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Con la ex cep ción de al gu nos li bros de Pín da ro y de Teog- 
nis, to dos los de más poe tas líri cos grie gos nos han lle ga do
de un mo do te rri ble men te frag men ta rio. Ape nas unos po- 
cos poe mas en te ros y un mon tón dis per so de bre ves frag- 
men tos es lo que nos que da de la poesía mé li ca en di ver- 
sos me tros y rit mos. Só lo unos cuan tos ver sos trun cos y
suel tos de lo que fue una mag ní fi ca tra di ción líri ca, unas
cuan tas chis pas y pa ve sas de lo que fue una es plén di da ho- 
gue ra. Pe ro aun así, esos po cos frag men tos re sul tan un tes- 
ti mo nio im por tan tí si mo por su pres ti gio y es tu pen da bri- 
llan tez y sen si bi li dad li te ra ria.

Con ex cep ción de Pín da ro, Ba quí li des, y los yam bó gra fos y
ele gía cos, to dos los frag men tos de la an ti gua poesía grie ga
an te rior a la épo ca he le nís ti ca es tán reu ni dos aquí, tra du ci- 
dos e in tro du ci dos con má xi ma fi de li dad. Tan to los frag- 
men tos y poe mas de tra di ción an ti gua co mo los apa re ci dos
en pa pi ros ha ce po cos años y res ti tui dos a es ta tra di ción
líri ca, que in ten ta mos per fi lar a par tir de ellos.

De un la do es tá la vie ja tra di ción po pu lar, de otro la es plén- 
di da líri ca co ral (aquí re pre sen ta da por Es tesíco ro, Al cmán,
Íbi co y Si mó ni des), y de otro la líri ca per so nal o mo nó di ca
(los les bios: Safo y Al ceo; Anacreon te), y unos cuan tos poe- 
tas me no res, ape nas unas si lue tas y unos ver sos. Con to do,
qué enor me el aro ma po é ti co de Safo o de Al ceo, de Es- 
tesíco ro o del sagaz Si mó ni des de Quíos; cuán tos ecos han
sus ci ta do al gu nas es tro fas sá fi cas y anacreón ti cas; qué
enig má ti cas las tem pra nas can cio nes co ra les de Al cmán, y
qué in no va do ras ver sio nes mí ti cas las del ar cai co Es tesíco- 
ro.

La ver sión de F. R. Adra dos de mues tra un ex ce len te co no ci- 
mien to de to da es ta poesía, de sus con di cio nan tes his tó ri- 
cos, de los úl ti mos ha llaz gos y es tu dios, al ser vi cio de una
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tra duc ción pre ci sa y exhaus ti va de to do el re per to rio de los
pri me ros poe tas líri cos de Oc ci den te.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

Líri ca grie ga ar cai ca

No ta in tro duc to ria

In tro duc ción Ge ne ral

No ta bi blio grá fi ca

LÍRI CA PO PU LAR
I - Los tex tos trans mi ti dos de líri ca po pu lar y ri tual
II - Líri ca po pu lar de ti po hím ni co
III - Líri ca co ral ri tual de ti po hím ni co
IV - Mo no dias o Diá lo gos no Hím ni cos
V - Es co lios
No ta bi blio grá fi ca

LÍRI CA MIX TA Y CO RAL AR CAI CA
I - La Líri ca mix ta y co ral de la edad ar cai ca
II - Al cmán
III - Es tesíco ro
IV - Íbi co
V - Si mó ni des
No ta bi blio grá fi ca

LÍRI CA MO NÓ DI CA: POE TAS MÉ LI COS
I - La mé li ca grie ga
II - Al ceo
III - Safo
IV - Poesía les bia de au tor in cier to
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V - Anacreon te
No ta bi blio grá fi ca

POE TAS ME NO RES Y FRAG MEN TOS ANÓ NI MOS
In tro duc ción
I - Frag men tos de los poe tas me no res
II - Frag men tos anó ni mos
No ta bi blio grá fi ca

No tas In tro duc ción Ge ne ral

No tas Líri ca Po pu lar

No tas Líri ca Mix ta

No tas Líri ca Mo nó di ca

No tas Poe tas Me no res
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NO TA IN TRO DUC TO RIA

