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He mos li mi ta do nues tra edi ción a los ele gia cos y yam bó‐ 
gra fos de la épo ca que con clu ye con las gue rras mé di cas,
só lo en ra ras oca sio nes re ba sa da por los poe mas aquí re‐ 
co gi dos. Per te ne cen, pues, a la épo ca que se ha da do en
lla mar «ar cai ca», in ter me dia en tre Ho me ro y el cla si cis mo
del si glo V; épo ca con ca rac te rís ti cas po lí ti cas y es pi ri tua‐ 

les muy acu sa das res pec to a la an te rior y si guien te, co mo
ha he cho re sal tar re cien te men te el li bro de Her mann
Fränkel so bre el pen sa mien to y la poesía de la Gre cia Ar‐ 
cai ca, li bro cu yo pen sa mien to fun da men tal es pre ci sa‐ 
men te és te. Es tas ca rac te rís ti cas «de épo ca» es tán en la
ba se de la obra de to dos los au to res aquí edi ta dos, aun‐ 
que las so lu cio nes a los pro ble mas que se plan tea ban y el
de ta lle mis mo de esos pro ble mas pue den di fe rir de unos
a otros; y ello has ta el pun to de que es más útil e ilus tra ti va
la cla si � ca ción de los frag men tos por au to res que la ba sa‐ 
da en los gé ne ros li te ra rios —Ele gía, Yam bo, Te trá me tros—
tal co mo se acos tum bra a ha cer.
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Han co la bo ra do en la re vi sión de es te vo lu men
don Juan Bas tar das, Pro fe sor de la Uni ver si dad

de Bar ce lo na, y do ña M.ª Cin ta Ca ta lá,
Ayu dan te de la Cáte dra de Fi lo lo gía La ti na de la

Uni ver si dad de Bar ce lo na.
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IN TRO DUC CIÓN GE NE RAL

EL MUN DO DE LOS ELE GIA COS Y YAM BÓ GRA FOS

AR CAI COS

He mos li mi ta do nues tra edi ción a los ele gia cos y yam‐ 
bó gra fos de la épo ca que con clu ye con las gue rras mé di‐ 
cas, só lo en ra ras oca sio nes re ba sa da por los poe mas aquí
re co gi dos. Per te ne cen, pues, a la épo ca que se ha da do
en lla mar «ar cai ca», in ter me dia en tre Ho me ro y el cla si cis‐ 
mo del si glo V; épo ca con ca rac te rís ti cas po lí ti cas y es pi ri‐ 
tua les muy acu sa das res pec to a la an te rior y si guien te, co‐ 
mo ha he cho re sal tar re cien te men te el li bro de Her mann
Fränkel so bre el pen sa mien to y la poesía de la Gre cia Ar‐ 
cai ca[1], li bro cu yo pen sa mien to fun da men tal es pre ci sa‐ 
men te és te. Es tas ca rac te rís ti cas «de épo ca» es tán en la
ba se de la obra de to dos los au to res aquí edi ta dos, aun‐ 
que las so lu cio nes a los pro ble mas que se plan tea ban y el
de ta lle mis mo de esos pro ble mas pue den di fe rir de unos
a otros; y ello has ta el pun to de que es más útil e ilus tra ti va
la cla si � ca ción de los frag men tos por au to res que la ba sa‐ 
da en los gé ne ros li te ra rios —Ele gía, Yam bo, Te trá me tros—
tal co mo se acos tum bra a ha cer.

