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TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA. 

LITERATURA GRIEGA ANTIGUA 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

Literatura Griega Antigua busca proporcionar a los estudiantes de Letras que no siguen 

la orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas un panorama de la literatura griega desde 

el período arcaico hasta el período helenístico. Complementa los cursos de Lengua y 

Cultura Griega concentrando la atención sobre el análisis literario de los textos en 

traducción, abarcando los distintos géneros literarios: épica, yambografía, elegía, 

monodia, lírica coral, tragedia, comedia y las reelaboraciones de la época helenística. El 

enfoque genérico, en su desarrollo histórico, aporta una perspectiva general que 

beneficiará tanto a estudiantes que se inician en el estudio de la literatura griega como a 

quienes ya han tenido contacto con ella. 

 

 

OBJETIVOS: 

Generales: 

1. Proporcionar a los estudiantes de Letras un panorama de la literatura griega desde 

el período arcaico hasta el período helenístico. 

2. Articular el desarrollo diacrónico de la literatura griega según los géneros 

performativos, atendiendo a los diferentes contextos de performance. 

3. Introducir a los estudiantes en las tendencias críticas actuales de la bibliografía 

especializada sobre obras, autores y períodos de la literatura griega antigua. 

 

Específicos: 

1. Incorporar el léxico que presenta un elevado índice de frecuencia en los textos. 

2. Interpretar textos griegos en traducción atendiendo a los códigos culturales de la 

Grecia antigua.  

3. Problematizar el concepto de “géneros literarios”, atendiendo al carácter 

performativo de los textos poéticos griegos. 

4. Atender a las representaciones de la sexualidad y del género en la literatura griega. 

 

1  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo 

para el ciclo lectivo correspondiente. 

 



 

 

 

CONTENIDOS: (organizados en unidades temáticas) 

 

Unidad 1. Introducción 

 

Contextos histórico-culturales de la literatura griega desde la época micénica hasta la 

Antigüedad tardía. Periodización de la literatura griega. Alfabeto griego para uso 

instrumental y reconocimiento de palabras clave. Introducción a los géneros de la 

literatura griega. Breve síntesis de la transmisión de la literatura griega. El rol del poeta y 

la poesía en la cultura griega. 

 

Unidad 2. Épica: épica heroica, teogónica y didáctica 

 

Unidad 2.1. Épica heroica 

 

Los poemas homéricos: Ilíada y Odisea. Homero y la cuestión homérica: problemas de 

oralidad. Ética heroica: areté, timé, kléos, géras, aidós. Estructura narrativa de la Odisea. 

El tema del nóstos. El tema de la anagnórisis. Análisis de pasajes específicos. 

 

Lectura obligatoria: Odisea completa. 

 

Unidad 2.2. Épica teogónica y didáctica 

 

Hesíodo. La poesía teogónica: Teogonía. Relación con la épica heroica. Las musas y el 

comienzo de la cosmogonía. El episodio de Prometeo. Titanomaquia. La poesía didáctica 

como género. Trabajos y Días. Estructura del poema. El mito de las edades.  

 

Lectura obligatoria: Teogonía. Trabajos y Días, primera parte. 

 

Unidad 3. Lírica 

 

El concepto de lírica y sus problematizaciones en la crítica contemporánea. 

Clasificaciones de la lírica griega. Lírica “monódica” vs. “coral”. Canon alejandrino de 

los poetas líricos griegos. El problema de la literatura fragmentaria: transmisión indirecta 

y hallazgo de papiros. La cuestión de la poesía (pseudo-)biográfica. Problematización de 

la distinción entre poemas seculares y poemas religiosos. 

 

Unidad 3.1. Lírica “monódica” 

 

Los poetas eólicos: Safo y Alceo. Contexto histórico. El problema de la figura de Safo: 

diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Géneros en la poesía de Safo: himnos, 

plegarias, himeneos, poesía erótica, poemas (pseudo-)biográficos. Análisis de textos 

seleccionados.  