In ten ta mos re co ger y tra du cir en es te vo lu men la to ta li- 
dad de la líri ca grie ga que se con ser va has ta el año 300 a.
C., apro xi ma da men te. Hay ex cep cio nes, sin em bar go: de ja- 
mos fue ra la ele gía y el yam bo que, en lo re la ti vo a la edad
ar cai ca, he mos edi ta do y tra du ci do no so tros mis mos, Líri- 
cos Grie gos. Ele gia cos y Yam bó gra fos ar cai cos, Bar ce lo na, 
1957-59); la poesía he xa mé tri ca; Pín da ro y Ba quí li des, que
por su am pli tud que dan re ser va dos pa ra ser tra du ci dos más
ade lan te en es ta mis ma co lec ción.

Den tro de es tos lí mi tes he mos in ten ta do, co mo de ci- 
mos, ser com ple tos. Tra du ci mos to dos aque llos frag men tos
trans mi ti dos li te ral men te y de los que se pue de ob te ner un
sen ti do. Nues tras in tro duc cio nes y no tas, más ex ten sas de
lo ha bi tual en la co lec ción, es tán des ti na das a ha cer ac ce si- 
bles es tos tex tos di fí ci les, pe ro que co bran vi da y be lle za
pues tos en el con tex to ade cua do.

Así, en de fi ni ti va, el con te ni do del vo lu men vie ne a
equi va ler a la su ma de los Poe tae Me li ci Grae ci de Pa ge
(ed. de Ox ford, 1967), el Sappho et Al caeus de A. M. Voi gt
(Ams ter dam, 1971) y el Su pple men tum Ly ri cis Grae cis de
Pa ge (Ox ford, 1974). Fal tan unos po cos frag men tos que
por di ver sas ra zo nes no en ca ja ban en nues tro mar co. Y se
aña den otros que no fi gu ran en es tos tres li bros, in clui dos
al gu nos de pu bli ca ción pos te rior a los mis mos.

En ge ne ral se gui mos las tres edi cio nes men cio na das,
aun que no siem pre: ello se se ña la en la oca sión opor tu na.
Y no se gui mos más que en cier ta me di da la or ga ni za ción
de los frag men tos. Es muy di fe ren te la de nues tra par te pri- 
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me ra, «Líri ca Po pu lar», y es per so nal la de los frag men tos
de Es tesíco ro, que se apo ya en un es tu dio nues tro. En los
de más ca sos se gui mos apro xi ma da men te el or den de frag- 
men tos de las edi cio nes en cues tión.

El li bro se or ga ni za en cua tro par tes: la pri me ra, de di ca- 
da a la líri ca po pu lar, co mo de ci mos; la se gun da, a la co ral
(Ale mán, Es tesíco ro, Íbi co y Si mó ni des); la ter ce ra, a la mo- 
nó di ca (Al ceo, Safo y Anacreon te); la cuar ta, a los poe tas
me no res y frag men tos anó ni mos.

He mos vis to, pa ra la tra duc ción, las es pa ño las de Fe rra- 
té y Ra ba nal, ade más de edi cio nes y co men ta rios ex tran je- 
ros di ver sos y de la bi blio gra fía ade cua da. Hay que ha cer
cons tar que con fre cuen cia el tex to que se gui mos es más
mo derno que el de es tos tra duc to res, lo que ex pli ca las di- 
fe ren cias, apar te de las que pue da ha ber por ra zo nes de
gus to y es ti lo; y que en mu chí si mos ca sos no exis ten sim- 
ple men te tra duc cio nes es pa ño las, sien do las nues tras las
pri me ras (a ve ces, las pri me ras a cual quier len gua).
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IN TRO DUC CIÓN GE NE RAL

1. La líri ca po pu lar grie ga

De la mis ma ma ne ra que la épi ca li te ra ria pro vie ne de
un de sa rro llo a par tir de la épi ca po pu lar, de ca rác ter oral y
tra di cio nal, tam bién en el te rreno de la líri ca ha ha bi do un
de sa rro llo del mis mo ti po, de cro no lo gía só lo li ge ra men te
más re cien te.