Tras el pe río do obs cu ro que si gue a las in va sio nes do‐ 
rias, pe río do en el que hay que co lo car el �o re ci mien to de
la épi ca, poesía que tie ne sus raíces y bus ca su ins pi ra ción
en un pa sa do de � ni ti va men te aca ba do, Gre cia va des per‐ 
tan do po co a po co y crean do una nue va ci vi li za ción y
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unos nue vos idea les. Una nue va vi da cre ce por do quier;
vi da cu yo asien to es la po lis, la ciu dad amu ra lla da que, en
el es ta do de in se gu ri dad que si guió a las in va sio nes do‐ 
rias, se ha de sa rro lla do. Al pro pio tiem po, la se gu ri dad
crea un nue vo de sa rro llo eco nó mi co, ba sa do so bre to do
en el co mer cio y la in dus tria, que an ta ño eran fuen tes de
ri que za de ren di mien to in sig ni � can te. Así co mo en la so‐ 
cie dad des cri ta en la Odi sea la lu cha por el po der se li bra‐ 
ba en tre la rea le za y la aris to cra cia, aho ra es ta aris to cra cia,
triun fa do ra en la pug na y po see do ra en ge ne ral de la tie‐ 
rra, se en cuen tra con nue vas fuer zas so cia les en ri que ci das
que le dis pu tan el po der. Las al ter na ti vas son di ver sas y
nos per mi ten ver ya una aris to cra cia con so li da da, ya la �‐ 
gu ra del me dia dor, ya la del ti rano que se apo ya en las
cla ses más ba jas del pue blo, ya el ren cor de la aris to cra cia
ven ci da y el triun fo de la ma sa, etc., etc. To das las vo ces
en con �ic to ha llan re �e jo en nues tros frag men tos. De otra
par te, el cre ci mien to de la vi da pro vo ca cons tan tes con �ic‐ 
tos en tre las ciu da des: las gue rras de con quis ta y la fun da‐ 
ción de co lo nias, a ve ces cho can do con in te re ses de otra
ciu dad, son los dos me dios más se gui dos pa ra co lo car el
so bran te de po bla ción. Añá dan se al cua dro las lu chas de
las ciu da des de Asia con la tri bu nó ma da de los ci me rios y
con los li dios; al � nal de nues tra épo ca, con los per sas. To‐ 
do es te cua dro de lu chas en cuen tra tam bién re �e jo en
nues tros poe mas.

Es, pues, el de los si glos VII, vi y co mien zos del V a. C.
un mun do en lu cha y con �ic to cons tan te, un mun do anár‐ 
qui co en el que hay des ata das fuer zas po de ro sas que, a
fuer za de una lu cha cons tan te, van crean do, de una for ma
ca si ins tin ti va, una nue va ci vi li za ción. Es una épo ca és ta
crea do ra por ex ce len cia. Pre sen cia el na ci mien to de nue‐ 
vas for mas po lí ti cas, de nue vas for mas ar tís ti cas — la es ta‐ 
tua ria, los es ti los ar qui tec tó ni cos—, de nue vas for mas po é‐ 
ti cas, de la � lo so fía. Y to do ello den tro de una fal ta de nor‐ 
mas pre con ce bi das, de una li ber tad y es pon ta nei dad ab‐ 
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so lu tas que no ex clu yen in ne ga bles pun tos de coin ci den‐ 
cia en tre las múl ti ples so lu cio nes al can za das. Es te des pil‐ 
fa rro de fuer zas es sig no de una épo ca de ple na vi ta li dad,
en la que las nue vas ten den cias se abren pa so in con te ni‐ 
ble men te a tra vés de una vie ja es truc tu ra.

Es tas nue vas ten den cias de que ven go ha blan do pue‐ 
den re su mir se en una so la pa la bra: in di vi dua lis mo. Las lu‐ 
chas ex te rio res son do bla das por otras en el al ma de ca da
hom bre, dan do así ori gen a la líri ca en sen ti do mo derno.
La vie ja aris to cra cia que da ra di cal men te trans for ma da mu‐ 
chas ve ces y es su voz la que prin ci pal men te lle ga a no so‐ 
tros a tra vés de la Ele gía y el Yam bo ar cai cos.

Es en nues tra épo ca cuan do se ve sur gir al ar tis ta que
�r ma su obra o al poe ta que, co mo Fo cí li des o Mim ner mo,
in tro du ce en sus ver sos su nom bre pa ra que na die se los
arre ba te. Los poe tas se nos des cu bren en sus ver sos co mo
per so na li da des in di vi dua les y no se ocul tan de trás de
ellos co mo los poe tas épi cos; He sío do re pre sen ta ya par‐ 
cial men te es ta nue va po si ción. Al tiem po, es tos poe tas no
se in te re san por el pa sa do, sino por el pre sen te, en cu yas
lu chas y pro ble mas to man par te ac ti ví si ma. Lo que les in‐ 
te re sa — se ha di cho mu chas ve ces— es el hic et nunc, el
aquí y el aho ra. El poe ta ex po ne su pro pio sen ti mien to y
pen sa mien to y nos des cri be o de ja ver el am bien te en que
se mue ve. To do el mun do de la Gre cia ar cai ca co bra vi da
y pa la bras en es ta poesía. Ca da idea y ca da sen ti mien to
es tán ex pues tos con el ca lor y el re lie ve de lo que es ver‐ 
da de ro y au ténti co.