 

Lectura obligatoria: Safo 1, 31 y Poema de los hermanos 

 

Unidad 3.2. Yambo y dístico elegíaco 

 

Los conceptos de “yambo” y de “elegía”. Yambógrafos: Arquíloco, Hiponacte. Sátira e 

invectiva. Elegíacos: Tirteo, Calino, Mimnermo, Solón, Teognis. El problema de la elegía 

como género. La poesía como praxis política. Lectura de textos seleccionados. 



 

 

Lectura obligatoria: Solón 4 y 13; Arquíloco 196. 

 

Unidad 3.3. Lírica “coral” 

 

Los líricos corales: Simónides, Píndaro y Baquílides. La pregunta por la performance: 

diferentes posturas. Contextos cultuales. Poesía por encargo y profesionalización del 

poeta. Las especies de la lírica coral. Los fragmentos de Simónides. El concepto de 

epinicio. Píndaro y Baquílides. Análisis y comentario de poemas seleccionados. 

 

Lectura obligatoria: Simónides, poema de Dánae; Píndaro Olímpicas 1 y 14; Baquílides, 

Oda 17. 

 

Unidad 4. Drama ático 

 

Los orígenes del teatro griego. Teatro, democracia y la pólis ateniense. Contexto ritual 

del teatro: las Grandes Dionisias. El público del teatro griego. Elementos estructurales de 

las obras. 

 

Unidad 4.1. Tragedia 

 

Evolución de la tragedia como género. Conceptos básicos de la tragedia: mímesis, 

hamartía, hýbris, anagnórisis, kátharsis. Aristóteles y la tragedia. Partes de la tragedia: 

prólogo, párodos, episodios, estásimos y éxodo. La ironía trágica. Los tres trágicos 

conservados: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estudio de obras seleccionadas. 

 

Lectura obligatoria: Aristóteles, Poética, caps. 1-14; Esquilo, Agamenón; Sófocles, Edipo 

Rey y Antígona; Eurípides, Hipólito. 

 

Unidad 4.2. Comedia 

 

El origen de la comedia. Evolución de la comedia: Comedia Antigua, Comedia Media, 

Comedia Nueva. El lenguaje de la comedia y el problema de la traducción: aiskhrología. 

Comedia, política y crítica cultural. Aristófanes. El rol de la mujer en la comedia: 

inversiones y transgresiones en Lisístrata. Estudio de obras seleccionadas. 

 

Lectura obligatoria: Aristófanes, Aves y Lisístrata. 

 

Unidad 5. Poesía helenística 

 

El contexto histórico y cultural de la poesía helenística. La Alejandría Ptolemaica y la 

Biblioteca. Problematización del concepto de poeta erudito: literaturización e 

intertextualidad, continuidad de la performance, receptores y productores de la poesía. 

Reelaboraciones de la tradición poética arcaica y clásica. Géneros literarios en la poesía 

helenística. 

 

Unidad 5.1. Calímaco 

 

Poeta y filólogo: la figura de Calímaco. Poesía conservada: Aitia, Himnos, epigramas, 

yambos. Carácter fragmentario de algunas obras. La colección de Himnos de Calímaco: 

el problema de la mímesis. Erudición geográfica y religiosa. El epigrama literario 

helenístico. Poesía programática y metaliteratura.  



 

 

Lectura obligatoria: Calímaco, Himno a Apolo y epigramas 28, 31 y 46. 

 

 

Unidad 5.2. Apolonio de Rodas 

 

La épica helenística. Apolonio y las Argonáuticas. Estructura del poema. El mito de los 

argonautas: antecedentes y fuentes. Recepción y reelaboración de la poesía homérica. 

Erudición mitológica y geográfica. La cuestión de la polémica con Calímaco. 

 

Lectura obligatoria: Argonáuticas, libros 1 y 2. 

 

 

Unidad 5.3. Teócrito 

 

Los Idilios de Teócrito: pluralidad de géneros. La poesía bucólica: concepto y 

problematizaciones. El Idilio 7 como poema programático. El Idilio 11 y la cuestión de 

la parodia.  

