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Ac ti vi da des ge ne ra les

1. Bus quen, en un dic cio na rio de mi to lo gía, la his to ria de 
Dio ni sio. Por lo pron to, les pro por cio na mos la po si ble eti-
mo lo gía de su nom bre: Dio (Zeus) y Ni so (de Ni sa). Re la cio-
nen es ta de fi ni ción eti mo ló gi ca con su his to ria.

a. Bus quen la his to ria de Osi ris.

b. Es ta blez can los as pec tos que tie nen en co mún am bas fi gu ras 
mí ti cas.

2. Ave ri güen có mo se agru pa ban los miem bros del Co ro y 
dón de es ta ban co lo ca dos en el es ce na rio. ¿Por quién es ta ba 
en ca be za do el Co ro y qué ins tru men to to ca ban los per so na-
jes que lo in te gra ban? ¿Qué sim bo li za ba, pa ra el pú bli co áti-
co, la pre sen cia del Co ro y qué fun cio nes de sem pe ña ba es te?
 
3. Bus quen in for ma ción so bre có mo era la in du men ta ria que 
usa ban los ac to res, por ejem plo, los “co tur nos”, las “más ca ras” 
y la “pe lu ca”.
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6   Manos a la obra

a. ¿Qué ven ta jas te nía el uso de es tos ac ce so rios?

b. Ave ri güen el nom bre que re ci bían las más ca ras del tea tro grie-
go y ex plí quen lo. 

c. ¿Cuál era el sig ni fi ca do de las tex tu ras y de las he chu ras de los 
ves ti dos em plea dos por los ac to res?

4. Con si gan la ilus tra ción de la plan ta de un tea tro áti co y se ña-
len ca da una de sus par tes.

a. Pien sen y dis cu tan: ¿qué ven ta jas y qué des ven ta jas les su gie re 
la can ti dad de pú bli co que asis tía a las fun cio nes?

5. Pre pa ren una di ser ta ción oral so bre la tra ge dia y so bre el 
hé roe trá gi co grie gos. Para ello, les con vie ne ha cer un dia gra-
ma que les sir va de guía du ran te la ex po si ción. A es te dia gra-
ma, lo lla ma re mos Flor de ideas. En la co ro la, fi gu ra el te ma 
ele gi do: El hé roe trá gi co.

a. En los pé ta los –re cua dros– que sa len de ella, es cri bi rán las 
ideas más im por tan tes del te ma; en los si guien tes, las ideas de 
se gun do ni vel que les su gie ren las del pri me ro; y así su ce si va-
men te. Pres ten aten ción a las lí neas que unen cier tos re cua dros: 
esas ideas de ben es tar re la cio na das en tre sí.

b. A continuación, les pro por cio na mos el cua dro y al gu nos re-
cua dros (o pé ta los) que ya han si do com ple ta dos.
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7 Manos a la obra

Simboliza
al hombre.

Su mayor 
pecado:

HYBRIS.

Fracasa en 
los hechos.

Triunfa el 
orden moral.

Temor de 
atraerse sobre 
sí la mirada de 

los dioses.

Pudor o 
respeto por 
lo divino.

Lucha con su 
destino.

EL HÉROE 
TRÁGICO

Su conducta 
crea temor y 

pudor.
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8   Manos a la obra

Ac ti vi da des re la cio na das con An tí go na

6. Ha gan un guión de lec tu ra de An tí go na que les per mi ta 
lo ca li zar si tua cio nes, par tes, pá gi nas, etc., con ra pi dez y efi
ca cia. La si guien te fi cha les pue de ser vir de ejem plo:

a. Pue den ha cer, al fi nal del tra ba jo, una pues ta en co mún que 
per mi ta au nar cri te rios y dis cu tir di fe ren cias.

7. An tí go na se re ve la co mo un per so na je que asu me su so le-
dad des de el prin ci pio, si tua ción que no cam bia en nin gún 
mo men to.

a. ¿Con qué dos per so na jes que da en fren ta da? ¿Por qué ra zo nes 
se pro du ce ca da uno de esos en fren ta mien tos?

b ¿Qué pos tu ra man tie ne An tí go na con ca da uno de esos ad-
ver sa rios?

Autor: Sófocles 

Obra: Antígona

Géreno: Dramático

           Tragedia

Parte Pág. Asunto

Prólogo 25
* Antígona e Ismena dialogan sobre los aconte-
cimientos de la noche anterior;

26
* Antígona la invita secretamente a enterrar a 
Polinices, pese a la prohibición del rey Creonte;

26
* Ismena se niega con razones fundadas en el 
respeto a las leyes;

27
* Antígona lo hará sola, sin ayuda de Ismena.
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9 Manos a la obra

c. ¿Por qué Is me na quie re man te ner en se cre to el pro yec to de 
An tí go na?

d. ¿Por qué An tí go na quie re que se di vul gue el ca so?

e. Te nien do en cuen ta las pre gun tas an te rio res, es tán en con di-
cio nes de res pon der qué ac ti tud de An tí go na, con res pec to a su 
pro yec to, que da plan tea da des de el Pró lo go y a qué te ma da lu-
gar en re la ción con las le yes hu ma na y con la ley di vi na.