La he ren cia que en el or den so cial, po lí ti co e ideo ló gi‐ 
co en contra ba el nue vo mun do que aho ra em pie za a na‐ 
cer era la de la aris to cra cia. Sus ca rac te res eran más o me‐ 
nos los de las aris to cra cias de otras so cie da des. Se con si‐ 
de ra ba co mo una cla se su pe rior que de bía de ser vir de
guía a la co mu ni dad. El po der y la ri que za no eran pa ra
ella más que la con se cuen cia de su su pe rio ri dad, su pe rio‐ 
ri dad que se trans mi tía por la he ren cia de la san gre. La
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ἀρετἠ o ex ce len cia hu ma na que la aris to cra cia sos te nía
que só lo ella po seía, era un con cep to pre mo ral en el que
en tra ban ras gos tan dis tin tos co mo el vi gor fí si co, el va lor
gue rre ro, la ca pa ci dad de for mar un jui cio rec to (γνώμη) e,
in clu so, a ve ces el don de la poesía. No po día pe dir se a
los nue vos sec to res so cia les que as cen dían a la vi da po lí ti‐ 
ca y a la vi da del es píri tu la acep ta ción de se me jan te ideal.
Por fuer za ha bían de tra tar de ra cio na li zar y mo ra li zar es te
ideal y de ha cer lo as equi ble a to dos. La fuer za y la de bi li‐ 
dad de la tra di ción aris to crá ti ca se ve por el he cho de que
son aris tó cra tas de ori gen los que, ale ja dos de los an ti‐ 
guos pre jui cios, bus can pa ra el res to de la po bla ción los
nue vos idea les. El ini cia dor de la idea de se ña lar a la Jus ti‐ 
cia co mo el más al to es He sío do, pe ro so bre sus hue llas
pi san Ar quí lo co, So lón y otros poe tas de ori gen no ble. El
pro pio So lón y Je nó fa nes, de otra par te, tra tan de dar ca‐ 
bi da al fac tor ra cio nal —la φρὀνησις o la σοφία— den tro de
es te cua dro de idea les.

Así se creó un cli ma de in se gu ri dad den tro de la pro‐ 
pia aris to cra cia, pues to que la líri ca no es más que un re‐ 
�e jo de las dis cu sio nes de aquel tiem po. Pe ro hay una
idea que ha lla eco en to dos nues tros poe tas, uno a uno, e
igual men te en los que aquí no edi ta mos; la idea de la in‐ 
de fen sión del hom bre, de la fal ta de ba ses só li das en que
asen tar su con duc ta y de la in se gu ri dad de su fu tu ro. Las
ex pe rien cias de la épo ca eran más fuer tes que los pre jui‐ 
cios tra di cio na les de la aris to cra cia. Pe ro en es ta ex pe rien‐ 
cia y en es ta in se gu ri dad se en contró un pun to de coin ci‐ 
den cia en tre to das las fuer zas en con �ic to y sur gió el con‐ 
cep to ar cai co del hom bre co mo un ser de tre men da li mi‐ 
ta ción an te el po der su pe rior de los dio ses. Con cep to con
pre ce den tes en la épi ca pe ro que só lo aho ra crea to da
una � lo so fía de la vi da. Es te mo vi mien to, es tre cha men te li‐ 
ga do con el nue vo ti po de re li gio si dad que im pe ra en la
épo ca y cu yo cen tro es tá en Del fos, re pre sen ta una real li‐ 
mi ta ción al in di vi dua lis mo. Hay mu chas ra zo nes pa ra pen‐ 
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sar que son aris tó cra tas sus fun da do res — a ve ces aris tó‐ 
cra tas ve ni dos a me nos, in te gra dos ya en otra cla se so cial,
pe ro guar dan do la amar gu ra de ese des cen so— y aris tó‐ 
cra tas tam bién sus prin ci pa les sos te ne do res; pe ro da la
tó ni ca a to da la épo ca. Así con ti núa sien do la aris to cra cia
la que, re tro ce dien do a nue vas po si cio nes, con ti núa
guian do el pen sa mien to de la co mu ni dad. Otro lí mi te al
in di vi dua lis mo es el fuer te sen ti mien to ciu da dano que se
ob ser va aun en poe tas co mo Ar quí lo co y Mim ner mo; tam‐ 
bién aquí la tó ni ca la da sin du da la aris to cra cia. Nun ca lle‐ 
gó el in di vi dua lis mo en es ta épo ca a las con se cuen cias ex‐ 
tre mas de la so fís ti ca, que se apo ya ba en un re la ti vis mo
de mo le dor. Aho ra se lle ga, en de � ni ti va, a es ta es pe cie de
tran sac ción ideo ló gi ca.

