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A. ESPECIFICACIÓN DEL TEMA 
 
 Desde la aparición, en la década del ’60, de la antropología histórica como un 
campo de estudios interdisciplinarios que analizó con una metodología novedosa las 
manifestaciones culturales de la antigüedad clásica, la investigación de la concepción de la 
IDENTIDAD en la civilización griega se impuso como una de sus temáticas privilegiadas. En 
los años ’70 y ’80 se suman a estos estudios la moderna antropología filosófica, la filosofía 
de la mente, el psicoanálisis y la psicología cognitiva, que suman al tema de la IDENTIDAD 
(y su opuesto complementario, la ALTERIDAD) el problema de la existencia (o inexistencia) 
de una concepción (o conceptualización) de la SUBJETIVIDAD EN SENTIDO AMPLIO en la 
Grecia previa al “giro antropológico” de la filosofía de la segunda mitad del siglo V a. C.  

La cuestión de los antecedentes de esta temática en los documentos literarios 
prefilosóficos es controvertida. De acuerdo con los estudios tradicionales, en los poemas 
homéricos el “componente psíquico” (alma, corazón, espíritu, mente) no parecería 
conformar un “sí mismo” (autós), una personalidad unificada: distintas partes de dicho 
componente pueden “dialogar entre sí” o, incluso, encontrarse físicamente separadas. En 
consonancia con estudios más recientes, podríamos aventurar que este estado de cosas, −la 
compartimentación psíquica (a la que corresponde una situación similar en el aspecto 
corpóreo)−, es producto de la carencia de un lenguaje técnico apropiado para la 
designación del individuo como unidad, dado que ese lenguaje esta en pleno proceso de 
constituirse como tal.  

Más controvertido aún es el estado de cosas en los otros géneros literarios de la 
época arcaica. Según algunos, el surgimiento de la poesía lírica coincide con las primeras y 
fuertes manifestaciones de la subjetividad, de un yo que expresa en primera persona el 
mundo de sus pensamientos y afectos. Sin embargo, puntos de vista más recientes 
descreen que este sujeto, que habla en su propio nombre, enuncie rasgos correspondientes 
a una verdadera entidad personal, la del poeta, sino que se trataría de un dispositivo 
discursivo que reproduciría, en última instancia, concepciones arcaicas acerca de 
cuestiones centrales como la afectividad (el amor es, por ejemplo, una experiencia pasiva, 
en la que un agente externo se apodera del sujeto y lo domina) o la fortuna individual 
(enviada por entidades divinas más allá de los merecimientos o la voluntad del sujeto). La 



identidad individual, por otra parte, seguiría constituyéndose, como en época homérica, 
por medio de un conjunto de variables que expresan relaciones familiares y sociales, con 
un margen de autonomía limitado. La presencia (y la conceptualización) de un verdadero 
yo personal, que refleja pensamientos y sentimientos desde su propia interioridad como 
producto de un proceso introspectivo no aparecería, en Grecia hasta, por lo menos, 
Heráclito.    

En cuanto al estado de cosas en el género trágico, los estudiosos fluctúan entre los 
que conciben a los personajes heroicos como constructos simbólicos puestos en la escena 
para “ejemplificar” determinadas visiones del mundo y asunciones político-ideológicas, 
sin que en ellos pueda percibirse la existencia de un carácter individual y los que 
sostienen, por el contrario, que los protagonistas de las obras están construidos como 
personas con “densidad psicológica”, capaces de actuar como agentes morales y sujetos de 
deseo. 
 El Seminario se propone, entonces, abordar, en primer lugar, el estudio de los 
conceptos de identidad, subjetividad e interioridad en la cultura griegas a la luz de los 
enfoques disciplinares mencionados. En segundo lugar, procurará problematizar algunas 
de los postulados proporcionados por los eruditos y ofrecer nuevas respuestas a las 
controversias planteadas. Los conceptos mencionados se utilizarán como parámetros de 
análisis y se aplicarán a los géneros épico, lírico y trágico, que se consideran significativos 
para trazar un panorama de la conceptualización detectable en los textos antes de la 
aparición de la filosofía sistemática. También se estudiarán algunos fragmentos de 
Heráclito que tratan la problemática planteada antes del “giro antropológico” arriba 
señalado.   
 Se trabajará sobre bibliografía crítica teórica y aplicada, con el objeto de promover la 
discusión acerca de la incidencia y relevancia de la aplicación de nuevos modelos teóricos 
a la interpretación de los textos clásicos. Se tendrán en cuenta los intereses y competencias 
de los alumnos de ambas orientaciones de la Maestría (en Filología Clásica y en Cultura 
Clásica), y se promoverá la conciencia de la importancia del conocimiento de las lenguas 
griega y latina para acceder a una comprensión en profundidad del objeto de estudio 
abordado. 
 
