
Universidad de Buenos Aires                                                                          
Facultad de Filosofía y Letras 
Maestría de Literatura Española e Hispanoamericana 
 

Seminario: Fundación de lo maravilloso y la utopía de América: las crónicas de Indias  
 
 

Profesora: Dra. Vanina M. Teglia (ILH- UBA/CONICET) 
Fecha para el dictado: 2do. cuatrimestre de 2016 
Lugar: Instituto de Literatura Hispanoamericana  
Carga horaria: 32 horas 
 

Fundamentación: 

Este seminario aborda críticamente categorías, elementos textuales y problemas propios de 
un tema fundamental del archivo literario latinoamericano: la utopía de América y su relación con 
lo maravilloso. Las crónicas de Indias del siglo XVI y comienzos del XVII, antes de la 
consolidación de las colonias iberoamericanas, son el corpus que autores latinoamericanos del 
siglo XX (Henríquez Ureña, Cornejo Polar, Ángel Rama, García Márquez, Buarque de Holanda y 
Alejo Carpentier, entre otros) señalan como inicio fundador del tema en el archivo 
latinoamericano. A lo largo del continente, aquellos textos sobre la conquista en el Nuevo Mundo 
señalaron repetidamente las esperanzas del hallazgo de maravillas en estas tierras o la capacidad 
de este espacio (natural y humano) para engendrar comunidades utópicas a futuro. Con este eje en 
común, el seminario incluye crónicas referidas a diversas regiones: Caribe, Centroamérica, 
México, Norteamérica, Río de la Plata-Paraguay y Perú. Por otra parte, el seminario considerará 
la utopía y lo maravilloso en el cruce fundamental, a nivel simbólico-textual, con concepciones 
míticas indígenas que deben ser estudiadas. 

De esta manera, distinguimos entre esperanzas de lo maravilloso en el espacio desconocido 
y proyecciones utópicas en el futuro. Estos dos espacios simbólicos diferenciados, considerados 
como términos críticos, han recibido varias denominaciones de acuerdo con los diferentes 
abordajes y perspectivas críticas. A comienzos de siglo XX, el teórico Lewis Mumford los llamó 
respectivamente “utopía de evasión” y “utopía de reconstrucción”. En cuanto a la consideración 
del vínculo entre estos dos segmentos de la dicotomía, Paul Ricoeur –desde la filosofía– consideró 
a la evasión como forma patológica de la utopía; es decir, a lo maravilloso como derivación de 
aquella y como su alteración nociva. En el ámbito novomundista y en los años 80, Stelio Cro abrió 
un camino con su análisis de la utopía empírica o utopía posible de América y, en este contexto, 
distinguió entre motivos pre-utópicos y verdaderas utopías. Fernando Aínsa simplemente los llama 
“mitos” y “utopías”. José Antonio Maravall los diferenció más claramente como visiones del 
paraíso y formulaciones utópicas. Beatriz Pastor llamó a estas búsquedas típicas del discurso de la 
época: la búsqueda del jardín y la que anhela el peregrino. En la investigación por renovar estas 
definiciones desde otras perspectivas, en el seminario se verá cómo las imágenes paradisíacas de 
ciudades de riqueza y abundancia contenidas en algunas de estas crónicas son –en verdad– parte 
de una función textual que promueve e incita a sus lectores a la concreción real de una utopía. 



Asimismo, se profundizará en la relación de lo que Julio Ortega distinguió como discurso de la 
abundancia y discurso de la carencia; o, de acuerdo con otros, el vínculo entre la utopía y la distopía 
de América (Beauchesne y Santos). 

Por su parte, si bien las crónicas de este período han tenido una consideración fundamental 
desde los Estudios Historiográficos,1 este seminario se servirá de un abordaje interdisciplinario, el 
que incluirá tanto a los Estudios literarios como a la Etnohistoria, a la Etnolingüística y a los 
Estudios lingüístico-discursivos. Sin embargo, el énfasis estará puesto en las resoluciones de 
problemáticas retóricas y crítico-literarias. Para esto y porque este método puede dar cuenta e 
iluminar el espesor de sentidos de los textos, pondremos especial acento en los análisis crítico-
literarios y en lo formal discursivo, sin descuidar las determinaciones provenientes del contexto 
histórico-cultural. Recurriremos a categorías de la crítica previamente definidas (tales como 
narrador, secuencias narrativas y descriptivas, narraciones intercaladas, tropos de la ficción, 
personajes y héroes, estrategias argumentativas de la narración, efectos sobre el lector, 
verosimilitud, entre otros) y a conceptos críticos válidos emergentes de los estudios del discurso 
colonial (tales como sujeto colonial, representación, literatura aculturada, mestiza, heterogénea o 
transculturada, agencia indígena, alteridad, semiosis colonial, tópicos propios del siglo XVI, entre 
muchos otros). Por su parte, los análisis en clase y los que se esperan de los alumnos emergerán 
de la propia lógica propuesta por los textos del corpus y de las hipótesis que formularemos a partir, 
también, de lo que las crónicas sugieren. La lectura crítica se desglosará y se reconstruirá, 
principalmente, con la práctica lectora atenta y exhaustiva. 
 