De ma ne ra pa re ci da, nues tros poe tas só lo en for ma
gra dual y, a pe sar de to do, in com ple ta lle gan a pres tar
aten ción ex clu si va al pro pio yo. Es la co mu ni dad la que
an tes que na da les in te re sa y la ma yor par te de la poesía
ele gia ca y yám bi ca es exhor ta ción que pre ten de im par tir a
los de más el pro pio pen sa mien to. Só lo po co a po co se
pa sa a la pu ra ex pre sión del pro pio sen tir: véa se lo que di‐ 
go en la In tro duc ción a Teog nis, cap. 2 (Con te ni do de la
Co lec ción).

Del hic y el nunc se pro cu ra sa car en se ñan zas ge ne ra‐ 
les me dian te el em pleo de la má xi ma o del mi to o la fá bu‐ 
la[2]. Al in di vi dua lis mo, que ha ce na cer nue vas fuer zas y
un nue vo es ti lo de vi da, le que da des pués de nues tra épo‐ 
ca mu cho ca mino que re co rrer; en gran me di da, no pa ra
bien.

No que rría mos, con to do, dar la im pre sión de una ex‐ 
ce si va uni for mi dad en tre los es cri to res de es te pe río do.
Las di fe ren cias son muy gran des. Ca lino y Tir teo in cor po‐ 
ran a la ele gía idea les to da vía épi cos. La idea de la li mi ta‐ 
ción del hom bre tie ne to nos mo ra les en So lón, con du ce a
pe dir la re sig na ción an te lo ine vi ta ble en Ar quí lo co y
Teog nis y al pe si mis mo y la doc tri na del car pe diem en
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Mim ner mo y Se mó ni des. Je nó fa nes in fun de en la Ele gía
nue vos idea les. Dis tin tos idea les po lí ti cos y es tra tos so cia‐ 
les ha llan su por ta voz en los di fe ren tes poe tas. Pe ro el bi‐ 
no mio re pre sen ta do por las exi gen cias del in di vi duo, de
una par te, y las li mi ta cio nes del mis mo y las exi gen cias so‐ 
cia les y po lí ti cas, de otro, es tá siem pre pre sen te.

RAÍCES, MO TI VOS, TE MAS Y ELE MEN TOS FOR MA LES DE

LA ELE GÍA Y EL YAM BO

El bi no mio ci ta do en cuen tra un pa ra le lo en es te otro
que hay que con si de rar pa ra ex pli car las raíces, mo ti vos y
te mas li te ra rios de la Ele gía y el Yam bo: el cons ti tui do por
una se rie de can cio nes pre li te ra rias, de un la do, y por la
tra di ción épi ca, de otro. Po pu la ris mo y epi cis mo son la ba‐ 
se de to da la líri ca grie ga, co mo an tes lo fue ron de la
poesía he sió di ca; aun que la pro por ción en que am bos
ele men tos se com bi nan va ría de au tor a au tor y de obra a
obra.

En rea li dad, to da la poesía grie ga pro ce de de can tos
po pu la res, ge ne ral men te ri tua les, es ti li za dos y re gu la ri za‐ 
dos ba jo el in �u jo de la épi ca. És te es tam bién el ca so de
la Ele gía y el Yam bo.