La lec tu ra de la Ilía da y la Odi sea, efec ti va men te, ha ce
ver que en la edad he roi ca a que es tos poe mas se re fie ren
exis tía una líri ca po pu lar, oral na tu ral men te. Se alu de (Il. I
473) al can to del peán, en ho nor de Apo lo, por par te de los
aqueos que bus can que el dios los li be re de la pes te; se re- 
pro du ce (Il. XXIV 723 sigs.) el treno o can ción fú ne bre en
ho nor de Héc tor y otros hé roes; hay una es ce na de bo da
en que se can ta el hi me neo (Il. XVI II 490 sigs.), así co mo
otra con una dan za eró ti ca en que in ter vie ne un co ro de
don ce llas y otro de jó ve nes (Il. XVI II 590 sigs.); se alu de al
lino, can to de la co se cha (Il. XVI II 567 sigs.) y a mo no dias
can ta das por un per so na je fe men ino (Nausícaa, Od. VI 99
sigs.) o mas cu lino (el ae do De mó do co, Od. IV 17 sigs.) an te
un co ro. Y hay va rios ejem plos más.

Hay, en de fi ni ti va, can to ya mo nó di co, de so lis ta, ya co- 
ral; hay tam bién la in ter ven ción de va rios so lis tas (en el
treno por Héc tor) o de dos co ros (en la dan za eró ti ca alu di- 
da). Pe ro siem pre, siem pre, se exi ge la pre sen cia de un co- 
ro. Aho ra bien, mien tras que el so lis ta can ta una can ción, el
co ro, a más de dan zar, lan za re fra nes o gri tos di ver sos, na- 
da más: el co ro de aqueos que can ta el peán re pi te el gri to
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ri tual, que co no ce mos por la li te ra tu ra pos te rior, ié paián,
co mo sin du da los co ros del hi me neo re pe tían hymÈno,
hymÈnaieo, y co mo los del treno lan za ban sim ple men te gri- 
tos las ti me ros.

La can ción del so lis ta, en cam bio, tie ne ma yor ex ten sión
o pue de te ner la. Es tos so lis tas se nos di ce que im pro vi san:
así, las mu je res de la fa mi lia de Héc tor (Hé cu ba, An dró ma- 
ca, He le na) ha cen un elo gio que no pue de ser otra co sa
que crea do pa ra el mo men to so bre el mo de lo tra di cio nal.
To da vía Ar quí lo co, en el si glo VII, uno des pués de Ho me ro,
di ce que sa be im pro vi sar el di ti ram bo —la can ción dio nisía- 
ca— cuan do tie ne las en tra ñas en ne gre ci das por el vino (fr.
219): es de cir, sa be can tar el so lo del di ti ram bo.

Es te pa no ra ma que Ho me ro nos da de la líri ca po pu lar
tie ne to da vía otros ras gos im por tan tes. La líri ca es fun da- 
men tal men te par te del ri to y del ri to rea li za do por me dio
de la dan za. Apa re ce en bo das, ce re mo nias de due lo, can- 
tos de co se cha, en fren ta mien tos de ti po eró ti co u otros,
etc. Aun que ha pa sa do, en oca sio nes, a ser vir de me ro en- 
tre te ni mien to; así cuan do, en un pa sa je alu di do de la Odi- 
sea, De mó do co can ta mien tras dan zan los fea cios. Pe ro
aun aquí el te ma del can to —el amor de Afro di ta y Ares—
tes ti mo nia un an ti guo ori gen en los cul tos eró ti cos.

Por otra par te, no só lo dan zan los hom bres y mu je res en
co ros di ri gi dos por un exar con te, que es je fe de co ro y so- 
lis ta a la vez, sino tam bién los dio ses. Se nos pre sen ta cons- 
tante men te la dan za di vi na: Apo lo y las Mu sas, Ár te mis y
las nin fas, etc. La dan za hu ma na es a ve ces tra sun to de és- 
ta: Nausícaa y sus don ce llas son com pa ra das con Ár te mis y
sus nin fas. Más to da vía: en oca sio nes la líri ca po pu lar de los
co ros que dan za ban en cier tas fes ti vi da des era mi mé ti ca.
Los dan zan tes po dían en car nar se res di vi nos, a ve ces ani- 
ma les cos (nin fas, mu sas, sáti ros, go lon dri nas) o co ros hu ma- 
nos de la edad mí ti ca (ba can tes, com pa ñe ros de un hé roe).
Y los so lis tas po dían en car nar di vi ni da des co mo Ár te mis o
Dio ni so.



