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GRIEGO II
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 2023

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos)
Traduzca el texto.

Tras hacerse cargo del gobierno de Tebas, Creonte condena a muerte a Antígona

Κρέων1 δέ, τὴν βασιλείαν παραλαβών2, τοὺς τῶν Ἀργείων3 νεκροὺς ἔλιπεν4

ἀτάφους, καὶ ἐκήρυξε5 μηδένα θάπτειν αὐτούς. Ἀντιγόνη6 δὲ κρύφα τὸ

Πολυνείκους7 σῶμα ἔθαψε8καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ τάφῳ ζῶσα9 ἐκρύφθη10.

(Adaptado de Apolodoro, Biblioteca, 3.78).

Notas: 1. Κρέων οντος ὁ: “Creonte” (rey de Tebas). 2. De παραλαμβάνω. 3. Ἀργεῖος α ον: “argivo”

(habitante de Argos). 4. De λείπω. 5. De κηρύσσω: “ordenar”. 6. Ἀντιγόνη ης ἡ: “Antígona” (hija de

Edipo). 7. Πολυνείκης ους ὁ: “Polinices” (hijo de Edipo). 8. De θάπτω. 9. “viva”. 10. De κρύπτω, “encerrar”:

aoristo pasivo.

Solución:

“Creonte, una vez heredado el reino, abandonó los cadáveres de los
argivos insepultos y ordenó que nadie los enterrara. Pero Antígona dio
sepultura ocultamente al cuerpo de Polinices y por causa de esto fue
encerrada viva en una tumba”.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1 punto)
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están
usados en el texto. Para los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar
género, número y caso, así como el nominativo singular del término de que se
trate. Para los verbos, hay que indicar la primera persona del singular del
presente de indicativo del verbo del que proceda. Además, hay que indicar,
para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para los
infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tiempo y
voz: παραλαβών, ἀτάφους, θάπτειν, τοῦτο.
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Solución:

παραλαβών: Participio de aoristo de la voz activa en nominativo singular
masculino.

ἀτάφους: Acusativo plural masculino (del adjetivo ἅτάγος, ον).

θάπτειν: Verbo en infinitivo de presente activo (de θάπτω).

τοῦτο: Acusativo singular neutro del pronombre y adjetivo demostrativo
οὗτος, αὒτη, τοῦτο.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto)
Analice sintácticamente: Κρέων, τὴν βασιλείαν παραλαβών, τοὺς τῶν Ἀργείων νεκροὺς
ἔλιπεν ἀτάφους.

Solución:

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto).
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las
siguientes palabras españolas, y explique el significado de las españolas en
relación con su etimología: necropsia, epitafio, somatizar, críptico.

Solución:

Necropsia: proviene de νεκροὺς (del nombre νεκρός, ου: “cadáver,
muerto”). Una necropsia es el examen de un resto cadavérico a nivel
anatómico, a través de la observación directa, con fines científicos o
forenses.
Epitafio: proviene de τάφῳ (del nombre τάφος, ου: “sepulcro”, “tumba”). Se
trata de una inscripción que se coloca sobre un sepulcro o una lápida
junto a un un enterramiento, generalmente de carácter laudatorio
hacia el difunto.
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Somatizar: proviene de σῶμα (del nombre σῶμα, ατος: “cuerpo”). Hace
referencia a la transformación de un trastorno psíquico en síntomas
físicos u orgánicos.
Críptico: proviene de ἐκρύφθη (del verbo κρύπτω, “encerrar”). Lo críptico
hace referencia a algo que es oscuro, enigmático, cuyo significado o
verdadera naturaleza están ocultos o camuflados.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
5.1. Rasgos fundamentales de la tragedia. Resuma el argumento de una de las
obras de Sófocles y de una de las de Eurípides.

