13paxt)c c3v 6 fr3LOC TOO civepo5Trou.

e) Fundamentos del estado: la sociedad es un mundo convencional, no natural. Me-

diante el ejercicio se puede mejorar la çb .15 o Ls del individuo. Así pues la verdadera ta-
rea de la pedagogía consiste en enseñar la virtud ciudadana para lograr la integración
social.

Pródico: destaca por su preocupación por la sinonimia. Cf. Platón, Pro/ágoras 340b,
Heráclito, frag .201 y Etymologicum Genuinum,

1) cTi) ycip, ú HpoSuce, -fi-poaiTexhirivaL T-r)v crilv yvuGgTiv . Ta1)T6V CrOL

80KEt €1 1-'ŒL T6 yevg a0CILL Kat TÓ eivaL,A axxo;

-"AXXo vi)	 ',	 Ilp6aucoc.

2) KaK01 gcipTupec civepdriToLcriv 64)0aX1.101, Kat Jrra, ßapßápouc

tfruxecc gxóvTwv.

3) TO:i 0131, -r6e(9 ävoga, PI( os, 4'pyov 6 02VaTOC.

Hipias: ITO XV pi. a 0-r¡ . Cf. lo que dice Cicerón:

cum Olympiam venisset, maxima illa quinquennali celebritate ludorum, gloriatus est,
cunda paene audiente Graecia, nthll esse ulla in arte rerum 0177171(1M, quod ipse nesciret

Gorgias: preocupado por el aspecto estético, es considerado el creador de las figuras
retóricas, pero también es fundamental su escrito sobre el "No ser", en el que afirma:

nada existe; si algo existiera sería incognoscible; si algo fuese conocido no podría ser

expresado", por lo que, para él, hablar es más importante que pensar y pensar lo es

más que ser.

Antifonte: opuesto al relativismo de Protágoras, sostiene que es la ley verdadera lo
que le lleva a oponerse a diferencias del tipo:griegos /bárbaros; libres/esclavos; hom-
bres/mujeres; ricos/pobres..., y a defender que las leyes particulares son artificiales,
ineficaces e incapaces. En consecuencia si dy150-Ls y vá VLOÇ entran en conflicto hay
que obedecer a la primera (cf. Antigona de Sáfocles ).

Trasímaco: "Justicia es la ley del más fuerte"( cf. Jenofonte, Constitución de Atenas
1.6-8). De ahí: teoría del superhombre, idea de que el vencedor siempre tiene razón, de-
recho de gobernar del que tiene el poder...

Consecuencias del movimiento sofístico :

a) Positivas: difunden la cultura; amplían el horizonte de las ciencias humanas (orato-
ria, matemáticas, aplicación a la música de teorías pitagóricas sobre la armonía, gramáti-
ca, investigación para delimitar naturaleza y costumbre en lo referente a instituciones,
religión..., centran la filosofía en el ser humano,desarrollan el individualismo...

b) Negativas: ponen en riesgo la filosofía al prescindir de la inteligencia, hacen filo-
sofía desde la sensación y por eso no les interesa el fundamento último de las cosas, si-
no que se quedan en las apariencias. Con 'esto desarraigan al hombre de la comunidad
humana y de la divinidad, por lo que el hombre entra en crisis.
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Sócrates
Ambiente de Atenas en su época: El tradicional conservadurismo se debilita y entra

en colisión con las nuevas tendencias del pensamiento, originando antinomias que, si bien

en principio están en armonía, sin embargo entran pronto en colisión, p.e. en la enseñan-

za, por las nuevas tendencias de los Sofistas; en las fiestas sagradas, al surgir nuevos cír-

culos de pensadores; en las leyes (ley antigua/ley nueva); en la sociedad:nueva situación

de la mujer (cf. p.e. Meo'ea de Eurípides). En esta situación surge Sócrates con sus pregun-

tas y será la envidia reinante en ese ambiente la que le lleve a la muerte, pues la demo-

cracia en su función de profilaxis espiritual, en pleno gobierno de Pendes, a través de

un decreto prohibe legalmente especular sobre las cosas divinas, con lo que impide implí-
citamente la filosofía naciente y a la vez autoriza la acusación oficial de á a Pe La , p.e.

Anaxágoras es condenado por su afirmación de que "el sol es una piedra"...; posibilita la in-
troducción de la pena capital para el que introduzca divinidades extranjeras; condena

cualquier innovación de costumbres, conforme muestran los poetas cómicos.
Fuentes para el conocimiento de Sócrates: Sócrates no escribe nada, porque para él

sólo la palabra está viva, de ahí la necesidad de recurrir a sus discípulos o a escritores que
recogen su mensaje: Platón, Jenofonte, Aristóteles, Aristófanes, Socráticos Menores...

Aspectos fundamentales de su vida:
a) Vida privada: nace en 469 a.C. de un escultor y una comadrona; casado con Janti-

pa, tiene tres hijos; desprecia las riquezas; permanece en Atenas, saliendo sólo de ella pa-
ra cumplir con sus obligaciones de ciudadano. Cf. Platón, Fedro 230 d.

Q.	 .1.ryy(crvcouic g. p..ot., (7) dpLuTe. (t)LXcnioce-rjc ycip EtL -rd

LV 0i5V Xcop(CL Kai. TÓl 8 g v8pcx, ot)8 g V	 g-O g XEL 81.8a0- KELV, OL 8'

g V TCÓ: daTEL dv0pco1ToL.

b)Vida intelectual y pública: conoce la filosofía naturalista a través de un discípulo de

Anaxágoras (cf. Platón, Feen 96a y Aristófanes, Nubes); participa como ciudadano en la
Guerra del Peloponeso (Potidea, 431 a.C.; Delion, 424 a.C.; Anfípolis, 422 a.C.); ejerce la

pritania cuando tiene lugar el proceso de la batalla de las Arginusas; se ve envuelto en el

proceso de León de Salamina. Hay diversos elementos que juegan un papel primordial:

respuesta del oráculo de Delfos a Querefonte; su 8ai, p.wv ; sus amigos. Cf. Platón, Apo-

log/a 21 a; Heráclito, frag. 247; Platón, Apología 32 c-d.

1) Kai, 81-1 'NOTE ;coa EiÇ	 g X4)0üc g X0(..)v g T6X.11.11CTE TOOTO

I_LaVTE150-0.0eaL -Kaf , 81Tep Xg yco,	 Oopußet-re,	 dv8pec-- TÍ pe-ro

ydp 8-r) TLC E' [1 O Ú E L' II Uo(3 TEp0C. dveí:Xev oi3v HvOCa

uuri8 g va CT0Chti5 TE pov Et VŒL. Kai. T01.5TWV iT g pL ó d8eXch6c i3iCv

a) T0) 015TOCTL, 1_,LapTup -ri 0- EL, g- TTEL81) e KEUVOC TETEXEÜTTIKEV.

2) 6 ävae OV.) Tò [1a.VTE -C6V e0- T1 Tò e V AE-X.(1)0i"c. 0iTE Xg yet., OSTE

KplriTTEL

3) Kat TCLOTa ív 8-qp,oKpa-rou1g v-ric Tic TróXecoc • g 1TE187) 8g

(3XLycipx( a g y g ve-ro, oi TpLaKOVTa aí5 lie-raiTepaisdkevoi p.e

' -r-FE- 1.11T01) al)T61, 06X0V Kat Trpoug -raectv clyayetv K

EaXallI.VOC A g OVTGI TòV EaXetplvLoviva duoOdvoi, OT..a 8-r) Kai. 21.X.Xoiç

g KEL,' VOL ITOX.X0tC TTOXÄdt TrpOCTiTaTTOV, PlouXeml.evoL d)c- TTXELaTOUC

dLVGLITX1fiaaL CLITLO3V. 	
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Sócrates como pensador: "Sócrates ha llamado la filosofía del cielo a la tierra" (Ci-
cerón).

- Fin que persigue: promover en el hombre la investigación en torno al hombre
v O L o-e a UTÓ V ). Cf. Platón, Fedro 219 c

ot 6è Trpbc 0.1)Tdi 01)8(11163C g UTL 0- X0Xli • Tó 8g 01.TLOV, (;)''

TO/JTOU Tó8E. 01) 8úVal...Lal T1-03 KaTdt Tò AEX(/)LKÖV ypám...t.a yvcí3vaL
g ilauTóv- yeXotov 81)1.1.0L (palve-TaL TOOTO g' TL áyvoo-OVTGL Tdi dLXXóTpLCL

0-KOTTEtV.

Frente a los Sofistas, tiene la firme convicción de que tiene que haber una verdad
absoluta apta para ser captada por el hombre, por medio de la razón: frente a los Sofis-
tas: al GOTICT LÇ > &Sea.> TÓ

Método socrático: diálogo, con tres fases fundamentales: ironía , E LpWVELa (in-
terrogación tendente a descubrir la ignorancia de su interlocutor, provocando en él una
inquietud que le obligue a investigar); argumentación, g Xeyxos: pone pegas a
cuanto se le dice; confirmación, Tra v o c. : resumen, conclusión (él no enseña nada,
sólo comunica el estímulo y el interés por la investigación). Compara su arte con el de su
madre y lo denomina mayéutica (intenta "ayudar a dar a luz la verdad"), pero se distin-
gue de su madre, porque él actúa con hombres y ella con mujeres, él con almas y ella
con cuerpos. Por ese camino llega Sócrates a la identificación de bien y conocimiento,
por lo que considera que el hombre realmente bueno es verdaderamente feliz. Siguien-
do en esta línea, llega a la conclusión de que hay una virtud única de la que parten las
demás, entre las que destacan como las más importantes la prudencia y la justicia.

Ahora bien, como el hombre vive con los demás en una polis, Sócrates considera que
el Estado es la más grande y sublime comunidad humana, por lo que: 1°.- Hay que obe-
decer sus leyes mucho más que cualquier otro mandato; 2°.- Hay que servir a la patria;
3°.- Dado que el Estado y el Individuo van indisolublemente unidos, el Individuo sólo pue-
de conseguir la felicidad en consonancia con el bien de la comunidad; 4°.- Para que esto
sea viable, en el Estado deben mandar los que saben hacerlo (los inteligentes, los forma-
dos científicamente).

Paralelamente en el campo de la religión Sócrates ha superado el politeismo antropo-
mórfico y considera que sobre el universo entero impera una razón suprema de la que
la nuestra es copia.

Sócrates y los sofistas ( cf. Platón, Fedro 279 b-c, Platón, Apología 29e-30a; Platón,
Menón 91 d; Platón, Pro/ágoras 310d)

1) Q. '1-2 eif.XE Iltiv TE Kal (31XXOL 8CrOL T1718E 6E01, 8of.,11-T-g- 401 KCLX0

yevg crOaL -rdtv800g v • geweev 8g 8CYCIL g XW,TOV,C g 127- óC EiVaL kOL (1)(X.La.

ITX0-ócruo1,) 8g vop.((oLvit, TóV 0-0(1)6V • Tb 6 xp-u0-00 TrkflOoc EVT1 1101

Z-.í0-0V [LA TE ei g pe LV [1:TITE eiyeLV 81)1)OLLTO diX.X0C A ó crc34)pwv.

2)" Q cipLaTe civ8pctiv, 'AOTIvaic)c cliv, -i-r6XE-coc	 KOLI

E158OKLI_1WTÓLTTIC EL C 0- 04)1CLV Kal 10-X1)V, xpip.ci-rwv thv oi)K alaXÚVIJ
ÉTTLIIEÄ.014.1.EVOÇ ÖlTLJC GOL g °Tal	 11-XEUTTCL, KCL1 86eT1C Kai Tiglic,
chpovAo-ecoc.	Kai (IX-neetac Kai Tfic 43 .1.)X1IC öTi- WC L1)C ßEXTICYTTI gaTaL

01')FC 1TLj.LEXÌ 0 ) 8g 4)(30V1- 1(ELC; » KCILL eciv TLC 15ULC3V C1114)109TITACY13

4)11 g ITLi..LEXEUTOGLL, 011K E1)01)C (14) -(10-03 CLÚTbV 01)8' ciTreup.L, 1XX'

pACTOIICIL airróv Kai g eeTetcno Kal g- Xg yeco, Kal g áv goL 11 80ice
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KEK-rflo-Oat etpe-rjv, chavat b g , óVEL81.,6) öTL Tet TTXECUTOU «La Trepl

g Xaxio-Tov Ti-oLEITaL, TeL 6 chauXerre pa 1TE pl

3) oli8ct yetp iiv8pa g va Hpurrayöpav TrXELW Xp -fhLaTa, KTT1G4LEV0v

(i1T6 Ta -úTT1S TAC GochfaS A 4EL8faV TE, bC oi5Tco TrEpKbaVcilS KaXet gpya

Apya(eTO,	 (5,XXO•US bg Ka T63V etv8ptavTo1rott3V.

4) Kat g y(i) ytyvoSo-Kwv ct5n-00 etv8peLav ¡coi ITTONICTLV, «Tí,

01-51) GOL», AV 8' g ycó, «ToOTO; 1_103V Tí, GE CL8LKEr, IlpeoTayópaC;»Kal öS

yEX.etaac, «Ni) Toi)S 0Ea5s,»	 Ì1, («,;3" Zo3KpaTES, öTL, ye 1...LóvoS g c3"Ti, GOOS,

g lig 6 (Di) TrOLEt.» «'AXXa	 piet	 gcp-riv g yoS, «etv out5T0,3 81807iS

dtpyúptov ¡cal 1reL0-qc g icer,v01), TroLIKTEL KaI o crochöv.»

Aparte de las diferencias de fines y métodos ya vistos, se pueden destacar las siguien-
tes: los Sofistas enseñan por dinero, tienen afán profesional, se hacen propaganda, culti-
van un arte de apariencias, consideran el sumo valor la persuasión, son individualistas...
Sin embargo muchos confunden a Sócrates con un sofista y de ahí su acusación (pervertir
a los jóvenes, no creer en los dioses de la ciudad e introducir otros nuevos...) y su
condena a beber la cicuta, momento en que el encargado de la cárcel nos plasma el modo

de ser de Sócrates, cf. Platón, FeclÖn 116c

ag bg g yt,Z) Kai. ciÄ.Xoc yvcoica g v To15-1-4) TO" Xp(5124) yEvvaL6TaT01)

Kai, TrpcIL6TaToV Kai, cipLaTov dfv8pa, ävTa. T 612 TruíTTOTE 8€0po

cichtKoilevwv, Kai., 81) Kai, VOT) Ei5 018 ' öTL OK g goi, xaXe-TraLveLc,

ytyvu'D:TKELC yetp Toi)S ai,T(OuS, c1XXet. g KELvOLS. 1,0v (Av, 01,0"0a yetp

(9,. IFIÄ.0ov clyy g-XXwv, xcti:p g TE Kai., 1retpc3 (1)S 154 0"Ta (/)gpg-tv

civayKaCa. Kai. díliabctKpímrac 1..te-rati-Tpetháli g voc ciTrljEL.

Sócrates representaría, pues, el aspecto apolíneo del alma humana y a su triunfo iría
unida, como dice Nietzsche, la decadencia de la tragedia, representante del espíritu dioni-

síaco.

6. Evaluación y recursos

6.1. Actividades para constatar la asimilación de aspectos fundamentales. Algunas
sugerencias.

a) El elemento básico será un texto de las siguientes características: extensión no su-
perior a 25 palabras; con sintaxis sencilla; con léxico similar al visto en clase; con alusión a
algún aspecto de la filosofía de los Sofistas y/o Sócrates.

b) Como elementos complementarios se podrá recurrir a: textos breves en traduc-
ción, o en edición bilingüe, en que se aluda a aspectos de la filosofía griega vistos en cla-
se; ilustraciones: Olimpia, una asamblea, el ágora...; mapa de Grecia y sus colonias.

c)Trabajo de los alumnos: (1). Análisis morfosintáctico y traducción del texto. (2).
Comentario lingüístico y cultural del texto. (3). Localización del mensaje que el texto en-
cierra: época y pensadores. (4). Tomando como base el material que se entrega, dar res-
puesta a las siguientes preguntas: • Mensaje y método de Sócrates y de los Sofistas
(semejanzas y / o diferencias); • Factores histórico-culturales que determinan el origen del
movimiento sofístico; • Localización en el mapa de los lugares de origen de los Sofistas y
Sócrates...
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6.2. Orientaciones didácticas y para la evaluación
Como hemos repetido ya en múltiples ocasiones, recogemos aquí algunas sugeren-

cias basadas en nuestra propia experiencia, pero insistimos también una vez más en que
debe ser la iniciativa personal de cada profesor la que ocupe el primer plano.

6.2.1. Principios básicos

—Sólo las fuentes originales dan acceso al auténtico conocimiento .
—Para el conocimiento de la civilización griega la fuente más apropiada para el traba-

jo diario en clase son los textos de autores griegos .
—Toda selección de textos debe ser realizada cuidadosamente para que sea accesi-

ble al nivel de los alumnos a que va destinada.
—En los niveles elementales de estudio del griego, los textos deben presentarse a los

alumnos en fragmentos poco extensos.
—La correcta interpretación de un fragmento implica: contextualización del mismo;

conocimiento de los aspectos gramaticales que en él aparecen; comprensión del léxi-
co; captación del mensaje que en él se comunica.

—Cuando, por su dificultad, los textos griegos sean inaccesibles para un determinado
nivel se leerán en traducción o edición bilingüe.

—El comentario de textos irá acompañado siempre de material audiovisual que le
sirva de apoyo y complemento: mapas, gráficos, vídeos, diapositivas, fotografías...

—Cuando las circunstancias lo permitan, se acudirá también al manejo de fuentes ar-
queológicas (yacimientos, museos...) o visita de monumentos, lugares o instituciones
donde perviva cualquier aspecto de la civilización griega que se esté estudiando.

—En cualquier caso, el estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser si-
multáneo y su asimilación debe llevar no sólo a comprender la civilización y el pensa-
miento griegos, sino su pervivencia en el mundo occidental.

6.2.2. Estrategias didácticas

A modo de resumen recogemos las que hemos venido enumerando a lo largo de este
documento:

—Partir de los conocimientos previos: antes de iniciar cualquier tema debe hacerse
un sondeo entre los alumnos para saber si han asimilado o no correctamente los conteni-
dos básicos anteriores para así poder proseguir sin sobresaltos.

—Atender a la diversidad del alumnado: si en el sondeo previo se observa dispari-
dad de niveles, habrá que adoptar las medidas necesarias para que el nuevo tema está
al alcance de todos. Para ello se programarán actividades diferentes, en función de los
distintos niveles, seleccionando p.e. materiales diversos: textos de mayor o menor dificul-
tad, mapas, croquis etc., para que los de menor nivel puedan subsanar sus deficiencias
y los de mayor aporten más ideas sobre el tema.

—Repasar constantemente los aspectos lingüísticos, léxicos y culturales básicos:
cada comentario de texto permitirá la repetición constante de los contenidos lingüísticos,
léxicos y culturales básicos asimilados previamente.

—Anotar los aspectos básicos que se deben asimilar: a medida que se realiza el
comentario de texto, el profesor irá anotando en el encerado los contenidos lingüísticos,
léxicos y culturales que se deben asimilar, de modo que, al terminar el comentario, el
guión puesto en el encerado sirva para recopilar cuanto se ha dicho y proporcione, así,
una visión integradora de todos los aspectos vistos.
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— Conectar los diferentes temas: todo comentario de texto debe contribuir a promover
en los alumnos una visión integradora. De ahí que sea preciso conectar no sólo los distin-
tos campos que abarca el comentario de un texto sino los diferentes textos que se van co-
mentando. Esta relación podrá realizarse tanto a través de los aspectos lingüísticos y
léxicos, como de los aspectos culturales, según hemos señalado en los textos comentados.

—Fomentar la participación de los alumnos: la observación constante del trabajo de

los alumnos y el diálogo constante con ellos, para que reflexionen sobre los diferentes ele-
mentos del texto, permitirá al profesor detectar cualquier deficiencia y subsanarla de modo
inmediato. El método activo y práctico que proponemos a lo largo de esta unidad creará

un clima de confianza, de modo que el diálogo sea espontaneo y los alumnos se sientan

auténticos protagonistas del aprendizaje.
—Atender a los temas transversales: como ya hemos hecho notar al ocuparnos del te-

ma en esta unidad, cualquier texto griego que comentemos nos permitirá, bien por su léxi-
co, bien por su contenido cultural, hablar sobre casi todos estos temas.

6.2.3. La evaluación como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje

Elemento primordial y fundamental para cualquier docente es la evaluación continua

pues, gracias a ella, puede detectar los progresos realizados por los alumnos, o las dificul-
tades con que éstos se han encontrado, y poner el remedio oportuno que ayude a recondu-
cir de nuevo el proceso por el camino previsto. De ahí que la evaluación tenga que abarcar

necesariamente a todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

el alumnado y los diversos factores que configuran la actuación docente.

a) Evaluación del alumnado

• ¿Qué evaluar ? : Se intentará medir el grado de adquisición de los objetivos didác-

ticos indicados en el punto I.
• ¿Cómo y cuándo evaluar ? : Si todo proceso tiene un comienzo, un desarrollo y un

fin, también en la evaluación hay tres momentos fundamentales: inicial, a lo largo del pro-

ceso y al final del mismo.
Evaluación inicial: mediante el diálogo que implica el análisis y comentario de un texto,

o a través de un debate sobre el tema que se va a tratar, el Profesor puede detectar perfec-
tamente los conocimientos con que acceden los alumnos a este tema.

Evaluación a lo largo del proceso. La experiencia confirma la utilidad de los siguientes

procedimientos: diálogo en clase, preguntando constantemente sobre los aspectos bási-

cos ya vistos; observación sistemática y seguimiento del trabajo personal de los alum-

nos, del que se tomará nota en sus fichas; realización constante de ejercicios prácticos,
dentro y fuera de clase, sobre los contenidos básicos, para constatar su asimilación; inves-

tigación de las causas que provoquen cualquier error para reorientar el trabajo según con-

venga en cada caso.
Evaluación sumativa: aunque el carácter acumulativo que supone el estudio de una

lengua y la visión integradora de los distintos factores que confluyen en una civilización ha-
cen que toda evaluación que se vaya realizando tenga un carácter sumativo, sin embargo
conviene insistir en la necesidad de comprobar no sólo que el alumnado ha asimilado lo bá-
sico de cada unidad, sino también lo básico de la materia al terminar cada nivel.

b) Evaluación de la actividad docente

Como ya hemos indicado antes, la observación constante del trabajo de los alumnos,
los resultados obtenidos por éstos en el proceso de evaluación y cuantas sugerencias se
hagan en la clase serán los determinantes fundamentales para comprobar si la organiza- 	

39



ción prevista por el profesor es o no la adecuada.De este modo el Profesor comprenderá
qué aspectos de su intervención o de las actividades realizadas han contribuido en mayor
o menor medida a facilitar el aprendizaje de los alumnos. El aprendizaje se convierte,
así, en la mejor prueba de contraste de la labor realizada e indica si conviene introducir
alguna modificación.

c) Evaluación de la unidad

El análisis detallado de los datos proporcionados, tanto por la evaluación de los alum-
nos como por la evaluación de la actuación docente, permitirá corregir en el futuro los fa-
llos observados en cualquiera de los factores básicos que la integran: objetivos,
contenidos, temporalización, actividades, recursos, evaluación.

d) Papel del Profesor

Para que cuanto se ha dicho funcione en la realidad, todo profesor, antes de desa-
rrollar cualquier unidad didáctica, deberá realizar al menos las siguientes tareas:

• Analizar con detenimiento los objetivos propuestos para ver si son o no los ade-
cuados.

• Estudiar con atención los contenidos previstos en todas sus dimensiones (concep-
tos, procedimientos y actitudes) y tomar nota de cuáles son los fundamentales.

• Comprobar si la temporalización prevista es correcta, viendo si hay posibilidad o
no de modificarla en caso de que sea preciso.

• Entre las múltiples actividades que se le presentan seleccionar las que considere
más apropiadas para sus circunstancias, estableciendo un orden de prioridades por si es
necesario.

• Fijar qué datos son básicos para realizar la evaluación y cómo los va a obtener.
• Estudiar detenidamente los recursos existentes y elegir los más viables.
• Organizar todo el material que ha decidido utilizar, debidamente clasificado y orde-

nado para su correcta y oportuna utilización, de acuerdo con el modo como pretenda en-
focar la unidad.

En cuanto al papel del Profesor dentro de la clase, insistimos en la necesidad de
que sea él quien dirija el comentario del texto, mediante un diálogo constante con los
alumnos. Con sus preguntas, el profesor hará reflexionar sobre los aspectos lingüísticos,
léxicos y culturales que en cada texto aparecen, viendo siempre la mutua relación entre
ellos y captando el mensaje que encierran.

6.3. Recursos

6.3.1. Textos griegos: a lo largo de la unidad se han incluido varios. A ellos se pue-
den añadir la mayor parte de los reseñados en el apartado 3.5.4.