Lírica griega arcaica AA. VV.

9

Por su pues to, no es Ho me ro la úni ca fuen te de que dis- 
po ne mos pa ra tra zar es te pa no ra ma, re la ti va men te com ple- 
jo y de ta lla do, de lo que era la líri ca po pu lar grie ga: líri ca
po pu lar de la que na ció la li te ra tu ra, pe ro que con ti nuó
exis tien do al la do de és ta du ran te to da la an ti güe dad grie- 
ga. Nues tras fuen tes son de va rios ti pos:

1. Ecos de líri ca po pu lar re co gi dos por poe tas y pro sis- 
tas pos te rio res a Ho me ro, pe ro de edad clá si ca. Cuan do
He sío do nos pre sen ta la dan za y el can to de las Mu sas tan- 
to en el proe mio de la Teo go nia co mo en el de los Tra ba jos
y Días aña de nue vos da tos, y hay otros más, por ejem plo,
en el Himno a Apo lo cuan do (141 sigs.) des cri be la dan za y
el can to de las mu cha chas de De los y (179 sigs. y 514 sigs.)
la dan za y el can to de Apo lo y las Mu sas y de Apo lo y los
cre ten ses. En rea li dad, es ha bi tual que la líri ca li te ra ria con- 
ten ga alu sio nes a la fies ta en que es can ta da y, por su pues- 
to, a las dan zas y can tos den tro de la mis ma. Así en el ca so
de los dos par te nios (him nos de don ce llas) de Al cmán, en
el del Epi ta la mio de Héc tor y An dró ma ca de Safo (fr. 44 
L.-P.), etc.

2. Re fe ren cias en los do cu men tos ar queo ló gi cos. Re- 
co gen, cla ro es tá, la dan za más que el can to, pe ro se tra ta
de ti pos de dan za, de co ros y de so lis tas que son los mis- 
mos de los co ros de la líri ca po pu lar. Pue de, in clu so, a ve- 
ces, adi vi nar se el mo men to del can to del so lis ta. Y has ta
pue den trans cri bir se al gu nas pa la bras. Así, por po ner un
ejem plo, en el va so del ce ra mis ta Ol tos, a fi nes del s. VI a.
C., que pre sen ta un co ro de del fi nes con la ins crip ción «so- 
bre un delfín».

3. Re fe ren cias en la li te ra tu ra eru di ta pos te rior. Hay
mu chí si mos da tos so bre la an ti gua líri ca po pu lar en au to res
pos te rio res co mo Ate neo de Náu cra tis, Plu tar co, Pó lux, es- 
co lias tas de au to res di ver sos, etc. Van uni dos ca si siem pre a
da tos so bre an ti guas cos tum bres o tra di cio nes, usos re li gio- 
sos, etc. Con bas tan te fre cuen cia, in clu so, se nos trans mi te
el tex to li te ral de es ta an ti gua líri ca: pre ci sa men te, en el
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pre sen te li bro ofre ce mos una co lec ción de lo más im por- 
tan te del ma te rial de es te ti po que se nos ha trans mi ti do.
Aun que con fre cuen cia se tra ta de líri ca po pu lar ya más o
me nos al te ra da por los in flu jos li te ra rios, véa se so bre es to
más aba jo.

4. Re crea ción de las for mas y te mas de la líri ca po pu lar
en la li te ra ria. Es ló gi co que, na ci da la líri ca li te ra ria de la
po pu lar, ha ya con ser va do mu cho de ella. Así, la es truc tu ra
ter na ria: es de cir, aque lla en que un pe que ño proe mio va
se gui do de un co ral (que sus ti tu ye al an ti guo co ral a ba se
de me ros re fra nes) y és te, a su vez, de un epí lo go. Es la
trans crip ción al es ti lo li te ra rio del an ti guo com ple jo so lis ta-
co ro-so lis ta: en li te ra tu ra se co men zó por una es truc tu ra
igual, a ba se de mo no dias de in vo ca ción al dios, ora ción,
etc., y «cen tro» co ral que des cri be su po der y sus mi tos.
Lue go la es truc tu ra ter na ria se trans plan tó in clu so a la líri ca
mo nó di ca y a la pu ra men te co ral. Fór mu las muy con cre tas
de la líri ca li te ra ria, co mo la exhor ta ción al co ro (o a los co- 
men sa les, par ti ci pan tes en la fies ta…) a can tar, orar, rea li zar
ac cio nes ri tua les, etc., pro vie nen de la po pu lar. Y tam bién
mul ti tud de te mas: el himno de elo gio, te mas eró ti cos, tre- 
né ti cos, satíri cos, etc., etc.