La Ele gía tie ne su ori gen, de una par te, en los dis cur‐ 
sos de la epo pe ya, de los que saca su ca rác ter exhor ta ti vo
—aun que aho ra la exhor ta ción se re �e re a si tua cio nes rea‐ 
les del pre sen te—. Tam bién vie nen de la epo pe ya cier tas
des crip cio nes y el len gua je y la mé tri ca es tán muy in �uen‐ 
cia dos por ella. Pe ro, al tiem po, la Ele gía tie ne una raíz po‐ 
pu lar que la ma yo ría de los au to res —an ti guos y mo der nos
— sue len en con trar en el ἕλεγος o can to de due lo[3], del
que de ri va el nom bre del έλεγεῖον (ya «pen tá me tro», ya
«dís ti co ele gia co»). Al de cir raíz po pu lar me re �e ro a que
es te can to de due lo pri mi ti vo era co mo una �o ra ción na tu‐ 
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ral to da vía no dis ci pli na da li te ra ria men te, no a la cla se so‐ 
cial de los que lo en to na ban. Del elo gio del muer to pue‐ 
den de ri var se fá cil men te la pa ré ne sis y las con si de ra cio‐ 
nes mo ra les y las ge ne ra les so bre la vi da[4]; y si se pien sa
con O. Wein rei ch[5] que el lu gar pro pio de la Ele gía era
pre ci sa men te el can to que se en to na ba en el ban que te fú‐ 
ne bre, en el que exis tía una mez cla de due lo y de ale g ría
bá qui ca, se ex pli can si mul tá nea men te los mo ti vos más frí‐ 
vo los de la Ele gía y el he cho mis mo de que fue ra el ban‐ 
que te su lu gar más co mún, aun que no úni co, en los si glos
pos te rio res[6]. La mé tri ca de la Ele gía, ba sa da en el dís ti co
lla ma do ele gia co —un hexá me tro y un pen tá me tro—, pa re‐ 
ce con cor dar con es ta teo ría. Ca da hexá me tro iba se gui do
de un epi fo ne ma for ma do por la fu sión de dos ele men tos
dac tí li cos ca ta léc ti cos: al re la to o ex po si ción del can tor se‐ 
guía el la men to del co ro, co mo se ve en Ilía da XXIV 722 ss.
El acom pa ña mien to mu si cal de la �au ta, que en tra en Gre‐ 
cia, pro ce den te de Asia, en el si glo VII a. C., fa vo re ce la for‐ 
ma ción de es te ti po de es tro fa[7]. Pe ro qui zás no de be li‐ 
mi tar se el ori gen de la Ele gía al can to de due lo en el ban‐ 
que te fú ne bre, pues pa re ce ha ber re la ción en tre ella y cul‐ 
tos co mo el de De me ter[8] y, de otra par te, la pa la bra
ἕλεγος, se gu ra men te no grie ga, tie ne re la ción con glo‐ 
sas[9] que de sig nan sim ple men te el es ta do de «lo cu ra»
que los grie gos con si de ra ban con sus tan cial con la crea‐ 
ción po é ti ca.

El he cho es que la ele gía, na ci da pro ba ble men te de
los la men tos y elo gios mor tuo rios, fue fuer te men te in‐ 
�uen cia da por la épi ca has ta for mar un gé ne ro li te ra rio
que da ba ex pre sión a to das las ne ce si da des de la nue va
so cie dad y del nue vo es píri tu que he mos des cri to. Co mo
el in �u jo de la epo pe ya so bre [la Ele gía es ma yor que el
que ejer ce so bre los de más gé ne ros de poesía, y, con cre‐ 
ta men te, mu cho ma yor que el que ejer ce so bre el Yam bo,
la Ele gía es fren te a és te una for ma de líri ca más ele va da y
re � na da. El dís ti co ele gia co, con su rit mo que se quie bra a
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in ter va los re gu la res, no es apro pia do pa ra la na rra ción,
aun que nun ca fal tó to tal men te y en el si glo VI fue par te im‐ 
por tan te de la ele gía, en vir tud de un de sa rro llo se cun da‐ 
rio. En cam bio, el dís ti co fa ci li ta ba la or ga ni za ción del pen‐ 
sa mien to en fra ses bre ves y equi li bra das, a ve ces a ba se
de antí te sis y pa ra le lis mos for ma les y de con te ni do muy
de acuer do con el es ti lo y el pen sa mien to ar cai cos, que
en cuen tran en es tos pro ce di mien tos un apo yo. La Ele gía
es por an to no ma sia la poesía; de la exhor ta ción y la re �e‐ 
xión so bre los te mas más di ver sos; mi li ta res, po lí ti cos, mo‐ 
ra les, so bre el sen ti do de la vi da hu ma na, etc. No fal tan
tam po co los him nos a los dio ses, los te mas au to bio grá �‐ 
cos ni, en la me di da men cio na da, la na rra ción.