 

Lectura obligatoria: Idilio 7 y 11. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

  

Unidad 1. Introducción 

Ver Bibliografía general. 

 

Unidad 2. Épica: épica heroica, teogónica y didáctica 

Traducciones: 

Calvo, J. L. (1988), Homero. Odisea, Madrid: Cátedra. 

Corbera Lloveras, (1990), Poemas hesiódicos. Madrid: Akal. 

Dihle, A. y Tapia Zúñiga, P. C. (2013), Homero. Odisea, México: UNAM. 

García Gual, C. (2004), Homero. Odisea, Madrid: Alianza. 

Martínez Sánchez, A. y Martínez Sánchez, M. A. (1986), Hesíodo. Teogonía, Trabajos y 

días, Escudo, fragmentos, Certamen.  Madrid: Alianza Editorial. 

Pérez Jiménez, A. y Martínez Díez, A. (1978), Hesíodo. Obras y fragmentos. Madrid: 

Gredos. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Abritta, A. et al. (2019), “Introducción”, Ilíada: Canto 1. Traducción anotada, Buenos 

Aires: ilíada.com.ar. 

Adrados, F. R. (1986), “Las fuentes de Hesíodo y la composición de sus poemas”, 

Emerita 54, 1-43. 

 



 

Bibliografía complementaria: 

Abritta, A. (en prensa), “Estructuras retrogresivas en la Odisea”, en Abrach, L. y Abritta, 

A. (eds.), Perspectivas sobre correlaciones estructurales en la poesía griega, 

Neuquén: Educo. 

Adrados, F. R. (1988), “Hesíodo”, en López, J. (ed.), Historia de la literatura griega, 

Madrid, 66-86. 

Arrighetti, G. (1975), “Esiodo fra epica e lyrica”, en Arrighetti, G. (ed.), Esiodo: Letture 

Critiche, Milan: Mursia, 5–34. 

Bernabé, A. (2004), “Ventajas e inconvenientes de la anarquía. El mito hitita del dios Kal 

y sus paralelos en Hesíodo”, Isimu 7, 63-76. 

Cavallero, P. (2014), Leer a Homero: Ilíada, Odisea y la mitología griega, Buenos Aires: 

Quadrata. 

Colombani, M. C. (2005), Hesíodo. Una construcción crítica, Buenos Aires, Santiago 

Arcos. 

Colombani, M. C. (2013), “Conflictos y poderes familiares en Teogonía. Una excavación 

del dispositivo vincular hesiódico”, en Rodríguez Cidre, E.; Buis, E. J. y Atienza, 

A. M. (comps.), El oikos violentado, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 17-46. Disponible en 

http://publicaciones.filo.uba.ar/el-oikos-violentado. 

Crespo Güemes, E. (1991), “Introducción”, en Homero. Ilíada, Madrid: Gredos. 

Fernández Delgado, J. A. (1986), Los oráculos y Hesíodo. Poesía oral mántica y gnómica 

griegas, Cáceres: Universidad de Extremadura. 

Fernández-Galiano, M. (1993), “Introducción”, en Fernández-Galiano, M. y Pabón, J. M., 

Homero. Odisea, Madrid: Gredos. 

Foley, J. M. (ed.) (2005) A Companion to Ancient Epic, London: Blackwell. 

Fowler, R. (ed.), (2004), The Cambridge Companion to Homer, Cambridge: University 

Press. 

García Gual, C. (1979), Prometeo: mito y tragedia, Madrid: Hiperión. 

González García, G. J. (1991), A Través de Homero. La cultura oral de la Grecia antigua, 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 

Kirk, G. S. (1962), Los poemas de Homero, Barcelona: Paidós. 

Latacz, J. (2003), Troya y Homero, Barcelona: Destino. 

