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Breve presentación de la propuesta de optativa: 

El estudio del concepto de “alma” resulta fundamental para la comprensión del desarrollo de las 

corrientes más relevantes del pensamiento griego y, puesto que la filosofía antigua es una 

disciplina transversal en los Estudios Clásicos, el presente curso contribuye a consolidar la 

formación de los estudiantes en dicho campo, mediante la ampliación de algunos de los temas 

contemplados en las asignaturas obligatorias de Historia de la filosofía antigua I y II y de 

Literatura griega I y II, así como a través de la aplicación del método filológico al análisis de textos 

filosóficos. En efecto, el concepto contenido en el término griego ψυχή se halla anclado, sin duda, 

al ámbito psíquico-fisiológico, pero su influencia se extiende al campo de la reflexión 

epistemológica y ética, sin dejar de lado su muy importante huella en las concepciones religiosas. 

Sin embargo, habría que aclarar que no hubo en Grecia una noción unitaria de alma, de hecho, el 

término ψυχή con el valor de centro de control de las actividades de tipo psíquico-cognitivo y de 

portadora de la identidad no se halla en los inicios de la civilización griega histórica, sino que se 

fue configurando a través de un largo camino de reflexión que buscaba dar cuenta de la 

constitución del ser humano.  

 

Así pues, el presente curso tiene como objetivo general proporcionar al estudiante un panorama 

de la trayectoria que siguió la reflexión sobre la psique humana en Grecia arcaica y clásica, con 



vistas a lo cual haremos, a modo de introducción, una breve revisión de los antecedentes de este 

concepto en la épica y la lírica griegas. A continuación, en la segunda unidad revisaremos la 

intervención de Pitágoras, a quien se le atribuye la primera concepción dualista del ser humano 

en el pensamiento griego, así como las propuestas psicológicas de Heráclito y Parménides. En la 

Unidad 3, analizaremos a algunos de los pensadores más destacados del s. V a. C., en los que 

podemos ver, por una parte, la interacción de la filosofía y la medicina, pues hay ya entre los 

filósofos un interés por explicar el funcionamiento mecánico de las operaciones de tipo psíquico-

cognitivo; por otra, una creciente preocupación por la utilidad de éstas en la búsqueda de la verdad 

y del óptimo comportamiento humano, especialmente entre los sofistas. Finalmente, en las 

Unidades 4 y 5, nos ocuparemos de las propuestas clásicas, caracterizadas por la distinción entre 

objetos inteligibles y perceptibles, es decir, por una clara separación entre pensamiento y 

percepción sensorial. 

 

 

Objetivo general: 

Proporcionar al estudiante un panorama general del desarrollo de las teorías psicológicas en 

Grecia desde la época arcaica a la clásica. 

 
Objetivos específicos:  
 

1.  Desarrollar en el estudiante habilidades para el estudio filológico de textos griegos relativos a 

las teorías psicológicas antiguas. 

2. Brindar al estudiante un panorama de las reflexiones de tipo psicológico surgidas en la 

antigüedad, así como de sus consecuencias epistemológicas y éticas. 

3. Reconocer la importancia que tuvieron las teorías de orden psíquico-cognitivo para el 

pensamiento griego antiguo y su fortuna posterior. 

 

Índice temático 

 Unidades 
Horas / Semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Antecedentes 4 0 

2 Formas de la psique en la filosofía arcaica 6 0 

3 Teorías psicológicas en el s. V 10 0 

4 Platón  4 0 

5 
Percepción sensorial y conocimiento entre los 

peripatéticos 
8 0 

Total 32 0 

Contenido temático 

Unidad Temas Fechas 

0. Presentación 
Sesión 1: 

29 de enero 

1. Antecedentes  

 
1.1. Órganos y operaciones de tipo sensorial e intelectual en Homero 

(Il., 18, 69-76; 22, 67; 9, 408-409; Od., 11, 34-37; 18, 136-137) 
Sesión 1: 

29 de enero  

 
1.2. Atisbos de la individualidad en Hesíodo (Th., 91-103; 535-537; 

545-555; 603-616) Sesión 2: 

5 de febrero 
 

1.3. Percepción y conocimiento en la lírica arcaica (Arch., frr. 96, 

124b, 130, 23, 128, 181, 25, 94, 114, West) 



2. Formas de la psique en la filosofía arcaica  

 
2.1. Pitágoras y la invención del alma (Frr. DK 21B7; 14A1, A2, A8, 

A8a; Arist., An. 404a16-19, 407b20-26) 

Sesión 3: 