Solución:

Los orígenes del género dramático griego están relacionados con el
culto al dios Dionisos y se remontan a la Atenas de los siglos VI y V a.n.e.
Con toda probabilidad el género nació durante los festivales
dramáticos de primavera establecidos por el tirano Pisístrato (las
“Grandes Dionisíacas”). Aristóteles estableció que la tragedia surgió “de
los que entonaban el ditirambo”, cuyos danzantes (τραγοί) se
disfrazaban de macho cabrío. De hecho, el vocablo “tragedia” hace
referencia al canto de los machos cabríos (τραγῳδία). Paulatinamente,
el ditirambo dionisíaco fue perdiendo el sentido religioso y adoptó un
carácter profano. La tragedia griega ponía en escena los grandes
problemas del hombre como el destino, la libertad o el amor,
alejándose de los temas cotidianos y cuyos personajes solían ser
dioses o héroes, alimentándose de una temática principalmente
mitológica. Solían plantearse situaciones dolorosas que sólo se
superan por medio del horror, el dolor y la muerte. Otro núcleo temático
solía ser el castigo de la desmesura o la insolencia (la hýbris) del
hombre que pretende igualar o superar a los dioses, y el valor
ejemplarizante de dichas medidas. Desde antiguo subyace, pues, un
valor educador y ejemplarizante en el teatro griego, con una función
liberadora del ser humano (la catarsis).
Desde un punto de vista formal, la tragedia consta de una parte
recitada y un diálogo entre el coro y el actor (el hypocrités) que
suponía el paso decisivo para crear la acción dramática y cuya
métrica era el trímetro yámbico. La parte cantada por el coro poseía un
lenguaje poético muy elevado.
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Una de las principales obras trágicas de Sófocles (497-406 a.n.e.) fue
sin duda Antígona. La tragedia sería la continuación de la historia de
Edipo Rey, en la cual Edipo, quien había sido abandonado por sus
padres el rey de Tebas Layo y Yocasta, se hace con el poder de la
ciudad tras descifrar el acertijo de la Esfinge, asesinar a su propio
padre y casarse con su madre viuda. Años más tarde y tras haber
tenido hijos con su propia madre - Eteocles, Polinices, Ismene y
Antígona - Edipo descubrirá la verdad, se arrancará los ojos y
maldecirá a sus dos hijos varones. Una vez muertos los hijos varones de
Edipo tras lucha por el poder, Creonte toma el poder en Tebas y ordena
que Polinices no sea enterrado por haber luchado contra su patria,
concediendo empero a Eteocles unos funerales dignos. No obstante,
Antígona, hermana de ambos, desobedece a Creonte y entierra a su
hermano “porque hay que obedecer antes las leyes de los dioses que
las leyes de los hombres”. Como castigo Creonte ordena enterrar viva a
Antígona. Se puede deducir que en la trama de esta pieza trágica se
desarrolla un gran combate de ideas, entre las leyes divinas, santas e
inviolables, y las leyes civiles, útiles y oportunas, entre dos esferas de
poder igualmente válidas, la divina y la humana.
En cuanto a Eurípides (484-406 a.n.e.) destacamos su obra Las
Troyanas, uno de los dramas más patéticos del trágico griego. Más que
una situación narrativa, nos presenta la atmósfera trágica en la que
viven las mujeres troyanas a manos de sus captores aqueos tras la
caída de Troya, una vez muertos sus hombres en combate. Apenadas y
angustiadas, esperan su destino. Hécuba, la reina troyana y esposa de
Príamo, queda en posesión de Odiseo; mientras tanto, su hija Casandra
es adjudicada a Agamenón y se descubre que su otra hija, Polixena, ha
sido asesinada brutalmente. Entra en escena entonces el personaje de
Casandra, la princesa y profetisa troyana, quien predice algunas de las
catástrofes que caerán sobre los conquistadores. Igualmente, el drama
plantea el reencuentro de Menelao y Helena. Aquel está decidido a
matarla por su afrenta con el príncipe troyano Paris, alimentada su ira
por las argucias de Hécuba. No obstante, Helena consigue defender su
causa y su honor. Finalmente, la tragedia concluye con la quema de las
murallas y torres de Troya mientras las mujeres parten hacia su incierto
cautiverio.