López Eire, A. (2006), “Introducción”, en López Eire, A. y Segalà i Estalella, L. (2006), 

Homero. Odisea, Madrid: Espasa-Calpe. 

Montanari, F., Rengakos, A. y Tsagalis, C. (eds.), Homeric Contexts. Neoanalysis and 

the Interpretation of Oral Poetry, Berlin: De Gruyter. 

Morris, I. y Powell, B. (eds.), (1997), A New Companion to Homer, Leiden: Brill. 

Pérez, F. J. (2012), “Introducción”, en Homero. Ilíada, Madrid: Abada. 

Prada, G. A. (en prensa), “El arte político del tejer en los poemas homéricos”, en Abrach, 

L. y Abritta, A. (eds.), Perspectivas sobre correlaciones estructurales en la 

poesía griega, Neuquén: Educo. 

Tsagalis, C. y Markantonatos, A. (eds), (2017), The Winnowing Oar – New Perspectives 

in Homeric Studies, Berlin: De Gruyter. 



 

Zecchin de Fasano, G. C. (2000), “Temor y compasión en los poemas homéricos”, 

Synthesis 9, 109-128.  

Zecchin de Fasano, G. C. (2006), “Espacio privado, espacio social y distancia en Odisea”, 

Synthesis 13, 113-122. 

Zecchin de Fasano, G. C. (2008), “Deixis social: Los valores absolutos y relativos de la 

deixis en la relación Odiseo/pretendientes”, Synthesis 15, 133-145. 

 

Unidad 3. Lírica 

Traducciones 

Abritta, A. (2019), Traducción del poema en “Especulaciones rítmicas sobre un epodo de 

Arquíloco”, Ágora 21, 43-58. 

García Gual, C. (1980), Antología de la poesía lírica griega. Siglos VII-IV A.C., Madrid: 

Alianza. 

Ortega, A. (1984), Píndaro. Odas y Fragmentos. Madrid: Gredos. 

Ortega, A. (1988), Baquílides. Odas y Fragmentos. Madrid: Gredos. 

Rodríguez Adrados, F. (1980), Lírica griega arcaica (poemas corales y monódicos, 700-

300 a. C.), Madrid: Gredos. 

Suárez de la Torre, E. (2002), Yambógrafos griegos, Madrid: Gredos. 

Suárez de la Torre, E. (2012), Elegíacos griegos, Madrid: Gredos. 

 

Bibliografía obligatoria 

Suárez de la Torre, E. (2004/2005), “Diversidad de lo popular en la poesía griega arcaica 

(de Arquíloco a Simónides),”, Classica 17/18, 73-99. 

 

Bibliografía complementaria 

Alcalde, R. (1996), “Lírica arcaica, elegía y parénesis”, en Estudios críticos de poética y 

política, Buenos Aires, Conjetural, 39-63. 

Blok, J. y Lardinois A., (eds.), (2006), Solon of Athens. New historical and philological 

approaches, Leiden: Brill. 

Budelmann, F. (ed.), (2009), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Burnett, A. (1983), Three Archaic Poets. Archilochus, Alcaeus, Sappho, Oxford: 

Clarendon Press. 

Gerber, D. E. (ed.), (1997), A Companion to the Greek Lyric Poets, Leiden: Brill. 

Greene, E. (ed.), (1996), Reading Sappho. Contemporary Approaches, Berkeley-LA-

London: University of California Press. 

Greene, E. (ed.), (1999), Re-Reading Sappho. Reception and Transmission, Berkeley-

LA-London: University of California Press. 

Guillén, L. F. (1995), “¿Lírica o monodia? La lírica griega y el género lírico”, Fortunatae 

7, 91-118. 



 

Míguez Barciela, A. (2016), “Píndaro y la ‘verdad’ del poema”, Synthesis 23. Disponible 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7596/pr.7596.pdf 

Miralles, C. (1986), “El yambo”, Estudios Clásicos 28, 11-25. 

Miralles, C. y Pòrtulas, J. (1983), Archilochus and the Iambic Poetry, Rome: Edizioni 

dell’ Ateneo. 