5. De ri va cio nes co mo son can cio nes de jue go y otras
va rias de ti po lú di co. Así, nues tro co no ci mien to de la líri ca
po pu lar grie ga, que con vi vió am plia men te con la li te ra ria
des de el si glo VI II al V a. C. y aun des pués, es re la ti va men te
am plio, ma yor que el que se de du ci ría del sim ple es tu dio
de los frag men tos trans mi ti dos. Al te ma he mos de di ca do
un li bro al cual en via mos[1].

De lo di cho has ta aquí pue de de du cir se ya que la líri ca
po pu lar grie ga era su ma men te ri ca y va ria da. Mu cho más,
en rea li dad, que la li te ra ria. Pues la líri ca li te ra ria, por ejem- 
plo, só lo en for ma ex cep cio nal pro du jo for mas dia lo ga das
(de co ros o so lis tas), só lo en for ma ex cep cio nal es mi mé ti- 
ca. En cam bio, la líri ca po pu lar era con fre cuen cia dia ló gi ca
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y mi mé ti ca, y pre ci sa men te de es ta ve na su ya sur gió el tea- 
tro a fi nes del s. VI a. C.

Es di fí cil cla si fi car la líri ca po pu lar, es ta ble cer exac ta- 
men te un re per to rio de gé ne ros: ni si quie ra es ello fá cil pa- 
ra la líri ca li te ra ria. Los fac to res so bre los que ha bría que
ha cer la cla si fi ca ción son, en tre otros:

1) Ins tru men to: la li ra y la flau ta do ble son los más fre- 
cuen tes, no los úni cos. Re cuér den se, so bre to do, los ins tru- 
men tos de la líri ca or giás ti ca co mo son, a más de la flau ta,
las cas ta ñue las, tim ba les, etc.

2) Ti pos de co ro: de jó ve nes, don ce llas, vie jos, vie jas;
sec ta rios de tal o cual dios o, mi mé ti ca men te, cor te jos
acom pa ñan tes de los mis mos.

3) Ti pos de dan za: fun da men tal men te pro ce sio nal (pe- 
ro pue de ser len ta o en ca rre ra), cir cu lar, ago nal (con en- 
fren ta mien tos), pa sán do se a ve ces de unos a otros.

4) Ti pos de fies ta y ce re mo nia: ya se in vo ca o trae al
dios, ya se le can ta e im plo ra, ya se le des pi de; o bien se
en tie rra al muer to o se ce le bra la bo da; o hay en fren ta- 
mien tos (ago nes) en tre hom bres y mu je res, jó ve nes y vie- 
jos… Hay lue go el ban que te, de ri va do de la fies ta, en que
los co men sa les ha cen de co ro del sim po siar ca. Y el mo- 
men to de en trar en la ba ta lla o de ce le brar la vic to ria, el de
la co se cha, etc., pue den dar lu gar a otros ti pos de dan za y
de líri ca.

5) Con to do es to va com bi na da la mú si ca, el me tro, el
jue go en tre co ros y so lis tas, etc., etc.

Si se echa una rá pi da mi ra da a nues tra co lec ción de líri- 
ca po pu lar se po drán ver, efec ti va men te, ti pos di fe ren tes.
Es tá es pe cial men te bien re pre sen ta do el himno que lla ma
al dios o le im plo ra; mu cho peor la líri ca eró ti ca, ape nas la
tre né ti ca. Hay can cio nes en ho nor de Dio ni so que po de- 
mos ca li fi car de di ti ram bos, pea nes en ho nor de Apo lo co- 
mo dios mé di co y pro tec tor en el com ba te, etc.

