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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 
El seminario presenta dos partes que responden a las dos áreas temáticas que abarca, y que 

comprenden por un lado, los géneros de la poesía griega, y por otro los de la literatura 

latina y sus continuidades y transformaciones en la América colonial y en la actualidad. En 

la primera parte se realizará el abordaje de los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea 

desde una aproximación filológica, histórica, antropológica y poética de manera de 

comprender la formación y funcionamiento de los relatos en el marco de las prácticas 

culturales del arcaísmo y su incidencia en la formación de la identidad griega. El proceso de 

alcance panhelénico que se desarrolló en todo el ámbito del mundo griego a partir del siglo 

VIII a. C. tuvo en los poemas uno de los agentes fundamentales en la construcción de la 

identidad común de los griegos, y provocó, como consecuencia de las performances 

rapsódicas, la profesionalización de los aedas y la ‘textualización’ progresiva de los poemas 

que alcanzaron su dimensión monumental y su ubicación prominente en el imaginario 

griego. El género épico, como discurso social del arcaísmo, constituyó un reservorio 

privilegiado de relatos, tradiciones y prácticas, que le dan su valor particular como fuente 

histórica y testimonio cultural de la época. En la apropiación homérica del bagaje mítico 

tradicional, en sentido amplio, los mitos desarrollan su valor normativo en cuanto discurso 

legitimado por la palabra de los héroes y por la propia transmisión poética, y de allí 

obtienen su fuerza como elementos de política cultural.  

Por otro lado, los mitos poéticos reaparecen en múltiples formas de transtextualidad, como 

intertexto de incontables versiones y formas artísticas a lo largo de la tradición cultural y 

literaria de Occidente. Ocupan un lugar permanente en el imaginario occidental y 

constituyen una hebra aún vigorosa de nuestra urdimbre identitaria, a través de continuas 

transvaloraciones y metamorfosis por las cuales la matriz mito-poiética acuña los sentidos 

de los diversos momentos históricos, según el ritmo de una relación dialéctica permanente 

entre continuidad y ruptura de los sentidos heredados. Las reescrituras contemporáneas 

vuelven a mostrar con fuerza los valores políticos y sociales de los cuales la matriz mítica 

se hace portadora en cada nueva reescritura, mostrando a la vez que mantiene su capacidad 



para explorar los temas fundamentales de la existencia humana. La narrativa y el teatro son 

los géneros que con más frecuencia muestran  esta tendencia a volver a tratar los temas 

míticos, entre los cuales, el regreso de Odiseo al hogar y sus aventuras en los mundos 

posibles tiene un lugar muy preeminente, desde el Ulises de Joyce a las innumerables 

‘odiseas’ literarias y cinematográficas.                  

En la segunda parte nos centraremos en los géneros practicados por la literatura neolatina 

americana de los siglos XVI a XVIII.  Al respecto afirma Ijsewijn (1997: 262):  “every 

literary form, genre, theme and even minor peculiarity which can be found in ancient Latin 

and Greek literature has seeped into neo-Latin in one way or another.” Efectivamente, en 

Europa y el nuevo mundo, desde la épica hasta la priapea, todo el espectro genérico es 

desarrollado por los escritores neolatinos, quienes imitan a los antiguos y se esfuerzan por 

superarlos. Difícilmente hubiese podido ser de otro modo dado que el principio básico que 

atraviesa la producción literaria de este período ha sido la imitatio et aemulatio ueterum. 

Así, la estima y el respeto por la literatura clásica limitan la creación de géneros 

enteramente nuevos, en virtud de que son los autores imitados los que determinan los 

géneros a seguir. En el interior de cada molde genérico se produce un notable fenómeno de 

adaptación y ampliación, pues la imitación es el principio de trabajo y la condición del 

éxito, pero-conviene decirlo- solo a nivel de la forma.  

En América, el hecho literario más importante que se va gestando en el arco temporal que 

va desde el s. XVI hasta mediados del siglo XVIII, es la renovación neoclásica,  en la que 

se reconoce el esfuerzo de la Compañía de Jesús por explicar, traducir e imitar a los poetas 

latinos, sobre todo,  y por restaurar el gusto clásico en cuanto a armonía, proporción y 

claridad (Osorio Romero, 1989). Los jesuitas llevan adelante un programa literario marcado 

por la necesidad de continuar y recrear el canon ya existente, dentro del cual el género 

bucólico, la poesía didáctica  y la prosa literaria ocupan un sitial de excelencia (Ijsewijn-

Sacré, 1998). Así, pues, en esta segunda parte, intentaremos demostrar que la mayor 

innovación de estos autores consiste en interrogar el paradigma clásico para integrarlo al 

contexto de una nueva realidad y resignificarlo en el marco del proceso de construcción de 

un espacio de autoridad e independencia cultural. 