8. Los per so na jes que es tán nom bra dos a con ti nua ción se 
en fren tan a dis yun ti vas di fí ci les de re sol ver por su si tua ción 
exis ten cial, su ne ce si dad de ser co he ren tes, su or gu llo, sus 
mie dos y su gra do de com pro mi so con si go mis mos y con el 
res to.

• Creonte, por mie do a per der su au to ri dad co mo rey, se 
vuel ve au to ri ta rio.
• Antígona de be de ci dir en tre re be lar se con tra Creon te o so-
me ter se a él y con tra riar así las le yes di vi nas.
• Hemón de be ele gir en tre ser leal a su pa dre o ser leal a An-
tí go na, su pro me ti da.
• Ismena de be op tar en tre vi vir so la, sin sus pa dres ni her ma-
nos, o mo rir jun to a su her ma na.

a. ¿Cuál es la op ción de ca da uno?

b. Ex pli quen las ra zo nes de su elec ción.
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10   Manos a la obra

9. Es truc tu ra de la obra.

a. Ob ser ven el grá fi co que pue de ha cer se de la obra:

La lí nea   re pre sen ta el pro ce so que lle va a An tí-
go na a la muer te.

La lí nea   in di ca la mag ni tud del po der de 
Creon te.

La lí nea   re pre sen ta la pe que ñez e in de fen sión 
de An tí go na.

La lí nea   mues tra la ac ti tud ob ce ca da y cie ga 
sos te ni da por Creon te.

b. De ba tan en tre us te des:
• ¿Qué si tua cio nes ha cen que el po de río de Creon te va ya de
cli nan do?
• An tí go na es pe que ña e in de fen sa fren te a Creon te por va rios 
mo ti vos, en tre ellos, las di fe ren cias de edad y de ran go so cial. 
Sin em bar go, hay en ella un enor me po der, qui zá, me nos evi-
den te que en su tío Creon te. ¿Por qué la lí nea que re pre sen ta 
el po der de An tí go na va en as cen so? ¿Pu do ha ber mos tra do 
una caí da es ta lí nea? En ca so afir ma ti vo, ¿en qué epi so dio?

Prólogo 1.º Agón 2.º Agón 3.º Agón Éxodo
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11 Manos a la obra

c. Ob ser ven las lí neas 1 y 4. ¿Qué si mi li tu des y di fe ren cias hay 
en tre los pro ce sos de am bos per so na jes? ¿Por qué una de cli na 
len ta men te y la otra, abrup ta men te?

d. Ob ser ven el mo men to en que la lí nea                          se cru za  
con                         . ¿A qué mo men to de la obra co rres pon-
de? ¿Qué as pec tos de la in ter ven ción de He món pro vo can 
es ta in ver sión?

10. Las in ter ven cio nes del Co ro son can ta das, as pec to que no 
se pue de apre ciar en una tra duc ción en pro sa. No obs tan te, 
es evi den te un pro fun do li ris mo en ca da una de ellas.

a. Res pon dan:
 •¿Cuál es el te ma del Pá ro dos?
 •¿A quién sa lu dan los miem bros del Co ro? ¿Por qué?
 •¿Qué ele men tos le res tan ca rác ter ne ta men te na rra ti vo  
 y le dan li ris mo a su ex po si ción?

b. En el pri mer gru po de es tá si mos, hay un him no a tra vés del 
cual el Co ro ma ni fies ta su ad mi ra ción por la gran de za del hom-
bre. ¿Qué ra zo nes es gri me el co ro pa ra ase ve rar que el hom bre 
“es la ma ra vi lla más sor pren den te del mun do”?

c. El Co ro ob ser va, acer ta da men te, que tam bién “la ma ra vi lla 
más sor pren den te del mun do” tie ne su con tra ca ra he cha de mi-
se ra ble hu ma ni dad. ¿En qué par te alu de a es te as pec to, y en qué 
con sis te la “mi se ria hu ma na”?

d. Nue va men te, el te ma di vi no apa re ce en el se gun do gru po de 
es tá si mos, pe ro pa ra ha blar, más que del hom bre en ge ne ral, de 
un ser hu ma no en par ti cu lar. ¿Qué teo ría for mu la el Co ro acer ca 
de las des gra cias fa mi lia res?
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12   Manos a la obra

e. Di ce “en la vi da de los mor ta les, na da gran de ocu rre sin que la 
des gra cia se mez cle en ellos”. Dis cu tan, en tre us te des, si hay fa ta-
lis mo y si la es pe ran za es en ga ño sa, pues, es ta mos de ter mi na dos 
por la vo lun tad di vi na, se gún las pa la bras del Co ro.

f. Con res pec to al ter cer gru po de es tá si mos, ¿qué he chos lo 
pre ce den?

g. ¿Por qué el Co ro in vo ca a Eros en es te can to?

h. ¿Quié nes son los re fe ren tes de las pa la bras su bra ya das en la 
si guien te ci ta: “Tú ha ces per der la ra zón al que po sees”?

i. ¿To ma par ti do el Co ro en es tos es tá si mos? Fun da men ten con 
ci tas tex tua les.

j. En el cuar to gru po de es tá si mos, se evo ca a tres per so na jes mí-
ti cos: a Dá nae y su hi jo Per seo, a Li cur go y a los hi jos de Fi neo.