Sin em bar go, la di fe ren cia con el Yam bo, que tie ne un
ori gen al pa re cer bien di fe ren te, es me nor de lo que pu‐ 
die ra pen sar se. Te mas se me jan tes a los an te rior men te ci‐ 
ta dos pue den en con trar se en los Yam bos de Ar quí lo co,
Se mó ni des y So lón. Bien es cier to que la sáti ra y el ata que
per so nal, tan fre cuen tes en la poesía yám bi ca, son ra ros —
aun que no ine xis ten tes — en la Ele gía. Tam po co pa re ce
ha llar se en és ta un ele men to de raíz po pu lar co mo es la
fá bu la, aun que sí re mi nis cen cias de ella; y tam po co la na‐ 
rra ción. El rea lis mo es ma yor.

Es que la in �uen cia ejer ci da por la épi ca so bre el Yam‐ 
bo es, co mo de ci mos, me nor, lo cual es ta ba im pues to, en‐ 
tre otras co sas, por la mé tri ca. De otro la do, el ori gen del
Yam bo se en cuen tra sin du da en can cio nes ri tua les satíri‐ 
cas y obs ce nas de los cul tos de Dio ni so y De me ter, así co‐ 
mo en re fra nes po pu la res[10], lo cual ex pli ca su � cien te‐ 
men te es tas di fe ren cias. Por su rit mo más pr óxi mo a la len‐ 
gua ha bla da[11] fue el me tro adop ta do por la poesía más
rea lis ta. Fue Ar quí lo co el que so me tió el Yam bo a re gu la ri‐ 
za ción, lo mis mo el trí me tro que di ver sas com bi na cio nes
epó di cas, al gu nas a ba se de asi nár te tos — ver sos com‐ 
pues tos de dos ele men tos tra ta dos co mo miem bros di fe‐ 
ren tes—, de los que se le atri bu ye la in ven ción. En la obra
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de Hi po nac te apa re cen, ade más, mez cla dos con los yam‐ 
bos nor ma les, yam bos co jos o co liam bos (con el rit mo
yám bi co ro to por una pe núl ti ma sí la ba) los cua les es tán en
gran ma yo ría; y es to de ja ver que en la poesía po pu lar de
don de pro ce de la poesía yám bi ca am bos ti pos de ver so
apa re cían mez cla dos y só lo una re gu la ri za ción pos te rior
se pa ró uno de otro. El co liam bo tie ne un ca rác ter más po‐ 
pu lar y vul gar. En cuan to al te trá me tro tro cai co, in clui do
por los an ti guos en el gé ne ro yám bi co, tie ne ca rac te rís ti‐ 
cas aná lo gas a las del yam bo, pe ro se pres ta más a la na‐ 
rra ción y vie ne a ser un sus ti tu to po pu lar del hexá me tro.

Co mo se ve, tan to en la Ele gía co mo en el Yam bo se
tra ta de re gu la ri za cio nes de poesía po pu lar re li gio sa,
poesía pro pia por lo de más de to das las ca pas de la so cie‐ 
dad: el ad je ti vo «po pu lar» no tie ne aquí otro sen ti do que
el de la es pon ta nei dad, la tra di ción no es cri ta y la fal ta de
cul ti vo li te ra rio. Des de el si glo VII, es ta poesía es can ta da
al son de la �au ta. An tes de bía de ser poesía so la men te
re ci ta da, co mo se de du ce del ori gen del dís ti co ele gia co
en la épi ca y de la mez cla de hexá me tros y trí me tros yám‐ 
bi cos en el Mar gi tes atri bui do a Ho me ro, que es an te rior a
Ar quí lo co. Es tos gé ne ros fue ron em plea dos —al igual que
la poesía mé li ca— pa ra ex pre sar to dos los sen ti mien tos y
pen sa mien tos de la nue va edad, in clu so los que en fe cha
pos te rior se re ser va ron a la pro sa.