6.3.2. Selección de textos en traducción, o bilingüe, del Protágoras platónico o de
diversas obras y autores, según el enfoque que se elija. En el apartado 3.5.4 se ha in-
cluido una relación de los mismos.

6.3.3. Libros de consulta y material complementario (mapas, ilustraciones, vídeos,
diapositivas, etc.): en la bibliografía recogida en el Documento puede encontrarse infor-
mación general sobre los distintos aspectos.
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IV. Bi bliografía  comentada

A la ya citada en el documento de Griego 1 hay que añadir los tomos II y III de la Bibli-

ografía de los Estudios Clásicos en España (1965-1984) , ya aparecidos, y la Bibliografía

de los Estudios Clásicos en España (1988), Madrid, SEEC, 1993.

Véanse también las siguientes versiones de textos trágicos adaptados para su escenifi-
cación y representadas en el Festival de Mérida de 1992:

ESQUILO, Siete contra Tebas, traducción de E. Díez Canedo y C. Rodríguez. Versión de J. Alviz.

Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.

SóFOCLES, Eo'ipo Rey versión de F.R. Adrados. Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.

SóFOCLES, Edipo en Colono, versión de J. Márquez. Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.
Hay también versiones representables de Aristófanes: las de F. Rodríguez Adrados para

Las tesmoforiantes y La asamblea de las mujeres, la de las mismas obras más Lisi:strata de

L.M. Macía Aparicio y J. de la Villa Polo y la de Los acarnienses (con el título de Los carbo-

neros), de A. García Calvo, y todas las incluidas en los tres volúmenes de la versión com-
pleta de la obra, realizada por L.M. Macía Aparicio, distribuidas en (vol. 1) Comedias

políticas, (vol. II) Comedias de vida cotidiana y ( vol. III) Comedias de utopía, Madrid, Edi-

ciones Clásicas, 1993.
Como guía auxiliar para los comentarios estilísticos y literarios cf. J.M. DE LA FUENTE

RUIZ, Didáctica de la Literatura griega en el Bachillerato. Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.
Para otros aspectos de los contenidos que se desarrollan en los dos cursos de Griego

en el Bachillerato, cf.: A. BERNABE, P. CABRERA, M.L. GUTIÉRREZ y R. OLMOS, Teseo y la
copa de Aison. Propuesta didáctica de lectura de un mito y de una imagen. Madrid, Edicio-
nes Clásicas, 1991 y también cf. A. GUZMÁN, F.J. GÓMEZ ESPELOSÍN y J. GÓMEZ PANTO-

JA (eds.), Aspectos modernos de la Antigüedad y su aprovechamiento didáctico. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1992.

De reciente publicación y muy útil es la Introducción a la mitología griega de C. GAR-
CÍA GUAL, Madrid, Alianza, 1992, cuya reseña puede verse en el Boletín informativo de la
Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, n° 18, pp. 33-36.
Véase también de F. GARCÍA ROMERO, Los Juegos Olímpicos y el deporte en Grecia, Sa-
badell, AUSA, 1992.
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Entre los nuevos materiales audiovisuales cabe citar el video Grecia Antigua, entre el
mito y la realidad, de Ed. Planeta, 1992 (Serie los grandes descubrimientos de la Arqueo-
logía, n° 34), reseñado extensamente por J.L. Navarro González en Estudios Clásicos, n°
102, 1992, pp. 161-162. Pueden consultarse también las series «Atlas culturales del
Mundo» de Ed. del Prado, de reciente aparición y «Los grandes descubrimientos de la Ar-
queología », de reciente rebdición.

Son recomendables también el método de A. MARTÍNEZ DIEZ, Griego. Humanidades y
Ciencias Sociales, Madrid, Ediciones Clásicas, 1993, y la nueva Antología de iniciación al
Griego de J.Ma LUCAS y R. PEDRERO, Madrid, UNED, 1993.
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V. Instrumentos didácticos

1. Modelos de textos para traducción y comentario

1

Hornero, educador de Grecia
El joven Nicérato, hijo del famoso estratego Nicias, autor de la paz de su nombre en 421

a.C. durante la Guerra del Peloponeso y muerto en 413 en la desastrosa expedición atenien-
se a Sicilia, expone aquí la extremosa aplicación de la educación tradicional basada en la lec-
tura de los poemas homéricos que su padre realizó en él.

Kciì NLOpct -roc EITTEV 1 QITaTi)p g'TTLI_LeXcyúlie voç 2 81-ro.)c dwilp

dyctO6c ye1)oLIATIv 3 , -rjvciyicao-E- LE TráVTGL Tá. `Op:ripot)

6etv 4 -	 v0v 81>VaLIATIV (112 5 '1XLA8Gt i5X1-11) KGCL '0815CYCJELCW (111•6

CjTóplaTOÇ6EL1TE-C1).

Jenofonte, Banquete 3.5.

Notas. 1. Aor. de X.iyci). 2. Construido con 8 1-ro.)ç. 3. Optativo oblicuo a traducir por impf. subj. 4. lnf. aor. de

pLa,vOávw. 5. Optativo potencial. 6. duró o--róp.ct-ros Xeyeuv modismo: 'decir de memoria l 7. lnf. aor. de

Xiycú.

Aspectos relevantes para el comentario del texto

1. La obra.

El Banquete o Simposio de Jenofonte (ca. 430 a.C.-ca. 355 a.C.) es una obra apologética
escrita con la intención de defender a Sócrates tanto de las acusaciones que se le hicieron en
su proceso, como de las vertidas por un sofista llamado Polícrates en un panfleto antisocráti-
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co publicado años después de la muerte del filósofo. Describe un banquete que el rico Calias,
conocido por el Protágoras platónico como anfitrión de los sofistas, dio con motivo de una vic-
toria ganada por su amigo Autólico en el pancracio de las Panateneas. En ella Sócrates apa-
rece como un maestro de moral y pronuncia un discurso sobre el amor sensual y el espiritual.
Es muy interesante la descripción de un mimo con el encuentro de Dioniso y Ariadna, diver-
sión con la que el anfitrión obsequia a sus invitados y que es uno de los pocos testimonios de
tales representaciones anteriores a la época helenística.

2. Comentan.° lingüístico

2.1. Morfologia

a) Nominal: A destacar el sustantivo 1-70C neutro de la 3' declinación sobre el modelo
de ygvoc.

b) Verbal: Trabájese sobre los verbos polirrizos: Et1TEV, ei,Trei:v, formas del aoristo
del verbo xeyw. También sobre los aoristos radicales temáticos como ga0ei:v, infinitivo
de aoristo de gavOávw.

2.2. Sintaxis En la oracional destaca la construcción TrLileXoüp_evoç C5Trws
yevoLg-riv verbo de esfuerzo construido con 8-rrws y optativo oblicuo en vez del futuro
de indicativo habitual por estar en un contexto de tiempo pasado. Repaso de las oraciones
completivas de infinitivo a propósito de las construcciones AváyKaae 	 ga0ei.v y
8uvaLg-riv äv ...ei,Tretv. Observar que [IE puede considerarse como C.D. de
AvdyKaGe y como S. de gael ei.v, viéndose aquí el origen de las completivas de infiniti-
vo con sujeto en acusativo.

2.3. Léxico (no contenido en el vocabulario mínimo)

'I Xucic- 'I ÄLd8oç i Nada.

'08-üuo-eLa i Odisea.

Expresiones típicas y modismos

âi-np evya06c "hombre de bien". Referido no sólo a la bondad moral, sino en general
al ideal de perfección en todos los órdenes de la vida.

duró CYT6p,GTOÇ X g- TELV "decir de memoria" o "de corrido", literalmente "de boca".

3 Achildades

3.1. Léxico: Trabajar sobre los campos semánticos de dv-rip, dyaeós, gavedvw,
Xe yo.), Tros (relacionado etimológicamente con e t, Tre v). Buscar palabras castellanas o
de la lengua propia relacionadas etimológicamente con etv-r¡p, yLyvop_aL, Trciç,
g TTOÇ, liGWOáVÚJ, 8131,011aL, 6X0Ç, (JT(51_1(1.

3.2. Cultura. Habi l r o escribir sobre Homero y sus poemas especialmente sobre su valor
educativo para los griegos.

4. Sibliografia

LESKY, ALBIN, Histona de la literatura gnaga. Madrid, Gredos, 1968, con reediciones posteriores.

LÓPEZ PÉREZ, J.A. (Ed.), Hiena de la literatura griega. Madrid, Cátedra, 1988.

HOWATSON, M.C., Dicabnado de la literatura clásica Madrid, Alianza, 1991.
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JEN0FoNTE, Recuerdos de Sócrates, Apología, Simposio, Traducción, prólogo y notas de A. García

Calvo. Madrid, Alianza, 1967.

GEOFFROY, Bérénice, "Homero y el ideal griego", El Correo de la Unesco, septiembre de 1992, 9-11.

2

Sócrates vivió siempre a plena luz
Jenofonte defiende a Sócrates de la acusación de lio- g (3E-La o impiedad que produjo su

proceso y condena a muerte, afirmando que toda su actividad se desarrolló siempre en públi-
co y que nadie pudo verle hacer nada contra la piedad o la religión ni le oyó decirlo.

'AXXec iìv ZWKpCiTlriC	 Tei) ChaVEptt:i i ' TTpWle TE -yetp ets

TOÚÇ 'TTEpUTTGUTOUÇ KGCL Tä yvp_vácTua 1)EL 2 Kä TrX-rieoüuric • dyopcis'

KEï ChaVEpós 1V KaL g XEyE O<JC	 170Ä.154"

Jenofonte, Memorables 1.1.10

Notas. 1. ¿i) T(17) 4bavcp6ci 'a la vista'. 2. lmpfto. de cip..t. 3. Tí XriOoú ansci yopci Ca plaza llena",

ed.,	 mediodía". 4. c;.)ç iTri, Te) TroXú la mayor parte del tiempo".

Aspectos relevantes para el comentario del texto
1. La obra

Las Memorables o Recuerdos de Sócrates es una colección de anécdotas socráticas en
cuatro libros en cuya composición Jenofonte utilizó los escritos socráticos de otros discípulos
del filósofo, pero también sus recuerdos personales del maestro. En esta obra, como en las
demás dedicadas a defender la memoria de Sócrates (Banquete y Apología), éste es presen-
tado como un virtuoso ciudadano que con su vida refuta todas las calumnias que lo llevaron a
la muerte. No podemos aspirar a encontrar en ellas una reconstrucción exacta de la figura de
Sócrates porque están escritas con intención apologética, porque Jenofonte tiende a atribuir a
Sócrates sus propias ideas y principios morales y porque el autor, al revés que Platón, no
acierta a reproducir la famosa ironía socrática.

2. Comentario lingüístico

2.1. Morfología verbal: Repaso de los presentes atemáticos a propósito de los imperfec-

tos v y

2.2. Sintaxis de los casos: Repaso de los usos del acusativo y del dativo a propósito del

ac. de dirección y del dativo locativo que aparecen en el texto.

Sintaxis del participio : repaso y ampliación de las funciones de esta categoría verbal a
propósito del genitivo absoluto que aparece en el texto.

2.3. Léxico (no contenido en el vocabulario mínimo)

cbave-p6G d. 6v "visible", "que está a la vista".
TrpcoL "temprano".
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TrepC-rra-roç 6 "paseo".
yup_vciaLov Tó "gimnasio".
TrkrI0o) "estar lleno".

Modismos: TrX-n0o-ócr-nc äyopdc "a plaza llena", "a médiodía". (1)Ç g Trl Tb ITOX15 "la
mayor parte del tiempo". g y -ro chave po:i "a la vista".

3.Actividades

3.1. Léxico : Trabajar sobre los campos semánticos de çbavep6ç (chaLvo.)), yvp.-
vdo-Lov (ytiiv6s), äyopd (äyope .ów), Trkr¡Ow (rrX-rjeoç).

Buscar palabras castellanas o de la lengua propia relacionadas etimológicamente con
(Pa ye póc-, TrepUrra-roç, yulivdo-Lov, äyopd, TrX-1-160), TroX-úç.

3.2. Cultura: Hablar o escribir sobre la vida de Sócrates y especialmente sobre los distin-
tos testimonios de discípulos y amigos que nos han llegado (Aristófanes, Platón, Jenofonte, Aris-
tóteles).

4.Bibliografía

A la indicada para el texto del Banquete de JAnofonte añádase:

TOVAR, A., Vida de Sócrates. Madrid, Alianza, 1984.

3

Definición del ciudadano
No todos están de acuerdo a la hora de determinar quiénes son ciudadanos verdaderamente.

Aristóteles indica qué es lo que, ante todo, define al ciudadano auténtico.

Kai, yetp ó Tro'XCT-ric d_L45Luße-TE1-rat, TroXXdict.c — ydp 7.61)

airT-Ov bi_LOXOTOÚCTL TTáVTEÇ ELVŒL 1TOXLTTIV • g CTTL ydp TLC öç g V
8iri1oKpai-(çt TroXL-rinc (31, v 6XLyctpx(.q. 1TOXXCiKLÇ 0 -1)K g-O-TL

TTOM,TTIC	 TroXLT-riç 0i) To:i 1 oiAcei:v 1TOU 1TOXLTT1Ç gCrTLV,

OL T6V 8LKGCLOJV IIETg X0VTEC . . TTOXLTTIC 8' durrkiiç a1)8E-vi„ To-iv
etXXo3v 3 6pLCE-Tat, -1) TO, p,e-r4-xeLv 4 KpLcrews KG" äpx-rjs.

Aristóteles, Polft/ca 1275a2-7, 22-23.

Notas. 1. Sustantiva a otKeiv. . 2. Sobreentender "son ciudadanos'. 3. Neutro, genitivo partitivo de oi58€ vi.. 4.

Segundo término de comparación.

Comentario

El texto propuesto, aunque puede considerarse fácil después de una primera lectura, pre-
senta sin embargo estructuras peculiares del griego, de gran rendimiento funcional.

A modo de observación previa conviene recalcar que no se trata de un texto seguido; es
el resultado de fusionar dos fragmentos que se separan en los puntos suspensivos. Para el
comentario nos fijaremos en los siguientes puntos:
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a) Aspectos fonéticos

Como en la mayoría de los textos vuelven a aparecer también aquí diversas contraccio-

nes. Así cipxpLo-ße-ret:TaL(1.1), p.oXoyoijo-L(1.2). Nótese también la metátesis de

cantidad en el genitivo KpLcrecoc(1.8).

b)Aspectos morfológicos

a) Flexión nominal

Temas en alfa: se presentan botones de muestra de los tres tipos más importantes; alfa
(8-1-1p,oFcpaTC a), eta (cipx-ri ) y masculinos (TroXL-nic).

Tercera declinación (atemática): pocos modelos; simplemente KrAcrecoc-.

ß) Pronombres

Pese a su reducida extensión el texto muestra las formas ös, de relativo y oi)8E-ví. —en

dativo— de indefinido.

y) Formas verbales
Casi predominan las formas nominales sobre las personales. Tal vez lo más llama-

tivo sea que todas las formas verbales están en tiempo presente. Así las formas perso-
nales (ä win cy priT E T a , ágoXoyoüszn, OTL, ópLCE-raL) y las nominales,

tanto infinitivos ( oLice-Vv, p,e-rg xet.,v), como participios (C3v, pie-i- g xov-

Teç).

c) Aspectos sintácticos

La abundancia de formas nominales obliga a fijar la atención en la sintaxis del participio en

construcciones tipo g OTL yetp TLGÖG + participio (1.4).
Nótese también el infinitivo con artículo, en caso dativo T6) OtICEUV (1.5) y T(IIJ

plETÉXELv (1.8).
De especial interés resulta también la estructura comparativa p.diXXov •1) (1.7).

Por último y referido a la sintaxis de los casos, llama la atención el genitivo adverbal

T031, 8LICCILWV dependiente de piETÉXOVTEG (1.6) así como KpLo-ecoc y á pxfis

(1.8) dependientes del infinitivo del mismo verbo (ge-rgxeLv).

d)Aspectos léxicos

A efectos tanto de su proyección sobre el castellano como de formación y derivación de
palabras cabe destacar las siguientes formas:

TróXLs - TroXCT11ç, TroXLTEL'a, TroXL-re-úco, etc
p.oc• • 871 p.oicpaTí..a

6X[yoç (5XLyapx[a
cipx1-1 • cIpxo), etc.
01.71CLGt • OLKE' W, e tc

Vocabulario

Se señalan a continuación las palabras no incluidas en la lista del vocabulario mínimo y
que aparecen en el texto.

etwino-(3-r1-rg o) (1.1): discutir, dudar, someter a discusión

ál-rXcas (1.6): simplemente
bp[Cw(1.7): limitar, definir
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KpLo-Ls (1.8): juicio, opinión, (función judicial?)

Aspectos culturales

Aristóteles ha realizado en capítulos anteriores un examen de las diversas constituciones
existentes en el mundo de su entorno. Pasa a continuación a ocuparse del ciudadano. Para
definirlo, parece afirmar, se tropieza con una dificultad; si los estados son por su propia natu-
raleza distintos entre sí, la ciudadanía, el ser miembro de un estado difícilmente podrá ser
una única cosa; dar pues una definición unívoca de "ciudadano" es prácticamente imposible.

El texto como se ve es muy sugerente. Convendrá leer en traducción todo el libro tercero
de la Política para tener unas nociones claras y una visión completa del pensamiento aristoté-
lico al respecto.

4

El placer de/riésgo
Pese a las dificultades que entraña, los atenienses deciden llevar adelante la expedición a

Sicilia.

To0 8' airi-00 xeLin,ä- vos i 'AO-rwatoL g ßoüXovTo aZOLs p,e-LCovi,
'TM pao-Ketnj T-ry- 2 p,E-Tet AcixnTos Ka't„ E-bp-t.4.1.48ovToç ZLKEXLall
TrXE-ÜGOLVTEÇ KaTa0- TpEzPal, Ei, 8151ÌaLVT0, ciTret.poL OL TTOXXOL
eiVTEC T0O [leyg ecyuc Tify VT10- 01) Kat	 i-V0LK0151/TWV T00
TTXT1001)Ç Kal„ 'EXX.11 VCIJV KaL PapPoipoiv, KaL TL	 TT0XX(4 TLVL3
irrr08eiaTep0v 1T6XE1.10V civrApoiivTo Tóv	 ITEX01T0vvirlaLovc4.

i_,K€X.f.as- yàp ITEKITXouc. 	CTTL óXKá8L	 'FTOXXci) TLVL gXasCrUOV

6K-rol) 1'11.1,e-p6iv, Kai, T0CraüT71 0 .1.)0"a	 ELK0GLO-Ta8LC9 [..1aXLUTa

ilE -rpct,) TAÇ OaXdOTTTIÇ, 8LELpyeTaL Tó 1..11) 1TELp0S ET,

Tucídides VI, 1.

Notas. 1. TO1) 8' airro0 x€14.1.cavoç «y en el mismo invierno». 2. Try gen. segundo término de la

comparación, súplase Trapao- KEurjç. 3. Olj TroXXO TLvl adverbial «no mucho». 4. TÓV TrpÓÇ

fleXoTrovv-ricdovç segundo término de la comparación «la (guerra) contra los peloponesios».

Comentario

El texto que se propone recoge estructuras narrativas y descriptivas en el más puro estilo
tucidídeo. Con algunas aclaraciones puede resultar asequible, pensamos, para la mayoría del
alumnado. Veamos punto por punto sus características.

a) Aspectos fonéticos

De especial interés las contracciones, VOLKO1')VTWV, din] pofivi-o.
Repásense los fenómenos fonéticos que abocan a genitivos como ileyg Oovs y

TrX1i0o-us, ambos temas en silbante de la tercera declinación.
Recuerdese por último el tratamiento de la digamma F en una forma como TrXeüuav-

TEC. a partir de TrXgrw.
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b)Aspectos morfológicos

a) Flexión nominal

Palabras de la primera declinación Trapao-Keutj,

Palabras de la segunda declinación (temática). Nótese que todos los modelos es-
tán representados: masculinos (-rróXeov), femeninos (vAaoc), contractos (TrEpL-

TrXovç) y neutros (pe-rpov).

Palabras de la tercera declinación (atemática). Fácilmente pueden reconocerse varios ti-
pos de temas:

En nasal xeLp,(3vos.
En dental óXicci8L.
En silbante (neutros) lie-y g Oous, TrX-110ous.

(3) Comparativos y superlativos

Nótese la abundancia de formas comparativas y superlativas referidas a adjetivos; forma-

ciones ,tanto "regulares" como irregulares; así p_E-CCovL, de [k g yac, 1rrro8e g GTE-

pov, de in-rodSe-r¡G y g Xao-crov de i-Xax .t5c. pero también relacionado con

y) Conjugación verbal

Formas personales: se encuentran en la segunda parte del texto (g GTLV, 8LeLpye-

Tm) los presentes de indicativo, en tanto que los pasados, en este caso imperfectos, apare-

cen al comienzo, (e- r30 1;X-OVTO, dv-ripoOv-ro).

Formas nominales: tratándose de un texto de Tucídides, no podían faltar infinitivos y

participios en presente (6v-rec, VOLKOÚVTCOV, acra, etvaL) que alternan con

otros en aoristo (TTXEI)Cr a VTEC, KaTaCTTpg ZI.MICTOCÉL).

c)Aspectos sintácticos

Aparte de llamar la atención sobre el peculiar orden de palabras en especial del primer pá-
rrafo, destacamos la especial riqueza del texto en lo referente a:

Estructuras comparativas, ya apuntadas al señalar los adjetivos correspondientes. Nótese
que aparecen realizadas las dos posibilidades de construcción del segundo término; en geniti-
vo (-r-rjs [ie-ret Ad	 Tos) o introducido por la conjunción -11

d)Aspectos léxicos
De cara a la proyección del léxico griego sobre el castellano son de interés palabras co-

mo Ka-rao—rpg cPco (catástrofe), TrepUrrXovs (periplo), ArreLpos (Epiro), 11. g ye-

Ooç-, en relación con tig yac. (megafonía, megalomanía, etc.), 8 .1vallaL, en relación

con 8-óvap,Lç (dinámico, dinamismo, termodinámica, etc.), eiTreLpoç (empírico),

v-rjo-os (Melanesia, Indonesia, Polinesia, etc), I p pa (hemeroteca, efemérides, efímero,

etc.).

e) Vocabulario

Nombres propios
AdX11Ç -TOÇ Laques
Ei)pwt nScov -VTOÇ Eurimedonte

Palabras no incluidas en la lista de vocabulario básico:
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línea 1, xeLpuSv 6ivos 6 invierno
línea 1, aíSOLs de nuevo
línea 2, Trapao-Keurl equipamiento
línea 3, Ka-rau-rp g ckú abatir, destruir, conquistar
linea 3, eirreLpoç desconocedor, inexperto
línea 4, j.i g ye-Oos ous Tó tamaño, extensión
línea 5, irrro8e-ilc	 ç débil, inferior
línea 6, etvaLp g co emprender (una guerra)
línea 7, -rrepL-rXous periplo, navegación en derredor
línea 8, 6 Xr-cds á8os -r) barco de carga
línea 8, g Xacyuov comparativo de g Xa)d)c•.
línea 8, 8LeCpyco separar, interponerse, apartar
línea 9, 11TfEupoc continente, tierra firme

Aspectos culturales

Alcibíades, un gobernante formado en las ideas de los sofistas, emprende, con el voto en
contra de las personalidades conservadoras de Atenas, una ambiciosa expedición contra la
isla de Sicilia. Al desviar allí el teatro de operaciones, Alcibíades esperaba echar una cortina
de humo sobre ciertos problemas de la política interior ateniense, engrandeciendo a cambio
el potencial económico y militar de Atenas.

La supuesta gesta acabó constituyendo un desastre para todos sus participantes, excep-
ción hecha del propio Alcibíades, que huyó burlando la acción de la justicia. La derrota en Si-
cilia cambió ya de forma definitiva el curso de la guerra que acabaría con la derrota y
humillación de Atenas en el 404.

Al margen del comentario de tipo histórico resultará de interés proseguir leyendo en tra-
ducción todo lo referente a la geografía e historia de Sicilia.

5

Ha llegado Pro/ágoras
Tras la presentación del encuentro casual de Sócrates y su amigo, comienza a narrar Sócra-

tes el proceso que le llevó a casa de Calias para ver a Protágoras. En este primer texto nos des-
cribe la visita que, muy de madrugada, le hace el joven Hipócrates para darle la "gran noticia" de
la llegada de Protágoras.