• ¿Qué he chos pre ce den a es tos es tá si mos?
• Tra cen un pa ra le lo en tre es tos mi tos evo ca dos por el Co ro.
• ¿Qué in fie ren acer ca de la re la ción en tre los he chos pre ce
den tes y es te can to del Co ro?

k. Es no ta ble el cam bio de to no en el quin to gru po de es tá si mos 
con res pec to a los an te rio res. Des crí ban lo. ¿Cuá les son las cau sas 
de es te cam bio? ¿A quién can ta el Co ro? ¿Por qué?

l. Se gún ha brán ob ser va do, el Co ro es tá per ma nen te men te en 
es ce na. Por eso, las con clu sio nes de to dos es tos pro ce sos son for-
mu la das por él, en el éxo do.

• ¿Cuá les son esos con cep tos que el Co ro pue de ma ni fes tar a 
par tir de su per ma nen cia con ti nua en es ce na?
• ¿Có mo es el to no de esas pa la bras: tris te, sen ten cio so, ad mo
ni to rio u otro? Jus ti fi quen su elec ción.
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13 Manos a la obra

11. Los per so na jes. Es im por tan te ob ser var que, si bien la 
obra se ti tu la An tí go na, pre ten dien do cen tra li zar la aten ción 
en es ta fi gu ra fe me ni na, es Creon te quien tie ne ma yor pre-
sen cia fí si ca en la obra. Por eso, co men za re mos con el aná li sis 
de es te úl ti mo per so na je.

a. Des de un co mien zo, y aun an tes de su apa ri ción en es ce na, 
te ne mos opi nio nes de los de más per so na jes so bre él. Com ple ten 
con ci tas qué di ce ca da uno de los per so na jes se ña la dos en el 
cua dro siguiente. Si las opi nio nes que los per so na jes for mu lan 
cam bian a lo lar go de la obra, anó ten las tex tual men te en los mis-
mos cua dros, pe ro con otro co lor.

b. ¿Có mo creen us te des que es Creon te? ¿Có mo es el par la men-
to, los ges tos, las ac ti tu des de Creon te con los de más per so na jes 
an tes del ter cer epi so dio y des pués de él? ¿Po dría mos de cir que 
Creon te se de bi li tó? ¿Por qué cam bia?

c. El sui ci dio de An tí go na arras tra otras muer tes: la de He món y 
la de Eu rí di ce. ¿Me re ce Creon te, a jui cio de us te des, es tas pér di-
das tan do lo ro sas? ¿Qué hay de trás de ellas, más que las muer tes 
en sí, que lle van al per so na je a la anag nó ri sis y a la soph rosy ne?

d. Creon te es el rey. Na die lo du da. ¿Qué sen ti mien tos des pier ta 
en sus súb di tos (pue blo, Co ro, Men sa je ro, Guar dián)? Fun da-
men ten con ci tas tex tua les.

e. ¿Qué sen ti mien tos de be ría des per tar en esos mis mos per so na jes, 
por el con tra rio?

f. ¿En qué con sis te su pe ca do de hy bris ? ¿Quié nes se lo se ñalan?

g. ¿Cuán do y dón de se pro du cen, en Creon te, te mor y pie dad?
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14   Manos a la obra

HEMÓN

CREONTE

ANTÍGONA TIRESIAS

ÉL MISMO EL CORO
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15 Manos a la obra

h. ¿Cuán do se evi den cia lo que los grie gos co no cen co mo “la 
dis po si ción del hé roe al error”, he cho que lo ha ce pe car sien do 
bue no?

i. Re fle xio nen: ¿por qué, si es Creon te el que pa de ce las con se-
cuen cias de su ac ción, si pro ta go ni za su pro pio fra ca so y lo asu-
me, la obra se cen tra li za en An tí go na des de el tí tu lo?

12. Ob ser ve mos al per so na je de An tí go na.

a. Só fo cles ha di se ña do a es te per so na je con ri cos ma ti ces. Des-
cri ban las ac ti tu des que asu me en el Pró lo go, el Pri mer Agón y 
en su úl ti ma apa ri ción.

b. Trans cri ban las ci tas con que me jor se de fi ne a sí mis ma. Ex-
pli quen qué quie ren de cir esas pa la bras en el con tex to.

c. ¿Qué opi nan de ella Creon te, He món y el Co ro?

d. ¿Por qué les pa re ce que, sien do An tí go na la pro ta go nis ta de la 
obra, su pre sen cia fí si ca en es ce na es me nor que la de Creon te? 
¿De qué otra ma ne ra es tá pre sen te?