Tam bién ha lla mos frag men tos de líri ca po pu lar ya más
ale ja dos de la re li gión y de la co lec ti vi dad de los ciu da da- 
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nos: can cio nes de tra ba jo, de jue go, de una eró ti ca más
per so nal. Y, al con tra rio, líri ca ri tual del s. IV, in clu so con
nom bre de au tor, fuer te men te in flui da ya por la líri ca li te ra- 
ria; co mo en rea li dad lo es tá la ma yor par te de la líri ca po- 
pu lar trans mi ti da de cier ta ex ten sión. Aun que, in ver sa men- 
te, la líri ca li te ra ria grie ga, bien es tu dia da, de ja con mu chí- 
si ma fre cuen cia tras lu cir sus orí genes po pu la res.

1. La crea ción de la líri ca li te ra ria

Co mo en el ca so de la épi ca es fun da men tal men te la in- 
tro duc ción en Gre cia de la es cri tu ra, que se pro du jo en el
si glo VI II a. C. (di fí cil men te en el IX) en Ro das o Chi pre se gu- 
ra men te, la que lle vó a la crea ción de la líri ca li te ra ria. Era,
efec ti va men te, muy fuer te pa ra el so lis ta-im pro vi sa dor la
ten ta ción de fi jar un tex to de una vez pa ra siem pre, aun que
fue ra so bre es que mas tra di cio na les. La exis ten cia de la es- 
cri tu ra per mi tía, de otra par te, que ese tex to fi ja do fue ra
más ex ten so, más com ple jo, más ri co.

Fue, sin du da al gu na, la mo no dia lo pri me ro que se fi jó
por es cri to. Pres cin dien do de Eu me lo de Co rin to, que a
más de poe ta épi co es cri bió un pro so dión o can to pro ce- 
sio nal pa ra que lo eje cu ta ran los me s e nios en De los, y cu ya
vi da se fe cha con gran in se gu ri dad en el s. VI II, es en el VII

cuan do po de mos co lo car a los más vie jos líri cos. Muy con- 
cre ta men te, ha cia la mi tad del si glo se co lo ca la acmé o
cen tro de la vi da de Ar quí lo co y Ter pan dro. El pri me ro es
fun da men tal men te un poe ta mo nó di co, aun que se jac te de
ser exar con te o so lis ta del peán y el di ti ram bo (frs. 218 y
219): del com ple jo so lis ta / co ro tra di cio nal (que can ta re- 
fra nes o lan za gri tos ri tua les fi jos) era fá cil de ri var un can to
mo nó di co li te ra rio ya sin co ro. O con él to da vía: el no mo
de Ter pan dro, can ción en ho nor de Apo lo can ta da por el
poe ta acom pa ñán do se de su cí ta ra, com pren día la dan za
cir cu lar del co ro en torno al pro pio poe ta. Só lo en una fa se
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pos te rior es cri be tam bién el poe ta un co ral des ti na do a ser
can ta do por el co ro.

En Ho me ro ha lla mos la si tua ción en que un ae do pue de
oca sio nal men te, en vez de can tar la epo pe ya, can tar líri ca.
Es to es lo que ha cen los ae dos «so lis tas de tre nos» que
can tan, a más de las mu je res, en los fu ne ra les de Héc tor; y
tam bién De mó do co cuan do can ta, acom pa ñán do se de la
fór min ge (es pe cie de cí ta ra ele men tal), el adul te rio de Afro- 
di ta, mien tras dan zan los fea cios. Lue go, los lla ma dos him- 
nos ho mé ri cos son can ta dos por ae dos via je ros que, a juz- 
gar por el me tro y el es ti lo, can ta rían igual men te poe mas
épi cos. He mos vis to que Eu me lo cul ti va ba am bos gé ne ros.