TTIs yet p TrapeXOuúcrTiç VUKT6C TaUTT1GL g TL f3a0g oç ápOpou 2 * ,
1rffoicpet-r-riG 3 ' 6 'AITOXX080.')p01) 4 i3ÒÇ edGWVOC 6 d8eXclx5c, T111i

015 pctv TT f3aKTTiptiq uctvu cy chó8pa. Kpove, FCCCL g ITEL81) GLÚT6j)

cliVg (.9e g TLC 5 , ei)0i)c EICYCÚ "Tj EL g i-reLyellevoc, Kat. T1 CPWV1i [igya
Xe-ycov 6 , «c7) ECjIMUTEC»,	 T1, «g -ypTiyopas 7 7¡ KetOe1')8eLs;»

v chwv-r)v -yvo-úe	 TTTTOKpGiTT1C,» g (1)111), «015T0C 9 1111 TL1°

VELóTEpov etyyXXELç;» «lai)8ev y ',» i 8' 6c ! «EL pn) áyaOci ye.» «e
äv Xg yoLç 12 ,» Av 8' iyo5 • « g CYTI. 8e Tí,, FCat TOO g VEK(1 13 TTIVLKCi8E
cicK,Kov 14 ;» «Hpco-rayópaç 15 ,» g 4Y-11, «i¡KeL,» GTetC 16 'TTC(p'

Platón, Protágoras 310a8-310b8
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Notas. 1. Tric ITapeX0oúanç VUKTÓÇ TcurriviC genitivo de tiempo, "en esta noche pasada'. 2.

ßer.0e. oç äpOpou genitivo de tiempo, "muy de madrugada". 3. 'I TiTrOKpá -r -qc "Hipócrates": no se tienen

otras noticias de este Hipócrates, pero por su deseo de conocer la doctrina y elocuencia de Pretagoras es el verdadero
símbolo de la Atenas de Pendes, con tanta vida intelectual e interés por todas las manifestaciones del espíritu. 4.

'ATroXX68copoc uno de los más entusiastas admiradores de Sócrates y de su mejores amigos (cf. Fedón 117 d,

en que Platón lo pinta llorando la muerte de Sócrates). 5. dve üg g TUS contrapone así Platón el modo simple de

abrir la casa de Sócrates con las dificultades que encontrarán después (314 c) para entrar en la casa de Calias. 6.

(1)(,)v -rj [le ya, xe ye t,v "llamar a grandes voces» . 7. iyp-r¡yopas perfecto de e- ye tpco 'estas despierto».

8. yvotk participio aoristo de yLyvc()o- Ko). 9. 'I TurroicpotTrIs )roc. frase que responde a la

pregunta que solía hacerse cuando alguien llamaba a la puerta: TLÇ 013TOC; "¿quién es?' (cf. Aristófanes,

Acamienses 394, 1048, etc.). 10. [11'1 TI ... introduce una interrogativa que implica respuesta negativa. 11. i7j 8' ös,

»dijo él". 12. Ei5 civ Xyous la forma äv Xiyotç. se utiliza en lugar del imperativo xeyE para atenuar

cortésmente la orden. 13 TCYÚ g ve Ka: TOO = TLVOÇ; gvea: preposición en anástrofe, "a causa de". 14.

Cul)(KOU aoristo de dt4)LKvioktax. 15. II pw -rayópas (485-411 a.C), originario de Abdera, en la costa de

Tracia, es condenado por impiedad en Atenas y muere cuando Platón tenía once años. Este diálogo que lleva su nombre
lo escribe Ratón en 390, cuando había llegado a Atenas un extranjero procedente de Abdera, Demócrito, nacido en 459,

cuyo trabajo fundamental es de 405. Ante esto y por la similitud del pensamiento de ambos en varios aspectos, parece

bastante probable que Pilón en su Pm/ágoras utilice a Sócrates como pretexto para sus propios puntos de vista y se

sirva de Protágoras para expresar ideas de Demócrito, al menos en algunos aspectos. Cf. Menón 91 c; Diógenes Laercio

IX, 52-54. 16. 0- TdÇ participio aoristo de ia-rin p. t..

* Las nociones de tiempo eran bastante imprecisas. Día: espacio entre dos puestas de sol. El trecho iluminado por la luz
solar (illiepa , propiamente tal) se dividía toscamente en : îrpú "temprano"; ;le cr-rn4pi a o icn 1);_ti pa

"mediodía" y 8€1X-r) 'tarde". De igual modo el trecho de la oscuridad se dividia en tres periodos: cr-i-rpor. "tarde", 'el

ocaso"; J GT1 v úE o vt al, VÚKTE "medianoche" y g coc "amanecer» . Además existían otras vagas

divisiones: dyopci TrXr¡Oovo-a 'plena hora de mercado »; Ät5xv(ov &Paf. »hora de encender las lámparas";

TrpcaToç -15 -rrvoç »primer sueño»; äpOpoc la primera amanecida, el alba'. En el siglo V Metón instaló en Atenas

un yvo'licav para medir la hora según la longitud de la sombra de su aguja. El día fue dividido en doce horas cuya

longitud variaba según la época del año.

Vocabulario

Pa0-Ös profundo
Pctic-r-ripLa i bastón
g yE Lpw estar despierto

ye po3" , ì2jyELpa,
etaw adentro
g TreLyovial apresurarse
Ka0e-158w dormir
KpaIxt) golpear

pOpoc 6 alba
Trapg pxop.m. pasar

-AX0ov, -gX-1-1XvOct
o-4)68pa fuertemente
TT1vucci8e a esta hora
Tí, por qué

Nombres propios

'ArroXX.58wpoc Apolodoro

'I Tr-rroicpci-ms Hipócrates

g Pli T o Pa
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Ilpayrayó pus Protágoras
edo-cov Fasón

Comentario

1 , Introducción
1.1. Localización del texto en la obra.
1.2. Autor, época y obra.

Autor
• Platón (427-347 a.C)
• Filósofo griego
• De familia noble (su padre descendiente de Codro y su madre de Solón)
• Importancia de su encuentro con Sócrates (c. 407 a.C.)
• Antes de Sócrates: político (decepción) y escritor de poesía (no cosecha premios)
• Con Sócrates: filósofo (pensador).
• Después de la muerte de Sócrates:
• Viajero: Mégara, Egipto, Magna Grecia (contacto con pitagóricos), Sicilia (relación

con Dionisio y Dión).
• Maestro: Academia de Atenas.
• Escritor: especialmente diálogos (cf. estructura semejante a obras dramáticas: protago-

nista y antagonista).

Época

Las circunstancias que rodean su vida (guerra del Peloponeso, con la derrota de Atenas, y
posterior inestabilidad de Grecia) pueden contribuir a explicar varios de los temas que el filó-
sofo plantea en sus obras.

Obras

Períodos que pueden distinguirse, por las características de su estilo y la evolución de su
doctrina:

• 1°. Obras que recogen el pensamiento de Sócrates.
• 2°. Obras en las que aparecen ya, en boca de Sócrates, algunas doctrinas plató-

nicas.
• 3°. Obras puramente platónicas.

1.3. Protágoras: diálogo del segundo período. En él Sócrates y sus interlocutores (Protá-
goras, Hipias y Pródico) reflexionan sobre la naturaleza de la virtud.

A través de este diálogo puede verse claramente lo siguiente:
a) Rasgos que caracterizan a los distintos sofistas.
b) Elementos fundamentales del método sofístico (razonamiento largo, mito y alusión a

poetas muertos) con los que se busca lo "verosímil", frente a lo que caracteriza a Sócrates:
diálogo constante con el que intenta descubrir la verdad.

2. Traducción y aspectos que se podrían comentar (aparte de los indicados en las notas):

2.1. Estructura de/texto

Diálogo directo introducido por g eri 12 g .tcrl , -191 y 8' yu'). 71 6' c que se podrían sus-
tituir por los correspondientes guiones, con preguntas y respuestas. En este diálogo queda claro
que el ansia del joven Hipócrates por ver a Protágoras le ha llevado a ir a casa de Sócrates a una
hora un tanto intempestiva.
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2.2. Aspectos fonéticos:

(3a0 g OC, etv g (.3,)e g , yvo -óc, Cr TátC, ci(PCKOU.

Acento de enclíticas: ini TL, civeQe TL, CYTL 8 g T

2.3. Aspectos morfológicos:

Repaso general de declinaciones:
• temas en —a: 1TipEX00150- 7-1C, 'I ITTTOKpCiTTIC, 0-ópa, chow -ñ.

• declinación temática: ei p0 po .

• declinación atemática: VUKTÓC, 13(10 g (i)C, 4)(ÍGWVOC.

Pronombres: Tav-r-no-C, aü-ret¡, TLC, [1-rj (o . )8e v) TL, € yO5, p,o(

Repaso de temas verbales (y su valor aspectual):

Indicativo
Presente: Ka0E -68eLs, dyygXXeLs
Imperfecto: ciyri , Kpoue , v 8' yo.')

Aoristo: etvgc9ee
Perfecto: g ypTI yo pus

Optativo de Presente: XiyoLs
Participio

Presente: g-rreLy6p,evoG
Aoristo: Tra pe X0o-ú	 ,	 yvotk

2.4. Aspectos sintácticos:

Aspecto verbal (indicado antes)
Casos:

Genitivo de tiempo: v UK T c, p0 po

Dativo instrumental: ßwe-r-ripCá , qbwv-(1
Acusativo interno abreviado: TL VE CS TE pov, dya0d

Complementos preposicionales: g VE Ka, Trapd
Modos:

Participio: -sustantivado: -r--rjc- Trape X0oüo-n,
-apositivo : TreLyól..ievos . , XE -)'v, yvo'ús

Optativo + âv : Xgy'oLs
Aposición: 6 ü 6
Deixis: Tau -rnot. Empleo de elementos para precisar sus ideas o darles mayor énfa-

sis: g TL, lTd.V1), cr4)68pct,	 eUcrw, ileya, TE, TI1VLKGi8E.

Nexos: 6, ¡caí., g Tre L8-11 , , EL.

2.5. Aspectos léxicos:

a) Nombres simbólicos/parlantes: I TurroKpd-r-ris, 'ArroXXo8cópou, Ilpw-ra-
y6pas, ecicrwvoç.

b) Léxico básico: familias griegas y derivados de las mismas en la lengua propia.
VUKTÓC 1i pa, cTTF pŒ, wiv, g TO C

156Ç Ehryá-Frip, TraTlip, 1TjT11p, Cl8EX.4CSÇ, TM:CC, TiaL8E (01, 1TaL8E15C0

EtaW •g eW, KCITCO,	 ÉVTÓC., g KT6c-

chwv-A , cpwvew, Xeyw, Xóyoç, clyy g XXco,dyyeXoc, ciyopeúw,
etyopci, dyetpco, Cliyw
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yvo-úc• yvui	 TTLCrT111111,	 1T(CrTap.(11,	 0-0ÇbC a, CrOCP6Ç,

0- 0Ch1C7TTiC, 8L8dCrKW, 818(10"KO.X0C, kLaVOCÍVW, [10:10TITTiC

c) Reflejo en español de términos menos frecuentes en griego: batíscafo, barómetro; bac-
teria; Gregorio...

2.6. Aspectos culturales:
• Accesibilidad de Sócrates.
• Atracción de los jóvenes por Sócrates, lo que puede llevar a recordar la relación con

Alcibíades y, en consecuencia, el Simposio platónico, con la alabanza de Sócrates en
boca de Alcibíades (215a-219d) o la doctrina sobre el amor que Sócrates pone en bo-
ca de Diotima (201d ss.), con la que muestra su deseo de velar por la educación mo-
ral del amado.

• Importancia de los sofistas y su papel de educadores.
• La casa griega.
• Modo de nombrar a una persona: antecedente de nuestros apellidos.

6

La democracia griega: sus fundamentos
Los discursos fúnebres, en honor de los muertos por la patria, son el medio de expresión

de la política oficial. Platón en el Menéxeno nos pone en boca de Sócrates uno que aprendió

de Aspasia l . Todos los de este género están prefabricados y no hay más que adaptarlos al

momento de la conmemoración.

oiirre 1TE- 14.9_ 015T' etyvcoo-Lá 2 ITaTg pwv civiTEXTIXaTaL 3 o158E-Lc

TOLÇ g VallTLOLC 4 Te-r[wryraL 5 , (iScri-rep g l) (1XXaLç TróXeo-uv, etXXet

ei ¿poc, ò 8deac cy ochós ij dyctOós EIVaL KpaT€î KGÌ. cipxeL.

aLTLa 8 ÌLÏV6 -r-rjc TroXL-re-(aç' T g tuov 8 y veo-Lç. firteü'c

Kal oí. 11TEOL, p_Lcic LiT1Tpóç lTállTEC cl8EXChOL CiD15VTEC9,

0 1)K deL0141EV I ° 800XOL 0i)8 g. 8EUTTÖTaL 11 etXX11XWV eivaL, ci XX' -1-)

i,croyovCa 12 TpdÇ T Ka-ret cfrI)cri.3, Luovoplav 12 dvayKciCEL

(T1TECV KaTet v61.Lov, Kai.. 1T6EV. (1XXo,) irTTECKELV ci_XXTIXOLÇ

peTfIc 86e73 KG" (Ppov-ricrewc.

Platón, Menéxeno 328d-239a

Notas. 1. Aspasia, mujer milesia, llegada a Atenas en época de Pendes. Inseparable de la vida e historia de éste. Mujer

culta, a quien propusieron una acusación (TrpoßoXA ) de medismo, no de impiedad, de la que se libró gracias a la

intervención de Pendes. Ante esta posible apertura hacia los persas, parece que fue promovida contra ella la causa por el

motivo propuesto. Son conocidas las criticas de Aristófanes (Aavnienses 315-339). Los socráticos reivindicarán más

tarde la figura y valor de la mujer y de la intelectual (Esquines compuso un diálogo que lleva su nombre). 	 2.

dryvcoo-la, "falta de notoriedad". 3. Perf. de durre Xctiwcú. 	 4. » Por lo contrario' (e.e. poderío, pobreza y notoriedad).

5. Alude a la igualdad de honores como un fundamento de la democracia. 6. Dativo simpatético. 7. 'Constitución".

Nótese el valor estilístico de la posposición del dativo que le acompaña. 8.	 Zoo-u 'en condiciones de igualdad».

9. (Pn úvTEC aor. rad. atem. de 4)-(XJ). 10.	 LOOkE v	 etvat. 'consideramos que no es digno...».

11. SoiSkot 18EaTró -rai: en un gobierno democrático no hay posibilidad para dominados y dominadores, pues no

habría to-ó-ms , ideal constante de un sistema político como el democrático. 12. im- oyovta e i.crovollí.a.,
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igualdad de nacimiento y condición, que junto a la to-o-ripla , ya comentada, y la i,arryop(ct o libertad de

expresión', para todos igual, constituyen los fundamentos de la democracia griega.

Vocabulario

ð. LÓw = considerar digno
CurreXat5vco = excluir

eme-X6 , el 1111 Xa O" a , dITEXTIÄOlKa

8E-o-Tr6-r-ric 6 = señor
LaoyovLet = igualdad de nacimiento
crovo4a i igualdad de derechos

irrrebcco = ceder
çbpóviricy. Lc = sensatez

Comentario

1. Introducción
1.1. Localización del fragmento de la obra
Ante el interés que el joven Menéxeno muestra por la oratoria, Sócrates expone ante él el dis-

curso fúnebre que aprendió de Aspasia y que, como es habitual en todos los del género, comien-
za con un elogio de los muertos en el que destaca las excelencias del sistema de gobierno por el
que estos han dado la vida.

1.2. Autor, época y obra (cf. lo dicho en el frag. de Protágoras).
1.3. Menéxeno
Menéxeno de Atenas, discípulo de Sócrates que aparece también como interlocutor en

otros diálogos platónicos (Fedón y Lisis), da título a este diálogo del segundo periodo, en el
que Platón, con evidente matiz satírico, pone en boca de Sócrates un discurso fúnebre. En él
puede verse un claro paralelismo con el que Tucídides (II, 35 ss) pone en boca de Pendes;
encomio de desaparecidos; palabras de consuelo para los vivos; maravillas del país: gobier-
no, educación y hazañas.

Su mención a la paz de Antálcidas y su no alusión a acontecimientos posteriores da pie
para pensar que Platón escribió este diálogo en torno a 387 a.C.

2. Traducción y aspectos que se podrían comentar en el texto (aparte de los indicados en
las notas):

2.1. Estructura de/texto
Mediante una serie de adversativas totales, Platón destaca los "rasgos positivos" funda-

mentales de la democracia.

2.2. Aspectos fonéticos: ¿Cc-, âLO1JI1EV, Kpa-reT., ó &Seas.

2.3. Aspectos morfológicos:
• Formas pronominales: 0138E-Ls, eiXXoc, filie-Cc, CtXX-r1Xouc, p,T18e-ví.,

ÌLTEpOL
• Declinaciones:

Temas en alfa TrevL a, 8ea1ró Tris

Declinación temática äpoc•
Declinación atemática TTCLTT1 p, TTÓ XL Ç, EL Ç, ye VE Cr L Ç, Trd VTEC

• Numerales el. c, pLðc
• Temas verbales (y su valor aspectual):

Indicativo
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Presente etvayKciCeL, KpaTEC, dpxeL, deLoü[lev

Perfecto ci-rrekr¡ x-CLTUL, TET(inyraL

Infinitivo de Presente 7E-VaL,151TELKELV, CTITECV

Participio de Aoristo 86 ac , cpüVTEÇ
Reduplicación ática.

2.4. Aspectos sintácticos:
• Sustantivación: ot 1ji TE poL, ä AAP--,ctç, T0CC ÉVUVTL0LC

• Aspecto verbal (indicado antes)
• Casos:

Dativo: Locativo: g y dXXaLc . 	Xe-o-Lv
Simpatético:

Agente, con tema de perfecto: dyvwo-Lq., TFEVLq

Acusativo de persona y cosa: civayFccíCEL i p.cis

• Modos:
Participio sustantivado 6 86eac
Infinitivo:

Concertado ci uo .(3[1e-v el val,
Construcción personal: ä &Seas EL vaL

• Comparativo con eiXXos
• Aposición: Tj KaTet

• Nexos: Kad, dX.Xct, •Se , ii, oijTE, oihSe

• Rasgos estilísticos:
Énfasis: Agei,c, rnii:v,	 1p,4--repoL, lo-oyot;La, ì g e to-ou

ygveaLs

Antítesis: 8o-t3Xoç, 8E-d1rró Tris
Lítotes:
Tópicos: etpe-r-r¡ , 86a, v6 [los -
Políptoton: iiCv, ìidç,p_et:s - ciXXa.Lç,
Términos típicamente sofísticos: 86 ea, v6p.os, (1)-úa.LÇ

2.5. Léxico
Familias griegas y derivados de las mismas en la lengua propia.

• ye VEO- 1.0 • y(yvop.aL, yevoc, Tudyovoc, 4'icyovoc, etTroev-(picco,
Ovi-yrdc-, OcivaToc, clOáva-roc

•«o-Lc cfrów, 4n5ogai /v6i_toc, V1W, yopiCco
• TTEV(Cit • Tr g VT1C. , 1T g vop_aL /1-TX01)TOC, ITOX1k

• g VCCVTLOC • eXOP6C, g XePa, eXOOLCADLO / TroX g p.Loc, 1rc5Xe1oc,
TroXEliew	 4)(Xoc, 4)LX(ct, chiXec)	 cri5g1axoc, crup_p_ax(a,

uvii-I-LaXgcú
• iSoi»vaç-. 8ouX(a, 8ovX6o) / Xei5OE poc, Xeueep(a, kevOep6co,

8€ a Tr

• -np_cico' • T.. 'p.-tí, cl-r-Liita, et-ri.p.d(w
• &Sea • SoKico, g v8oeoç, ci8oeoç /(1)alvogai, chavepdç
• TróXIC* TFOXITTIC, ITOXITEICt / CICTT1), dicrretoc.

• KpaTiCú • KpciToc, Kpa-repóc

• giPX(0. ä PX0 I-Lat , etPX11, etPXatoc
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2.6. Aspectos culturales
Importancia de (f)//)- L (KaTet, ChütITLV) frente a válios (KaTet vóiiov).

Contenido cultural que sugieren los siguientes términos:
• A g eiuou Ti VECYLÇ (LuoyovLa), LariyopLa, Laovopia, LOOTL4(1 •

euya0óc • 86ea • TLI-látW • TT6XLC, ITOXLTELGt • crodx5c • etpe-T-ñ •

(Ppóv-rio-Lc • 8o0Xoc. - 8e-a1rró-unc- • deLóco.

Bibliografia

HOWATSON, M.C., Diccionano de la literatura clásica, Madrid, Alianza, 1991

MELLING, D., Intmducaón a Plafón, Madrid, Alianza, 1991

PLATON, Diálogos, Introducción a Protágoras (C. García Gual) y Menüeno (E. Acosta), Biblioteca

Clásica Gredos, 1981 y 1983 (tomos I y II).

RODIS-LEWIS, G., Platón Edaf. 1977.

TOVAR, A., Un libro sobre Platón, Madrid, Alianza, 1984.

Nadie puede transgredir las leyes divinas
Antígona e Ismena han expuesto claramente sus posturas, la una hará frente con todas

las consecuencias a las leyes dictadas por Creonte y, obedeciendo a las leyes divinas, decide
enterrar a su hermano Polinices, la otra se resigna y no se opone por considerarlo imposible.
El texto propuesto, en concreto, recoge la idea expresada por boca de Antígona de que nin-
gún mortal, por poderoso que sea, puede transgredir las leyes que emanan de los dioses.

KP. Kal, 811- T' g T6Xl_l_CtÇ TO -Ü0- 8 ' iY1TEpr3caveL V Vó p_ovc 1;

AN. 0i) "ydp Tt.: 2 [10L ZE .i)C AV 6 KT1 p'úeaC TC't8E,

el'.,VOLKOC 3 Ttall KiCiTÚJ 4 0E6V	 FC115*

013 TO -Ü0- 8' g V civOpo.'n-roLo-Lv 6 c3pLactv vál_to-uc •

a0g 12ELV TOGOOTOV Lt:. p_rp) Tet ad
KripírnictO C3Cr T ypCtITTa KdO- ChaX11-8 0E 6512

12611L1.1Ct 8 -t5VaCjOat, OVT1T612 (5 Ve '9 irTTE p8part.e-Cv.

Sófocles, Antígeno 449-455.

Notas. 1. Tobo-8' ... vói_Lovç: Se refiere a las leyes dictadas por Creonte en oposición a las leyes no escritas del v.

455 (v61.1 t. p.a. ciypaTura). 2. Ti es indefinido. Lleva acento por estar seguido del enclitico. kor. 3. eúvo,Ko,
= crúvoiKoc. 4. Obsérvese que, por su posición, debe depender de 0€63v 5. 	 • personificación de la justicia. Hija

de Zeus. 6. dv0po.'yrroLou = ático civ0pci'yrrous. 7. Knpírylia0' = KripúypLa-ra, (sigue espíritu áspero)

8. Kdo- cbaXii =	 ciact)a.X-1) (crasis). 9. övEY = öv-ra. Concierta con un "tú" implícito que hace oficio de

sujeto del infinitivo 8vao-Oa. .

Vocabulario

dypaTuroc: no escrito.
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Cto-it.aXi-lc: firme, inquebrantable.
Sitra: por cierto.
KáTCÚ: abajo.
Kiripuyp.a: proclama, edicto.
Fcri pi5TTco: proclamar, anunciar.
vópa,i.ict Tá: leyes.
60.,Cco: fijar, delimitar.
Cre g VW: tener fuerza.
GÚVOLKOC: que habita con.
TOX[IdW: atreverse.
irrrepßaCvw: transgredir.
3rrrep8pap,e-Cv(de 13rrrep-Tp g xo): fut	 aor. ---e8pa-

p,ov,perf. -8e8pá wnica): transgredir, violar.

Explotación didáctica

• Se puede hacer una introducción dando a conocer a Sófocles y, en concreto, su Antígo-

na situándola en el contexto del ciclo tebano.
• El texto propuesto ofrece muchas posibilidades para el estudio o repaso de cuestiones

morfológicas como la elisión y la crasis, declinación en alfa (AL KT)), temática (116p.01)Ç,

e .ÚVOLKOÇ, O€LP, v6p_L1a), atemática (KlipíryllaTa, dO1Xlikfi), pronombres

(T0150- 8E), verbos (contractos: g 6X[iaÇ; en oclusiva: icripírrTco y äp((w; aor. ra-

dical: irrrep8pap_ei:v).
• En relación con la sintaxis, vemos oraciones de infinitivo, la de (BUTE, diversos valores

del participio, etc.
• El léxico, además de los ejercicios etimológicos, da pie a diversas explicaliones de con-

tenido cultural:
VÓVLOVÇ: origen de la ley, leyes escritas y no escritas (aquí se puede hacer una refer-

encia a Sóf., Ayax, 1332, donde se plantea el mismo problema), derivados de vói.ioç (iso-

nomía, autonomía, etc.). Zeí)s, AChc-q: para la mitología y explotación léxica. Kiipue,

Oedç, 8-úvaa0m..