Por ello ma yor que la di fe ren cia en tre los gé ne ros, exis‐ 
ten te sin em bar go, es la di fe ren cia en tre au to res y épo cas.
En la In tro duc ción a ca da au tor in ten ta mos ha cer ver sus
ca rac te rís ti cas res pec ti vas, te nien do en cuen ta que nues‐ 
tro Teog nis es en rea li dad una An to lo gía. Nues tra edi ción
si gue un or den apro xi ma da men te cro no ló gi co. Hay pri‐ 
me ro la ge ne ra ción que vi ve a me dia dos del si glo VII: Ar‐ 
quí lo co, Ca lino y Tir teo. Lue go, la que es tá a ca ba llo del
vu y el vi: So lón, Mim ner mo y Se mó ni des. Al pleno si glo vi
de ben de per te ne cer Hi po nac te y Fo cí li des. Fi nal men te,
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Teog nis y Je nó fa nes son de � nes del vi y co mien zos del V,
vi vien do has ta des pués de las gue rras mé di cas. To do ello
es pu ra men te apro xi ma do y es tá mu chas ve ces su je to a
dis cu sión.

Ve mos que la pri me ra ge ne ra ción, jun to a Ca lino y Tir‐ 
teo, adap ta do res de la épi ca a las ne ce si da des pre sen tes,
pre sen ta un poe ta co mo Ar quí lo co en quien es tán ya to‐ 
dos los ras gos es en cia les del por ve nir. Su ma ne ra de pen‐ 
sar es ya la de la épo ca ar cai ca a que an tes nos he mos re‐ 
fe ri do. Los ras gos po pu la res es tán acen tua dos por el Yam‐ 
bo, pe ro en sus tan cia su pen sa mien to es tá en la mis ma lí‐ 
nea que el de sus su ce so res. Só lo que mien tras que en el
Con ti nen te se de sa rro lla rá el mo ra lis mo y equi li brio de
So lón, en Jo nia, que de cae an tes por que an tes co men zó
su ci vi li za ción, la li mi ta ción del hom bre es in ter pre ta da
por Se mó ni des y Mim ner mo en sen ti do pe si mis ta y co mo
in vi ta ción al pla cer. Lo que en Ate nas in ci ta ba la ac ción
pru den te, aquí in ci ta al aban dono. Pa san do al pun to de
vis ta cro no ló gi co, ve mos có mo la poesía yám bi ca y ele gia‐ 
ca es ca da vez me nos exhor ta ti va: bas ta com pa rar a Ar quí‐ 
lo co con Hi po nac te o exa mi nar los di ver sos es tra tos de la
Co lec ción Teog ní dea[12]. Una ex cep ción —en es to co mo
en to do— es Je nó fa nes. Al tiem po, el con cep to de lo so cial
y na cio nal de cae vi si ble men te des pués de la pri me ra ge‐ 
ne ra ción, con la ex cep ción de So lón de Ate nas. Pue de ha‐ 
blar se de re la ja ción y de ca den cia, por lo me nos en Asia:
Mim ner mo, Se mó ni des e Hi po nac te no de jan lu gar a du‐ 
das so bre ello. Ca da día in te re san más el in di vi duo y el
par ti do — tes ti go la co lec ción teog ní dea— y se pre pa ra la
rui na del equi li brio ines ta ble tan di fí cil men te con se gui do.
En la Ate nas del si glo V, es te equi li brio se rá pa ra los so �s‐ 
tas y sus dis cí pu los una an ti gua lla.

Sin em bar go, no pue de du dar se de la im por tan cia del
pa pel de sem pe ña do por es te gé ne ro de poesía en la for‐ 
ma ción del pen sa mien to y del es ti lo li te ra rio grie go. To da
la pro ble má ti ca de la so fís ti ca y la so crá ti ca es tá ya, ex plí ci‐ 
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ta o en ger men, aquí. Y fue for mán do se po co a po co una
len gua ca da vez más li bre de la tra di ción épi ca, co mo se
ve com pa ran do a Tir teo con Teog nis o a Ar quí lo co con Hi‐ 
po nac te[13]. Nues tros Apa ra tos de Re fe ren cias son bue na
prue ba de ello. Es tam bién en la Ele gía y en el Yam bo
don de se va crean do una com po si ción equi li bra da de ti po
clá si co, aun que pre do mi nan aún los es que mas ar cai cos
de la Ringskom po si tion.o com po si ción en ani llo (� nal que
re co ge el prin ci pio), de la di vi sión en dos de un poe ma en
for ma un tan to abrup ta y de la acu mu la ción de de ta lles a
ma ne ra de ca tá lo go, sin gran co ne xión ló gi ca. En las In tro‐ 
duc cio nes par cia les se es tu dian to dos es tos ti pos de com‐ 
po si ción, así co mo los erro res crí ti cos que su ma la in ter‐ 
pre ta ción ha pro vo ca do. Se pue den en con trar las raíces
de to dos es tos ti pos de com po si ción en la poesía ho mé ri‐ 
ca y he sió di ca; tam bién es po si ble ha llar ya mu chas ve ces
en nues tros poe mas otros más clá si cos y aca ba dos. Es tos
poe mas tie nen una ex ten sión muy va ria ble: del sim ple dís‐ 
ti co al poe ma más ex ten so. De igual mo do, po de mos ob‐ 
ser var que en la Ele gía y el Yam bo es tá el cri sol del es ti lo
de la poesía pos te rior; so bre to do, en el Yam bo es tá pre �‐ 
gu ra da la co me dia y el diá lo go de la tra ge dia. Los ana co‐ 
lu tos, de si gual da des, in te rrup cio nes y de más ras gos pro‐ 
pios de la poesía ar cai ca han si do mu chas ve ces in ter pre‐ 
ta dos co mo sig nos de al te ra cio nes del tex to o fal si � ca cio‐ 
nes tar días. Hoy día se es tá en ge ne ral de vuel ta de es tos
erro res, co mo se ve rá en de ta lle en las In tro duc cio nes par‐ 
cia les.