  

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1 
 
La poesía homérica como poesía oral tradicional. Modelo de evolución de los poemas 

homéricos desde su momento de formación hasta la etapa de fijación escrita. La 

composición y difusión en performance de los poemas. Proceso de textualización y 

paulatina fijación de los poemas. El proceso de panhelenismo y el surgimiento de las 

instituciones panhelénicas. La narrativización de los temas heroicos tradicionales: menis y 



nostos: el carácter monumental de los poemas homéricos. Breve consideración sobre las 

características de los relatos míticos en tanto elementos del imaginario griego. El mythos 

como relato y acto de habla en el contexto épico. Mito, paradigma y exemplum: la práctica 

poética como factor de normatividad social. Los relatos homéricos como enciclopedia de la 

cultura de la sociedad oral griega arcaica. Carácter formulario del género, escenas típicas y 

procedimientos propios de la poesía homérica: aproximación filológica, histórica, 

antropológica y poética. Lectura del Proemio y fragmentos de Ilíada y Odisea, ed. 

bilingüe. 
 
Unidad 2 
 
a- Recepción de los relatos míticos: apropiaciones y actualización de los mythoi homéricos 

en el corpus del teatro ateniense del siglo V a. C. Versión esquilea de la guerra de Troya en 

Orestía: transformaciones y operaciones de sentido. Adaptación teatral satírica del episodio 

del Cíclope (Od. Canto 9) en el drama satírico homónimo de Eurípides. Lectura y análisis 

de Orestía, de Esquilo y El cíclope de Eurípides. 

b- Abordaje comparatístico de algunas adaptaciones y reescrituras de los mitos griegos en 

contextos contemporáneos de producción: resignificación de los mitos iliádicos y odiseicos 

en diversas manifestaciones artísticas (literatura, teatro, cine, pintura) actuales. 

Transformaciones de la matriz genérica de la épica en la novela y la épica contemporánea. 

Lectura de los textos consignados, algunos de los cuales serán trabajados en clase y el resto 

leídos por los estudiantes. 
 
Narrativa 
Atwood, Margaret (2005) Penélope y las doce criadas. España, Salamandra.  

Baricco, A. (2004) Homero. Ilíada, Barcelona, Anagrama. 

Bodoc, L. (2000-2004) La Saga de los Confines, Bs. As., Norma, 3 tomos. 

Cabezón Cámara, G. (2009) La Virgen Cabeza, Buenos Aires, Eterna Cadencia 

Cortázar, J. “Circe” (edd. varias). 

Costantini, H. (1984) De dioses, hombrecitos y policías, Bs. As., Bruguera. 

Saer, J. J. (1994) La Pesquisa, Buenos Aires, Seix Barral. 

Moravia, Odisea 

Schlink, B. (2007) El regreso, Barcelona, Anagrama. (1ª ed. alem., 2006). 

Schlink, B. (2000) El lector, Barcelona, Anagrama. (1ª ed. alem., 1995). 

Yourcenar, M. (1991) “Clitemnestra o el crimen” y “Aquiles o la mentira”, en Fuegos, 

Madrid, Alfaguara.   

Historieta, humor, video 
Fontanarrosa, R. (1993) “La Ilíada” y “La Odisea” en Los clásicos, Bs. As., De la Flor. 

Orejudo, A. y J. Gómez Merino (2004) “Aquiles en la isla de Skyros”, Gugurian, 

www.balawat.com 

Teatro 

Gambaro, G. (1986) Antígona furiosa, Bs. As., De la Flor.El don, Bs. As., Alfagu 

           (2017) El don, en Querido Ibsen: soy Nora, El don, Buenos Aires, Alfaguara.  

Watanabe, J. (1999) Antígona (Versión libre de la tragedia de Sófocles), Perú 

Brie, César (2011) La Odisea, Buenos Aires, CELCIT, Nº 316, www.celcit.org.ar. 

        (2013) La Ilíada, Buenos Aires, Atuel. 



                    (2000) El Cíclope, Bolivia, Teatro de los Andes. 

        (2016) La voluntad  Dir. C. Brie  

De la Parra, M. A. Odiseo.com, CELCIT, 2015  

Marechal, L. (2016) Polifemo. Drama satírico en clave criolla, Italia, Solfanelli. 