8

La soledad de Medea
Después de los desgarradores lamentos de la nodriza, el pedagogo y, sobre todo de la

propia Medea, arrepentida ya de haber dejado a sus padres, de haber dado muerte a su her-
mano y de haber venido a Corinto arrastrada por los amores de Jasón, se ve ella completa-
mente perdida y sola y traicionada por su marido Jasón que se casa con la hija del rey
Creonte. El texto propuesto nos ofrece una parte del largo monólogo que Medea dirige al coro
en el que lamenta su penosa situación. Aquí compara las ventajas de las mujeres corintias
con sus propias desgracias: está sola, sin familia, ultrajada, en tierra bárbara, sin apoyo algu-
no, etc.

'AXX' CYL) yetp ctin-óc Trpds a 2 K p, iiKEL Xóyoc •
aoi, 2 LV TróXLc 6' 4 -18' g 0-1-1., KŒL 1.1-a-m6c 86 p_oL5
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13b01.) T' eiv-no-Lç Kai, cht'..Xcov avvovcrCa,
ycZ) 8' g prilios dirroXLs oZcr'' i)ßp[Cop..aL

Trpóc- etv8p6c 7 , K y-rjç PapPcipou

0 17) p_rrrg p', CYÜK et8eXcixív, oÕL cruy-yevrj

p_e0oppicy a.o-Oat. 9	gxovo-a'avp4opoic.

Eurípides, Medea, 252-258.

Notas. 1. Crasis de .5 airrós. 2. Se dirige al corifeo en representación de todo el coro. 3. KCilp: =

(crasis). 4.4. 0 ' = TE (sigue espíritu áspero). Equivale a ¡cal delante de TróXLc. 5. 	 plural por singular. 6.

oi)cr ' = oi5cra (part. de e i !J.() 7. Trpòç dv8póç: genitivo agente. 8. Perfecto pasivo de kniCco. 9. 'para

cambiarme de puedo" (metáfora marina), "para refugiarme de más genitivo. 10. Lleva como objeto directo Irg-rpa.,

etc.

Vocabulario

diTroXLc (adj.): sin ciudad.
86p.os 6: casa, palacio.
g pe p_oç ov: solitario, solo.
eijKW: llegar, concernir.
X-niCw: llevar como botín.
1.1E-Ooppil(co: cambiar de puerto, salir, refugiarse de ...

6v-r10Ls A : goce, alegría.
o-uy-ye-v-1-1s: pariente, allegado.
o-vvovaLa -1): compañía.
15(3pCCw: deshonrar, ultrajar.

Explotación didáctica:

• Se puede hacer una introducción sobre Eurípides y su Medea, además de comentar la

leyenda de los Argonautas.
• Desde el punto de vista morfológico, pueden hacerse aquí comentarios sobre la declina-

ción en alfa (y-rjc, xo-vo-a), la temática (Xóyoc, gol), qbf,XCOV, etc.), la atemática

(71- 6XLC, ITC1Tpck, eiVTICTLÇ, o-try-yeviI), los pronombres (yo, 198e), los ver-

bos ( i9 Ko.), -úßpC(oliaL , Xe X-rj o-pL g vri , kle0oppLC o-ao-Oa L ...), los participios

(oij o-a, g xovcra , Xe-X-rj
• En lo relativo a la sintaxis, encontramos un valor especial de EL [1C , un genitivo agente

poco frecuente, un infinitivo con valor final, diversos participios que pueden equivaler a varias
oraciones subordinadas, el genitivo ablativo o-vp_çbopois.

• Merece la pena hacer un pequeño análisis literario. Obsérvese la metáfora marina em-

pleada, ciertas contraposiciones muy cuidadas, etc.
• El léxico, además de los ejercicios etimológicos correspondientes, ofrece posibilidades para

diversos comentarios de contenido cultural como TróXLc, üßpCColiat, (i5r3pLs), ßap-

Pci pm), etc.
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Afrodita expone el tema de la tragedia
La diosa resume en el prólogo (vv. 1-20) los antecedentes que el público necesita conocer y

desvela sus intenciones. No está dispuesta a tolerar la insolencia de Hipólito y le dará en este
mismo día una buena lección para escarmiento de cuantos no tributen culto a la diosa del amor.
Hipólito morirá maldecido por su padre, que pedirá ayuda a Posidón, dios que le prometió cumplir-
le tres deseos. Este será el último, pues los dos anteriores ya se han cumplido: salir del La-
berinto y regresar de los infiernos. En este texto que sigue, Afrodita, diosa del amor, se
siente ofendida por Hipólito, joven reacio al matrimonio, que prefiere tributar culto a Artemis,
diosa de la caza.

Aci)P0A I TH

IloXV-1 1 p_E V vPpoToUcri, K015K d12031)14.10Ç2,

Oedt K g KX-rwat, KúTrpLç, oi)pavoii T CYCÚ •

(31 0- 0 L 3 TE 11612TOU TENIóvcov T' 'ATXCIVTLK631)

VGLCOUGL12 EUCTCei 4:13C' 6p6i1)TES" AXL01),

Toi)c L v G g P012TaC Tdilet 4 TrpEußE-156.3 Kpeurri,
o-cPci.XXo) 8' i3GOL CjbpovofiaLv Et c ip.ðc _LE ya.

PECYTL ye( p 8-r) Ketv 0E-6jv e EL T68E"

TLIICS [IEVOL XOLLpOUCTLV dV0p0.51TWV ÜTT05.

6E-  w 8E. p..150cov -1-65v8' dXTj OE LŒv TáXCl.

ycip p.E. 0-no-E ws Traü:c . , 'Ap_a,(6voc TóKos,
1ur6X-u-roc, dtyvoti HLTOWC 1raL8E141ai-a6,

p,6vos TroXL-rjiv -r-rja8E- y-rjs TpoCTIvCas.
Xg- ye- L KUKCCTT71 V 8aL [1612(1W '7 E CPUKÉ V aL ,

et Va( VETa L 8E- XÉKTpa K01) 45(1)EL ycip,wv7.

Euripides, Hipólito 1-14.

Notas. 1. Tr °XX . . .Oe «diosa importante», principal. Colocación enfática. 2. KO .bK civo.vvp_oc «no sin

nombre», famosa. Lítotes, se afirma negando. 3. öuoi. ... val ouo-Lv «cuantos habitan entre el Ponto y los
límites de Atlante», desde el Mar Negro a las columnas de Hércules, límites del mundo entonces conocido. 4. Tdget
crasis de -ra g [Let. 5. dv0pdyrruw i5Tro «por los hombres», genitivo agente, preposición en anástrofe. 6.
Genealogía. Piteo, abuelo paterno de Hipólito, le está educando en Trecén. Teseo es hijo de Posidón y esta filiación tiene
un interés dramático grande, pero fuera de ese contexto es hijo de Egeo, rey de Atenas, que de la amazona Hipólita tuvo

a Hipólito y, muerta aquélla, casó con Fedra, hija menor de Minos y Pasifae, reyes de Creta. 7. K o1, eisaúe
ycip_wv «y no acepta el matrimonio». Los verbos de percepción sensorial rigen genitivo, salvo los que significan

«ver».

Vocabulario

etyvós óv puro
et va( vopLaL rechazar
dvd3vup.oç ov sin nombre
ßpo-rós 11 6V mortal
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yoip.os 6 matrimonio
eluco, CYW dentro
g ve Lp.A., existir
Xg KTp0V T6 lecho
1.1-00oç 6 palabra
vaC (i) habitar
TraL8eviia a-roc Tó enseñanza, discípulo
TroXC T-ns 6 ciudadano
Trpecrßeínü estimar
ug 3 w adorar, venerar
ad XXOJ derribar
Td Xa pronto, al punto
TÉ pilwv OVOÇ Ó

T6 KOG 6 hijo
q5pov g w (p_ g ya) pensar (altivamente)
zisai)co probar, aceptar (c. genitivo)

Nombres propios

'A [iaCc, v -151 Amazona (Hipólita)
'ATXCtVTLK6Ç 11 6V de Atlante
'Aq5po8C-rn -r) Afrodita
O 1-Icrei5s 6 Teseo

Turró XUTOC 6 Hipólito
Kt5Trpuç ì Cipris (Afrodita)
TILTOE15s 6 Piteo
ITÖVTOC 6 Ponto Euxino (Mar Negro)
TpoCTIvLos a ov de Trecén

Aprovechamiento didáctico
• La introducción al Hipdilito debería incluir una referencia a los míticos reyes de Atenas

y especialmente al significado de Teseo dentro de la evolución institucional y social de

Atenas.
• Una forma adecuada para repasar la morfología nominal podría consistir en recopilar

los sustantivos del texto, clasificarlos tipológicamente dentro de las tres declinaciones

y transformarlos al caso del número opuesto a aquel en que se encuentran (de singu-
lar a plural, o a la inversa).

• Sería conveniente también repasar la flexión pronominal procediendo a la transforma-
ción de las formas pronominales del texto en el caso del número opuesto a aquel en
que se encuentran.

• De las quince formas verbales del texto, merece la pena fijarse en las seis que no es-
tán en presente de indicativo, para consolidar la flexión del futuro (8e Cew), del per-

fecto (Kg KX-rigaL, Ti-ectsvFcevaL) y sobre todo las construcciones participiales,
en especial las dos predicativas (6 pc,:iliTEÇ, TLilet')pievoL).

• Además de las frecuentes aposiciones, el texto ofrece dos ejemplos significativos para
estudiar la sintaxis de las oraciones de relativo introducidas por 6GoL.
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• Tomando como punto de partida los nombres propios incluidos en el vocabulario, se
pueden ofrecer unas observaciones sobre aspectos mitológicos y de concepción del
espacio geográfico.

• Las actividades sobre el léxico pueden consistir en buscar palabras castellanas relacio-
nadas con los términos que en el texto designan a dioses y hombres (Oect, Oecdv,
8ailicSvwv, PpOTOC.OL, civ0po_SiTcov, TTOCÇ, TÖKOC, TTOXLT6i1)).

10

Tabulo de Eros
Eros es el más grande de los dioses. Nadie puede ofrecerle resistencia, pero, cuando lle-

ga la vejez, es más temible.

EIT' 015 1.1 g yLo-T6c GTL TO-41) Oejiv i "Epwe-
Kat. TLp_LCSTaTÖC ye TGil, Trciv-rwv i TroX-ö2;
01'8ei,e yetp o5-rwe	 ChE L86..)Xe) act.68pa
diveparn-oe	 oü-rwe etKpLßfle To-üe Tp6Trove3,
(de	 TOÚTO,) liep(8ct TC -ti 0E63 Vgp_EL
-Me	 öGOLC. [1 g V oisn) -n-pcí ()Je e'xeL4,
ve0Le JT' 0150- 1. 5 TO1JTO 6 Trpoo-TtiTTEL TTOLEUV•
OL 8' ei,e Te) y-ri- pate civaßoXete ITOL0141EVOL7,
015TOL 'n-pouaTro-r(vouo-1, TOO xp6v0-ti T6Kouç.

Menandro, Fragmento 235 K

Notas.	 1. Genitivo partitivo.	 2. Acusativo adverbial: «con mucho». 	 3. Acusativo de relación.	 4 Trpçttoc
g xet: «se muestra benévolo». 	 5. Participio concertado con valor temporal. 6. TOÚTO, es decir, [le p[ 8a ...

1,1E- v T-ry	 ac .	 7. Participio atributivo: «los que lo aplazan».

Vocabulario

dKpLí3Ìç ec morigerado
c't vaßoX-ri -11 aplazamiento
ET,Ta por consiguiente, pues
[tepCe ir) parte
0150- Ca -(1 hacienda, bienes
oüxí. no
Trp4 we dulcemente, afablemente
TTpOCYCLTTOTCPW pagar además
-rrpoo-Td-r-rw ordenar

-Tde., -g-TOtea, -TgTaXCIL
0- G1)6 8pa enteramente, sobremanera
TC 1.1 oc a ov honrado, venerable
TóKoe ó interés
TpóTFOC ó costumbre, modales, sentimiento
cpe Liscoxó	 óv parco, ahorrativo, avaro
xpcSvoe ó tiempo
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Nombre propio

"E pco c• 6 Eros (dios del amor)

Aprovechamiento didáctico
• Deberían encuadrar este texto unas notas sobre Menandro, la Comedia Nueva y su in-

fluencia en el teatro latino.
• Sobre los modelos de ciKpLf3-r¡c y y-rj pac se puede repasar la flexión de los te-

mas en silbante.
• La excelencia del dios del amor sirve de motivo para insistir en la morfosintaxis de los

grados de comparación del adjetivo (p. g yuo-Tos, TLp.LoSTa-roc, 0i5-nac

45eL8wX6c, OUTCDC- dicpL13-11c), incluidos los genitivos partitivos que de ellos

dependen.
• Insistencia en las construcciones de participio (oiSo-L, TroLot')p.evoL).

• Analícese el valor consecutivo de la oración de relativo introducida por i5c (verso 5),

indicando las marcas formales que señalan este valor.
• Desde el punto de vista del vocabulario ofrecen interés todos los términos económicos

empleados para caracterizar la ascendencia del amor sobre los hombres por encima
del carácter o la edad.

• Y en relación con el vocabulario empleado surgen una serie de imágenes cómi-
co-poéticas que conviene explicar con cierto detalle para comprender cabal-

mente el texto.

11

Esquilo preconiza la función mora/de la poesía

Aristófanes, Las Ranas 1004-1088.

En este pasaje de Las Ranas culmina el enfrentamiento entre los tragediógrafos Esquilo y Eu-

ripides por el trono poético en el reino de los muertos y por la posibilidad de regresar al mundo de
los vivos de la mano de Dioniso, dios del teatro, para aconsejar bien a los atenienses en la última
crisis de la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C) entre atenienses y espartanos. La polémica en-
tre los dos poetas, iniciada en el terreno artístico, se resuelve en el moral cuando en los versos

1009-10 Esquilo consigue que Euripides defina la bondad de los poetas por su capacidad de me-
jorar moralmente a sus conciudadanos. A partir de ese momento Eurípides está derrotado porque
sus héroes y, sobre todo, sus heroínas no son precisamente modelos de virtud. Su derrota en lo
moral produce de rechazo la traición de Dioniso a Eurípides, aun reconociendo sus méritos artísti-
cos, y su elección de Esquilo como mejor poeta porque, aparte de que sus versos tienen más con-
sistencia (cf. el pesaje de los versos de ambos poetas 1377-1413), da el mejor consejo para la
ciudad, a juicio de Dioniso, al proponer el regreso a la política defensiva basada en el poderío na-
val ateniense defendida ya por Pendes al inicio de la guerra (cf. Tucídides 1.143.4); es un conse-
jo que a estas alturas de la contienda podía parecer desfasado, pero que encaja con las
convicciones políticas de Aristófanes siempre nostálgico de los buenos tiempos de la historia de
Atenas que él identificaba con la victoria de Maratón en las Guerras Médicas y con la prosperidad
posterior de Atenas debida a la creación de su imperio marítimo.
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XO.

'AXX' c7i TrpülToç T6S1) 'EXXAvcov ITUpyLIPZYCILÇ fre.a-ra acp.vdt.1

Kai Koaixfp-ag. TpayuKäv XrIpov, OappCiv TÖV Kpamen, açUEL.

Al.
8Up-001.1aL 1.1. V Te eUVTUX (q., KaC 101) Tat a-ri-Xciyxv' ciyavaKTE-i,

EL .TT p6S. TOOTOV	 etv-ruXe-ye LV	 111) 4)cliciic1a 8' áTropen, 11E,

cliróicpuvat. 2 p.ou, TÍVOÇ ov€Ka Xp-r) OauticiCe LV etv8pa ITO1Y1TTSV;

ET.
AEZL6TT)T0ç KaLV0UO€cJCaÇ, öTt, ßEXT(,01/Ç TE ITOL01.31.1.EV

TO .00 dv0poSTrovç v Tat's TróXEcTuv.

Al.
TaOT ah/ EL 4. 1 i TrETTONIKOLÇ

iK xpncy-a3v Kai -yevvatua, p.oxenpo-rdiTouç etTri8ELea.0

Tí, TTOLOEtV3 (PISGELS' die ,oç cum.;

Al .

TE-Ovával•41A TOOTOV ip6S-ra.

Al.
EKétPOLL TO( VIJV oiouc airroi)çTrap'	 TrapeUeaTo Tip6STOV

EL ycvvcdous KŒ t TETpCILTUTIXELÇ,	 t_LA Sia8paauroX(Taç

1..1.-q8'clyopaCous . ni8 KoßciXovç, día-Trep TrOv, irrIU Travo-úpyouc

dtXXCL 11-ViOVTGLÇ Sept) Kai X6yxaç5 Kai XeuK0X640uç Tp/xf)aXelac

Kai TTAXTIKCIÇ Kaì Kvip.V.Sag Kai Oop.oi)ç .'11-TO_POELOUÇ6'

ET.
Kai 81-} xa)pet> TOUTi, Tò KCILKäll • KpaVOITOLLJV ai p 'ii-ruTp(z.pe

M.

Kai Tí. a 8pciaas oij-r-coç at")Toi.)ç yevvatovs iZE8f8aectç;

A ia-“)X.E, Xieov 7 , p.118' cd.)0á8(üç o-Ep.vvveq.tevoç xa.Xe-rratv€

Al.
Apcip.a irour¡craç n Apecoç 1.1EGT6V.

2I
fl oC ov;

Al.
Toi)ç "El-r-r ' int erlßass.

OECLO- ciliEVOÇ TreirÇ (IV TLÇ ety-fip prio-On actioc civat„.

M.

To LYTI	 GOL KaKó12 €'(pyacYTaL 9 eT3aíouç yap TTE TTONIKCLC

etV8pELOT g poos ELÇ TóV 11- 6XE I-LOV • Kai TO úT01.) y' OÜVE Ka TOTTTOU.

Al.
'AXX.' i3iCv GLZT 'I° Tv daKetv, clX.X' cd)K	 TOOT' iTpetiTEGOE".

EiTa. 8t8ciea.ç H epaa s 12 p€Tcì. TOOT ' iTTLOUp,EUV iee8f,8ctect
vuKciv dci Toi.)s civTurráXouç, Koalrirluaç pyov äpicy-rov-
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M.

'EXcip111, 13 yot3v,i)v[K'iTT(/3KUCTO,Ç Trept Actpefou TEOve6Toc14,

xop6ç 8' EiMi)C -1- (Z) xetp' 15 c;)81 cruyKpot3craç ETATEV • " 1 GLUOV,

Al.

TaüTa. "rip dv8pctc . XPÏ TTOLT)TeLC 60.KEiv- KtiGL yä-P eur etPXlic

(;)s o')(t)e-Xtliou TO5V1TOL1T65V Ot yevvcaot yeyEv-tivTctL16.

'Opct)Ei)ç ÌV yetp TEXETets O' ltiv KOLTg- 8ELeE" (1)(51)WV T' álTiXECTOU,L,

Movo-atoc 8'	 GE IS. Te V60. 0511	 xpno-lioús, Tlaio8oc 8E

yijc pycto-f ctç, Kaputav dipctç, cipó-rovç- 6 8E OEtoç "OpAripoç

c1T6 To1) l7 TLt1V ICat KXe0S" C r XE V I8	 T01J8' 6TL	 e8C8a,eev,

TOteELÇ, etpe-rdç, ó7TX(GELÇ c'tv8p6av;

Kcti, nv 01') HOLVTaKXeOL yE

i8f8cteev	 T ÓV GKOLLóTaTOV. Ilp(STIV yo0v, AVLIC ' g7TEI_LITEV,

Tó Kpcivoç TrpOiTOVITEpi8 -nacii_tevos TóV X64)0V 711J.CXX ' i'TTL8TIGE LV.

Al.

'AXX' ei,XXOOÇ TOL ITOXX0iJÇ dyctOot5s,	 AV Kai, Aciliaxoc . fjpwc •

' ,
80EV 1=1	 19 ypTIV CUTTOVICLeal_te V1111- °XXXI etpETetc iTTOCTWEV,

rIctTp6KXwv, Tet5Kptdv Oup,oXeóvi-cúv, iv' Enctípotp,'	 TroXf-r-rw

dVT€KT€ 'LV€IV Orb -TóV 20 TOL5TOLS", 61TóTaV cuarayyoc c'tKot50-T3.

'AXX' o Jet	 01') CI)a.0 8 paç eTrof,ouv Trápvac ob8E ZOEvEßobas,

of.)8' 6t,8' cyt7)8€1,ç fjVTLV'	 Tro3TFOT1' yvvctiKa.

E

Met	 yetp ìv TAÇ 'A4po8fTnç oi.)8ev GOL.

Al.

Mn8i y' iTreCTI21-

etXX'	 GO( TOL Kai TOi',S GOraLV 22 Trokkil TTOXX00 '1T LKOLOTjTO,

diaTe yE Ka -i)T6V 23 GE. KaT ' oi5v JßctXev24.

M.

NT) T ÓV A La. Toih-6 yE TOL 81-1.

yetp Etç TeILÇ etX.XoTpf ctc eTTO(ELÇ, ai.)TóÇ T0úTOLGLV g'ITX.Ttyì1c25.

E Y.

Kai, Tí, PX.CiTTTOUCT ' , 013 )(ÉTX1 ' etv8p63v,	 TróXLV	 26 	 E0Evg1:30Lat;

Al.

" 01- 1 yevvctfaç Kat ycvvct(„wv dv8p6v etXóxous dviTTELCiaÇ

K(SVE La 1T [VE LV OLL 0- XliVOEtIGOLÇ 81„á TOilC CT0i)S- BEX.XepOçbóVTG,C.

Er.

116-rEpov 8' obK öv-ra X6yov TOth-OV TrEpt, n ecti8pcts Euvierp<a 27;

Al.

Met A etXX' 511T etXX' 13LITOK pi5TrTe LV X pfi Tò TrOVripóv	 yE ITOL11T -11 V ,

KaI	 TFCLpáyEl. p.r18E 8L8ciaKEiv. Toç i v yetp Trat,8a,p(otcriv

A
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iaT1 8L8a0- Ka,\OS. 80-TIÇ epriCei, Toto-tv 8' 1'06)01 28 TrounTa(29.

flávu 8i 8E1 xpncrTa Xeye LV

ET.
"Hv3° ov cy 0 Xg yns. AOKaßT)TT0i)C

IlapVaCTOWSV ìLtv 1fyan 31 , TODT	 Tb xpncrTet

öv xpliv qbpdCEiv divOpurrre(wç;

Al.
"A XX', c7; KaK68aip,ov, dváywn

IIf yáX(J)V yVtill.1031,	 8tavoi6v	 Tet fbl¡p.ciTa T ( KTE L V32.

Kel(XX6)Ç 33 EÖÇ 34 T01)Ç 1.1(0EOUÇ TOÜ' Ç (:)likao- L p..€((ocri xp-rTo-Oai-

Kai. yap Tol's l¡LaT(OLÇ	 xpvTai ITOX1) CrE[IVOTepoucTuv.

74100 35 xpno-Toiç KaTa8E(EaVTOÇ 8i€Xilinvci) 36 cris.

ET.
T( Spoi.CraÇ;

Al.
11p6ä-rov	 TO i/C ßaCTLXE150VTCLÇ (mixt ci.1.11TLUXWV 37 ,	 XE IA201

TOCÇ dv0pciS1rouç (1)01(VOLVT'ETvat.

ET.
ToOT ' oi5v ißXat.Pa, T( 8pcio-aç;

Al.

OiSKouv e0 g XE y€ Tpunpapxei'v Ti-XouTcjv o)8f (c 8idt. TaüTa,

dXXÔ. f5a,K(ouç irep1e1Xdp,evoc.38 KXciet, Kai cpno-i, Treveo-Oat.

Al

Ni Tnv	 vinTpa xt,T6ivd, y' Zxcov oi5X.cov ep(cov 1)TI" VE pOev.

KeiV39 Ta0Ta Xiyory ieaTraTncrn, TrEPI To0s i,x00s4°CiviKIR4sEV.

A!.

ETT' ai5 XaXiav eTTLT118El.kraL Kai, cr-rwiluX(av i8(8a,eaç,

19 .ZEKiVWCTEV 41 TdC Te TraXa(Cr TpaC Kai. TetçlrUyetS eveTpuiscv

TG.Sv ileipOLK(WV CrTtill1tAX0LiVWV, Kaì T0i)Ç IlapáXOUç etVilTELGEV

irivTayopetkiv Totç apxoucriv • KakTOL TóTe y', iycZ) ztücv42,

OÚK -n-(0-1-avT ci,XX'19 p.dav KaXcJaL Kai, "PuTUTTaTTaL m 1TE

M.