13. Igual que el res to, Is me na tam bién evo lu cio na co mo per-
so na je, aun que es tá muy le jos de lle gar a ser una he roí na.
Com ple ten com pa ra ti va men te, con da tos ex traí dos tex tual-
men te o con ob ser va cio nes per so na les, el pro ce so de Is me na.

Prólogo Segundo episodio
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16   Manos a la obra

14. Les pro po ne mos ha cer un de ba te, a par tir de los ar gu-
men tos de Is me na y de las res pues tas de An tí go na, so bre al-
gu no de los si guien tes te mas:

• ¿La mu jer es tá so me ti da o se so me te a la vo lun tad del va rón?
• Is me na: ¿per so na je trá gi co?
• An tí go na: ¿he roí na trá gi ca?
• Ven ta jas y des ven ta jas de una so cie dad ma chis ta

15. He món es el ena mo ra do y de fen sor de An tí go na.

a. ¿Cuál es la ac ti tud de He món al co mien zo del se gun do agón?

b. Creon te ar gu men ta ra zo na mien tos de di ver sa ín do le: po lí ti-
cos, afec ti vos, mo ra les, pa ra per sua dir lo de la ne ce si dad de cas-
ti gar al cul pa ble, aun que fue re An tí go na. Dis tin gan, en el tex to, 
los ar gu men tos. ¿Có mo reac cio na He món fren te a ellos ?

c. No obs tan te el res pe to que sien te y ex pre sa sin ce ra men te por 
su pa dre, tam bién cam bia He món de ac ti tud. ¿Cuál es el pun to 
de in fle xión en el dis cur so de He món que re ve la su mo di fi ca ción 
ac ti tu di nal y afec ti va? ¿Qué sig nos lin güís ti cos y ex pre si vos de-
la tan el cam bio?

d. ¿Qué ob ser va el Co ro, una vez re ti ra do He món de es ce na, que 
Creonte ig no ra? ¿Se equi vo ca en su ac ción el Co ro? ¿Por qué?

16. La fi gu ra del an cia no Ti re sias es re cu rren te en la tra ge dia 
de Só fo cles.

a. ¿Cuá les son los ras gos fí si cos más no to rios de Ti re sias? ¿Qué 
im por tan cia tie nen? ¿Qué des ta can, por con tras te, en Creon te?

b. ¿Po dría afirmarse que Ti re sias y Creon te son per so na jes opues-
tos, en cuan to a sus ca pa ci da des fí si cas, y com ple men ta rios en 
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17 Manos a la obra

cuan to a que am bos tie nen po der? En es ta com ple men ta rie dad, 
re si de la di fe ren cia en tre ellos. ¿Cúal es?

17. Len gua y es ti lo: al gu nas ob ser va cio nes. Des de el pun to 
de vis ta del lé xi co, el tex to es muy ri co. Los per so na jes, en re-
la ción con su po si ción an te el con flic to, ma ni fies tan un cam-
po se mán ti co que los re ve la. Por ejem plo, en el pri mer agón, 
Creon te se di ri ge al Co ro, re fi rién do se a An tí go na:

“Creon te (Di ri gién do se al Co ro). –Pe ro has de sa ber que 
esos es pí ri tus de ma sia do in fle xi bles son, en tre to dos, los 
más fá ci les de aba tir, y que el hie rro, que es tan du ro cuan-
do la lla ma ha au men ta do su du re za, es el me tal que con más 
fa ci li dad se pue de que brar y ha cer se pe da zos. He vis to fo go sos 
ca ba llos a los que un sen ci llo bo ca do en fre na y do mi na […]”.

• Re fe ri das a An tí go na, em plea las ex pre sio nes: “es pí ri tus de
ma sia do in fle xi bles”, “el hie rro que es tan du ro” y “fo go sos 
ca ba llos”.

• Re fe ri das a sí mis mo, em plea las ex pre sio nes: “aba tir”, “se 
pue de que brar y ha cer se pe da zos” y “en fre na y do mi na” y, 
tam bién, se rei te ran las ex pre sio nes que acom pa ñan a los ver-
bos que in di ca rían sus ac cio nes: “los más fá ci les”, “con más 
fa ci li dad” y “sen ci llo bo ca do”.

a. De ba tan en tre us te des: qué re ve lan, de Creon te, los tér mi nos 
citados.

b. Bus quen otros ejem plos si mi la res, en el se gun do agón, re la-
ti vos a Creon te y a He món y, en el ter cer agón, a Creon te y a 
Ti re sias.
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18   Manos a la obra

Ac ti vida des re la cio na das con Edi po Rey

18. En el pró lo go, Edi po se ha pre sen ta do per so nal men te an-
te la mul ti tud te ba na que lo es pe ra “su pli can te”. Observen el 
texto y respondan: ¿Por qué creen que hay un uso abun dan te 
de pro nom bres y de ver bos en pri me ra per so na?

19. ¿Qué con cep to tie nen de Edi po, el sa cer do te de Zeus y el 
pue blo de Te bas? Fun da men ten con ci tas tex tua les.