Pouillioux, J. et al. (1963), Entretiens sur L’Antiquite Classique. X: Archiloque, 

Vandoeuvres-Genève: Fondation Hardt. 

Rayor, D. (1991), Sappho's Lyre: Archaic Lyric and Women Poets of Ancient Greece, 

Berkeley: University of California Press. 

Rodríguez Adrados, F. (1976), Orígenes de la lírica griega, Madrid: Revista de 

occidente. 

Rotstein, A. (2010), The Idea of Iambos, Oxford: Oxford University Press. 

Rueda González, C. (2003), “Imágenes del quehacer poético en los poemas de Píndaro y 

Baquílides”, Cuadernos de Filología Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos 

13, 115-163. 

Villarrubia, A. (1990), “Minos y Teseo. Análisis de la Oda XVII de Baquílides”, Habis 

21, 15-32. 

Slings, S. R. (1987), “Archilochus’ First Cologne Epode”, en Bremer, J. M. et al., Some 

Recently Found Greek Poems, Leiden: Brill, 24-61. 

Swift, L. (2015), “Negotiating Seduction: Archilochus’ Cologne Epode and the 

Transformation of Epic”, Philologus 159, 2-28. 

Torres, D. A. (2007), La escatología en la lírica de Píndaro y sus fuentes, Buenos Aires: 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Torres, D. A. (2019), “Cambios en los paradigmas críticos sobre la lírica arcaica: 

personalidad coral y personalidad comástica en la lírica de Safo y Alceo”. Actas 

del Octavo Coloquio Internacional: “Cartografías del yo en el mundo antiguo. 

Estrategias de su textualización”. CEH-UNLP. La Plata, 26 al 28 de junio de 

2018 

Winkler, J. (1994), [Routledge, 1990], “La doble conciencia en la lírica de Safo”, en Las 

coacciones de deseo. Antropología del sexo y el género en la Antigua Grecia, 

trad. de H. Pons, Buenos Aires: Manantial, 185-211. 

 

Unidad 4. Drama ático 

Traducciones 

Balzaretti, L. (2008), Aristófanes. Aves, Buenos Aires: Losada. 

Benavente, M. (1971), Sófocles, Tragedias, Madrid: Hernando. 

de Miguel Jover, J. L. (1998), La Orestea, Madrid: Akal. 

De Santis, G. (trad.), (2014), Esquilo, Orestía, Buenos Aires: Losada. 

Fernández Galiano, M. (1993), Esquilo, Tragedias completas, Barcelona: Planeta. 

Fernández, C.N. (2008), Aristófanes. Lisístrata, Buenos Aires: Losada. 

Ingberg, P. (1999), Sófocles, Edipo rey, Buenos Aires: Losada. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7596/pr.7596.pdf


 

Medina González, A. y López Férez, J. A. (1998), Eurípides. Tragedias. Medea. Hipólito. 

Andrómaca, Madrid: Planeta DeAgostini. 

Miralles, C. (1987), Eurípides. Hipólito, Barcelona: Bosch. 

Nápoli, J. (2007), Tragedias I. Alcestis. Medea. Hipólito. Andrómaca, Buenos Aires: 

Colihue. 

Perea Morales, B. y Fernández Galiano, M. (1986), Esquilo, Tragedias, Madrid: Gredos. 

Vara Donado, J. (1996), Sófocles, Tragedias completas, Madrid: Cátedra. 

Vílchez Díaz, M. y Rodríguez Adrados, F. (2006), Esquilo, Tragedias, III. Agamenón. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

Bibliografía obligatoria 

Iriarte, A. (1996), Democracia y tragedia, Madrid: Akal. 

Fernandez, C.N. (2008), “Introducción”, en Aristófanes. Lisístrata, Buenos Aires: 

Losada. 

 

Bibliografía complementaria 

Brioso Sánchez, M. (2005), “Las mujeres, ¿espectadoras del teatro clásico griego?”, 

Habis 36, 77-98. 