Ni TbV 'AlT6XX0), Kai, TrpocrTrap8Ei;v 43 y'Ek. Tò GTÓi Tti-j

Kai, tILVOCtiCr al, TÖV etkraLTOV KáKßcf g44 Tiva Xct1uro8oTno-au •

visiv 8' ávTikiyei Koi)KiT'45 X.010VEL • 11- XEt 8EUpi, KaTAIS-46 i-Ketcre.

Al.

no(cov 8i KaKtj V 01)K CtiTtOS ecri-;

-rrpoctycayo0ç KaT g SE oi5Tos,

TUKT0150- OLS" e TOUS LepoUc

Kai, p.etyvinievaç T 0 N:71V (i8eX(t)of„'ç,

Kai. OLO- K000- 01Ç 01) CTTV T ò cTiv47;
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Mr.-r-' 48 e K -1-0-15-royv 1 1TÓXIC 1 i64v

r5Troypap4icti- g-COV dvelico-TdAii

[cut ßwp.oX6xwv 8-rn1oTruO1IFCCOV

e. eaTTCLT(i)VTWV TÓ V 8Ti1.10V dEC,

X.a.ji-n-cf 8a. 8' o t.')8€	 0174:5Ç TE ICPE. pe 1V

dyt4IVCIGCCIÇ	 VUV49.

Notas. 1. 'que levantaste pomposos vocablos altos como torres". Se refiere al estilo enfático de Esquilo. 2. Imptvo.

aor. medio de d-FroKpÍvw. . 3. Inf. aor. activo de Trciaxw. 4. Inf. pfto. de Ov-rj CTKW. 5. 'respirando

lanzas y picas', es decir, 'con ánimo combativo'. 6. 'corazones forrados con escudos de siete pieles de buey'. 7.

Imptvo. aor. activo de Xg yw. . 8. Los Siete contra Tebas, tragedia de Esquilo representada en 467. 9. Pfto. medio

de e- pyciCop,aL con dat. agente. 10. Por airró . 11. Aor. medio de Tpg Trw . 12. Los persas, tragedia de

Esquilo representada en 472. 13. Aor. de xaí. pw . . 14. Participio de perfecto de Ov-r'3UKW. 15. Dual: 'las dos

manos". 16. Pfto. de y f. yv o [mi . 17. G. sg. neutro del interrogativo TCÇ. 18. Aor. de g' xcü . 19. Crasis de

p:r1 . 20. Contracción de e- au-ró v . 21. Optativo de deseo. 22. Poético por croi,c como otras veces más

adelante. 23. Crasis de Kat airró v . 24. Tmesis. 25. Aor. de Ti-XliTTCO. 26. Crasis de al. ¿ paí..
27. Aor. de o-vv-r(0-rilli. 28. Dat. pl. del participio de pres. de (3cli O). 29. Al decir que los poetas son los

maestros del pueblo Esquilo no hace sino explicitar ideas ya latentes con anterioridad. 30. Contracción de g dv.

31. Alusión a la fraseología altisonante de Esquilo. 32. Esquilo defiende que la elevación argumenta l debe tener

su oorrelato en el estilo. 33. Crasis de Kai. CiXÄLÚC. 34. Sobreentiéndase g CrTi. 35. Crasis de ¿Eì

g p_oi3. 36. Aor. de 8LaXu 'la Lvw . 37. Participio aor. de dp:rriXCO. (cf. Los acamienses, 710 ss.).

38. Participio aor. de Tre pLe f XX w. 39. Crasis de ¡cut ¿dv. 40. Los puestos de pescado en el mercado.

41. Elisión por geeFCÉ vcoo-ev. aor. de g KFCEvów. 42. Elisión por Ccov impfto. de (ciw. . 43. lnf. aor.

de Tr poo-Ti- g p8w . 44. Crasis de ¡cal g Kßdic participio de aor. de g icßcti veo . 45. Crasis de ¡cal

oi) Kg TL. 46. Crasis de Kai aí50Lç. 47 Alusión a diversos personajes femeninos de Euripides: la nodriza de

Fedra en Hipólito; la sacerdotisa Auga que daba a luz a su hijo Télefo en el templo de Atenea; Canaca, protagonista de un

amor incestuoso por su hermano Macareo en Eolo, Melanipa en la tragedia de su nombre y otra mujer que en un

fragmento de Poleo decía: "¿Quién sabe si vivir no es estar muerto y si estar muerto no parece en el Hades estar vivor.

48. Crasis de 'cal ei-ra. 49. Por culpa de Euripides los jóvenes atenienses ya no se ejercitan físicamente en el

gimnasio, sino que se entrenan en la verborrea y se hacen escritorzuelos, charlatanes y demagogos.

Léxico (no contenido en el vocabulario mínimo):

etXXCI en principio de frase, "pues", "mira"; ante imperativo "¡ea!"
(-).5 ¡oh!
Trupy6W flanquear de torres
frrhict aTOÇ TÓ palabra
aektvóç 11 6v solemne, pomposo
KOŒ ÚJ adornar
TpayLKás Tj ÓV trágico
X-rjpoç ó charla
Oappg (i) confiar, tener ánimo
Fcpovvóç fuente
Ov10-13p.aL irritarse
euv-rux(a. -r) suceso
arrXdxvov Tó entrañas
clyavaic-re (1) indignarse

v-n.Xe. y w disputar
(1)dGICCI) decir
oiS VE Ka. prep. de gen., por
SeeLó-r-nç -151 ingenio
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vouee-cyCa -1) capacidad de reprensión
yevvaüoc noble
p_ox0-ripác malvado, perverso
TOLVUV pues
Trapa.8 g xol.iaL v. 8e-xop,aL

TeTpd-rnixus u de cuatro codos
8La8pacTL1ToX(,-r-nç 6 ciudadano escurridizo (de sus deberes militares); cf.

xauvo-rroXV-raL ciudadanos papanatas, en Los Acarnienses 635

dyopaUos ov placero, vago
K6 ßaXoç ov trapacero
Travo-Opyoç ov bribón, granuja
Trv g CO respirar
8ópv 86paTos TÓ lanza

X6 TX T1	 pica
XEUFC6Xoq5oc ov de blanco penacho
TpuchoiXeLa -I) casco
civTC-rraXoc ov enemigo
KW KWW lamentarse
e1)O1.3c al punto
(;) 8( así
o-uyicpo-15w entrechocar
lavoi. ¡oh! ¡oh!
(;)(/).¿-- Xt, os ov Útil

TEXE -rai al los misterios (de Eleusis, etc.)
KaTa8ELKVVIIL V. 8ECKVV[IL

chó oc- 6 homicidio
álTg xop.ai. abstenerse de (con gen.)
g diceaLs ecoG . T curación
xpJpáç 6 oráculo
e- pyao-C. a -r) cultivo

hcapTróc 6 fruto
jipa î estación

po-roc 6 labranza
Kxg OC OUC T6 fama
TrX-11 y fuera de, excepto (con gen.)
Td. LÇ ecos ï orden de batalla
61TXLGLÇ ecos i armamento
[1.-11 y sin embargo
o-Kauóc ci á iì torpe
Trpci5 Tp) muy recientemente

vCKa cuando
1Te IIITCÚ acompañar una procesión
Kpávoç OUC TÓ casco
Tre-pL8eol.iat, atarse alrededor
Xóchoc 6 penacho
g 1-1-1,8e w atar encima
-ijpwç woc	 héroe
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ál-Towl-r-roktat, modelar
O u [lo Xg- v OVTOÇ de corazón de león
g TraCpco animar; cf. aUpco
ciVTEKTELVELV comparar
crciXTruye Lyyos A trompeta
Tró pv-ri A prostituta
Tr03 -70TE alguna vez
lid por

Tre Lp.L haber en
TOL en verdad
g TrLKd0flpaL asentarse
KaTaßdXXco derribar; cf. ßáXXG)
vT sí

'Sil sin duda
áXX6-rpL0s extraño
TrX-11 -r--ro.) golpear
crxe TXLoG a ov desgraciado
dXoxoç -1) esposa
ávarre(06) persuadir; cf. TretiOco
KaSVELOV Tó cicuta
.76 TE pov ¿acaso?
X6yoç 6 relato
cruv-FC 0-n p L componer; cf. Tí, 011[1 L

dITOKpl)ITTW ocultar
Trapáyw introducir en escena, cf. d'yo.)

TraL8ápLov Tó niño
-rj Pdo.) ser joven; (Di -rj[36Sv-rec los jóvenes
p. g ye-Ooç OUÇ Tó altura
ávOpw-rrei,os a ov humano
Kaico8aGiwv ov desgraciado
yvcS	 sentencia, máxima
8LávoLa -1) pensamiento

X.Xws además
A p.( Oeos 6 semidiós
L[IdTLOV TÓ vestido
8LaXvp,a(voi-LaL maltratar
á [1TT g XOJ rodear, cubrir con (ac.)

1(L0V Tó andrajo
g XELVóÇ i 61, digno de compasión
T p Lnpa px g w equipar una trirreme

TT ÄO v TÉ. W ser rico
Tre p Le XXcio en v. med., enrollarse en
KXdo,) llorar
Ti-e 1,0[1a 1. ser pobre
xurci5v 6ivos 6 túnica
oiJ Xos -n ov espeso

pLov Tó lana
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•b-rrg VE pOev debajo
g ecurraTdCú engañar por completo
Lx6-óc -t5oc -r) pez
etvaicürr-rw asomar la cabeza
XaXLet A charla

Trurr18E-15w practicar
o-TcogvÄla i5 cháchara
E!I KKEVÓW vaciar
TraXalo-Tpa A palestra
Trvy-11 A rabadilla
g VTpC(3co frotar, restregar
p.eLpáKLOV Tó jovencito, muchacho
GTWI1ÚXXW parlotear
dv-rayopet5co contradecir; cf. dyopet')o.)

KaLTOL sin embargo
pxÎ Cai pan de cebada
KaXeCti reclamar
5uîri-raL ¡ripapai! (interjección de los remeros)
TrpoTre p8co pedorrear
OaXaliae aKOÇ 6 talamita (remero de la línea más baja en las trirremes)

III, v06 co ensuciar
aaLTOç comensal

eKßaCvw desembarcar; cf. Psa(vo.)

Xeü1-ro8v-r g cú robar vestidos; en gral. robar, despojar

v-ruXg- y co contradecir; cf. xe y w

Xa-úvw remar
8E-upC aquí
a .ZOLÇ de nuevo

KEUo- e hacia allá
Œ U, TLOÇ a ov autor, responsable
Trpoaywy6s 6V 6 A alcahueta, celestina
p_eCyvui.iaL unirse
irrroypa[ip.a-retk ecos 6 escribano subalterno
dva[teo-Tów llenar
ßcolloX6xoc 6 bufón
8-rìj1o1rLOflKoC 6 que divierte al pueblo con monerías, charlatán
Xap,Trcis cí8oc A antorcha
dyvisivao-Ca A falta de ejercicio
vvv( cf. vü v

Nombres propios

"EXX-nv livos 6 griego
Ato-xuXoc 6 Esquilo
0-r9at, al Tebas
sarlßaCoc a ov tebano

parc 6 persa
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Aape i,oc. 6 Darío, rey persa
'Opqbet')ç ecos 6 Orfeo, poeta mítico
MovaaCoc 6 Museo, poeta mítico
'Huí, oiSoc 6 Hesíodo, poeta épico
TlavTaKX-rjç eos ò Pantacles, un ateniense
Actliaxoç 6 Lámaco, general ateniense
llcí TpoKXoc 6 Patroclo, héroe de la llíada
Te-úicpos 6 Teucro, héroe de la Nada
ectC8pa	 Fedra, esposa de Teseo, enamorada de Hipólito

VE ßoCa -151 Estenebea, esposa de Preto, enamorada de Belerofontes
'A4.po8CT-r1 r Afrodita, diosa del amor
Be XXE pocix5 V Tris 6 Belerofontes, héroe que montaba el caballo Pegaso
AvKaß-n-r-rós Ó Licabeto, monte de Atenas
Tia pvao-o-6 G Ó Parnaso, montaña de la Fócide
lid paXoL oí, Paralios, que componían la dotación de la Páralo, nave correo ateniense
Airmi-r¡ TI-1p Tpoç -1) Deméter, diosa de la agricultura
'A-rrÖXXwv wvos 6 Apolo, dios del oráculo de Delfos

Aspectos relevantes para el comentario del texto

1. La obra

Las rana, que obtuvo el primer premio en las Leneas del 405 a.C., forma parte del trío de
las mejores obras de Aristófanes (la triada bizantina, junto con Las nubes y La riqueza, con-

servada en el mayor número de manuscritos.). Bajo la ficción de un viaje de Dioniso, dios del
teatro, al Hades en busca de un buen poeta trágico para llenar la escena ateniense vacía tras
la muerte de Sófocles y Eurípides en 406 (Esquilo había muerto en 456), Aristófanes reúne
en esta comedia sus tres temas recurrentes: la política, la educación y el arte literario estre-
chamente unidos y simbolizados en Cleón, Sócrates y Eurípides. En Las ranas los tres temas

se unen mediante el agón entre Esquilo y Eurípides, planteado en el plano artístico, pero re-
suelto en el moral con victoria final de Esquilo por ser, a juicio de Dioniso, el mejor consejero
político de Atenas en la crisis final de la Guerra del Peloponeso. La crítica política se centra
aquí en la figura de Alcibiades cön un juicio sobre su actuación equivoca y la ambivalente
postura del pueblo ateniense frente a él que es el más antiguo que conocemos y contemporá-
neo de los hechos (Ranas 1421-1432).

Culmina en esta obra el recurso a la paratragedia que Aristófanes prodiga desde su prime-
ra obra conservada, Los acarnienses, en la que acuña el término paródico 	  "trigedia", pa-

ra designar a la comedia como una contrapartida burlesca de la tragedia, pero con la misma
intención didáctica seria que se le suponía al otro género dramático. La paratragedia en todas
sus obras, el enfrentamiento burlesco del héroe trágico y el cómico (en LOS 8C81771.617SeS sobre
todo) y el análisis directo y detallado de pasajes trágicos en Las ranas son los medios usados
por Aristófanes para hacer una crítica literaria de la tragedia. A ello se unen los términos utili-
zados para calificar la obra de Esquilo y la de Euripides a través de los cuales se puede re-
construir la valoración crítica de ambos poetas por parte de un contemporáneo culto que era
a la vez crítico teatral (aunque por la vía indirecta de la parodia) y dramaturgo. El título de la
obra se toma del coro de ranas de la laguna Estigia que debe atravesar Dioniso en su viaje al
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Hades, parodia del realizado por Heracles para capturar al perro Cérbero que ocupa toda la
primera parte de la obra.

2. Indicaciones metodológicas.

Como complemento del estudio de Eurípides puede ser útil traducir este pasaje de Las ra-
nas sin especiales dificultades sintácticas. Aunque se da seguido puede dividirse a voluntad
del profesor de acuerdo con sus intereses y el nivel lingüístico de sus alumnos. Sugerimos las
siguientes unidades temáticas:

1. 1004-1012: Esquilo obliga a Eurípides a admitir la función didáctica de los poetas.
2. 1013-1029: Esquilo expone sus méritos poéticos para el perfeccionamiento moral de

sus conciudadanos.
3. 1030-1042: Esquilo expone la utilidad de la poesía.
4. 1043-1051: Esquilo critica la inmoralidad de las heroínas euripídeas.

5. 1052-1061: Los poetas son maestros de la juventud, según Esquilo, y la grandeza de
los asuntos tratados por la poesía trágica exige un lenguaje acorde.

6. 1062-1088: Eurípides corrompe a los ciudadanos con los malos ejemplos de sus héroes
trágicos.

3. Comentario cultural.

Por su escasa dificultad sintáctica y riqueza conceptual y literaria este pasaje merece más
un comentario estilístico que lingüístico, salvo en lo que se refiere a los hápax aristofánicos
como 8La8pao-L1ToXi:TaL en los que el poeta cómico concentra en una sola palabra (un
compuesto cómico) un pensamiento a medio camino entre las burlas y las veras, como es
usual en él. Interesa comentar las metáforas que definen el estilo grandilocuente de Esquilo
en contraste con el prosaísmo y verborrea euripídea y, sobre todo, proponer a la considera-
ción de los alumnos el debatido tema de la utilidad y función educativa del arte que aquí se
plantea por primera vez.

4. Bibliografía.

Aristófanes, Comediasl. Texto revisado y traducido por Esperanza Rodríguez Monescillo. Madrid,
C.S.I.C. 1985.

Aristófanes, Comedias. Traducción de Luis Macía Aparicio. Madrid, Ediciones Clásicas, 1993.
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2. Textos en traducción

A la hora de presentar una serie de textos en traducción capaces de enriquecer cultural-
mente al alumnado, hemos optado por la selección temática. Si de cara a ejercitar al alumna-
do en el quehacer de la traducción parece tal vez más conveniente operar por autores, en lo
relativo a la faceta cultural nos parece de mayor interés situarnos en un eje temático.

Así las cosas, hemos preferido el tema del héroe griego; pensamos que encaja perfecta-
mente en el diseño de la materia y que se presta poco a las divagaciones: riesgo que se corre
cuando los textos son de amplitud y vaguedad excesiva.

Comenzamos por presentar una reflexión platónica sobre los héroes de la Nada y la Odi-

sea: Aquiles y Ulises. En una ordenación cronológica a partir de ese momento pasaremos re-
vista al perfil heroico de Aquiles y de Héctor, los héroes de la epopeya acompañados del
Ulises de la Odisea, viajero y fabulador infatigable.

Tomar contacto con los héroes y heroínas de la tragedia será estimulante para el alumno,
que al abordar el estudio del héroe griego no llegará ni de lejos a sospechar que son precisa-
mente personajes femeninos aquellos en los que mejor se aprecia el temple heroico de la tra-
gedia. De igual modo, será una sorpresa tomar contacto con los personajes de la comedia
aristofánica, aparentemente superficiales y vulgares, pero enormemente complejos en su per-
sonalidad. Una mayor extensión del curso daría pie a estudiar al héroe desmitificado en épo-
ca tardía por plumas tan mordaces como la de Luciano e incluso a personajes interesantes y
a ratos arrebatadores como el Alejandro Magno de la realidad estudiado por Plutarco y Pseu-
do-Calístenes, y el Jasón inmortalizado por Apolonio de Rodas.

Pensamos, no obstante, que la selección presentada se ajusta a los objetivos propuestos
poniendo el énfasis de un modo especial en el elemento ilusionador y motivador tan importan-
te para el desarrollo de esta materia.

EL HÉROE GRIEGO

2.1. EI héroe épico

Introducción: centrando el tema; el héroe épico.
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Platón, Hipas Menor
363b - "He oído decir a tu padre que la !liada era un poema más bello que la Odisea".

364b - Ulises o Aquiles; ¿quién es mejor y por qué?.
365a - Tipología del héroe; Aquiles veraz y sencillo; Ulises astuto y mentiroso.
369d y ss. - Sócrates contraataca; Aquiles es mentiroso; Ulises no.

El perfil humano del héroe épico.
Algunos rasgos humanos de Héctor - llíada VI, 440 y ss.
Algunos rasgos humanos de Aquiles - 'liada XVIII, 1 y ss.
El perfil heroico del héroe épico.
Todos los tópicos del duelo entre colosos.
Héctor - Aquiles: un combate singular
Nada XXII
Prolegómenos
Aquiles persigue a Apolo, 1-36.
Hector queda solo fuera de la muralla.
Interviene el padre 37-76.
Interviene la madre 77-90.
Reflexiona el propio Héctor 99-130.

La persecución
El gavilán y la paloma, 132-166.
Los dioses hacen sus apuestas, 167-187.
El perro y el ciervo, 188-207.
Los dioses siguen apostando; Atenea gana, 208-231.

El combate
Intercambio de palabras, 250-272.
Intercambio de lanzas, 273-296.
Combate cuerpo a cuerpo. Aquiles gana, 306-330.
Las palabras de la agonía, 330-366.
Las palabras del vencedor, 378-394.

La humillación del derrotado
ei mihi, qualis erat!, 394-405.
La reacción del padre, 405-428.
La reacción de la madre, 430-436.
La reacción de la esposa, 438-515.

2.2. El héroe popular (folk-hero)

Ulises, folk-hero del mundo griego por autonomasia.

Todos los jalones de la aventura heroica.

a) Vence la violencia de sus oponentes.
El Cíclope, IX 105 a 550.

b) Tiene un dominio y un autocontrol que no tienen sus compañeros.
El odre de los vientos, X 5 a 80.
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c) Supera airoso los encuentros con las mujeres.
Calipso, la ninfa enamorada, V 148 a 228:
"Por qué lloras, Ulises?"
Circe, la mujer que hechiza con su voz, X 307 a 405:
"De dónde vienes, extranjero?"
Nausicaa, la princesa ingenua y deslumbrada, VI 110-331:
"Por qué corres, Ulises?"

d) Pasa por la prueba de bajar al mundo subterráneo.
El encuentro con Agamenón, XI 385 a 465.
El encuentro con Aquiles, XI 465 a 540.
El rechazo de Ayax, XI 540 a 568.
El encuentro previo con la madre, XI 150 a 225.

e) Sortea los escollos y llega a la meta final.
Euriclea reconoce a Ulises, XIX 350 a 502.
Telémaco reconoce a Ulises, XVI 165 a 260.
Penélope reconoce a Ulises, XXIII 165 a 240.

2.3. El héroe trágico

• El héroe frente al mundo: retratos por contraste.
a)Antígona versus lsmene.

Sófocles, Antígeno 1-100: "Qué temeridad enfrentarte a Creonte"; Antígona, 526-581 -

"Tú has elegido vivir, ýo morir"
b) Electra versus Crisótemis.

Sófocles, Electra, 328-475: "¿Dónde está, hermana, tu sentido común?"; Electra, 945-

1058, "Envidio tu razón pero aborrezco tu cobardía".
• El héroe constante en su decisión de conseguir el objetivo final.

Sófocles, Eo'ipo Rey, 132-147 "Con la ayuda de la divinidad triunfaré o fracasaré"; Edipo

Rey, 1047-1085 "Es ya el momento de averiguarlo todo"
• El héroe que templa su alma en el dolor.

Sófocles, Edipo Rey, 1297-1422 "Ay Citerón; ¿por qué me acogiste?"; Eurípides, Medea,

364-409 "Mi desgracia es completa, ¿quién lo negará?"; Troyanas, Hécuba, la reina

madre que ya es una esclava; Troyanas, 98-152, "Arriba, desdichada, levanta del sue-

lo tu cabeza"; Troyanas, 465-510, "Sufro, he sufrido y todavía sufriré males dignos de
esta postración"; Troyanas, 1240-final, "Para los dioses nada había sino mis dolores y
Troya"

2.4. El héroe cómico

Como complemento y contraste de la figura del héroe trágico presentamos un texto sobre
el héroe cómico tomado de Los acarnienses de Aristófanes donde pueden verse sus rasgos
característicos.
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La contribución más importante de Aristófanes al drama ateniense es seguramente la figu-
ra del héroe cómico, objeto del ya clásico estudio de C.A. Whitman (Aristophanes and the co-
mic hero, Cambridge, 1964), cuyas conclusiones son las siguientes: el héroe cómico controla
la acción dramática y le da coherencia; no aparece en el resto de la Comedia Antigua, sino
que es probablemente una creación de Aristófanes con precedentes en la tradición literaria
culta y en la popular. El héroe cómico es ante todo un vencedor entre cuyos rasgos ya desta-
có atinadamente Whitman la "granujería". En él se concilian dos rasgos opuestos: bajeza y
elevación moral. Es un tipo grotesco en íntima unión con la naturaleza que, al cabo, la domi-
na y también a la sociedad y hasta a los propios dioses. Su rasgo definitorio es la truhanería.

Entre los precedentes del héroe cómico se cita a ciertos héroes de la epopeya, como Odi-
seo, y a poetas como Arquíloco, pero también y principalmente al héroe trágico. Los dos tie-
nen una misma raíz: simbolizan la aspiración del hombre a superar las limitaciones que le
imponen su propia naturaleza y la normativa social. Cronológicamente la tragedia como géne-
ro literario y la figura del héroe trágico son anteriores a la Comedia y el héroe cómico. De ahí
que la comunidad de rasgos primitiva entre ambos se acentuase en Aristófanes a imitación y

por influencia de la tragedia. Los rasgos del héroe aristofánico que se desarrollaron a seme-
janza del modelo trágico son: su misión salvadora que realiza de varias maneras y que afecta
siempre a toda la comunidad ciudadana. Como Edipo con Tebas, Diceópolis en Los acarnien-
ses tiene que salvar' a Atenas de un grave peligro, la Guerra del Peloponeso, y para ello tie-
nen que enfrentarse ambos con uno o varios antagonistas. La diferencia es que la victoria del
héroe cómico es más clara y aparentemente más gloriosa y que sus eventuales penalidades
no afligen a los espectadores, que cuentan con un desenlace feliz. En Los acarnienses la co-
munidad ciudadana se resiste a dejarse salvar y entonces el héroe intenta una solución indivi-
dual (la paz separada de Diceópolis con los espartanos y sus aliados); pero al final todo el
mundo se le une. Para realizar esta misión salvadora el héroe cómico, igual que el trágico,
puede apoyarse en el coro y éste sirve también, como en la tragedia, para describir indirecta-

mente el carácter del héroe. En Los acarnienses Diceópolis tiene que superar la hostilidad ini-
cial del coro y logra finalmente primero dividirlo y luego ponerlo a su favor.