20. El com pro mi so de Edi po con su pue blo aparece en va rias 
ins tan cias: en pri mer lu gar, a tra vés del afec to pa ter nal de su 
tra to; en se gun do lu gar, a tra vés de la sin ce ra preo cu pa ción 
por ave ri guar quién fue el ase si no de La yo; en ter cero, a tra-
vés del cum pli mien to de su de ber co mo rey gra cias al cual 
quie re “ven gar a la ciu dad y al dios”. ¿Cuál es la otra ins tan-
cia –úl ti ma y de fi ni ti va–, re ve la do ra de es te com pro mi so?

21. Re fle xio nen acer ca de las si guien tes cir cuns tan cias rela-
tivas a Edi po:

• creía que era ex tran je ro, más pre ci sa men te, co rin tio;
• ig no ra ba que Yo cas ta era su ma dre, así co mo ella ig no ra ba 
que él era su hi jo; 
• no co no cía a La yo, a quien ma tó jun to con su co mi ti va en 
de fen sa pro pia;
• adi vi nó el enig ma de la es fin ge, que lo acre di tó co mo nue vo 
rey de Te bas.

a. Pien sen: ¿por qué es, en ton ces, cul pa ble de la pes te que de-
vas ta la ciu dad, si na da de lo su ce di do fue con co no ci mien to e 
in ten ción de su par te?
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19 Manos a la obra

22. A lo lar go de la obra, el orá cu lo es fuen te con ti nua de 
con sul ta.

a. ¿En qué coin ci den los men sa jes ora cu la res re ci bi dos por La yo 
y por Edi po?

b. ¿Cuál es la ac ti tud de am bos per so na jes fren te a ellos? ¿Cuál 
es su pe ca do?

23. El en cuen tro del rey Edi po con el adi vi no cie go, Ti re sias, 
se ca rac te ri za por el cli ma iras ci ble, vio len to, a cau sa de que 
Edi po ofen de al an cia no di cién do le: “[…] en tus la bios [la 
ver dad] es dé bil, ya que tus oí dos, tu es pí ri tu y tus ojos es tán 
cie gos”. Aquí se da una si tua ción pa ra dó ji ca. Re fle xio nen: 
¿ne ce si ta Ti re sias sus ojos pa ra ver? ¿Quién es el “ver da de ro 
cie go” en tre es te par de per so na jes? ¿Por qué? ¿Qué dos sig ni-
fi ca dos tie ne la pa la bra “ver”, en es te ca so?

24. Edi po vi ve una real pe ri pe cia: lo co no ce mos rey, po de ro-
so, sa bio y fe liz. 

Al cominenzo de la 
tragedia es... Al final de la tragedia es...

Rey

Poderoso

Sabio

Feliz
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20   Manos a la obra

a. Com ple ten el cua dro anterior que des cri be la in ver sión del 
per so na je y su des ti no.

b. Ob ser ven de te ni da men te el cua dro. Aquí tam bién se pro du ce 
una si tua ción pa ra dó ji ca. Se gún la pri me ra co lum na, Edi po lo 
tie ne to do. Se gún la se gun da, na da. Re la cio nen el cua dro con 
las úl ti mas pa la bras del Co ro. Dis cu tan en tre us te des: ¿cuál es la 
en se ñan za que de ja la obra a los re cep to res?

25. ¿Po dría mos de cir que la ac ti tud re li gio sa de An tí go na, 
quien so lo quie re agra dar a los dio ses en te rran do a su her-
ma no, es el re sul ta do de ha ber apren di do la lec ción en se ña da 
por la suer te de su pa dre? Si An tí go na co mo hi ja sim bo li za ra 
el pue blo de Te bas, “hi jos” del rey Edi po, se gún su tra to en 
el Pró lo go, ¿so bre quié nes tie ne in fluen cia es ta tra ge dia en 
par ti cu lar y la tra ge dia en ge ne ral? ¿Qué cla se de in fluen cia?

26. Reú nan se en gru pos. Eli ja ca da gru po uno de los si guien-
tes te mas, re fle xio ne so bre él y ex pon ga las con clu sio nes.

• ¿Pa ra qué les sir ve co no cer la his to ria de Edi po, un per so na je 
re pre sen tan te del si glo v a.C., a us te des, jó ve nes de prin ci pios 
del si glo xxi?
• ¿Lo gra trans mi tir es pe ran za el fi nal de es ta tra ge dia?
• ¿Por qué Edi po no eli ge el sui ci dio, co mo su ma drees po
sa? • ¿Cuá les son las di fe ren cias y las si mi li tu des en tre Edi po y 
An tí go na co mo hé roes trá gi cos?
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23 Cuarto de herramientas

 Fichas bibliográficas

La idea del po der di vi no so bre vi vió en la con cep ción del des ti no 
ine vi ta ble del hom bre y ha lló ex pre sión en las pa la bras ‘la di vi ni
dad’, ‘lo di vi no’, ‘el dai mon’. Se po día en cum brar, en la al tu ra inac
ce si ble que su po nía ese en fo que, una no ción abs trac ta de los dio ses. 
Ellos go zan de la fe li ci dad com ple ta, del po der to tal. La trans gre sión 
del lí mi te se lla ma in so len cia (hy bris); el hom bre no de be ser tan 
atre vi do co mo pa ra tra tar de ele var se por en ci ma de su suer te mor
tal. ‘Hay que pe dir a los dio ses lo que con vie ne a un es pí ri tu mor tal 
–di ce Pín da ro– co no cien do lo que es tá a nues tros pies y la por ción 
ad ju di ca da al na cer. Al ma mía, no as pi res a una vi da in mor tal, 
mas ago ta tus re cur sos po si bles’. 

