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CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: 4HS SEMANALES.

La cátedra opta por la modalidad de clases teórico-prácticas por considerar que esta es la 
más apropiada ya que los contenidos teóricos abordados son trabajados a partir de la 
lectura, comentario y discusiones de los textos clásicos. En este sentido es necesario articular 
trayectorias de enseñanza y de aprendizaje dinámicas, para contribuir a un mayor 
afianzamiento de las diferentes instancias de aprendizaje (tanto en el orden de lo teórico 
como en el de lo práctico).

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR LA ASIGNATURA:
Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.):
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)

 85% de asistencia a clases teórico-prácticas.
 Aprobación de las actividades prácticas propuestas por la cátedra, todas ellas 

con posibilidades de recuperación. La calificación debe ser entre 7 (siete) y 10 
(diez). 

 Confección de un trabajo monográfico que deberá ser defendido en un 
coloquio oral. La calificación debe ser no menor de 7 (siete).

Humanidades
Texto tecleado
FILOSOFÍA
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OBJETIVOS GENERALES

 Reconocer la influencia que los clásicos han ejercido sobre las literaturas modernas 
para abrir la perspectiva de un trabajo intertextual.

 Interpretar y valorar críticamente obras literarias clásicas, identificando los elementos 
que la configuran como tales para reconocerlas como producto de una tradición 
cultural.

 Aplicar alguans estrategias de investigación en la consulta bibliográfica a fin de 
afianzar los trayectos de formación en investigación.

 Desarrollar competencias para abordar el texto no sólo en su dimensión lingüística y 
textual, sino también cultural e histórica para favorecer la construcción de itinerarios 
de lectura.

 Reconocer los valores lingüísticos, culturales, sociales y estéticos presentes en los 
textos.                                                                                                                            

CONTENIDOS

ARQUETIPOS HUMANOS EN LA LITERATURA GRIEGA CLÁSICA

1) El arquetipo heroico
La épica: La época micénica. Homero. La cuestión homérica. Odisea. La construcción discursiva 
de Odiseo, el héroe de la metis. El nostos y la recuperación de la identidad. Espacio material y 
espacio simbólico.

La tragedia: La época clásica. Atenas democrática del siglo V a.C.: contexto histórico. Orígenes 
de la tragedia griega. Dioniso: el dios de la tragedia. Estructura y características del teatro 
griego. Concepto de lo trágico. Sófocles: Vida y Obras. Características del teatro de Sófocles. 
Áyax: ¿héroe épico o héroe trágico?  La locura y la hybris. 

2) El arquetipo del hombre del mar

Poesía epigramática: El período helenístico. Características del epigrama griego. La 
construcción discursiva del marinero, del pirata y del pescador a través de epigramas 
seleccionados de la Antología Palatina. El espacio geográfico y simbólico del mar. El hombre, el 
mar, la vida, el amor y la muerte. Intertextualidad con “Cartas de Pescadores” de Alcifrón.

3) El arquetipo del parásito

La comedia: la construcción discursiva del parásito a partir de los textos fragmentados de la 
Comedia Nueva de Menandro y su proyección a la Comedia Latina.

La epistolografía griega: Grecia en el marco de la Roma ecuménica del siglo II y III. 
Características del género epistolar. La carta ficticia. Alcifrón: datos biográficos y producción 
epistolar. “Cartas de parásitos”. La construcción discursiva de la figura del parásito, hombre de 
los márgenes: hambre, humillación y violencia. Intertextualidad con el texto de Luciano de 
Samosata: “El parásito”.
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Bibliografía digital
Bibliotheca Augustana: www.hs-augsburg.de/
Hodoi elektronikai: Du texte à l’hypertexte: http://mercure.fltr.ucl.ac.be/
Loeb Classical Library: http://www.loebclassics.com/
Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN, QUE SE PREVEA INICIAR O CONTINUAR A 
LO LARGO DEL AÑO O CUATRIMESTRE.

La asignatura se enmarca dentro de las actividades formativas del proyecto de Investigación 
2750 del CIUNSa.
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