El propio Aristófanes nos ha dejado un buen ejemplo del contraste entre el héroe trágico y
el cómico en las dos escenas paralelas de Los acamienses (1069 SS., 1190 ss.), que contra-
ponen las suertes diversas del belicista Lámaco (general ateniense caracterizado aquí como
el tipo del soldado fanfarrón que tanta fortuna haría luego en la comedia posterior) y el paci-
fista Diceópolis. Mientras que el primero vuelve herido y maltrecho, en forma poco gloriosa,
de una guerra a la que ha ido a la fuerza, el segundo goza de su paz privada comiendo, be-
biendo y gozando del amor y escucha un canto de victoria que lo celebra como triunfador en
un concurso de bebedores.

El otro rasgo definitorio del héroe cómico es su locura (puv(,a) que se ha comparado a
la de nuestro D. Quijote. El héroe cómico hace siempre cosas, inauditas y, desde luego, lo
contrario que el común de las gentes. Pero esa locura o manía, comparable en versión cómi-
ca a las violentas pasiones que sacuden a los héroes euripídeos, no ataca sólo a los protago-
nistas, sino también a otros personajes, a grupos de gentes e incluso a pueblos enteros,
como los atenienses con su pleitomanía. Aristófanes viene a decirnos que todos estamos un
poco locos y que quizá la utopía cómica no sea una locura mayor que las demás. Al menos
tenía la ventaja de ser atractiva y de alimentar la ilusión de los espectadores que, si admira-
ban al héroe trágico, sin duda no desearían compartir su suerte; pero sí gozarían con las peri-
pecias del heroe cómico y envidiarían su capacidad de superar las limitaciones de la vida
ordinaria.
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Reproducimos a continuación el pasaje de Los acarniensés 496-556 en el que el protago-
nista Diceópolis, actuando como portavoz de Aristófanes y disfrazado con los harapos del hé-

roe trágico Télefo que le ha prestado Euripides (lo que da ocasión a una divertida

paratragedia), defiende la causa de la paz ante el belicista coro de acamienses, ante sus con-

ciudadanos atenienses en realidad, lo que requería bastante valor por parte del poeta no sólo
por la exaltación bélica de estos (la obra se representó en 425 a.C., a seis años del comienzo

de la guerra), sino también porque Aristófanes había sufrido un proceso el año anterior, pro-

movido por el político Cleón, por haber satirizado a la ciudad en su comedia Los babilomOs.

DICEOPOLIS. "No me miréis mal, espectadores si, aunque soy un mendigo, "a hablar, sin
embargo, ante los atenienses me dispongo" a propósito de la ciudad en una "trigedia". Pues

también sabe de justicia la "trigedia". Yo, en efecto, diré cosas tremendas, pero justas. Por-

que ahora al menos no me calumniará Cleón, diciendo que hablo mal de la ciudad en presen-
cia de extranjeros; pues ni han llegado tributos, ni los aliados de las ciudades; sino que ahora
estamos solos, mondos y lirondos; porque a los metecos los llamo salvado de los ciudadanos.

Yo, en efecto, odio con rabia a los lacedemonios, y que a todos ellos Posidón, el dios de Té-

naro, les derribe las casas con un terremoto; pues también yo tengo vides taladas. Sin embar-
go -pues amigos son los presentes en mi relato-, ¿por qué culpamos de ello a los laconios?.
En efecto, gentes nuestras, no digo la ciudad -recordad eso, que no digo la ciudad-, sino gen-
tuza vil, de mala ley, desacreditada, de cuño falso y casi extranjera, se puso a denunciar los
mantoncillos de Mégara; y si veían en algún sitio un pepino, un lebrato, un lechoncillo, ajos o
sal gorda, ya eran cosas de Mégara y se subastaban el mismo día. Y éstas eran menudencias

locales; pero unos muchachos achispados en el cótabo fueron a Mégara y raptaron a una pu-

ta, Símeta; y entonces los megarenses aguijoneados por el dolor como gallos, raptaron en re-
vancha a dos putas de Aspasia. Y de aquí surgió el estallido inicial de la guerra para los

griegos todos: ¡De tres putangas! Desde ese momento Pendes el Olímpico se dedicó a relam-
paguear de cólera, a tronar, a alborotar Grecia, a dictar leyes escritas como escolios: "menes-

ter es que los megarenses ni en tierra, ni en mercado, ni en mar, ni en tierra firme paren".
Desde entonces los megarenses, como se iban muriendo de hambre paso a paso, requerían a
los lacedemonios para que se revocase el decreto dado con ocasión de las putangas; pero
nosotros no queríamos, por más veces que lo pedían; y desde entonces hubo ya estrépito de
escudos. Dirá alguno: "no debían". Pero ¿qué debían haber hecho?, decidlo. A ver, si un lace-
demonio tras zarpar en su bote, hubiese denunciado y vendido un cachorrillo de los serifios
"¿os habríais quedado sentados en vuestras casas? ¡Ni mucho menos!". Bien pronto, sin du-
da, habríais botado trescientas naves y "llena la ciudad habría estado" de alboroto de solda-
dos, griterío por el trierarco, pago de soldada, bruñir de estatuas de Palas, zumbido del
pórtico, medición de raciones, odres, estrobos, compradores de cántaros, ajos, aceitunas, ce-
bollas en ristras, coronas, boquerones, flautistas y ojos amoratados; y el arsenal, a su vez,
lleno de cepillar de remos, golpeteo de toletes, taladrar de escobenes, flautas,"cómitres, pífa-
nos y silbidos. Eso sé que habríais hecho.

"¿Y de Télefo no lo esperamos?".
Entonces es que no tenemos seso.
Para comentario más amplio del pasaje cf. la edición de Aristófanes, Comedias!, de Espe-

ranza Rodríguez Monescillo citada anteriormente a propósito del texto de Las ranas propues-
to para traducción y comentario.
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VI. Vocabulario mínimo

A

dyayei:v inf. aor. hico

dya.0•3c A ésv bueno
dya.Trdtt) amar

fut (1 yáTurlaa

aor. ijyárriaa

per! AyáTrilica

dyyg )to) anunciar
fut. c't yy€ X6')

aor yy€LXa

per! 11 'ríe ÄKCL

dy-yeXoc ô mensajero
dyopd. A plaza
dyopet5w hablar en público

fut. d yopfúrnù

aor i'vyópEvcra

per! Vyyópcuica

dypóc 6 campo
chico conducir

fut. Cíe.

aor a / A' ya yov

Ped xa
dytiív etycl)voÇ 6 lucha, certamen
d8eX4>6c 6 hermano
ci8Licico cometer injusticia

fut. (1.80c10w

aor -rj8Licicra

perf. T 6LKTpCa

d8Lic(a A injusticia
d'Sucos ov injusto
d8t5va-ros ov incapaz
4803 cantar

fut. e( crwaL

aor ij oa

de( /aieL siempre
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dOdva-roc ov inmortal
'AO-rivaCoc a ov ateniense

ai.8(1Sc- ai8ofic A vergüenza, pudor
alpe w coger

fut. aidaw

80r.

per! j p1Ka

capto levantar
fut. el pci3

aor

ped oca

atoOd.voliaL percibir
fut. ai,crei¡crop.at,

aor -r¡ creó irq )

per! 1 oOìIaL

atcrOecrOaL inf. aor. de aiaOávo[IaL
aro-Oficuç ai,o9licrewç fi sentido, per-

cepción
a( GOAcrogat fut. de aicrOávoliaL
aiaxpdc á 6v vergonzoso
aio-xt5voi.taL avergonzarse

fut. a 1.cr xvvo0p.al,

aor -rj axtíveriv

Pelf.

al,axuvothiaL fut. de ctioxt'wo[taL
ai. Te (i) pedir

fut a i.T.A

aor

per! 1-11Ka

atila causa, acusación
TLd. 01101 acusar
futaï, T Ld a %tal.

80r. li TLaCrd 1.111V

perf. "e) T(.0.1101

dicr¡ecoa perf. de et K0/5(1)

dtcot5crogaL fut. de si KOÚW



CLICO15ü) Oir

Tut. c't icotíaoila

aor fkovcra

per!. ci ic-rjKoa

elicpoc. a OV alto
dxyew sufrir, tener dolor

fut. d Xyd cr w

aor i¡Xyncra

per! XyTl Ka

Cit'Xyoç CRyouç Tó dolor
dXllOELaT, verdad

verdadero
et)d. cricogat. ser cogido

Tut. d XoSemp.a

aor.

per!. á XwKa

ci.XXá pero, sino
ciÄÄTIXouc- aç a unos a otros
(1.'XXoç r O otro, diferente
Cac ciXóç 6 sal
Cac- CtX6ç i mar
caüivat. inf. aor. de clX(owoilat,
ei..X6.Scrogat fut. de CtX[aKoilau
Cilla juntamente, junto con
cip.a0Ca -151 ignorancia
á [talud vü.) errar

Tut. dt iictprr¡aop.at

aor ijp.ctp-rov

peff p.ci pTTIKa

ilapTE CV inf. aor. de egiapTcivw
CillapT1113011aL fut. de etilap-retvw

vwv ov mejor
REXe w descuidar

fut d1i€X, ow
aor i Xraa

per! ii Xica

ssitgínno apartar, rechazar
Tut. d. putwo3
aor fi p. vva

dile( alrededor de (AC., GEN., DAT.)

diicicHáTcpos a OV ambos
dile.) ambos
citv eventual (SUBJ.); irreal (IMPERF. o AOR. de

indicat.); potencial o irreal (INF.); poten-
cial o irreal (PART.); potencial (OPT.)

clvd hacia arriba, según (AC.)
dvaßatvw subir

cf. f3a£ in°
cilvayKáCw obligar

fut d vaycdaw

aor. T vdyKaoa

per! AvdyKacrp.at,

alvarca -Coç a ov necesario
civárcri ì necesidad
civ8pela ì valor
ci.v8peCoc a ov valiente
dvegoc 6 viento
civeü?ea y div4(9xa aor. y perf. respec.

de dvofyw
olv-rip dv8póç 6 varón
Cív0oc eivOouç TÓ flor
CivOpürrroc. 6 hombre
civoCycú abrir

Tut. civoC,ew

pa eo rfr. civávi::xaa

dv-rt en lugar de (GEN.)

deLoc a ov digno
ciTraXXci.TT(il apartar

Tut cirraXXáZw

aor. citri¡XXaea

perf dirr¡XXaxa

citTrac cra ov todo
cincLiu, estar ausente
cf. eLpi
chTEKpLKá 1111V aor. de CilTOKp(V011.01

dnexü) distar
cf. gxo.)

diniXaea y eurn-IXXaxa aor. y perf. res-
pec. de ciTraXX6L-r-rco

duLaT( a fl infidelidad
dir LOTOS ov infiel
chró desde (GEN.)

ciTro8f8mu devolver
cf. 8t8w[iL
chroOvij (mi) morir
cf. OVÓ GKO..)

TFOKe tcpLitaL perf. de duTTOKpLVOI1C11
dTroicptvogaL responder

Tut d 1ToKpLvo ijiaL

80r dicKpLvá Inv

per! dITOKÉ K p 41Ct L

dITOKTE(vto matar
cf. KTELVW

79



chre•XXInu, perecer
cf..5XX-1411
ci.Troków liberar
cf. Xi'm

ciTropeo) no saber, carecer
fut. cinodaw

aor -r¡Trópriaa

perf 11- 6 Rica

dpa por consiguiente
pa ¿acaso?

d.pyupoc plata
cipurT1 virtud, valor
cipLaToc r ov el mejor
cipxaCos a. OV antiguo
dpi i principio, mando
Cirpxw mandar; comenzar (MED.) fui. dpew

80f. Apea

perf. APXCI

cip(íi fut. de atpw
cio-Oevo) estar débil

fut. cicreEvi¡crw

aor ijaeivricra

perf. Acreivirca

sio-Oev-ric g s. débil
4crogat, fut. de ¿í 8w

(ICYTIJ ¿LOTE WC TÓ ciudad
eiTOTFOÇ OV extraño
cilTuris c desdichado
aíS de nuevo
at'ruk ó él, él mismo
01.1)T013 en el mismo lugar
cild)(figt lanzar, remitir
cf. Una

perf. de clot.I.KVg01.1(11
ellAPLKVo[ia.t, llegar
ci..1)(eopLai eupucchinv chqb,tyliaL
dcfnicówp, aor. de d(PLKVgogaL

d4)(0-r1un separar
cf. '10711E11

(3a(vco ir
filt. ßAcrop.aL

aor	 I i'ß-qcra

perf. f34-PliKa
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Í3•21.XXLÚ lanzar
fut. ßaXw'

aor. i'l3aXov

perf. P 3XrìKa

flápflapos OV extranjero, bárbaro
ßápoç ßápoix Tó peso
r3apt5c eta i5 pesado
flacriXet5c ßao-I,Xwc ô rey

ßas3t.X€15o) ser rey, reinar

fut. ßacrt,Xeínrw

aor. PaaRcuaa

per! íšf í3aoLXevIa

ße (3aLoc- a ov seguro, feliz
ßißTpca perf. de ßaí.vcú

fIg f3X7pca perf. de ßetXXco

ße ÄT LO T OC i OV el mejor
f3EXT(tüv ov mejor

inf. aor. ßalvw

(3Ticrop.aL fut. de Oia[vo.)
.151 violencia

NÍ3X(ov Te. libro
Noc ô vida
fIXd .Turcú dañar

fut. ßXcitPw

do! ifßXatlia

per! PlißXactia

ßXeTrw mirar
fut, ßXé zlsw

aor. ií3XEz4a

per! ßißXectia

130chü gritar
fut. ßor¡aw

aor e Pó-qcra

perf ßE13611M1

fluri 0€ La -1) ayuda
ßifylOg oa socorrer

fut. Porleilaw

aor 3o-r¡Orma

per( ßE POTiOliKa

f3ovXe15ü) deliberar
fut. ßovXctiato

30f. e> PloúXfvcra

perf ßE ßoúXevica

ßoukrl -fi decisión, consejo
ßoukr1 crogaL fut. de ßaúXoliat
floOtop.at querer

fut. ßoukr¡crop.at



aor. igiouXi¡eiv

per! PE PoúX-rip.aL

(3013c- ßoós ä / ì buey, toro, vaca
ßpaxtk ei:a 15 corto

yaid w casarse
fut y a p. (3

aor ' y iaq

perf ycyd pul Ka

yáp pues, porque
ye al menos, en efecto
yey-ri patca perf. de yripcio-Kw
ye yova perf. de yLyvovtai
yevecrOaL inf. aor. de yUyvoutat.
ye veo-Lc yevi GEWC A origen
yev-rlaop.aL fut. de yíyvoliat,
yi VOÇ y g VOUÇ TÓ raza, linaje
yi 'my yipovToc ä anciano
yetöprk ä labrador
yri A tierra
yigat. inf. aor. de ya[tio)
yr¡pat. inf. aor. de y-rumio-Kb)

yeac- yñpwc vejez
yfipd. 01CW envejecer

fut. ripciaotal.

aor. i-yrS pa

pene. y€ yrS paica

ytyvoilat, llegar a ser, nacer
fut yevr¡ aoiiaL

aor g y€ vópriv

per! -ygyova

yiyv(iSalcco conocer
ful yvoSaop.ai,

aor. &yvú.n)

perf yV(1)Ka

7Xvict5c- eta dulce
7X6i-rTa lengua
yvot5c part. aor. de yLyvt.ócricco
yvoSirrl ì entendimiento, opinión
yvotival, inf. aor. de yt,yvtiJuKco
yváoogat fut. de yLyvoSolcw
yoüv por lo menos, en todo caso, por

ejemplo
ypcímia ypetilliaToç Tó letra

ypae€ 15c ypacKois ä escritor
ypaeirl A escritura; escrito de acusación
ypáew escribir

fut ypát,i5(1)

aor. ypatPa

per! "Y E'YPc(45a-

yup.vác A 6v desnudo
yuvr¡ yvvaLKóc A mujer

8a I,	 v 8a[p.ovoç ä divinidad

84 PART. CORREL. (1.i g v	 ...); CONJ. COP.

y; CONJ. ADV. pero
88Ey iiaL perf. de 8ixovta1
se 8E-Lxa perf. de 8e[Kvinit

8c8C8axa perf. de 818CiGKCÚ

se SontaL perf. de 80KÉ Cú

se 8ouca (y .) 8€(8co
8c8pdin-pca perf. de Tpixo)
SE'&ÙKa perf. de 8(..8(4n.

8eilaw fut. de 8iov1a1
8€ü es preciso
8E(8w temer

fut. 8eLcrovtai.

aor. 8€ Loa

per! 8 6oLKa

SECKveu mostrar

fut. 8f(h)

aor. 6E LG

perf. 8g 8E txa

8€1.vóc- A 61) terrible, hábil

&Chi) fut. de 8E(Kviet,
8€C4JotiaL fut. de 8E-Lbw
se tca diez
se v8pov TÓ árbol
8eei6ç et 6v derecho
se °pm, pedir, necesitar

fut 8E 1 mi)

aor. 8g-rica

per! 8e8E'rpca

8e-5-repoc a ov segundo
se xop.aL aceptar, recibir

fut 6 oaL

aor. 8detpn-iv

per! 8e-yp.at,
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8-4Xoç i ov evidente
81-1X6o) mostrar

fut. 8iXo'icrw

aor e8r¡Xwcra

perf. 8€8-1-IXwKa

ä pueblo
&d a través de (GEN.); a causa de (AC )

8LaX4yoi.Lat. dialogar
fut. 8t,ctV top.at

aor. 8L€Xcecipily

per! 8LE[Xuyi_tat.

8La4pet. importa, interesa (IMPER.)

Staci)epto ser diferente
fut. 8L0(0w

80f. 81.11veyKOV

per! 8t,Ev1Ivoxa

81.ae0E-Cpcú destruir, corromper
fut 8M0Epti3

aor. 81,4 COELpa

per! 8ti4OapFca

8L8cíaicaX0c ô maestro
&Molad enseñar

fut 81,8ciew

aor. e&Scita

per!. 8€8L8axa

8(8(dp.i. dar
fut. 8üSaw

aor. ?8wKa

per! 8i8wKct

8LECKeyp.at, perf. de 81ciXiyotaL
8Lev1Svoxa perf. de 8Lact)ipw
sig eOapica perf. de 8La450E(pw
8a4)0ELpa aor. de busupeeCpw
8L1ivercov aor. de 8La4gpw
8( IC.411,0ç Œ OV justo
6LKCIL0015 VII ì justicia
8C KT1 ì usticia
8Loicrü) fut. de &a« po.)
8LüSicw perseguir

fut 81,(GEw

aor. e sc. (oh

per! 8E8t wxa

soldo) creer
fut. 86Zco

aor. ?80a

per!. 8i8oyi.tat,

Mea -ñ opinión
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Metú fut. de 80Kgiö

SouXe(m) ser esclavo
fut. 8ovXeúcrw

aor. e 80t5XE-vcra

8otiXoç i ov esclavo
8otAdw, esclavizar

fut. 8ovX(Gaw

sor e8oatüc3a

per! 8€8015Xwica

8palw hacer
fut 8petcrw

aor e8pctact

per! 8e8paKa

8pariefv inf. aor. de Tp4-XÚJ

8pagoügai V. -mixto

815vagat ser capaz de, poder
fut 8vv1aop.at

sor. e 8vvilenv

per! 8€815vr1at,

8-óvalus 8vvávtews i capacidad
8uva-r6ç TI 6v capaz, poderoso, posible
8uv-nOTivat inf. aor. 8t5vap.m.
&So 8i)co dos
8vcrruxilÇ ç desgraciado
Wpov Tó don, regalo
8oSo- w fut. de 8(.8wp.t.

E

dXwica y iákwv perf. y aor. respec. de
cÏXÍcJKOIŒL

dc v inf. pres. gáw
?civ = El+á) si (SUBJ.)

g cima inf. aor. de áLt)

avTóv 1vó él mismo
citt) permitir

fut. iciaw

801". etaaa

per! EtaKa

g fialov aor. de P3dXXLÚ
1f3Av v. ßcdvw

aor. de ßcdvw
ßouX710 -riv aor. de Pkraogai
yevóirriv aor. de ytyvogai

lyriga aor. de yagg(.1)
Zyvwv aor. de y tyvWcww



riS yo

e8e-qua aor. de 8goilai
Meicra aor. de 8e [8w
e 8A8oica perf. de goOfw
Moi.taL v. gcr0(6)
18oea aor. de 8oKgw
?Spap.ov V. Tpixw
e 8uvli 0-qv aor. de 8i5vaput.
g 8wKa aor. de 8t8ww,
g Oavov aor. de Eh/1do-K/0

eoe Xo) querer

fut ¿ O€X,ow

aor. OXi ci

per! T OXìKa

10Tpca aor. de Tt 01111l,

iOpEa aor. de Tigico
et Si (CONJ. COND. y PARTICULA INTER. IND.)

acra aor. de g ácú

ise vaL V. oi8a
€18ov v. bulo.)

€1,86.k. v. ()TM

Licós TÓ lo lógico, lo natural

Et Kom, veinte

erkriea perf. de Xadetvw
Xov v. ai,pgw

din. ir

fut daop at

ei.p.( ser, estar, haber, existir

fut gcrop.at.

Et TFOV V. Xgyw
EtpyaCcipup, imperf. de g pyciCoilat,

el pyaap_at, perf. de ipy etColiat.
Er pfiKa V. Xgyw
e t vil vil paz

Etc- hacia (AC.)

etç pía g v uno

eraotiaL fut. de y elp y ot8a

Et casa tengo por costumbre

g K fuera de (ADV.); de (PREP.)

e Kábpa aor. de KaOalpw
ZKCLOTOS . OV cada uno

ica-róv cien

e KEts: allí

e Kef.voc 11 o aquel

ZicpLva aor. de icp(,vw
g ICTOVa perf. de KTE LVÚJ

i'Xaflov aor. de Xadcivco

XctOov aor. de XavOávw

1Xeyxoc- ò prueba

g Xeül, inf. aor. de atpiw
XevesepCa A libertad

e X€150Epoç a ov libre

e Xet5aoitaL fut. de gpxop.aL

e X-A kuCta V. gpX0liat

e X0Etv inf, de aor. de gpxokat,

e XTrCc iX-rn8oc. A esperanza

g iu.a0ov aor. de vtavOávo.)

FictuTáv -riv a mí mismo

egaxecrdpurp, aor. de vtáxotiat.

?gema aor. de VtgliW

lIlvlGa aor. de infiv-riGKW
e putic óv mío

g ivrret.poc ov experto

e v en (cm.)

'v n. de eic
e VaVTCOC a OV contrario

1 .1,8oeoç OV famoso

e vercei:v inf. aor. de çb g pco

?ve Lp.a aor. de viiicú

gi verca a causa de (GEN.; siempre pos-

puesta al GEN.)

e vr¡ voxa V. .4) pw

evve a nueve

ee = gi<

e e seis

eoL) fuera

g eco fut. de gxw
iópaica perf. de ópáw

lira0ov V. Trácrxw
ene( después que (CONJ. TEMP.); puesto

que (CONJ. CAUS.)

e Tr€1,811 después que (CONJ. TEMP.); puesto

que (CONJ. CAUS.)

/Ti-cura después

e TrEX.a0ównv aor. de iTaXavOávoliat,

1Trecrov aor. de TrLITTü.)

ene hacia, contra (AC.); en tiempo de

(GEN.); en (DAT.)

e TrLOtee %tal desear

e TraavOávop.aL olvidarse

fut Tra-r¡ crop.al.