Persson Nilson, Martín, Historia de la religión griega, Bs. As., Eudeba,
Temas de Eudeba, 1968.

La Es fin ge de los mo nu men tos egip cios (lla ma da ‘An droes fin ge’ 
por He ró do to, pa ra dis tin guir la de la grie ga) es un león echa do en la 
tie rra y con ca be za de hom bre; re pre sen ta ba, se con je tu ra, la au to ri
dad del rey y cus to dia ba los se pul cros y tem plos. [...]

La Es fin ge grie ga tie ne ca be za y pe chos de mu jer, alas de pá ja ro 
y cuer po y pies de león. Otros le atri bu yen cuer po de pe rro y co la de 
ser pien te. Se re fie re que aso la ba el país de Te bas pro po nien do enig
mas a los hom bres (pues te nía voz hu ma na) y de vo ran do a quie nes 
no sa bían re sol ver los. A Edi po, hi jo de Yo cas ta, le pre gun tó: ‘¿Qué 
ser tie ne cua tro pies, dos pies o tres pies y cuan tos más tie ne es más 
dé bil?’.

Bor ges, Jor ge Luis, El li bro de los se res ima gi na rios, Bar ce lo na, Brug he ra, 1978.
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24   Cuarto de herramientas

La pa la bra ha mar tía sig ni fi ca ‘error’ ‘fal ta’, ‘cri men’ o ‘pe ca
do’; li te ral men te sig ni fi ca ‘errar el blan co’, ‘un ti ro fa lli do’. En ton
ces ex cla ma mos ¡qué in te lec tua lis tas eran es tos grie gos! El pe ca do es 
pre ci sa men te ‘errar el blan co’. ¡Me jor suer te otra vez! Es to pa re ce 
con fir mar se cuan do ha lla mos que al gu nas vir tu des grie gas pa re
cen ser tan in te lec tua les co mo mo ra les, cir cuns tan cia que las ha
ce in tra du ci bles, ya que nues tro vo ca bu la rio de be dis tin guir las .
Te ne mos la pa la bra soph rosy ne, li te ral men te ‘dis po si ción to tal’ 
o ‘dis po si ción in va ria ble’. Se gún el con tex to sig ni fi ca rá ‘sa bi du
ría’, ‘pru den cia’, ‘mo de ra ción’, ‘cas ti dad’, ‘so brie dad’ ‘mo des tia’ 
o ‘au todo mi nio’, es de cir, al go ín te gra men te in te lec tual, mo ral o 
in ter me dio. La di fi cul tad con es ta pa la bra, co mo con ha mar tía, 
con sis te en que no so tros pen sa mos más frag men ta ria men te. Ha-
mar tía, ‘un mal ti ro’, no sig ni fi ca ‘me jor suer te otra vez’; sig ni fi
ca más bien que un error men tal es tan cul pa ble, y pue de ser tan 
mor tal, co mo un error mo ral. Pa ra com ple tar nues tra edu ca ción, 
ha lla mos que en sec to res don de usa ría mos tér mi nos in te lec tua les, 
en la teo ría po lí ti ca, por ejem plo, el grie go usa pa la bras car ga das  
de con te ni do mo ral. ‘Una po lí ti ca agre si va’ es po si ble men te adi kía, 
in jus ti cia, aun cuan do no sea hy bris, ‘de sen fre na da mal dad’; mien
tras que ‘en gran de ci mien to’ o ‘ex plo ta ción’ es pleo ne xia, ‘in ten to de 
ob te ner más de lo que nos co rres pon de’, lo cual es jun ta men te un 
error in te lec tual y mo ral, un de sa fío de las le yes del uni ver so.

Kitto, H.D.F, Los griegos, Bs. As., Eudeba, Lectores de Eudeba, 
1966, 3.° ed., págs. 235-236.
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25 Cuarto de herramientas

En el tea tro de las fies tas so lem nes po see la po lis su más va lio so 
ins tru men to de pro pa gan da; y, des de lue go, no lo en tre ga sin más al 
ca pri cho de los poe tas. Los poe tas trá gi cos es tán pa ga dos por el Es ta do 
y son pro vee do res de es te; el Es ta do les pa ga por las pie zas re pre sen
ta das pe ro, na tu ral men te, so lo ha ce re pre sen tar aque llas que es tán 
de acuer do con su po lí ti ca y con los in te re ses de las cla ses do mi nan tes 
(...). Na da es ta ba más le jos de la opi nión ar tís ti ca de aquel tiem po 
que la idea de un tea tro com ple ta men te des vin cu la do de to da re la
ción con la po lí ti ca y la vi da (...).