DI FU SIÓN Y TRANS MI SIÓN DE LA ELE GÍA Y EL YAM BO

El me dio de di fu sión más co mún de la Ele gía fue el
ban que te, la gran ins ti tu ción aris to crá ti ca que fa vo re cía el
de sa rro llo del es píri tu de cla se. Una gran par te de los
frag men tos con ser va dos guar dan cla ros in di cios de ello;
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pe ro no se pue de exa ge rar de � nien do a la Ele gía sen ci lla‐ 
men te co mo poesía de ban que te, co mo ha ce Rei tzens‐ 
tein. Poe mas co mo los de Tir teo pue den ha ber te ni do
otros va rios lu ga res de re ci ta ción; es to es tam bién lo más
ló gi co en al gu nos de So lón y en el di ri gi do por Ar quí lo co
a Pe ri cles. Más di fí cil es pro nun ciar se so bre las oca sio nes
en que se can ta ban los Yam bos y Te trá me tros; por ejem‐ 
plo, los de ti po per so nal o los de gue rra. A ve ces pu do ser
tam bién el ban que te. Lo que sí es cla ro es que en una
épo ca de li te ra tu ra es en cial men te oral, los poe mas se
com po nían pa ra ser re ci ta dos, no pa ra ser leí dos. Me jor
di cho: la Ele gía y el Yam bo eran can ta dos con acom pa ña‐ 
mien to de la �au ta al me nos en el si glo VII y par te del vi.
Lue go se con vier ten en poesía re ci ta da, aun que pa re ce
que esa do ble po si bi li dad exis tía ya des de el tiem po de
Ar quí lo co[14]; a de cir ver dad, el can to de be de ser co sa
se cun da ria, li ga do con la in tro duc ción de la �au ta.

Co mo de cía mos, el pen sa mien to que más co mún men‐ 
te se ex pre sa en la Ele gía y el Yam bo es una mo di � ca ción
de la ideo lo gía aris to crá ti ca de bi da al em ba te del in di vi‐ 
dua lis mo en los si glos VII y VI a. C. A pe sar de es te em ba te,
son los aris tó cra tas los que con ti núan a la ca be za de la po‐ 
lí ti ca, la vi da y el pen sa mien to de la épo ca, in clu so mu chas
ve ces contra los in te re ses de la aris to cra cia, ins tau ran do la
ti ra nía o unién do se al par ti do po pu lar: la lec tu ra de nues‐ 
tro Teog nis es ilus tra ti va a es te res pec to. De la aris to cra cia
des cien de in clu so Ar quí lo co y, se gún pa re ce, Hi po nac te.
Los mo ti vos po pu la res —en el sen ti do que dá ba mos a es ta
pa la bra— son más fre cuen tes en el Yam bo, pe ro aun en él
el pen sa mien to es en lo es en cial el nue vo pen sa mien to de
la aris to cra cia grie ga de la épo ca, a que arri ba alu día‐ 
mos[15]; de ella pro ce de tam bién la re gu la ri za ción de la
for ma. Cla ro que, re pi to, se tra ta de nue vas fa ce tas del
pen sa mien to de la aris to cra cia, con di cio na das por el es‐ 
píri tu y las ne ce si da des de la épo ca.