El he cho es que cier tos ae dos o «can to res» co men za ron
a si mul ta near épi ca y líri ca, pa ra lue go es pe cia li zar se en es- 
ta úl ti ma. El fe nó meno fue con tem po rá neo de la in tro duc- 
ción o rein tro duc ción en Gre cia, a par tir de Asia Me nor, de
los dos ins tru men tos fun da men ta les de la líri ca grie ga: la cí- 
ta ra y li ra de sie te cuer das y la do ble flau ta. Y, por su pues- 
to, del de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co e in te lec tual del s. VII:
el que crea la ciu dad-es ta do, la es ta tua ria, ve el triun fo de
las aris to cra cias, el na ci mien to del pen sa mien to li bre. Es el
mo men to en que to man im por tan cia inu si ta da cier tas fies- 
tas an ti guas de ciu da des (Co rin to, Es par ta…) y san tua rios
(De los, Del fos…) cu ya «fun da ción» no es otra co sa que un
re lan za mien to con tras cen den cia in ter na cio nal. En los ago- 
nes o con cur sos que te nían lu gar en es tas gran des fies tas
se die ron a co no cer los ar tis tas in ter na cio na les que fun da- 
ron la líri ca grie ga.

Son los con ti nua do res de los an ti guos ae dos via je ros de
la epo pe ya: bien pro fe sio na les de cu yo ori gen so cial na da
po de mos de cir (Ter pan dro, etc.), bien no bles lo ca les que
pron to des cu bren que han de salir fue ra de su pa tria pa ra
ha cer se fa mo sos (Es tesíco ro, Si mó ni des, etc.). Hay al gu nos
que arrai gan de fi ni ti va men te en al gún lu gar (Ale mán en Es- 
par ta), co mo hay otros que per ma ne cen es ta bles en su pa- 
tria: pe ro és tos son los gran des cul ti va do res de la mo no dia,



Lírica griega arcaica AA. VV.

14

un Ar quí lo co, un Tir teo, una Safo, un Al ceo, no los de la líri- 
ca co ral. La mo no dia, en efec to, per ma ne ció más li ga da a
fies tas lo ca les y, di ría mos, par ti cu la res —re cuér den se las
sáti ras lo ca lis tas de un Ar quí lo co, los cír cu los ce rra dos de
Safo y Al ceo—. En cam bio, la líri ca co ral fue des de el co- 
mien zo in ter na cio nal. Y líri ca co ral hay que lla mar a la de un
Ter pan dro, que can ta ba mien tras dan za ba el co ro.

Es que la líri ca co ral es la más so lem ne, tras cen den te, la
más uni da a la re li gión de la ciu dad y a las gran des fes ti vi- 
da des. Es la que ha con ser va do ma yor én fa sis re li gio so, la
que ha tar da do más en des cen der a te mas hu ma nos: ce le- 
brar a los muer tos ilus tres o a los ven ce do res de los Jue- 
gos. Pues hay una gra da ción en la crea ción de la líri ca co ral
li te ra ria: lo más an ti guo es, fun da men tal men te, el himno,
aun que ha ya mos de dis tin guir en tre pea nes, par te nios (can- 
tos de don ce llas), di ti ram bos (en ho nor de Dio ni so), etc.

En de fi ni ti va y en re su men, po de mos de cir que la crea- 
ción de la líri ca li te ra ria con sis te, pri me ro, en el de sa rro llo
de las par tes mo nó di cas por par te de un can tor que fi ja ya
el tex to: el que des de el s. V se lla ma un «poe ta», que in clu- 
so pue de pa sar, a par tir de un mo men to da do, a li mi tar se a
es cri bir el tex to y a ins truir el co ro sin can tar ni dan zar él
mis mo. Pe ro con sis te tam bién, se gun do, en la con ver sión
de los gri tos, es tri bi llos y re fra nes del co ro en un poe ma
con ti nuo, que el poe ta en se ña igual men te al co ro.

La fa se pri me ra —crea ción de la mo no dia— es sin du da
el mo de lo pa ra la se gun da. No ha ce más que de sa rro llar la
mo no dia ele men tal, tra di cio nal, que a ve ces con ser va mos
en frag men tos de líri ca po pu lar. El mo de lo pa ra ha cer lo es- 
tá, sin du da, en la mo no dia de las li te ra tu ras orien ta les en
con tac to con la grie ga des de el s. VII y aun el VI II a. C. Efec- 
ti va men te, en la li te ra tu ra ba bi ló ni ca, he brea, he ti ta, etc., la
mo no dia, a par tir de una poesía po pu lar más o me nos se- 
me jan te a la grie ga, se de sa rro lló en fe cha an te rior a la de