Por su par te, las Dio ni sía cas, in tro du ci das por Pi sís tra to en Ate
nas, son fies tas po lí ti core li gio sas en las que el fac tor po lí ti co es in
com pa ra ble men te más im por tan te que el re li gio so.

Pe ro las ins ti tu cio nes cul tu ra les y las re for mas de los ti ra nos se 
apo yan en au tén ti cos sen ti mien tos y exi gen cias del pue blo y de ben 
en par te su éxi to a es ta dis po si ción sen ti men tal. La de mo cra cia, lo 
mis mo que an tes la ti ra nía, uti li za la re li gión prin ci pal men te pa ra 
vin cu lar las ma sas al nue vo Es ta do.

Hauser, Arnold. 
HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE, Madrid, Guadarrama, 

Col. Universitaria de Bolsillo, 1969, 3.° ed., Tomo 1, cap. 3, págs. 122-123.
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De be mos aho ra con si de rar otro as pec to de la men ta li dad grie ga: 
su fir me creen cia en la Ra zón. Hay una gra cio sa aun que po si ble
men te apó cri fa his to ria de un fi ló so fo chi no a quien se pre gun tó 
so bre qué re po sa ba la Tie rra. ‘So bre una tor tu ga’, di jo el fi ló so fo. ‘¿Y 
so bre qué re po sa la tor tu ga?’ ‘So bre una me sa’. ‘¿Y so bre qué la me
sa?’ ‘So bre un ele fan te’. ‘¿Y so bre qué des can sa el ele fan te?’ ‘No sea 
pre gun tón’. Sea o no chi no, lo cier to es que es te cuen to no es he lé ni co. 
El grie go ja más du dó ni por un mo men to de que el uni ver so no es 
ca pri cho so: obe de ce a la ley y, por con si guien te, es sus cep ti ble de una 
ex pli ca ción. Has ta en el pre fi lo só fi co Ho me ro en con tra mos es ta idea, 
pues de trás de los dio ses (si bien, a ve ces, iden ti fi ca do con ellos) hay 
un po der som brío que Ho me ro lla ma Anan ké, la Ne ce si dad, un 
or den de las co sas que ni si quie ra los dio ses pue den in frin gir. La tra
ge dia grie ga es tá for ja da so bre la fe en que la ley rei na en los asun tos 
hu ma nos y no el azar.

Kitto, H.D.F, 
Los griegos. Bs. As, Eudeba, Lectores de Eudeba, 

1977, 9.° ed., págs. 242-243
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Cronología de la literatura griega 
en el siglo v a.C. 

Acontecimientos
literarios

Acontecimientos históricos 
culturales, religiosos, científicos

550 a.C. Composición 
de las principales  
fábulas de Esopo.

534 a.C. Tespis represen-
ta tragedias en Atenas. 
525 a.C. Nace Esquilo. 
520 a.C. Nace el poeta 
Píndaro.

550 a.C. Progreso de la matemática  
gracias a Pitágoras y a su escuela. 
El pitagórico Filolao establece, aunque 
con errores, la redondez de la Tierra. 
541 a.C. Comienza el último gobierno 
de Pisístrato.

510 a.C. Fin del gobierno del partido  
de Pisístrato en Atenas. 
507 a.C. Reformas de Clístenes. 
505 a.C. Predominio espartano en 
Grecia. 
500 a.C. Comienza, en Grecia, el 
período clásico, conocido como el siglo 
de Pericles. Imperan el racionalismo y el 
naturalismo. 
Construcción del templo de Zeus y el 
Partenón. 
Escultores destacados: Mirón, Policleto 
y Fidias (autor de las esculturas del  
Partenón). 
Escuela médica en Crotona. 
499 a.C. Nace Pericles. 

Comienzan las guerras persas.
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Acontecimientos
literarios

Acontecimientos históricos 
culturales, religiosos, científicos

496 a.C. Nace Sófocles.

 

484 a.C. Nace Eurípides. 
480 a.C. Las suplicantes, 
de Esquilo. 
479 a.C. Prometeo enca
denado, de Esquilo.

472 a.C. Los persas, de 
Esquilo.

467 a.C. Siete contra 
Tebas, de Esquilo.

 
 
458 a.C. La Orestíada, 
deEsquilo. 
456 a.C. Muere Esquilo. 

450 a.C. Nace el 
comediógrafo Aristófa-
nes 

 
490 a.C. Batalla de Maratón. 
485 a.C. Hierón de Siracusa en el 
gobierno. 
 
480 a.C. Las Termópilas. Salamina. 
Himera

 
477 a.C. Comienza la hegemonía polí-
tica de Atenas.

 
471 a.C. Ostracismo de Temístocles. 
469 a.C. Nace Sócrates.

 
460 a.C. Nace Hipócrates de Cos, 
fundador de la medicina científica, y el 
historiador Tucídides.