Brioso Sánchez, M. (2003), “El público del teatro griego antiguo”, Teatro: revista de 

estudios teatrales 19, 9-55.  

Calame, C. (2017), La tragédie chorale. Poésie grecque et rituel musical, Paris: Les 

Belles Lettres. 

Crespo, M. I. (1995), “Dómon ágalma: la desubjetivación de la heroína trágica en el 

discurso dramático del Agamenón”, Anales de Filología Clásica, vol. XV: 94-106. 

De Romilly, J. (2011 [1970]), “El género trágico” en La tragedia griega, Madrid: Gredos, 

15-52. 

Easterling, P. y Knox, B. M. W. (eds.) (1990), Historia de la literatura clásica, I. 

Literatura Griega (traducción del original, The Cambridge History of Classical 

Literature, I: Greek Literature, Cambridge, 1985), Madrid: Gredos, capítulos X y 

XII. 

Easterling, P. E. (ed.) (1997), The Cambridge Companion to Greek Tragedy. Cambridge. 

Fernández, C. (2000), “El público de Aristófanes: spectator in fabula”, Circe 5, 117-136.  

Gil, L. (1993), “La comicidad en Aristófanes”, Cuadernos de Filología Clásica 3, 23-29. 

Gil, L. (1997), “Uso y función de los teónimos en la comedia aristofánica”, en López 

Eire, A (ed.), Sociedad, Política y Literatura: Comedia griega antigua. Actas del 

I Congreso Internacional, Salamanca: Logo, 21-29. 

Goux, J.-J. (1995), Edipo filósofo, Buenos Aires: Biblos. 

Gregory, J. (2005), A Companion to Greek Tragedy, London: Blackwell. 

Guzmán Guerra, A. (2005), Introducción al teatro griego, Madrid: Alianza. 

Heller, P. L. (1967), Aristófanes: Crítico del progreso, Montevideo: UDELAR. 



 

Konstan, D. (2000), “Las Emociones Trágicas”, en González de Tobia, A. M. (ed.), Una 

nueva visión de la cultura griega antigua en el fin del milenio, La Plata: 

Universidad Nacional de La Plata, 125-143. 

Labiano Ilundain, J.M., (1997), “Interjecciones y lengua conversacional en las comedias 

de Aristófanes”, López Eire, A.  (ed.), Sociedad, Política y Literatura: Comedia 

griega antigua. Actas del I Congreso Internacional, Salamanca: Logo, 31-44. 

 Lasso De La Vega, J. (1972), “Realidad, Idealidad y política en las comedias de 

Aristófanes”, en Cuadernos de Filología Clásica 4, 9-89.  

Lesky, A. (1976), “La comedia política”, Historia de la Literatura Griega, Madrid: 

Gredos, 446- 481.  

López Eire, A. (1996), La lengua coloquial de la comedia aristofánica, Murcia. 

Martignone, H. (2009), “¿Persuadir a los dioses? Palabra divina y plegaria en el Hipólito 

de Eurípides”, en Schniebs, A. (ed.), Libros de Filo. Debates en Clásicas 2, 

Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. 

Martignone, H. (2011a), “¿Bastardo sin gloria? Herencia y legitimidad en Hipólito de 

Eurípides”, en Rodríguez Cidre, E. y Buis, E. J. (eds.), La pólis sexuada: normas, 

disturbios y transgresiones del género en la Grecia Antigua, Buenos Aires: 

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 

175-199. 

Mcdonald, M. y Walton, J.M. (eds.), The Cambridge Companion to Greek and Roman 

Theatre. Cambridge: Cambridge University Press. 

Morenilla Talens, C. (1985), “Procedimientos fónicos de estilo en Aristófanes”, Estudios 

clásicos 27, 39-59. 

Nápoli, J. (2001), “La locura amorosa en Hipólito de Eurípides: análisis filológico de la 

moîra femenina”, Synthesis 8, 87-104. 
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