12 de febrero 

 
2.2. Heráclito: La percepción sensorial y el Λόγος (Frr. DK 22B1, 

B2, B21, B101a, B107, B17, B104, B31, B114, B40, B41, B34) 
Sesión 4: 

19 de febrero 

 
2.3. Parménides: El conocimiento humano: νόος y percepción 

sensorial (Frr. DK 28B4, B6, B7, B8 y B16).  
Sesión 5: 

26 de febrero 

3. Teorías psicológicas en el s. V  

 

3.1. Empédocles: Primera descripción de los órganos y funciones 

sensoriales y de la cognición (Frr. DK 31A86, B3, B105, B106, 

B108) 

Sesión 6: 

5 de marzo 

 

3.1. La teoría de la cognición en Demócrito: Un diálogo entre los 

sentidos y la mente (Thphr., Sens., 49, 58, 72; Arist., GC, 

323b2; Metaph., 985b4-985b17 y 1009b; fr. DK 68A57, B9, 

B11, B125) 

Sesión 7 y 8: 

12 y 19 de marzo 

 3.2. Los sofistas y Sócrates 

Sesión 9 y 10: 

26 de marzo y 2 de 

abril 

 
3.2.1. Protágoras sobre los alcances y los límites del conocimiento 

(Fr. DK 80B1) 

 
3.2.2. La fragmentación cognitiva en Gorgias (Frr. DK 82B1, B2, 

B3, B4 y B5)  

 
3.2.3. Conciencia y autoconocimiento en Sócrates (Selección de 

pasajes de Plat., Ap., Phd., Men.; X., Mem.) 

4. Platón   

 
4.1. El dualismo cuerpo-alma: lo perceptible vs. lo inteligible 

(Selección de pasajes de Plat., Phd. y R.) 
Sesión 11: 

9 de abril 

 
4.2. El mecanismo de la percepción en el Timeo (Selección de pasajes 

Plat., Tim.) 
Sesión 12: 

23 de abril 

5. Percepción sensorial y conocimiento entre los peripatéticos  

 5.1. Aristóteles 

Sesión 13 y 14: 

30 de abril y 7 de 

mayo 

 5.1.1. Interacción entre cuerpo y alma (Arist., de An., Libro I)  

 
5.1.2. La percepción sensorial (αἴσθησις) (Selección de pasajes 

de Arist., Sens. y Mem.) 

 5.1.3. De la percepción a la intelección (Arist., de An., Libro III) 

 5.2. Teofrasto 

Sesión 15 y 16: 

14 y 21 de mayo 
 5.2.1. Ciencia natural y psicología en la obra de Teofrasto 

 
5.2.2. El fragmento De Sensibus (Περὶ αἰσθήσεων) (Selección 

de pasajes Thphr., Sens.) 

 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje 

Exposición X  Exámenes parciales  

Trabajo en equipo   Examen final 40 % 

Lecturas X  Trabajos y tareas Para aprobar la 

materia es 

requisito tener el 

80% de las tareas. 

Otras: 

Los estudiantes deberán realizar previamente la 

lectura de los textos que se revisarán en cada 

sesión, los cuales les serán proporcionados en una 

 Participación en clase  

Otras: 
Trabajo final 60% 

 



versión bilingüe por la profesora (en algunas 

sesiones deberán hacer, además, la lectura de 

algún trabajo académico relacionado con el 

tema). 

 

En la primera parte de la sesión, la profesora 

llevará a cabo una exposición general del tema, 

para pasar a una segunda etapa de tipo seminarial, 

en la que los estudiantes, guiados por la 

profesora, discutirán sobre puntos esenciales del 

contenido de los textos. 

 

En el análisis y comentario de los textos se 

buscará que los estudiantes echen mano de las 

herramientas filológicas fundamentales 

adquiridas en las asignaturas de lengua griega y 

en las de Técnicas de Investigación en Filología 

clásica I y II. 

Nota 1: Las tareas consistirán en un breve análisis 

de los textos que correspondan a cada sesión y en 

reportes de lectura de algunos de los trabajos 

académicos incluidos en la bibliografía. 

 

Nota 2: El trabajo final consistirá en un ensayo de 

aproximadamente 2500 palabras, en el que el 

estudiante deberá presentar un comentario, con 

análisis filológico, sobre la propuesta de alguno de 

los autores estudiados en el curso. 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Doctor(a) en Letras Clásicas o en Filosofía, con interés en filosofía antigua.  
Experiencia docente Mínimo tres años de experiencia como docente en nivel superior. 

Otra característica   De preferencia contar con publicaciones en el campo de la filosofía antigua. 
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