5.2. Características de los poemas homéricos. Resuma el argumento de la
Odisea.
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Solución:

Los principales poemas homéricos - la Ilíada y la Odisea - pueden
considerarse como los ejemplos más representativos de la poesía
épica griega. La mayor parte de estas composiciones en versos se
transmitían generacionalmente a través de narraciones orales
cantadas por aedos (ἁοιδός) con un acompañamiento músical. No
obstante, a partir del siglo VIII a.n.e esta tradición fue fijándose por
escrito, lo que ha venido definiéndose como el periodo de la “poesía
culta” griega, siendo uno de los máximos representantes el poeta
Homero. No obstante, la llamada “cuestión homérica” entre
historiadores y filólogos ha venido a poner en duda la autoría homérica
de estos cantos e incluso la existencia histórica del propio poeta. En la
actualidad, se reconoce que pudo haber un poeta llamado Homero en
torno al siglo VIII a.n.e. que confeccionara la Ilíada por su impresión de
unidad temática y dinámica de sus más de 15.000 versos, pero la
autoría del segundo canto (la Odisea) es mucho más problemática y
sujeta a controversia.

Esto se debe al hecho de que existe una compleja heterogeneidad
dialectal en la composición de los poemas (se encuentran elementos
micénicos, eólicos, jónicos y áticos). Del mismo modo, la “lengua
homérica” es artificial, no ha sido concebida como un vehículo de
comunicación. Fue creada con una finalidad poética y a su vez se trata
de una poesía objetiva, pues el poeta actúa como un simple narrador
de unos hechos ajenos a él. Los versos de la Ilíada y la Odisea están
plagados de recursos estilísticos como las comparaciones y símiles,
siendo frecuentes los llamados “epítetos homéricos” atribuidos a los
dioses y a los protagonistas de los cantos (Aquiles, “el de los pies
ligeros; Atenea, “la de los ojos de lechuza”, el “divino” Ulises, el
“resistente” o la Aurora, “la de los rosados dedos o rododáktilon). A su
vez, se hace uso de fórmulas épicas a fin de ser usadas como recurso
mnemotécnico, catálogos (enumeración de guerreros, pueblos, etc.),
digresiones e invocaciones constantes a las Musas. Desde un punto de
vista formal, la composición métrica de los poemas es el hexámetro
dactílico, usado en series indefinidas de versos formada por sílabas
largas y breves. Respecto a los temas, sin duda la épica homérica
busca enaltecer las hazañas de los héroes en busca de un modelo de
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virtud y excelencia aristocráticas (la areté) dignos de ser emulados,
pero sin esconder una reflexión sobre la futilidad del comportamiento
humano de estos mismos héroes.

La Odisea nos retrotrae a un tema, ya cultivado en la épica micénica,
de los llamados “retornos” (νόστοι) de los caudillos griegos a su tierra
natal después de la guerra de Troya. En este caso, el tema central de la
Odisea es el accidentado regreso de Odiseo - llamado Ulises en la
tradición romana - desde Troya hasta su patria, Ítaca, en un periplo de
más de veinte años, así como la venganza de los pretendientes ávidos
de ocupar su puesto en el trono y en el corazón de su sufrida esposa
Penélope. La obra consta de 24 cantos, que pueden dividirse en tres
bloques temáticos muy bien definidos.

El primero de ellos es la llamada Telemaquia (cantos I - IV), en la que
se narra el viaje del hijo de Odiseo, Telémaco, hacia Pilos y Esparta en
busca de noticias de su padre, y en el que se da cuenta de la difícil
situación que atraviesa el palacio real de Ítaca debido a su ausencia.
En el segundo bloque (cantos V - XIII) el propio Odiseo narra, en la corte
del rey Alcínoo, su deriva desde la salida de Troya hasta su llegada a la
isla de Calipso. Se trata del relato central del viaje, en una sucesión de
sucesos fantásticos que marcarán la deriva del héroe griego: su visita
al país de los lotófagos, el cíclope Polifemo, la isla de Eolo, la maga
Circe, el descenso al Hades, el canto de las sirenas, la aventura en la
isla de Calipso, etc. Por último, el canto se centra en el retorno de
Odiseo a Ítaca (cantos XIII - XXIV). Allí se encuentra con Eumeo, su fiel
servidor, y con su hijo Telémaco. Disfrazado de mendigo, Odiseo supera
la prueba del arco y mata a los pretendientes de su esposa y de su
trono. El poema finaliza con la visita de Odiseo a su anciano padre
Laertes, con lo que la paz vuelve a asentarse en Ítaca.
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