Electra Dir. J. M. Muscari (2004) 

La Odisea, un musical, Dir. H. Presas (2004) 

 
Cine 

Gritos de mujer, Dir.: J. Dassin (1977) 

Lírica 
K. Kavafis: “Itaca”, “Deslealtad”, “Los funerales de Sarpedón” 

J. L. Borges: “Proteo”, “Otra versión de Proteo”, “Odisea, libro vigésimo tercero” 

 
 
Unidad 3 
 
Los géneros literarios en la Literatura Neolatina de los siglos XVI,  XVII y XVIII: viejos 

moldes y nuevos contenidos. La interpretatio y la imitatio. Nociones de modelo literario: 

modelo código y modelo ejemplar. Formas y usos del género bucólico.  El florecimiento de 

la poesía didáctica: la popularidad de un género. La prosa literaria: diálogo ficticio 

(colloquia) y diálogo literario. Tradición clásica: conformación y acuñación de un 

concepto. Tradición clásica y recepción. La Compañía de Jesús y la renovación neoclásica. 

Las prácticas transtextuales en la literatura jesuítica colonial. Modos y funciones de la 

intertextualidad.  
 

 

Unidad 4 
 

El género bucólico en el s. XVI novohispano: las églogas del Manuscrito 1631 (Biblioteca 

Nacional de México) y los fines pedagógicos de la Compañía de Jesús. El didactismo 

landivariano: tradición clásica, identidad cultural e ideología jesuítica en la Rusticatio 

Mexicana. El Aprilis Dialogus de Vicente López en el contexto del debate dieciochesco 

novohispano. Lectura y comentario de una selección de textos y pasajes.  
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Aristóteles (2001) Retórica. Madrid, Alianza Editorial, Introducción, traducción y notas de 

Alberto Bernabé. 



                     (1992). Poética. Madrid, Gredos, Edic. García Yebra.  

Auerbach, E. (1950) Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, 

México, FCE. Cap.I.”La cicatriz de Ulises” 

Austin, N. y P. Vidal- Naquet (1986) Economía y Sociedad en la Grecia antigua. 

Barcelona, Paidós.  

Bajtín, M. (1985) Estética de la creación verbal, México, FCE. 

     (1986) Problemas de la poética de Dostoievski, México, FCE. 

Bakker, Egbert J. 1997. Poetry in Speech. Orality and the homeric discourse. USA. Cornell 

University. 
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Barcelona, Paidós.  
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Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina, Barcelona, Anagrama 

          (1995) Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, 

Barcelona, Gedisa. 

Bermejo Barrera, J. C., F. J. González García y S. Reboreda Morillo (1996) Los orígenes de 

la mitología griega, Akal, Barcelona. 

Burkert, W. (1985) Greek Religion Archaic and Classic, Blackwell, Oxford.  
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Cambridge Press.  
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Castoriadis, C. (2006) Lo que hace a Grecia 1, Buenos Aires, FCEA.    

Cohen, J. (1996) Monster Theory. Mineapolis, Un. Min. Press. 
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Actividades 
 

El seminario se  desarrollará con una modalidad de trabajo eminentemente teórico-práctica 

(28 horas presenciales, 4h tutoriales), con la lectura de la bibliografía crítica obligatoria y 

su aplicación en el análisis literario de los textos incluidos en el programa. Se evaluará por 

medio de la participación en las clases y mediante una exposición individual acordada con 

antelación. La lectura de las fuentes primarias (obras de autores griegos, latinos, neolatinos  

y proyecciones) se hará en su traducción castellana, aunque dado que los destinatarios del 

seminario pertenecen a las dos orientaciones de la Maestría, se cotejarán pasajes con el 

texto en lengua original. Para la primera parte del seminario son de lectura obligatoria la 

Ilíada, la Odisea, la Orestía de Esquilo, El Cíclope y Medea de Eurípides, así como la 

versión literaria, fílmica o teatral de los textos contemporáneos (para los textos clásicos se 

recomiendan las traducciones de las editoriales Losada, Cátedra, Alianza y Gredos).  

 

Evaluación 

Para aprobar el seminario los estudiantes deberán cumplir con el 75% de asistencia a las 

clases programadas y realizar las exposiciones previstas; como evaluación final deberán 

presentar un trabajo escrito breve sobre un tema previamente acordado que deberá ser 

entregado dentro de un plazo de 6 (seis) meses a partir de la fecha de finalización del 

seminario. 
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