 
 
451 a.C. Pericles sanciona la ley de 
ciudadanía. 
450 a.C. Enjuiciamiento de Anaxágo-
ras. 
 
449 a.C. Fin de las guerras persas.  
Continúan las luchas entre atenienses y 
espartanos por el predominio en Grecia.

P12-ANTIGONA-Manos.indd   28 20/04/12   10:40



29 Cuarto de herramientas

Acontecimientos
literarios

Acontecimientos históricos 
culturales, religiosos, científicos

443 a.C. Antígona, de 
Sófocles. 
Ayax, de Sófocles. 
 
438 a.C. Alcestis, de 
Eurípides. 
 
431 a.C. Medea, de 
Eurípides. 
430 a.C. Hécuba, de 
Eurípides. 
429 a.C. Edipo Rey, de 
Sófocles. 
428 a.C. Hipólito, de 
Eurípides. 
 
 
Heráclitas, 
de Eurípides. 
Heracles, de Eurípides. 
Andrómaca,  
de Eurípides. 
Ión, de Eurípides. 
Las suplicantes,  
de Eurípides.

445 a.C. Apogeo del historiador Heró-
doto. 
444 a.C. Comienza el gobierno de 
Pericles.

441 a.C. Samos se rebela contra Atenas.  
 
432 a.C. Se da fin a la construcción del 
Partenón. 
431 a.C. Comienza la Guerra del 
Peloponeso.

429 a.C. Muere Pericles. 

427 a.C. Nace Platón.
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Acontecimientos
literarios

Acontecimientos históricos 
culturales, religiosos, científicos

425 a.C. Los arcanenses, 
de Aristófanes. 
 
415 a.C. Las troyanas,  
de Eurípides. 
413 a.C. Electra,  
de Eurípides. 
 
412 a.C. Elena,  
de Eurípides. 
 
409 a.C. Filoctetes,  
de Sófocles. 
408 a.C. Ifigenia de 
Táuride, de Eurípides. 
Fenicias, de Eurípides.
Orestes, de Eurípides. 
406 a.C. Muere Eurípi-
des Electra, de Sófocles.
Las traquinianas, de 
Sófocles. 
405 a.C. Muere Sófocles. 
Estreno póstumo de Las 
bacantes y de Ifigenia en 
Áulida, de Eurípides. 
 
401 a.C. Estreno póstu-
mo de Edipo en Colona, 
de Sófocles.

 
421 a.C. Paz de Nicias. 
 
 
 
413 a.C. Se reinician las hostilidades 
entre Esparta y Atenas. Fracasa  
la expedición ateniense contra Siracusa. 
 
411 a.C. Comienza el gobierno de los 
400. 
 
 
 
 
 
 
406 a.C. Se da fin a la construcción del 
Erecteo. 
 
 
 
 
 
 
404 a.C. Fin de la Guerra del Pelopo-
neso.
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Esquilo Sófocles Eurípides

Los temas 
tratados 
son: tradicionales y religiosos.

tradicionales, 
sociales y 
religiosos.

Los  
personajes 
son:

heroicos, con condiciones  
sobrehumanas que, progresiva-
mente, se vuelven más realistas.

hombres 
comunes.

Gobierna 
a los 
personajes:

la justicia 
inexorable.

la fatalidad. la pasión.

El 
conflicto 
se da entre:

el hombre y las leyes divinas.
el hombre y 
sus pasiones.

Aspectos  
religiosos:

•Zeus justiciero 
como cabeza de 
los dioses que 
como tales.  
•No hay evolu-
ción religiosa.

•Los dioses, a 
veces, se equi-
vocan. 
•Evolución: 
a) se sostiene 
que “la mejor 
suerte es no 
nacer”. 
b) el hombre 
se transforma 
en dios. 

•Los dioses 
tienen iguales 
o peores  
defectos que 
los hombres. 
•Son menti-
rosos. 
•Llevan a 
lamuerte.

Ambos autores creen y explican el 
sentido de la religión.

No cree en los 
dioses.

Prevalece: lo moral y lo religioso. lo psicológico.

los tres grAndes trágicos griegos

P12-ANTIGONA-Manos.indd   31 20/04/12   10:40



Una canción de 
Navidad
Charles Dickens
Narrativa / A partir 
de 12 años

Diarios de Adán 
y Eva
Mark Twain
Narrativa / A partir 
de 12 años

El demonio en la 
botella / Markheim
Robert Louis
Stevenson
Narrativa / A partir 
de 12 años

Colmillo Blanco
Jack London
Narrativa / A partir 
de 13 años 

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand
Teatro / A partir de 
12 años

El relato policial 
argentino
Aisenberg, Bioy 
Casares, Castillo y 
otros
Narrativa / A partir 
de 12 años

O˜ ° ˛ ˝ ˜ ˙̃ ˆ ˇ˛ ˝ 
de ˇa c˛ˇ ección

9 789507 533150

ISBN 978-950-753-315-0

P12-ANTIGONA-Manos.indd   32 20/04/12   10:40


