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Semiexclusiva).  

 
Horas de clases teóricas y prácticas: 60 hs. 
 
Condiciones para promocionar el seminario: 
 

Condiciones reglamentarias (Resolución H. No. 975/11 y modificatorias):  
a) Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80%;  
b) aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%, con su correspondiente recuperación, 
y sin mediar condicionamiento alguno;  
c) aprobación del 100% de exámenes parciales con recuperación o alternativas equivalentes, sin 
mediar condicionamiento alguno. 

La calificación numérica final para obtener la promoción estará comprendida entre 7 
(siete) y 10 (diez), de acuerdo a la reglamentación de promoción vigente (Resolución H. No. 
845/11 y modificatorias). 
 

El seminario opta por la modalidad de clases teórico prácticas, teniendo como requisitos 
para promocionar: 

 80 % de asistencia a los encuentros. 
 80 % de trabajos prácticos aprobados (acreditación de las lecturas indicadas para los 

encuentros, exposición oral de breves reseñas del material bibliográfico, escritura sucinta 
de desarrollos de hipótesis de lectura de textos literarios, análisis de textos durante los 
encuentros). 

 Aprobación de un coloquio final integrador. 
En todos los casos las instancias de evaluación cuentan con sus respectivos 

recuperatorios. 
 

Objetivos: 

• Ejercitar lecturas en serie de textos literarios de la literatura occidental, a partir de los 
procesos de reescritura. 

• Discutir un conjunto de materiales teóricos y críticos que proponen diferentes enfoques 
para el estudio de la intertextualidad. 

• Articular las consideraciones teórico-críticas con vista a sostener posibles significaciones 
sociohistóricas en los textos seleccionados. 

• Evaluar proyecciones de reescritura en otras series, a partir de las líneas teóricas y 
metodológicas que ofrece la selección bibliográfica. 

• Profundizar los modos de articulación entre discursos y prácticas literarios y sus diversos 
contextos (de emergencia, de recepción y metacrítico). 

• Ejercitar el análisis y comentario de textos literarios y críticos mediante la expresión oral 
y escrita. 

 
Organización de los contenidos de estudio: 
 
Unidad I 

a- Ingresos a la problemática: la reescritura de figuras míticas en Occidente. Estudio de las 
series propuestas: Ifigenia, Clitemnestra, Casandra.  

b- Tratamientos en el mundo clásico: El teatro institucionalizado en la Atenas democrática 
del siglo V a.C. La Poética de Aristóteles: concepto de mythos, ethos, peripeteia, 
anagnorisis, pathos, phoberos, eleeinon, katharsis. El concepto de lo trágico a partir de 

Carrera: Letras. 
Seminario “Empoderar la palabra: Ifigenia, Clitemnestra, Casandra. Del Mundo clásico a 
las reescrituras contemporáneas”. 
Año lectivo: 2025. 
Plan de Estudios: 2000. 
Régimen de cursado: Primer cuatrimestre. 
 
Docentes responsables:  
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la propuesta de Albin Lesky. Requisitos de lo trágico. Intención educadora o efecto 
educador de la tragedia. El sentido del acontecer trágico. Mito y tragedia. 

c- Lecturas de series literarias. Posibilidades de abordaje 1: La intertextualidad: los aportes 
fundacionales de Mijaíl Bajtín (monologismo/dialogismo, polifonía, la palabra bivocal, 
ideologema, memoria genérica, parodia/estilización). La propuesta de Gérard Genette: la 
transtextualidad. Balances y cuestionamientos. 

d- Posibilidades de abordaje 2: Las literaturas comparadas. Alternativas de lecturas 
diacrónicas y trasnacionales de la tradición occidental. Los aportes de Claudio Guillén: la 
tematología. 
 

Unidad II 
a- El tratamiento mítico: versiones, reversiones y perversiones de los géneros literarios. 
b- La problemática del sacrificio en la Grecia antigua. La virgen sacrificial frente al poder 

patriarcal. Violencia física, psicológica y simbólica: Ifigenia en Aúlide (409 a.C.), de 
Eurípides.  

c- El sacrificio personal o el deber religioso y familiar: Ifigenia entre los Tauros (416-412 
a.C.), de Eurípides  

d- Relecturas del mito de Ifigenia a partir de una selección de textos de escritores griegos 
(Apolodoro, Pausanias) y de escritores latinos (Lucrecio, Cicerón, Ovidio, Higino, 
Antonino Liberal). Diversas miradas sobre un mismo mito. 

e- Una reescritura para el decoro del honnête homme: Ifigenia (1674), de Jean Racine. 
Cosmovisión barroca y jansenismo. 

f- Matrimonio sacrificial y desencanto burgués: Ifigenia. (Diario de una señorita que 
escribió porque se fastidiaba) (1924), de Teresa de la Parra. 

g- Otros ingresos para descentrar lecturas: las reescrituras de Alfonso Reyes (1923), Inés de 
Olveira Cézar (2007), Amélie Nothomb (2015), Gabriel Penner (2028) y María Inés Arce 
(2021). 

 
Unidad III 

a- El destino ineludible y lo trágico del “conocer”. Angustia y sufrimiento frente a lo 
inevitable. Palabra y silencio: Agamemnón (458 a.C.), de Esquilo. 

b- Mujeres capturadas, pérdida de la identidad y humillación. Casandra y la resistencia: Las 
troyanas (415 a.C.), de Eurípides. 

c- Relecturas del mito de Casandra a partir de una selección de textos de escritores griegos 
(Homero, Píndaro, Apolodoro, Pausanias) y de escritores latinos (Virgilio, Ovidio, 
Séneca). Diversas miradas de un mismo mito. 

d- Intentar decir el mito sin el patriarcado: Casandra (1983), Christa Wolf. 
e- Un aprendizaje gay para la muerte revolucionaria: Llámenme Casandra (2019), de 

Marcial Gala. 
f- Otros ingresos para descentrar lecturas: las reescrituras de Gastón Baquero (1937-1947), 

Wisława Szymborska (1967), Sergio Blanco (2008), Marina Carr (2022) y Aurora Luque 
(2021 y 2023). 
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(1982-2022). Madrid: Acantilado, p. 54. 
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De Romilly, Jacqueline (2011). La tragedia griega. Madrid: Gredos. 
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Gallego, Julián (2003). La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y 

subjetividad política. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
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Iriarte, Ana (1996). Democracia y Tragedia. La era de Pericles. Madrid: Akal.  
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