Objetivos:  
El seminario tiene por objetivo promover una lectura de la fundación discursivo-literaria de lo que 
se conoce en la crítica como “Utopía de América” y de otros conceptos que los Estudios literarios 
académicos sobre Latinoamérica emplearon para definir, pensar y analizar las crónicas de Indias 
como archivo de la literatura y la identidad latinoamericanas. Nos detendremos en un núcleo de 
distinciones problematizadoras que se visualizan en relación con la utopía (utopía, distopía, 
contrautopía, reformismo e impulso utópico, lo maravilloso, lo mítico, lo paradisíaco, utopía 
cristiana y utopía andina) para posibilitar una lectura de los textos seleccionados. El seminario se 
propone desarrollar competencias en los alumnos para que puedan formular hipótesis, adquirir 
métodos iniciales para el trabajo en archivos coloniales y elaborar un trabajo escrito final.  
 

Contenidos:  

1- Los Estudios Literarios coloniales latinoamericanos: introducción a los problemas y 
categorías del campo. Definiciones acerca de utopía, distopía, contrautopía, reformismo e 
impulso utópico. Funciones, tramas y estrategias retóricas del relato de dimensión utópica. 
Distinciones entre lo paradisíaco, lo mítico y lo maravilloso. Relatos de viaje a las Indias 
con objetivos maravillosos. Zonas de contacto entre culturas europeas e indígenas: relatos 
heterogéneos, híbridos y sincréticos. 

  

1 Las reflexiones sobre crónicas de Indias de Edmundo O´Gorman, Alberto Salas, Lewis Hanke y Silvio Zavala fueron algunos 
de los aportes clásicos más importantes dentro del campo de la historiografía. 

                                                            



2- Representación del paraíso edénico en la tierra. Reelaboración del locus amoenus: visiones 
de la abundancia y la productividad de la Modernidad inaugural en América. Promesas 
orientales de riqueza y vasallaje. Fundación textual de los mitos del caníbal y de las 
amazonas. Textos de Cristóbal Colón. 

 
3- Polémica sobre el paraíso americano: ¿riqueza de la naturaleza o de las almas de los 

naturales? América en los cronistas de Indias como reservorio infinito de salvación de la 
cristiandad: enriquecimiento y expansión ideológica del imperio español. Historias de 
Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas. 

 
4- Polémica sobre la ciudad ideal. Proyectos utópicos de colonización: la gobernación 

jerarquizada de los caballeros e ideal español del conquistador. El caballero cristiano en la 
conquista de las Indias. La distopía de la Leyenda Negra y la crítica a los conquistadores. 
Historias de Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas. 

 
5- La utopía de la evangelización. La crítica a la “guerra justa”: soberanía y buen trato 

cristiano. Proximidad y distancia con Utopía de Tomás Moro. Los proyectos iniciales de 
las comunidades utópicas en las Indias. La función utópica del discurso colonial. Textos 
de Bartolomé de Las Casas y de Vasco de Quiroga. 

 
6- Discurso mítico en el Nuevo Mundo en contraposición con relatos de la futilidad de la 

conquista y en relación la crítica a los conquistadores. Propuestas utópicas de colonización 
pacífica y envés de la violencia colonial. Transformaciones del conquistador y del discurso 
en la zona de contacto ante las cosmovisiones y las mitologías indígenas. Dos textos de 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca.  

 
7- Racionalidad neo-platónica humanista (siglo XVII) y concierto renacentistas en la 

construcción del pasado pre-conquista. Espacio dialógico posible en la crónica mestiza. 
Buen gobierno, inversión y utopía andina. Textos del Inca Garcilaso de la Vega. 

 

Corpus: 

• Cartas de los viajes de Cristóbal Colón, 1493 a 1503 
• Historia General y Natural de las Indias (selección) de Gonzalo Fernández de Oviedo, circa 

1526-1549 
• Historia de las Indias, Apologética historia sumaria, tratados y memoriales (selección) de 

fray Bartolomé de las Casas, circa 1535-1566 
• Utopía en América (Ordenanzas para el gobierno de los pueblos-hospitales y selección de 

Información en Derecho) de Vasco de Quiroga, 1531-1565 
• La relación (Naufragios) y Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1555 
• Comentarios reales del Inca Garcilaso (selección), 1609  

 



Metodología específica, modalidad de evaluación y requisitos de aprobación  
La metodología consistirá en clases a cargo de la profesora, exposiciones de los alumnos y 
discusiones grupales sobre los temas teórico-críticos y literarios discutidos en el seminario en 
relación con las crónicas y la bibiografía. La evaluación se centrará mayormente en la monografía 
elaborada por cada alumno, previa presentación de un breve proyecto que elaborará el alumno en 
consulta con el profesor durante el seminario. Es requisito, para la aprobación, la asistencia a las 
reuniones del seminario, con un mínimo del 80%, y la entrega de la monografía final de acuerdo 
con los plazos estipulados por la maestría. La monografía podrá centrarse en alguna de las crónicas 
de Indias consideradas en este programa, así como en otros textos del conjunto; en clase, además, 
la profesora brindará una lista de otras crónicas de Indias optativas para el trabajo con los ejes de 
la utopía y lo maravilloso. 
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