80f. inEXaeópip,

per! iTrI,Xi knaliat

e TF	 (Toga L fut. de g-raXavOávoliat,
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e Talle Kg °p.a.!. preocuparse de
fut. Tri,p.EXAoop.at

80f. e- EÌEXTOTW

perf. Tr Fi p.i>oi p.at,

1-n-Lov aor. de Tr(vw
e ida-ragat. saber

fut Trtcr-rAaop.aL

aop. 1T LOTTI V

enicurri p.-q ì ciencia, conocimiento
111-Xfucra aor. de Trxe

eTrop.a.L seguir
fut

aop. aró p.Av

1Troc.	 TÓ palabra, poesía
Tr-rd. siete

en-1)06 111v aor. de TrvvOciyoilal,
e pyd.(op.a.t, trabajar

fut n'a croial,

aor. i pyaadpi v

perf ct pyaap.at,

ipyov TÓ trabajo
eppevcra aor. de 15iw
ipptj-nica y ipp-15-riv perf. y aor. respect.

de i>4-(,)
ipxoi.t.al, marcharse, venir

fut Xeiwrop.at, din,

acr. A Xeov

perf iX-r¡Xv0a

e poi fut. de Xycú
IN.LK g pCOTOC 05 amor
e p0)Td. Cú preguntar

fut TAaw

80f. A pc6 -upa

perf 1PÜTÌ1 Ka

e	 F.urwa aor. de o-m.1ply°)
e0-0(w comer

fut 8ol.tat.

aor (payov

perf 8A 8oK a

10KE111.1al. perf. de 0.1(g1TT011sai

g OlTapKa y g o-rreLpa perf. y aor. de
aTrElpoi

ane pa la tarde
lcurcuaa aor. de o-rre-Mw
icrudirriv aor. de gTroput,
10TCILXKU. y ÉGTELÄCI, perf. y aor. de

GTiXXw
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10"1-1)V y g aTTIOTt aor. de LOT111.11,

laTopya perf. de OTipyco

lo-rpod)a perf. de 0-Tpg(1)ÚJ

lax-ritca perf. de gxcú
icrxov aor. de )(0.)
laQua aor. de GOCW

i-raüpoc- a ov compañero
1 TEKOV V. T[i(Tü.)

TEpOS a OV el otro (entre dos)
?TI todavía

TUX0V aor. de Tuyxcii vco

EZ bien
€1)8af.p.wv ov feliz
ei3p-rpca perf. de ebpLoicw
cú pf (nao encontrar

fut. e t5pA ow

80r. E pov

perf. Eip11 Ka

EZpov aor. de ebp(ara)
El)TUXTS iç afortunado
l(payov v. io0(.°)
ignyyoy aor. de çbeíryo)

XdPfiv aor. de xaLp°)
x0p6c- al 6v enemigo

ixdactinw aor. de xpdtoppt.
x6) tener

fu!

80r. i'axov

perf CrXTIKa

ZIJE UKa perf. de tpE1580.)

g üK mientras que, hasta que (CONJ. TEMP )

(aí.ü.) vivir
fut CA ow

aor eCiaa

perf (TI K a

CTTV INF. de C dw

cwre tú buscar
Tut. C1TÏow

aor Cr¡ Tila a

perf iNTriica

Co¡ov TÓ animal



O (CONJ. DISY.), que (2° TERM. de COMP.)

verdadeil,, iente (ADV.); acaso (PART. IN-

TER.)

	fryayov	 de áiyo.)
AryeLX.a aor. de clyygXXw

yepiáv Ayel_tóvoc 6 guía
ilyg op.aL pensar, guiar

fut -rjyrlaoliaL

aor	 ad wriv

perf.

Ayrigai perf. de frygogai
i61-1 ya
ASA v. ol8a
-480pAL alegrarse

fut AGOTicrop.aL

aor. j aOr1v

1180vA ì placer
ij 6'k dijo él

8uvai pum/ y A8vv-iletriv imperf. y aor.
de 8.úva[iat,

TIOeknica y flOg Xnua perf. y aor. res-
pect. de O Xw

-11 ic a aor. de
ibcoucra. y IjKoúo-O-nv aor. de G11(01510

iKT111, 3a de s. perf. yw
Ami) llegar

fut -fleco

sor. a

per! 1° KG

irlÄ0ov v. gpxoriat.
XL•DÇ 6 sol

Agap-rov aor. de cipLap-retvw
ULEiS nosotros, -as

ii paì día
Ele Tepoc a ov nuestro

Aiivva aor. de dilljVCO

Avárcao-a y TjvayKáGOnv aor. de ci-
vayKá(w

ilvd.yecaagai perf. de civayKdCw
v 8' iyo5 dije yo

1 ve-v(0v v. (Pi pw
-Ave xifnv aor. de pu)

aor. de ä y o.)
pa aor. de cdpw

pyacráirriv aor. de ipyci(ovt.at

priat perf. de eipXW

¡pica perf. de aipw
¡pea aor. de elpxw
A pov imperf. de atpw

Pxct perf. de diPxcú
irlaa aor. de 46w

AaeLv inf. fut. de i-rwa.
Aa0a 2 s. imperf.
Aa0Tiv aor. -fi8o[iaL
AaOTIooptat. fut. ilöoilau

-rj aOó trqv aor. aLoOávoliaL
Tjavx(a i tranquilidad

crxvv[iaL, iluxuva y -rjoxY)v- Onv

perf. y aor. respect. de aluxíwoliat.

irj-r -rwv ov peor (COMP. de KaKóc)
fii)pg-Oliv y Tprom aor. y perf. respect.

de ebp(olcw
ebov aor. de ebpliafcco

xa perf. de d. yco
4x0fiv aor. de ei yw

e
OdXaTTa1ì mar
Odva.-roc 6 muerte
Oa.veüv inf. aor. de OVTiGKOJ

Oavothmi fut. Ovri mcw

0a.vp.cfCco asombrar, admirar(se) fut. Clav-

p.ciaop.m.

80f.  iectóp.aaa

per! TeOctbp.aKa

Ofd.op.ai observar, contemplar
fui Ofcíaop.aL

sor. i0Ectaciktriv

per! Tfeeap.aL

OEf,' OS" a ov divino
o g x(,) querer (v. OiÄ(ü)
Oepaueíno cuidar

fut Oeparreimm

sor. ieepárreuaa.

per!. TEeepdITEVKa

Oeóc 6 dios
Oewpect) contemplar

fut. Oecodow

sor. ie€41wa

per! TEOE(t)priKa
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01-10-03 fut. de TL OTWII

OVA 01K0) morir
fut Oavo0 p.aL

der. i'eavov

perf. Ti eviKa

Ov-riTóc- A 6v mortal
OpetliaL inf. aor. de Tp4cPw

Opeew fut. de -rpg(Pw

Otryd-nip OuyaTpóc- A hija
Oug6c ô ánimo
aúpa A puerta
015ü) sacrificar

fut 0.(Porü.)

aor. getbaa

perf. Ti Ovica

KdOirigat. estar sentado
KaOtarmu establecer
cf. i0711111

Kat y; también (ADV.)

loa( TrEp aunque (+PART.)

KaKÓS ì ÓV malo
KaXe 6) llamar

fut. Ka

aor e KáXiaa

perf ICÉ KXT1Ka

KaX6Ç ì 6v bello
KaTd hacia abajo, según (AC.); contra

(GEN.)

KaTe».) retener
cf. gxw

Kar1ryope0J acusar
fut KaTiyyodCJÚJ

aor. KaillyÓpTICYCt

parí. Ka-nryópTpccit

ica-rnyop(a-il acusación
1CdTtú hacia abajo
rceCiiaL yacer
KEKdOapKa perf. de K GtOCI (Mi)

K KÄTIKa perf. de KaXg

KÉKpLKOL perf. de Kplivet)

KEKTliCiOal infinit. perf. de Ki-ciop_al

KEXEínd mandar
(ut KEXEI5cyo)

aor. e XE VO

per! KE Ki Xe vica

Keil)a.X-r¡ i cabeza
K g. xapp.a.L perf. de xa[pw

Kg xp-rwat perf. de xpáogaL

KiipUe Ki¡puKoc 6 heraldo
Kw8uvEt56.) arriesgarse
KC v8uvoc ô peligro
KOLVÓS i óv común
Kócsgoç ä mundo; adorno
Kpa.-reco dominar

fut	 (O

aor Kpárrica

perf. KE Kpá TTIKG

KKETLO"TOÇ 1 OV SUPERL. de diya.06c.

KKE-roç KpáTouç Tó poder
icpcf,TTOW OV COMP. de áya0óc

icp(voi juzgar
fut. KpLvo3

i,curpeoc- 6 médico
18ECv inf. aor. de ópáw

8Loc a ov particular
Lepetk epg coÇ 6 sacerdote
icpcSv Tó templo
Lepóç á (51) sagrado
N'u enviar, lanzar

fui j ow

aor. î a

per! et Ka

Lecavóc- i óv capaz, suficiente
iva para que (SUBJ.); donde (IND.)

iTurroç 6 caballo
Li cro -q ov igual
poner de pie; ponerse en pie (MED.)

fut crrijaw	 CYTIWCI. / OTTIV

aor.	 nCTT1-11CCI.

tococ. quizá

Ka0a(pw purificar
fut KaOapo3

aor eKetOri pa

perf. KiKdOapKa

ica.0apóc- ci 6v puro
Ka0apc3 fut. de Ka0aLpw
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80f. ÉKpLva

per! K g KpLica

KTE( VO) matar
ICTOVa (PERF.)

KTd011aL adquirir
fut. KTli Op.a L

aor. KTTICid wriv

per! ICÉ Kilip.cu,

KTTIIICITOS Tó adquisición
K/S pLoc 6 soberano
Ki5wv Kuvóç i / 6 perro

Xaßei:v inf. aor. de Xaiißcivw
XaOci:v inf. aor. de XavOchno
Xagßávci.) coger, tomar

fut. Vitfroi_taL

aor. Xaßov

per! eall(Pct

XavOcivüa estar oculto
fut X-r¡ow

aor. ZXcteov

per! Xikriect

Xeyw hablar, decir
fui E püi

aor. Etrrov

per! erprpca

XE (Tu) dejar
fut. XE 4A)

aor. i'->arrov

per!. X XoLiTa

xe kriOa perf. de Xatipletvw
Xe wv XiOVTOS 6 león
X-rIcuo fut. de XavOávw
X-r¡tisoF.taL fut. de Xakßávcú
XCOoc ö /ì piedra
Xoy(crogal. calcular

fut. XoyLcrop,aL XoyLotiktaL

aor Xoyánv

per! XeX6yLap.aL

XoyLot3gat, fut. de Xoy[(opiaL
Xdyoç ô palabra, razonamiento
Xourróc- 6 restante
Xl5w desatar

fut Xlíaw

aor. ZXuaa

per! X XuKa

¡id por (AC.)
gaOci:v inf. aor. de ptavecivco

p.afhluogat fut. de ElavOcivw

gaskyrif c. 6 discípulo
infamia pictO-r¡ilaTos Tó aprendizaje

imicpdc á 6v largo, grande

tiatka muy
p.d.kurra muchísimo, especialmente

iici:XXov más
gavOctvw aprender

fut. p.cter¡croi_taL

80f. Zi.i.a0m,

perf 1qiðO11Ka

lid VTLÇ -EWÇ 6 rij adivino, -a

yri Ýl lucha
p.d.xogaL luchar

fui p.axo0p.ai,

aor i.taxecrcip:rp,

pe/f. p.cp.áxT1LaL

gaxol3p.ai fut, de [ietxoliaL
yaç pLeyetkg iya grande

ge(Cwv OV COMP. de gi yac

geüvaL inf. aor. de iiivco

gg Xac- [iiXaLva ,t. g Xav negro

XEL importa (IMPER.)

i.uXXú estar a punto de
gep.a1.011ca perf. de gavOetvw

Iqlv1Ka perf. de Figvw

gg v PART. CORREL. (11.i	 ..)

VTOL sin embargo
p.evw quedarse, permanecer

fut. 11E1,63

80t Zp.ct,va

per! IJLE

gei.d después de (AC.); con (GEN.); en me-
dio de, en compañía de (.Dm.)

gurexw participar
cf. gx(»
gg Tpov Tó medida
giS no; para que no; que (VERBOS de TEMOR)

pulse y no, ni siquiera
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pur18ds wri8epla p3-18 g v nadie, nada
'r118 TOTE nunca
purSTE ni, y no
1111 T1ÌP irriTpóc A madre

1111Xavri ì artificio
pda V. eic

puicpóç á óv pequeño
p.i.geop.m. imitar

fut. p.4.1.-rIacmat,

v

perf	 iL npca

IngvirICOM recordar
fut p. vil a w

80f. g. wricra

peri p.	 t,

lucre odiar
fut. pAcrA

aor. pIaricra

perf ilepiariKa

gvá." A mina (moneda)
A recuerdo, memoria

iiv -ricrw fut. de inp.virIGKW

¡lapa A destino
ge•vos fl OV solo, único

p.opeil A forma
Moiícia -1) musa
pOoç ä relato, mito

N

va( sí
vatic VE(.1)S A nave
veavCaç 6 joven
vetcp6c ô cadáver

inf. aor. de vglico
Ve p.o) repartir

fut VE p. (3

aor. VE tp.a

perf. VEVÉ luya

VEVe 1111K a pert de vi p.ci)

OÇ a ov joven, nuevo
vil sí, por... (AC.)
VAGOS A isla
VI,Kd.ü) vencer

fut. vuct¡a(i)
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aor vücricra

per!. vfl)LK1KŒ

v(ic-rl A victoria
VOe o) pensar

fut. vorlaw

aor veoricra

per': ve v6iwaL

vop(Cw acostumbrar, considerar e. 12(4.1LCa.

aor. vóinaa

peri vEv61.LLKa

voguil fut. de VOI.ILCW

veept.oç 6 ley
vócroc- i enfermedad
vil', ahora
ve VUKTÓC II noche

VOÇ r OV forastero

o
6 -A T6 el, la, lo
iS8E -fj8e Tó8e éste
686s A camino
430Ev desde, donde
018a saber
alca& a casa

Ketú habitar
fut. OL	 Get)

aor sol cra

p e rf. dK1 Ka
OCKCa1 casa
otKos ô casa
OIKEI.:OS a ov familiar
ot pai. v. &Cogen,

oivoc ò vino
otogaL creer, pensar

fut. ob¡cropzi.

80f. ü'n¡Orlir

otoç a ov cual
otoç EI Val ser capaz de
°id V T' étvai ser posible
oi go) y . (Pg pw



or. xogai marcharse
fut dx.ricrop.aL

aor.

ÖK-rüS ocho
óÄg acu. inf. aor. de 6XXvvil
(iXeaco, CAWX€Ka fut. y perf. respect. de

61XXu[ii
ciX(yoç 11 ov poco

XXviii, destruir; perecer (MED.) fut. óXiaw

aor dSXEcra

perf. .3X(UE.Ka

öKos 11 ov entero
p.vup.t, jurar

fut. 6i.to13p.aL

aor. S .iooa

perf. ópAp.oica

051101.0S a ov semejante
öp.oXoye tú reconocer

fut. (5 p. oXoyr¡ crw

aor. th iìoXóyrioa

perf. (Gp.oXóriKa

óp.m3p.at. y ópAiolozt fut. y perf. de
.5p.vu[u.

ówiís igualmente
ö p.ws sin embargo
e; yoga 6v6p.a-roc TÓ nombre

1rLa0E v detrás
CrrrX(Tiric- ô hoplita
öTi-X.ov TÓ arma
Críró-re cuando
ii .rrws que, para que, cómo
ópcka ver

fut

ao •. Er8ov

per! (»alca /	 paica.

ápOck A 61, recto
ös pos ópovç TÓ monte
öpoc- ò límite
ös j 6 quien, cual, que
Uros r ov cuanto
(30. TLS -fiTLS ÖTL cualquiera que
ti TE cuando

TI, que, porque
0/) Io1K OÚX /0ÚXL no
ot5 8i y no, ni siquiera
o-ó8Ets oi)45€0,a oibSiv nadie, nada,

ningún

01) se Tepoç a OV ninguno (de los dos)
oi,KeTL ya no; todavía no
oöKovv pues no
ooüv ¿acaso?
(Av pues bien

TFOTE jamás
oi,pavós 6 cielo
0 15 -re ni, y no
oirros CLÜT11 TOÚTO ése

/ oi'n-wc así, tan
64)0aXgeoç ô ojo

tisoF.tai fut. de ópáw

II

TraOcCv inf. aor. de Tráaxw
TráOoç Trá0ouc Tó sufrimiento

TraL8Eia A educación
TraL8etj w educar, formar

fut. TraL8Eúaw

aor ind8evcra

perf. TrETraL8evica

Traís TraL8óc 6 niño, hijo

Trá.XaL hace tiempo
TraXaLác á óv antiguo
Trá.XLv de nuevo
irá vi) enteramente
Trapal junto a (AC.), de parte de (GEN.); cer-

ca de, en presencia de (DAT.)

TrapaLvew aconsejar

fut. TrapaLvi.aw

aor. Trap-rj vccra

parí Trapil v€Ka

Trapaatcet5aCw preparar
fut TrapaaKetíctow

aor TrapEaKE íDacra

per! Trapecriceiícoca

irá pe L'u estar presente
cf. Eipl
Trape xw proporcionar, procurar

cf. g XLÚ
TrapOe vos A joven, doncella
Tradwaa aor. de TrapaLviw
Trciç Trdaa Troiv todo, entero
Trcíaxú) experimentar, sufrir

fut Trdcr(4.taL
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aor. Trcteov

per!. TréTTOVOG.

ITOITTS p ITCtTp6C ô padre
Trat5o3 hacer cesar (ACT.); cesar (MED.)

fui. Traiícrw

aor Travcra

per! TrE'rravica

1re(.0(o persuadir; obedecer (MED.) fut.

rrei.cru)

aor gueLcra

per! Tringum

TiELpdco intentar
fui TrELpetaco

aor. Trdpacra

per! TrEncLpalca

TFECcrogaL V. 'udoxo.) y Tre(OoliaL
Tregua) enviar

fut Tr tJW

aor grrquira

pe/f. TrirromPa

Trevict A pobreza
11" VTE cinco
Tre TrXoc- 6 peplo
Tre Troputia perf. de Tfgirrrw

TF g TruagaL v. Truvecivovtai
TriTrufica perf. de Trían')

TrepC alrededor de (AC ); respecto a (GEN,);

alrededor de, cerca de (DAT.)

TFECre CV inf. aor. de Tr[Turct)
Trecrot3[Lai fut. de TrUrr-rco

TUe T pa -1) piedra
1TLEI V nf. aor de Tr(vco
1rucp6c d. 6v amargo
Tr(p.TrkraLL llenar

fui. iîXìaw

80f i'TrXriaa

per! 1TÉ 1T XTIKCI.

Int) beber
fut r(op.aL

aor int.ov

perf. TrerwKa

TrCogaL fut. de Tr[vco
Tr(Turcú caer

fut. -TrEcroOp.at,

aor Zreaov

per! Tren TWKG.

TrLaTet50.) confiar en
fut. ITLGTE1)0(ü

aor erl.curevcra

per! TreTrfa-rEvica

1TC CYTLÇ TT(GTEWC confianza
ITIGT6S A 6v fiel
TrXei:o-roç î OV muchísimo (SUPERL. de

TroXi5c)
TI- XE tüV ov más (COMP. de TroXi5c)
TrXel5mo fut. de TrXiÚJ
TrXe (i) navegar

fut TrXEócrw

aor ifTrXevcra

per! ITÉ TrXEUKCI.

1TX1TOOÇ TrX1-10ovc T6 multitud
TrX1 p11Ç ec lleno
TrXTIcro) fut. de nfirrrX-rwa
TrXoiov T6 nave
1rXot5oLoç a ov rico
TrXoti-ros ò riqueza
TroLeco obrar, hacer

fut. Trour¡crw

80f. erroUriact

per! TTEITOLTIKCI.

TroUrwic. Trourlaewc Tj poesía, creación
TrouriTTIc ò poeta
TrOf.OÇ a ov ¿cuál?
TroXegew luchar

fut TroXErn¡aw

aor e Tr oXipicra

per! TreTroXipriKa

TroXeploç a ov enemigo
Tr6Xeptoc ò guerra
luí Xis TróXEWS A ciudad
TFOXLTE (a A constitución
TroXXcilICLÇ muchas veces
TroXik TroXX-ri TroXú mucho
-n-ovTipckci 6v malvado, astuto
Trócroc i ov ¿cuánto? ¿en qué cantidad?

¿de qué tamaño?
ITOTapÁk ô río
ITOTg alguna vez
Tfó TE ¿cuándo?
ITÖTEpov	 Si... o...

1r6Tepoc a ov ¿cuál de los dos?
Troti en qué lugar
Troi5 en alguna parte
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Trotk Tro8óc ä pie
upciyga -n-petylia-roc . Tó asunto
Trpdh.c- Trpeteews -1) acción
Trpá-r-rw hacer

fut Trpetew

aor i'n-paecc

per!. Tr g Trpaxa

Trpe -Ere'. conviene (IMPERS.)

Trpecifluç Trpg ußewc ä anciano, emba-
jador

TrpCv antes, antes que
Trpd delante de (GEN.)

upóyovoç ov antepasado
upo8(8m.t.t. abandonar, traicionar

fut. 1rpo8ti)cT

80f. Trpoú8wKa

per!. Trpo8i8mcct

Trp6ç hacia (Ag .); de (GEN.); cerca de, ade-
más de (DAT.)

Trpooll ice', conviene (IMPERS.)

Trp6a0cv antes, delante
irpó-repoc a OV primero
Trpcii-roc. 11 OV el primero
Trag o-Oca inf. aor. de m-uvOávop.aL
TrvvOcívogat, averiguar

fut. irclícrop.aL

aor iTrueenrqv

per! Iré Trua idat.

'ffllp Tr ypóç TÓ fuego
TiO3C ¿cómo?

latí c de alguna manera

b48Loç a ov fácil
et,o- op.aL fut. de 15 g- w

H-03 fluir
fut	 / fïtn¡cropLat.

aor éppúiv gppcucra

per! ippírnica

frvi TcÛp (nlyropoç ä orador, político
vijvat, inf. aor. de ()i g w
u1 0%1m fut. de í) w

creauTáv Av a ti mismo
accril gayica, perf. de olutaf.vw

creMO KCI perf. de 0.0,)(Cti

afjp.a ar'llia-roç 1-6 señal
aiwaf yo) significar

fut cripnvül

aor icri¡opia

per! creaij¡layrca

CrOe VOS. crog youc T6 fuerza
OTTOÇ Ó trigo, comida
croa ITTOlial. ver

fut a oiaL

acr. iaKezliciperiv

per! cricEp.p.at.

GICOTFeb.) ver, observar
fut crKoin¡aw

80f. ÉGIC61111Cra

ailucpóç á 6v v. puspóç
ack- TI 6v tuyo
aoef a A sabiduría
ampLaTils ä sofista
0-006c ì óv sabio
aireCpat, inf. aor. de andpw
ciTre(pcú sembrar

fut. c1rep(i3

80f. cureLpa

perf. gairapKa

o-Tret58ü) apresurarse
fut OTTEÚOW

aor i'aTreLpa

perf ionevica

curropci, 1) siembra
crTá8Lov TÓ estadir
OTÉÄÄtt) enviar

fut a TE X(i3

aor O TELXCt

per! i'CrTaXICa

CrTeprü amar
fut a Te pe (t.)

80f. iaTcpect

per! icrTop-ya

CYTTiVaL y 0-Teal inf. aor. de turrun
CYTÓ[La OTóilaTOC Tó boca
o-rpciTetega a-rpaTeÚliaTOÇ Tó ejérci-

to
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a-rpaTE15ct) luchar
fut. CrTpaTE1500)

aor. iGTpciTEvaa

perf. i0TpdTEIJKa

en-parrryóç 6 general
curpa-rict A expedición, ejército
cr-rpid».) dar la vuelta, girar

fut. a-rp g tisw

aor i'a-rpe45a

perf. a Tpoçba

crú tú
cri5tip.axoç ov aliado
aup.paxew luchar juntos

fut. avp41ax11cru)

80f. cruvE ¡id riaa

Perf

Cr141.4)e p(i) convenir, consentir
aup.eopcit i acontecimiento (favorable

adverso)
crt5 v con (DAT.)

cuPE Cc ellos
oxe86v casi
crxoXA A ocio

m4 Cc» salvar
fut. oü40(i)

aor. gcmaa

per! Gecrü,Hca.

Milpa acóp..aTos- TÓ cuerpo
crúrrrip(a A salvación
aw4poat5v-ri A prudencia, sensatez
oliSepwv 01, prudente, sensato

-nriXaç TáXauva TáXav desgraciado
TáTTÜ) poner en orden de batalla fut Tátu)

aor Z.raea

per! TiTaXa TéTarlat,

Taxt,c E1a 5 rápido
TE y (ENCLIT.)

Te 011101 perf. de 1- [0111.11.