B. OBJETIVOS 
 
Son objetivos del seminario que los maestrandos: 
1. Desarrollen las competencias informativas y reflexivas necesarias para construir un 
discurso personal respecto de cuestiones hermenéuticas propias de los estudios clásicos; 
2. Incorporen soportes teórico-metodológicos de la crítica contemporánea al estudio de la 
cultura y la literatura griegas; 
3. Pongan en práctica una lectura crítica de la bibliografía propuesta; 
4. Conozcan las concepciones griegas acerca de la identidad, la subjetividad, la 
interioridad y la personalidad; 
5. Apliquen dichas concepciones al estudio de textos de distintos géneros literarios de la 
cultura grecolatina, sea en lengua original, sea apoyados en ediciones bilingües, de 
acuerdo con su Orientación; 



6. Comparen dichas concepciones con las propuestas por la antropología, la filosofía y la 
psicología contemporáneas;  
7. Analicen la evolución de las concepciones mencionadas en el devenir histórico de la 
cultura griega; 
8. Reflexionen sobre la pervivencia y transformaciones de la concepción de la identidad, la 
subjetividad y la personalidad desde la cultura antigua hasta la posmodernidad;  
9. Valoren el conocimiento de las lenguas griega y latina como instrumentos insoslayables 
para la comprensión de los textos antiguos. 
 
C. CONTENIDOS  
 
Unidad I.  
La construcción de la identidad en la cultura griega: los estudios de la antropología 
histórica. El génos anthrópinon como estirpe intermedia entre la naturaleza y lo divino. La 
identidad como entrecruzamiento de parámetros socialmente determinados: sexo, género, 
clase, etnicidad, lenguaje. Lazos de parentesco y relaciones comunitarias. Jerarquías 
socioeconómicas. La identidad colectiva de los grupos sociales: los mitos de autoctonía. 
Las figuras de la alteridad. La identidad individual. 
 
Unidad II.  
El surgimiento de la identidad personal: persona, subjetividad y “esbozos de la voluntad”. 
La dualidad cuerpo-alma. El sujeto, la conciencia de sí, el yo y la interioridad. El 
autoconocimiento y la introspección. Persona, “personhood” y personalidad individual. 
Yo personal, yo poético. Emociones y racionalidad. Espíritu humano, determinismo y 
autodeterminación.   
 
Unidad III.  
Los documentos para el análisis. Los textos de la historiografía, la filosofía y la literatura 
como “fuentes” para el estudio de las ciencias humanas. El estudio del mito como fuente 
privilegiada para la especulación teórica. El problema del desfase entre lenguaje técnico y 
conceptualización. Los textos como construcción poética. El yo y el discurso: el yo 
dividido, monólogo interior y diálogo interior. Análisis integral de pasajes seleccionados 
de:  
HOMERO, Ilíada y Odisea; Arquíloco, Mimnermo, Alceo, Safo, Íbico y Anacreonte; Heráclito; 
Esquilo, Persas, Siete contra Tebas, Agamenón, Prometeo encadenado; Sófocles, Áyax, Antígona, 
Edipo rey, Edipo en Colono; Eurípides, Medea, Hipólito, Troyanas, Ifigenia en Áulide, Bacantes.  
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E. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES 
 
 El modo de organización de las reuniones será las correspondientes a un seminario: 
la docente introducirá los temas a estudiar y discutir y coordinará la aplicación del marco 
teórico al análisis textual. La participación de los maestrandos será el centro de las 
actividades. En vistas a este objetivo, la docente distribuirá el material de trabajo teniendo 
en cuenta el número de inscriptos y la orientación de los maestrandos. 
 
Las tres actividades principales del seminario consistirán en: 
1. la lectura, exposición y discusión en clase de la bibliografía crítica; 
2. la lectura y resumen escrito de dicha bibliografía, que se hará circular entre los alumnos 
y se entregará a la docente; 
3. el análisis de los textos seleccionados, a los cuales se aplicarán los parámetros de análisis 
propuestos (en lengua original para los maestrandos con ORIENTACIÓN EN FILOLOGÍA 

CLÁSICA; en versión bilingüe para aquellos con ORIENTACIÓN EN CULTURA CLÁSICA). 
 
F. EVALUACIÓN 
 

Para la aprobación del Seminario los maestrandos deberán: 
1. cumplir con el 75% de asistencia a las reuniones programadas, de acuerdo con la 
reglamentación vigente; 
2.  participar activamente en las clases y cumplir con las actividades mencionadas; 
3. presentar y aprobar un trabajo monográfico final sobre un tema previamente acordado 
con la docente del curso, que deberá ser entregado en un plazo no mayor a 6 (seis) meses a 
partir de la fecha de finalización de la cursada. El trabajo deberá demostrar un manejo 
crítico de la bibliografía y una aplicación adecuada del marco teórico a un texto o textos de 
la cultura grecolatina.  

Para la evaluación de los puntos 2 y 3 se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
plazos, así como la utilización de un lenguaje preciso y correcto, tanto en las exposiciones 
orales como en los trabajos escritos. 
 
 
 

                                                    PROF. DRA. María Inés CRESPO 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2014 
 
 

  
 