Te OVTIKOL perf. de °Vil' CiKL,J

TEKECV inf. aor. de Th(Tw

Te KVOV T6 hijo
TEXEuTd(i) acabar, morir
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fut. TEXEUTl¡CrW

aor. iTEXEúTliGa

perf. TETEXEírTlya

TEXEUTA i final
La', fut. de TLKTÚJ

TOICa V. Tí, KTW

Ti-rpala y TiTpoct)a perf. de Tpgiut) Y
Tp g stu

Te TTOTES a cuatro
Tg XV11 arte, habilidad
TCOTIp.I, poner, colocar

fut. 0-r¡ crw

aor. geriKa

perf. Ti Orl Ka

TCKT0) engendrar, dar a luz
fut

80f. ÉTEKOV

o	 perf. TiTOKa

-n.p.d.w honrar

fut. TL.LT G W

80f. e Tí. p.iiaa

per! TETL1111Ka

T4111 i honor
TLC TL alguno, algo, uno
TCs Tí, ¿quién? ¿qué?
T0L013TOC TOL0115T11 TOLOÚTO tal
TOCF013TOS. TOCr a15T11 TOGOOTO tanto
TÖTE entonces
TpEÍC TpLa tres
Tpe ini) volver

fut. Tpitilw

80f. Tpctim

perf. Ti Tpo4)a I Té Tpactia

Tpe (pw alimentar
fut.  Op 4w

aor. OpEllsa

perf. Ti Tpo4)a

Tpg xü.) correr
fut. 8pap.o0p.at,

aop. 18pagov

perf. 8f 8pciprriKa

TpC TOS" 11 OV tercero
Tp6Troc ò carácter; vuelta
TwyriVW alcanzar

fut -rceop.at.

aor ITUX0V

perf. TETúrIKCI.



Tiipavvoc .5 tirano
-151 casualidad, suerte

iißpLc iji3pewc soberbia
i)yurIc g c sano
viós ô hijo
i)i€iç vosotros

p.e- Tepoç G OV vuestro
irrrápxüa empezar; ser
cf. dpxo.)
inrg p más allá de, por encima de (AC.); en

favor de (GEN.)

inui bajo, al pie de (AC.); por (GEN.); debajo
de (DAT.)

ikiTaTOC T) OV el último
iicrrepoç a ov posterior

(paf" mostrar, aparecer (MED.) fut. (tema'

aor. Zlyriva

per! TrecPayKa

(Pavepóç á óv evidente
(pe pco llevar; soportar

fut

aor. TIVEyKOV

per!	 voxa

4)E-15yft) huir, ser desterrado
fut. (pf goilai

aor i'çbv-yov

per! Tri 4)E-t'ya

ernd decir
fut.  4TOw

aor. ilmaa

03óvos 6 envidia
(InÄe () amar

fut

aor. ict.f.kricra.

per! TrecKkirlica

chaia i amistad
cht Xoç ij OV amigo
(poße. u) atemorizar; temer (MED.)

fut 4)013i¡aw

aor. i4)613.rwa

per! TITO Pilca

(1)4130S 6 miido
ded.C«.) decir; mostrar

fut Ociacú

80f. Éctpacrot

per! Tr 4paKa

efrif V (ppg vóc mente
(»ove o) pensar

fut. (ppovricrw

aor icppenrricra

per! Tre4póvriKa

(Purd ì huida, destierro
et',Xae 4.t5XaKoc 6 guardián
euXch-r-co guardar

fut (pvXc't eco

80f. içbtíXaZa

perf. Tre0Xaxa

4n5aLs .t.i5Gewç i naturaleza
4n5w engendrar; nacer (MED.)

fut. (piíaw

80f. 4vaa

per! Oca

(1)0JVIi 151 voz
4)03 	 WTÓÇ TÓ luz

xa.Cpco disfrutar
fut xaLp-ricru)

aor. ixdprp,

per! Kg xarma

xaXeTróc- ì 61, difícil
xavryvac inf. aor. de xa(pw

xcEpt,c. xdpuToc I) gracia
xetp xeipóc . i) mano
xeCpcin, ov peor (COMP. de ¡calcó c)

xiXt.oL ac a mil
xopóc 6 coro de danza
xpdop.a.c servirse de (DAT)

fut. X P ri crol-tat

aor. x piad P-Tiv
per! ic xpiari

xpTI es menester, es necesario, es conve-
niente (IMPERS.)

xPTIRŒ XPliliaTos TÓ cosa; dinero (PL.)
XPA crop.ai fut. de xpeto[iaL
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ecv81ic ç falso
45E158(0 engañar, mentir

fut. 45eúcr(t)

aor Z4Jcvaa

per! Z(PEUKa

apeü'ocu, inf. aor. de lie-t')8(1)
i) alma

o
6-.58E de este modo
ctiTIO-qv aor. de otoutai,

Klyra aor. de 0[KÉ(i)

(3Xecra aor. de 5XXv[n.

ctigocra aor. de 5p.mit,
Wc- como; que; porque; a fin de que; cuan-

do; de tal manera que; lo más posible
(SUPERO; aproximadamente (NUM.) en la
idea de que (PARTIC )

dío-Trep como
(30TE de tal manera que

XrpaL perf. de otxoliaL

NOMBRES PROPIOS

'Ayage p.vbiv 'Ayet[ig [ivovos ò Aga-
menón

'AOTIvai i Atenea
'AO-r¡vat al Atenas
"AL8Aç 6 Hades
'Axt eav8poç ô Alejandro
wAp-qc "Apecoc 6 Ares
'ApTcpac 'Ap-r4 . p.u8oc -1) Artemis
'A-rpc£81c 6 Atrida
'A-rpi us 'A-rpicoç ô Atreo
'ATTLIC11 i Atica
'AxaLóçci óv aqueo

'AxiXXE-15ç 'Axi.XXg coc ä Aquiles

Bo Lürri a ì Beocia

`EXXck TXXci8oç ì Hélade

Zet5c ALóc 6 Zeus

Mapa0o5v Mapa06ivoc 6 Maratón
Miyapa Mégara
Meve Xaoc 6 Menelao
MaTid.811s ô Milciades

peTI Ç 6 Jerjes
.7/2..Evo4kL5v Z-7.Evo4üvToc . 6 Jenofonte

'0Xvirnia Olimpia
"Op.-ripoç 6 Homero
IlapOevdm, IlapOevo3voc 6 Partenón
IlápoÇ I) Paros
11EXoiróvir1Joç i Peloponeso
HEpLKkIliS flepixXious 6 Pendes

puai oi, persas
Itrlyacroc 6 Pegaso

IITIV-wc 6 Peleo
lIkáTata i Platea
Incit-niwITXd-roivoc 6 Platón
1468Licoc 6 Pródico

ZaXalik EaXapdvoc i Salamina
NTralp-r-q ì Esparta
E6X(Av EóXwvoc 6 Solón
Icötcpch-qc ZWKOTOUC ô Sócrates

TiìX taXoc ä Telémaco

4>aurrroc ô Filipo

XaLpecteiv Xcupeckijv-roç ò Querefon-
te
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VII. Prueba objetiva





2

INSTRUCCIONES

En las páginas siguientes encontrarás distintas preguntas. En muchas de ellas debes
elegir entre varias respuestas presentadas, de las que sólo una es correcta. Rodea con un
círculo el número que corresponde a la que tú crees que es correcta.

EJEMPLO 1:

u-in, riK yoLut y es un dativo

instrumental 	 1

circunstancial de lugar 	 2

agente 	 3
ético 	 4

de compañía 	 5

La respuesta correcta es la 5. Por tanto, en este caso, deberías haber rodeado con un
círculo el número°.

Otras preguntas te piden rellenar un espacio punteado que sigue.

EJEMPLO 2:

Pon la forma 1TpouKo1Tozu,evos en plural. 	

La respuesta es 7TpOCTKO7T0151LEPOL. Esta es la palabra que debería aparecer sobre el
espacio punteado.

En alguna pregunta habrás de emparejar alternativas que aparecen dispuestas en dos
columnas.
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EJEMPLO 3:

Coloca junto a la relación de autores de la derecha los números que corresponden
a sus obras literarias, incluidas en la lista de la izquierda.

1.Riada	 Sófocles
2.Lisístrata	 Eurípides
3.Hipólito	 Esquilo
4. Teogonía	 Aristófanes	 ( )
5.Filoctetes
6.Agamenón

La respuesta correcta sería:

Sófocles	 (5)
Eurípides	 (3)
Esquilo	 (6)
Aristófanes (2)

RECUERDA

—Lee cada pregunta A I	 ENTAMENTE.

—Rodea con un círculo solamente UN NUMERO de las respuestas de cada pregunta.

—Si deseas cambiar alguna respuesta, BORRA COMPLETAMENTE la primera
respuesta señalada.

SI NO HAS COMPRENDIDO ALGO, PUEDES PREGUNTAR AHORA.

NO PASES A LA PAGINA SIGUIENTE HASTA QUE 'I E LO INDIQUEN.

SI DURANTE LA REALIZACION DE LA PRUEBA NO SABES RESPONDER A
ALGUNA PREGUNTA, NO TE DETENGAS DEMASIADO, CONTINÚA Y, SI TE
SOBRA TIEMPO, PUEDES INTENTAR CONTESTARLA DESPUÉS.
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Lee detenidamente el siguiente texto y responde, a continuación, a las preguntas que se
te plantean.

TEXTO

Arrepentimiento momentáneo de Medea

Off) cbef» ri, rpouSepKEu6e y,' ify,,uaucv, TÉKva;

Tí rpocry€Äär€ TÖP vav-Ijo-rarov yeilcov;
alai • rí Spdayo; KapSta yerp orxErat,,
yvvai KES, öfLi.La cbat,Spew ris €1, So y reKywy.

(9 .1)K ii y SvvaCgr)v- xacpera) f3ovAE.úgara
rci 77-póo-OE-v- ciew 77-ai Sas e K yaCas 41-0115

Eurípides Medea 1040-1045

1.Tanto ci)Ef) Oe-i) como alai significan ¡ay//ay! ¿Qué parte de la oración son estas
palabras?

adverbios 	 1
conjunciones 	 2

preposiciones 	 3
interjecciones 	 4

pronombres 	 5

2. La guerra del Peloponeso tuvo lugar entre

Esparta y Corinto 	 1

Atenas y Platea 	 2

Atenas y Esparta 	 3
Platea y Corcira	 4

Fócide y Ambracia 	 5

3. rpoolepKeu0E. Pon esta forma del verbo rpoo-SipKopartt mirar, contemplar en modo
subjuntivo.

4. 41.1,aucv. Pon esta forma de 61.1.,ga -aros ró en el mismo caso del singular.



5. iiiip,aut y es un dativo

posesivo 	 1

agente 	 2

instrumental 	 3
circunstancial de lugar 	 4

simpatético 	 5

6. Euripides escribió

La Orestíada 	 1

Las Troyanas 	 2

Antígona 	 3

Las Aves 	 4

Diálogos de los muertos 	 5

7. ¿Con qué palabra del texto están relacionados ötlfogaL yo veré y el latín oculus?

8. Lee las siguientes notas: rrpoo-8epKoiLat, mirar, contemplar, ö,u,ua -aros TÓ ojo, vista,
mirada,	 ¡Le, TÉ KVOP -0V 7-0 hijo y traduce la frase Ti rpoo-Si pkecrOi
TiKva;

9. En el sintagma zpoo-yeÄä re ...	 ¿qué clase de acusativo es yi-Ä(ov?

circunstancial de lugar 	 1
absoluto 	 , 	 2

predicativo 	 3
interno 	 4

del todo y de la parte 	 5

10.Tomando como referencia ripocryeAda, sonreír, reirse y yeA dios -a -o v risible ¿qué
significa (5 yeAcos?

5
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11. rí rpocry€Ä63significapor qué río. Traduce rí rpoo-yeAärE;

12. 7Ta1/150-TaTOV. La desinencia -raros -n -ov es propia de

un comparativo 	 1

un sufijo de lugar 	 2

un sufijo verbal 	 3

un superlativo 	 4

un instrumental 	 5

13. ¿Cuántos reyes había en Esparta?

uno 	 1

ninguno 	 2

tres 	 3

dos 	 4

cinco 	 5

14. Spa' orco es futuro del verbo Spa'a) hacer. ¿Cómo se diría en griego yo hice?

15.Sabiendo el significado de (5pda) hacer, elige la traducción correcta de rí Spciuw;

algo haré 	 1

qué haré 	 2

harás una cosa 	 3

harán algo 	 4

que haga algo 	 5

16.Los juegos Píticos se celebraban en honor de

Dioniso 	 1

Teseo 	 2
Zeus 	 3
Posidón 	 4
Apolo 	 5



17.Kap8Ca ... orxemt. Pon esta estructura en plural

18.Teniendo en cuenta los derivados «taquicardia», «electrocardiograma»,
«cardiología», «endocarditis» y «miocardio» ¿qué significado tiene Kap5Ca?

19.A partir de axop,at irse, traduce axemc.

20. «Gineceo», «ginecólogo», «misógino» y «ginecocracia» son derivados de yvvr¡
yvvaucós. ¿Qué significa yvvaixEs?

21. El Areópago era un tribunal que juzgaba los delitos de

impiedad 	 1

homicidio 	 	 2

robo 	 3

calumnia 	 4

deserción del ejército 	 5

22. Pon la estructura .6i.tga EZ8ov en plural.

23. ifu,a ckauSpáv hace función de

complemento directo 	 1

complemento circunstancial de compañía 	 2

complemento del nombre 	 3

complemento circunstancial de dirección 	 4

sujeto 	 5

7

/
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24. A la vista de las notas siguientes. OcriSpós -óv brillante, oSs cuando, €1,3ov 14
pers. aoristo de ópa'w ver, traduce toda la frase öplizr cbatSpäv o55 elSov riKvoni.

25. El consejo de ancianos espartano se llamaba

bouM 	 1
ekklesia 	 2
gerousía 	 3
apella 	 	 	 4

heliea 	 5

26. äv övvat,,unv tiene valor

eventual 	 	 	 1
de posibilidad 	 2

final 	 3
concesivo 	 4

irreal 	 5

27. «Dinámica», «dinamismo», «dinamórnetro» y «dinámico» son palabras relacionadas
con 3 .évagat. Escribe el significado de este verbo.

28. ¿Qué traducción corresponde a (n'A< äv 45vvat1i.vriv?

no pude 	 	 1
no pudieron 	 2
no podré 	 3
no podría 	 4
no pudisteis 	 5



29. Coloca junto a la relación de los autores de la derecha los números que
corresponden a sus obras literarias, incluidas en la lista de la izquierda.

1. Orestes	 Aristófanes	 ( )
2. La Odisea	 Esquilo
3. Prometeo Encadenado	 Eurípides
4. La República	 Sófocles
5. Edipo Rey

6.Las Nubes

30. ¿Por qué la frase xaLperw Povileijgcrra, siendo plural el sujeto, lleva el verbo en
singular?

31. xdipe (2 persona) significa vete en buena hora ¿Cómo se traduce xatperw?

32. iC3ovilElj,u,ara es el plural de PotjÄfva -aros r(5 resolución, decisión. El artículo
adjetiva al adverbio rpcio-Oev antes ¿Cómo traducirías PovAE-úgara ni wpcio-Oev ?

33. Egospótamos es el nombre de

una montaña corintia 	 1

una batalla de la guerra del Peloponeso 	 2

un filósofo 	 3

el título de una colección de poemas 	 4

un general espartano 	 5

34. Teniendo en cuenta que d'ya) significa yo conduzco Zen qué tiempo se encuentra
d'eco?

35. vai5as igoijs es acusativo del plural ¿Cómo se escribe esta estructura en
nominativo del plural?

9
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36. yaia -as 17 significa tierra. ¿Qué valor sintáctico tiene iic yaías?

causa 	 1
dirección 	 2
punto de partida 	 3
locativo 	 4

compañía 	 5

37. Apoyándote en las palabras españolas «pedagogía» y «pediatra» escribe la palabra
griega del texto relacionada con el primer elemento de estos dos compuestos.

38. La educación espartana era

rígida, austera y militarista 	 1
blanda y permisiva 	 2
exquisita y fomentaba lo literario y filosófico 	 3
democrática 	 4

dirigida a potenciar la enseñanza de la escultura 	 5

39.d'yci) ral8a significa conduzco al niño. Traduce la frase ciew 7Tai &as i-K yaías

iii015S.

40.Alcibíades era

un esclavo que protagonizó una revuelta 	 1
un comediógrafo 	 2
un general ateniense 	 	 3
un rey de Tracia 	 4
un historiador 	 5
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CORRECCIÓN DE LA PRUEBA

CLAVE DE RESPUESTAS VÁLIDAS
i

..
1. interjecciones ... 4

2. Atenas y Esparta ... 3

3. rpoo-80K77CTOE

4. 61.tp,art,

5. instrumental ... 3

6.Las Troyanas ... 2

7. b-gga

8.¿por qué me miráis (lcontempláis) con vuestros (lbs) ojos, hijos?
	 1

9. interno ... 4

10.1a risa

11.¿por qué os reís (lsonreís)?

12.un superlativo ... 4

13.dos ... 4

14. göpacra

15.¿qué haré? ... 2

16.Apolo ... 5

17.Kap3Cat orxovTat

18.corazón
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19.se va

20.mujeres

21. homicidio ... 2

22. b,u,,u a r a Er(50/LEV

23. complemento directo ... 1

24.cuando vi la brillante mirada de mis hijos

25.gerousía

26. de posibilidad ... 2

27.poder

28. no podn'a ... 4

29.Aristófanes (6), Esquilo (3), Eurípides (1), Sófocles (5)

30. porque es neutro

31.que se vaya en buena hora

32.las decisiones de antes

33. una batalla de la guerra del Peloponeso ... 2

34. en futuro (indicativo v. activa)

35. 1Tai8Es i-,uoC

36. punto de partida ... 3

37. raiSas

38. rígida, austera y militarista ... 1



39. conduciré (/sacaré) a los niños fuera de esta tierra

13

40. un general ateniense ... 3
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Puntuación máxima: 50 puntos

Cada item contestado correctamente vale 1 punto, salvo los items 8, 24, 29 y 39, que se
califican sobre 3 puntos cada uno, y los items 31 y 32 que se calificarán sobre 2 puntos
cada uno.

En los items 17 y 22 puede haber respuestas parcialmente válidas, que se calificarían
con 0'50 puntos.
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Anexo: Currículo oficial (*)

Introducción

El valor formativo del griego en el Bachillerato deriva de su doble condición de modelo lingüísti-
co y cultural único. El conocimiento del griego antiguo es base fundamental para el dominio del léxi-
co propio de origen griego; además contribuye a mejorar la formación lingüística y literaria de los
futuros bachilleres, complementando el aprendizaje de la lengua propia.

Por otra parte, la peculiar estructura del griego antiguo, bastante distinta de la de las lenguas
acivales, invita a una renovación profunda de los hábitos mentales que ensanchará el horizonte inte-
lectual de los alumnos, habituándolos a un enfoque comprensivo de las diferentes culturas a través
de sus lenguas respectivas. Además, su condición de lengua de transmisión exclusivamente escrita
hace del griego antiguo un modelo para estudiar los rasgos distintivos del lenguaje escrito en con-
traste con los del oral, sin perjuicio de una consideración sincrónica de la lengua griega en su evolu-
ción hasta el griego moderno a través de una historia ininterrumpida de 3500 años, caso único en
occidente.

Pero la lengua griega es más que nada el vehículo de una cultura original, cuyo carácter modéli-
co, es decir, clásico ya vieron los propios griegos y cuyos rasgos característicos desembocaron en
la acuñación de los términos «humanidades» y «humanismo». El griego, entendido como medio de
acceso a la primera cultura caracterizada por su atención y respeto al hombre, se integra, junto con
el latín, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del Bachillerato de un modo natural,
como su primer cimiento.

En el segundo nivel de la asignatura de griego en el Bachillerato se parte de los conocimientos
morfosintácticos y léxicos elementales adquiridos en primer curso, que serán objeto de repaso y
ampliación con la incorporación más detallada de la morfología verbal y de las estructuras sintácti-
cas más complejas. Se trata de perfeccionar el nivel de competencia lingüística de los alumnos para
que puedan traducir textos de moderada complejidad y de desarrollar la exposición de los aspectos
literarios y conceptuales de la cultura griega, haciendo especial hincapié en la épica, el teatro y la
filosofía y procurando que al final del segundo curso de griego los valores permanentes del huma-
nismo griego y la proyección universal del pensamiento griego hayan quedado de manifiesto para
todos los alumnos.

Quizá sea útil elegir un tema monográfico como hilo conductor del curso en orden a la ameni-
dad y a la mayor productividad de la tarea común de profesores y alumnos. En cuanto a la metodo-
logía es conveniente partir de textos breves anotados, de gradual complejidad, acordes con el nivel

(") Resolución de 29 de diciembre de 1992, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se regula

el currículo de las materias optativas de Bachillerato («B. 0. E. )) n.° 25 de 29 de enero de 1993).
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de competencia lingüística de los alumnos; es aconsejable continuar la traducción de textos en pro-
sa, sustituyendo gradualmente los contenidos histórico-culturales por otros de tipo filosófico y
completar este panorama con una incursión en la poesía, preferentemente la dramática. Combinar
la traducción directa con la lectura de buenas traducciones será seguramente el mejor sistema para
abarcar en un curso el amplio y complejo panorama de la literatura y el pensamiento griegos.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las
siguientes capacidades:

1. Conocer y utilizar la morfosintaxis y el léxico de la lengua griega necesarios para la traduc-
ción e interpretación de textos de moderada complejidad, con la ayuda del uso correcto del
diccionario.

2. Identificar e interpretar las etimologías griegas en el vocabulario del español y de las demás
lenguas modernas estudiadas.

3. Interpretar textos literarios y filosóficos, originales y traducidos, de gradual complejidad, cap-
tando su estructura y contenido conceptual.

4. Apreciar los valores éticos, estéticos y políticos del mundo griego, a través de sus textos.

5. Desarrollar técnicas de trabajo intelectual mediante el comentario y uso crítico de documen-
tos, bibliografía, material audiovisual, inscripciones, elementos arqueológicos, etc.

6. Relacionar los contenidos afines de diversas áreas de conocimiento para construir una
visión global y coherente de la cultura general adquirida en el Bachillerato.

Contenidos

La lengua griega

• Profundización en la interrelación del indoeuropeo, el griego y la lengua materna.

• Los dialectos griegos. Nociones elementales.

• Fonemas en el griego y las lenguas modernas. Las reglas fonéticas del griego. Su aplicación
a la lingüística general.

• Revisión y ampliación de conocimientos en la transcripción y transliteración, en el paso de
palabras griegas a la lengua materna.

• La flexión nominal y verbal. Sus particularidades.

• Profundización en el estudio de las funciones de las palabras dentro de la frase. Compara-
ción con las lenguas modernas.

• Valores de los tiempos y modos verbales.

• Estudio detallado de la subordinación.

La interpretación de los textos

• Traducción e interpretación de textos de gradual complejidad y relativa extensión, correspon-
dientes a prosa histórica, prosa filosófica y poesía dramática.
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4. Transcribir a la lengua materna textos griegos elementales filosóficos y dramáticos,
con ayuda del diccionario.

Se intenta comprobar la capacidad del alumno para comprender un texto griego de mínima difi-
cultad y traducirlo a su lengua materna, respetando al máximo tanto la forma como el contenido
del texto original. Para ello se ampliará el vocabulario básico elaborado en el primer nivel, pero
se recurrirá también, si es preciso, al diccionario, en cuyo manejo el alumno habrá sido adiestra-
do previamente por el profesor.

5. Identificar el significado del léxico básico que aparece en los textos griegos originales
y deducir el de otros términos próximos por el contexto en que aparecen, eligiendo,
cuando sea necesario, el término preciso en el diccionario.

Este criterio pretende medir si el alumno es capaz tanto de reconocer el vocabulario básico,
como de deducir significados por el contexto o, en caso de que sea preciso, elegir en el diccio-
nario el término más apropiado. La práctica constante de la traducción promoverá en el alumno
el hábito de la reflexión sobre la lengua y contribuirá a aumentar tanto su caudal léxico como
sus conocimientos morfosintácticos.

6. Comentar formal y conceptualmente textos literarios y filosóficos originales que infor-
men sobre el sistema de valores de la civilización griega y dar una opinión crítica
sobre ellos, especialmente sobre su posible vigencia en el mundo actual.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender y comentar textos tradu-
cidos por él o que se le presenten en traducciones fiables, distinguiendo la idea principal de las
secundarias y relacionando estos textos con los conocimientos teóricos adquiridos. Se trata de
comprobar si el alumno capta los valores literarios y el contenido conceptual de los textos, par-
tiendo de la distinción de los rasgos diferenciales de los distintos géneros literarios.

7. Integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos, comparando la épo-
ca griega clásica con otras y, sobre todo, con la actual.

Con este criterio se juzgará la capacidad del alumno para definir y delimitar los aportes cultura-
les del mundo griego en temas de carácter literario y filosófico, buscando siempre una com-
prensión global.

8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, manejando
fuentes de diversa índole, restos arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, artícu-
los específicos, etc.

Este criterio trata de comprobar la capacidad creativa del alumno en la planificación, búsqueda,
recopilación y sistematización de la información así como el grado de corrección en la expresión
oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, planificará la actividad, organizará la informa-
ción, la contrastará, para deducir de ella conclusiones que le permitan elaborar hipótesis.
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